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lNTRODUCClON 

La Idea principal para la elaboración del presente trabajo fue el de 
profundizar, en el conocimiento de lo que han sido y siguen siendo 
los estudios de nivel superior en nuestro país; y necesariamente 
como foco principal ele Investigación, se señala a la Untversldacl de 
México. 

Fue estudiada desde un punto de vista histórico Iniciando desde el 
siglo XVI, hasta la que conocemos en nuestros días, por medio de 
un trayecto breve por los cuatro siglos que ya tiene, desde su 
fundación en lfi53. 

Al conocer las Instalaciones que albergaron a la antigua 
Universidad de México, nació en mi un especial Interés por conocer 
la enseñanza superior que se Impartía en la Nueva España, ya que 
siempre gozó ele gran prestigio, ante los monarcas españoles y las 
autoridades virreinales. El hecho mismo de haber visitado 
fislcamente el sitio en el cual se desarrollaron y florecieron 
nuestras primeras luces de sabiduría y amor por la verdad, lo 
transporta a uno al pasado, a ese pasado oculto ele nuestra ciudad 
y de nuestro México, pues al traspasar las paredes de esos 
edlflclos, que en la actualidad por fortuna aún existen, da la 
sensación de que el tiempo no hubiese transcurrido y aún se 
escuchara a los profesores de antaño Impartir su cátedra, y sus 
conocimientos, ya que alú dentro, se albergó lo más excelso de 
nuestros antiguos pensadores. 

La Investigación se realizó a través de datos bibliográficos obtenidos 
en las bibliotecas de la propia Universidad de México, en el Museo 
de Antropología e Historia y en el Colegio de México, y además en 
algunas documentaciones hemerográficas que sirvieron para 
actualizar elatos que parecían ya, un poco obsoletos o sin vigencia. 

La gran mayoría de los documentos bibliográficos consultados son 
obras de autores que vivieron personalmente los cambios que ha 
sufrido la Universidad del siglo XVI, hasta nuestros días. 
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Esta tesis se sustentó en fuentes bibliográficas fidedignas y de 
prestigio, para no cometer errores u omisiones de grave 
Importancia, ya que suele suceder que al analizar sobre algún tema 
de tipo histórico, se presta a confusiones, sobre todo por la relación 
que existe entre fechas y acontecimientos. 

Todo el material consultado se encuentra detallado, al final de este 
trabajo en el apartado de Bibliografía; ya sea para obtener 
cualquier dato que se requiera consultar, o bien ampliar o 
corroborar las citas. 

La metodología empleada para escribir este trabajo: 

Histórico-descriptiva, pues exclusivamente, se Investigó sobre el 
tema, se recopilaron datos, fechas, acontecimientos, se analizaron y 
sintetizaron hechos del pasado, tratando de brindar una idea 
global, pero a la vez concreta y fiel ele lo que fue y ha sido la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Es descriptiva, pues define con claridad situaciones pasadas como 
si fueran recientes, gracias a la diversidad de datos Investigados, la 
cual nos refresca la memoria, y nos Invita a Iniciar una nueva 
experiencia dentro de la Investigación, en cualquiera de los temas 
expuestos en el trabajo; y así nos ofrece la oportunidad de analizar 
los problemas con los que se enfrentó la Institución a lo largo de 
cuatro siglos. 

Los dos primeros capítulos exponen claramente lo que fue la 
primera universidad de México; la Real y Pontlflcla, mencionando 
los objetivos que perseguía con su fundación, sus antecedentes, 
sus fines y logros, así como la Importancia que tuvo su 
establecimiento en la Nueva España siendo la primera que empezó 
a funcionar en toda Latinoamérica. 

Su pensamiento filosófico abarca todo el capítulo segundo, y 
estudia el método que se utilizaba en la tarea docente y hace una 
reseña comparativa de lo que secedía en España, en cuanto a lo 
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que se refiere a metodologías dentro de la Universidad, 
mencionando los pensadores ponnlnentes de aquella época, los 
cuales Influenciaron enormemente el pensamiento de nuestra 
primera Casa de estudios en aquél lejano siglo. 

Los capítulos siguientes tercero y cuarto, están dedicados a 
expllcar breve, pero claramente, lo que Iba sucediendo con nuestra 
universidad en los siglos XVJI, XVIII y XIX. Menclomlndose la 
Influencia del Siglo de Oro espaiiol, la transición de la Escolástica a 
la modernidad, aclarando los principales exponentes de la fllosofia 
en el siglo XVII en México. 

Cuando entramos al siglo XVIII, se explica la gran Influencia 
Jesuita que se vivió en nuestro país, los progresos que se 
reallzaron en ese siglo y se enumeran además, los humanistas más 
notables de la época. 

En el siglo XIX. es suprimida por primera vez la universidad, y se 
expone todo el problema que se Vivió, a continuación enl!sto los 
representantes del pensamiento liberal, y sus opositores; luego se 
estudia el positivismo y los posltfVistas mexicanos. 

Los capítulos quinto y sexto, se refieren a la educación superior del 
siglo XX. 

El capítulo quinto nos da una visión muy clara de los 
acontecimientos que empezó a vivir la Universidad después de la 
Inauguración reciente con Justo Sierra, y se comenta lo que sucede 
durante la revolución y después en la Constitución de 1917. 

Se exponen a todos los rectores !nielando por Vasconcelos, se 
expllca la ley orgánica Vigente y los últimos rectores hasta el Dr. 
Carplzo, y al Dr. Sarukhán Incluyendo necesariamente el 
pensamiento f11osóf1co moderno y sus exponentes, f11ósofos 
mexicanos y espaiioles de la quinta y sexta década del siglo. 

En el capítulo sexto se evalúa la Universidad de hoy y se expone 

9 



una radlografia muy actual ele lo que nos ofrece tanto en el campo 
docente, en el de la Investigación y en el de la difusión de la 
cultura, la máxima Casa de estudios. 

En la parte tlnal se hace un estucllo de campo para conocer la 
opinión ele los estudiantes de la Escuela de Derecho acerca de la 
metodología apllcada en su Facultad. Se eligió ésta por ser 
representativa del área de humanidades, además de ser una 
materia que por tener continuidad histórica es factible de ser 
comparada. 

De este estudio surgió la necesidad teórica ele ampliar a través de 
un seminario, los conocimientos sobre el origen de la Universidad 
Mexicana. 

A manera de conclusión, con esta tesis se ha querido reflexionar 
que a través del análisis serlo y profesional de nuestra historia y 
nuestro pasado, seremos capaces de entender nuestro presente, 
concebir y preparamos para el futuro, comprender muchas de las 
acciones de los demás, de nosotros mismos y las de nuestro país. 

10 



ACLARACIONES 

Aclaraciones Generales Referentes al Nombre de la Primera 
Universidad de México: "LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE 
MEXICO". 

REAL.- Se le consideró real, porque el Rey Carlos V de Espmia, tuvo 
a bien concederle ese privilegio, bajo In petición del padre Fray 
Juan de Zumárraga desde el mio de 1536, participando en la 
misma súpllca Don Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva 
España. El Rey Fellpe 11 ordena la real cédula en la cual da el 
permiso para la crericlón de la Universidad de México en el año de 
1551, y el Virrey Don Luis de Velasco es quien la ejecuta el 25 ele 
enero de 1553. Y aparte se otorgó una concesión formal dada por el 
patronato de Roma que se regía bajo los auspicios y gobierno ele la 
Corona Real Española, la cual trataba sobre la manutención, 
salarlos, y edificios. 

PONTIFICIA.- Gracias a que el Papa Clemente VII en el mio de 
1595, conllm1ó la fundación ele la Universidad Mexicana, se 
convirtió en Real y Pontificia. 

Se cree que no hubo Bula* Pontificia, ele fundación, ni de 
concesión del Patronato sino hasta flnes del siglo XVI. Hubo 
además otra petición hecha por Fray Juan ele Zumárraga, en la 
cual suplica que se brindaran Indulgencias a tocias las personas 
que ayudaran en esa obra. 

*Bula Pontificia( ... ) 

NOTA. Anterlores a la Unlverslc.lnd de MCxtco se fundaron en América: 
- La Universidad de SantoTomñs en Santo Domingo, Rep. Dominicana (1538). 
- L.'l Universidad de San Marcos, en Llma, Perú (1551). 
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CAPITULO PRIMERO 

J. WS OBJETNOS DE LA REAL Y PONTIFICIA UNNERSIDAD DE 
MEXICO. 

J. l. Antecedentes. 

Entre 1539 hasta 1551 se gestó la Idea que haría posible la 
Institución universitaria. A sólo veinticinco ailos de conquistada la 
Ciudad, ya existían lugares de cnscJianza y asilo para Indios y 
mestizos de uno y otro sexos, y no faltó quien se dedicara a la 
educación de los criollos. 

La Universidad ele México se ubicó en la esquina ele las calles 
Seminario y Moneda, (hoy Moneda y Rep. de Argentina). La 
Universidad se convirtió en una lnstlt11clón donde la lnteltgencla 
guardó a sus más brillantes exponentes. Estaba al servicio de la 
Inteligencia del estudio, en una constante disciplina y meditación, 
sus compases obedecieron a la fucr¿a de la Innovadora corriente 
renacentista; una cosa es que se siguieran enseriando los autores 
de la Edad Media que en esa época eran los maxlmos exponentes 
del pensamiento, y otra, es que en esa cnscilanza no floreciera el 
frescor del Renacimiento. 

Nada se ornllló para aumentar el lustre de la nueva escuela, 
pues se le otorgaron los prlvllcglos de la Universidad de Salamanca; 
la Universidad se fundó como una lmltaclón de ella y todo parece 
Indicar que el espíritu y el sistema de cnseiianza era el mismo al 
Igual que sus estatutos. 

La Universidad de Méxlco llm!taba por lo pronto sus 
pretensiones a llenar una necesidad urgente que era: "La de abrir 
aquí las fuentes del saber y la carrera literaria a los hijos de la raza 
espailola nacidos en remotas reglones, y a los nuevos vasallos, 
hallándoles la grave dificultad de la distancia que les Impedía 
acudir a aquellas Ilustres escuelas"'· 

1 GARCIA ICAZBALCETA. J. !.a lnstrucr!ón PúbUca en la qur!ad de MCx!co chmmt<; el siglo 
XY! .• p. 27·46. 
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De esta forma Felipe Il el día veintiuno de septiembre de 1551 
hace clara mención de que la Universidad de Méxlco se fundara con 
"Los privlleglos y (sic) franquicias y libertades que así tiene el 
estudio e universidad de la Ciudad de Salanrnnca"2 • Pero no dUo 
nada acerca de su régimen lntcn10, del cual se hablará 
postertonnente. 

En la Universidad de México, se puede afinnar que existieron 
varias Constituciones que le sirvieron de guia y sostén: 

a) La de Salamanca. 
b) La de Farfán 
c) La de Moya. 
d) La de Ccrralvo. 
Se pasará ahora a explicar el n',glmen Interno que se ejercía 

dentro de la primera Universidad. 
Considerando que los estatutos que regían en su origen a la 

Universidad de México, eran los de Salamanca, y que los demás 
autores sólo se basaron en éstos aumentando algunas 
disposiciones, exclusivamente se mencionan las originales y 
postertom1cntc los objetivos que fungían dentro del claustro. 

El plan de estudios trataba acerca de las cátedras, de cómo 
debían leer los lectores y en qué días, de cómo habían de olr los 
oyentes, de las visitas del rector a los lectores, de las disputas en 
común y en especial en las cátedras de Cánones y Leyes. 

Los catedr.i.tlcos no debían confommrsc con leer los textos; 
"Aunque sean famosos, había de establecerse cómo han de leer los 
catedráticos, a qué horas y cuánto tiempo"'. Se debía leer la hora 
entera y se debía de guardar siempre este precepto. 

1.2. Los Objetivos. 

Los objetivos tenían un sentido meramente apostólico, los 
españoles querían para sus hijos y también para los naturales la 
poslbllldad de fommr hombres de virtud y letras para servicio de la 
Iglesia y del Estado que en muchas cosas se unían en uno solo. 

2 CAHREÑO. A.M., La fü:íll y PonUOc!a Un!yers!dad de MtxJco., p.13-57. 

13 



Debía ser un centro de extensión cultural, un Instrumento de 
fom1aclón del clero, y además serían graduados en bach!lleres en 
una Universidad y con los derechos en Teología y en Artes. 

A continuación se analizará un poco la Universidad de 
Salamanca la cual lite el vivo ejemplo y constituyó el plan de 
estudios de la primera Universidad de México. Fue la Universidad 
más famosa del siglo XVI en Espaiia y el mundo, constn1lda 
durante el reinado de Carlos 1 en el siglo XIII; la seguían en . 
Importancia la Universidad de Va!ladolld y la de Sevilla. 

La Escuela de Salamanca.- Era un conjunto de teólogos y 
juristas de los siglos XVI y XVIJ destacados por sus Investigaciones 
y estudios que renovaron la ciencia teológica y Ju1idlca; con la 
teología cultivaron también notablemente la fllosofia y la moral y 
dentro del derecho y de las doctrinas juridlco-polítlcas, se 
dedicaron especialmente al Derecho Natural, al lntemaclonal y al 
político. 

Los estatutos que adoptó nuestra Universidad de México se 
encuentran contenidos en el Código de las "Siete Partidas", en el 
últtmo titulo de la Segunda Partida establecida por Alfonso X el 
Sabio y fueron así los objetivos plinclpales que vieron nacer 
nuestra pdmcra Institución Universitaria; era llamada "De los 
Estudios en que se aprenden los Saberes, et de los maestros et de 
los escolares'"'. 

Primera Ley. Contiene la tradicional dcflnlelón de Universidad 
basada en un espílitu de comprensiva cooperación entre maestros 
y discípulos, y fija los requisitos que debe llenar. 

Segunda Ley. Provee a maestros y alumnos de todo lo que 
contribuye a la salud y bienestar nccesalios para las arduas tareas 
del espílitu sugiriendo las condiciones y medidas higiénicas de que 
hoy se vanaglorian las universidades modernas. 

Tercera Ley. Se encuctra contenida en la Cuarta Ley*. 
Cuarta Ley. Establece el método de enseñanza haciendo 

hincapié en la claridad de exposición, que los cursos se cien 

4 MAYAGOmA, D., EJ ambknte fl!osóflco de la Nueya Esgmia., p. 69-74. 

•El autor no la menciona. 
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íntegramente y que el maestro no ceda fácilmente su cátedra a otro 
para evitarse el trabajo. 

Quinta Ley. No es más que una continuación de la segunda, 
Insistiendo sobre la debida elección del lugar donde deba erigirse la 
Universidad. 

Sexta Ley. Refleja plenamente el espíritu medieval gremial, el 
cual según el Legislador, en ninguna otra materia es tan 
provechoso somo en el enseñar y el aprender. 

En la segunda parte de la misma ley establece el cargo de 
Rector y señala sus atrlbucloncs, dejando su elección en manos de 
profesores y alumnos sln rcstrlcclóu alguna, en la fomia más 
democrática. 

Al fijar los estatutos de la Unlversldad de Salamanca, de 
ninguna manera se desconoció la conveniencia y aún necesidad de 
reglamentos más pormenorlmdos que vinieran a adaptarse a 
lugares y tiempos determinados. 

1.3. Sus Fines y sus Logros. 

La Intención de fundar una Universidad en la Nueva España 
se veía reflejada en las peticiones que se hacían al Rey español de 
ese t.lempo: "Será muy necesario haya un estudio general en 
Tenuxtltlán de leer gramática, artes, teología, en que se enseñen a 
los naturales de esta tierra. Qué a este estudio vengan todos los 
hijos de los seriares y principales de la tierra". 

Fray Juan de Zumárraga Primer Obispo de México, al Igual 
que Don Antonio de Mendoza primer Virrey de la Nueva España, 
notaron la Imperiosa necesidad que había de que existiera un lugar 
en donde se Impartieran estudios superiores para todo el México 
que acababa de nacer. Fray Juan de Zumárraga pretendía con el 
estableclmlento de la Universidad tres cosas principalmente: 

a) Juventud Instruida en los estudios menores de letras 
latinas. 

b) Biblioteca. 
c) Imprenta propia (con molino de papel). 

5 MENDEZ ARCEO, Sergio. La Real y Pon ti Ocia l Jnlycrsldad de Mfxjco .. p. 58-60. 
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El primer Obispo escribe a su majestad el Rey explicándole lo 
siguiente: "Parece que no hay parte alguna de cristianos donde 
haya más necesidad de una Unlverslclad, a donde se lean tocias las 
facultades y ciencias y sacra teología". 

Por tanto suplica a su Majestad, el obispo, mande establecer y 
fundar en esta gran Ciudad de México una Unlverslclad en la que 
se lean todas las facultades que se suelen leer en otras 
universidades y enseiiar sobre todo artes y teología pues de e11o hay 
más necesidad. 

"Y para que haya efecto, haga su Majestad la limosna que a su 
real persona y al cargo que desta gran tierra tiene, conviene para 
los salarlos de los lectores y edificio de las escuelas. Y asimismo 
mande escribir a su Santidad para que tenga 
por bien de dar algunas lnclulgcncln.s a todas personns que ayuden 
para esta santa obra ... "7• 

Don Antonio de Mendoz.'l también le cscrtbc al Rey, 
suplicándole escuche su petición para la fundación de la 
Universidad en la Nueva Espaila, he aquí lo que le escribe: 

"Una Universidad ele todas ciencias donde los naturales y los 
h\jos de los esparioles fueran tnstruldos en las cosas de la Santa fe 
católlca y en las demás facultades"" .. 

Con lo citado anteriormente se expide una Cédula Real en la 
que se expresa lo slgulcntc: 

"Convleue que nuestros vasallos y súbditos naturales tengan 
en e1los universidades y estudios genentles donde sean Instruidos 
en todas ciencias y facultades y por el mucho an1or y voluntad que 
tenemos de favorecer y honrar a los de nuestras lmlias y dcsten-ar 
de ellas las tinieblas de la Ignorancia ... "". 

Y además 57 leyes, contenidas en las Leyes de los Reinos ele 

6 CARREÑO. A.M. fiaY1J11an de Zumílrrn.gíl .. P· 206. 

7 CARREÑO. A.M. Fmy.h1an ele Z11mílrraga pdmer Obispo y Arzobispo de MexJco ., p. 10. 

R GARCIA ICAZBALCETA. J. I.n Instrncrlón P\1hl!co ro la ChHl;Jd ele MCs!co durante el siclo 
Xl/.l .• p. 24-46. 

9 CUEVAS, M. Historia de Ja Jgh;slp rn M(:;;:!ro,, Capítulo 11, p. 236. 
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las Indias, que nos hablan de diferentes puntos que dan tanto para 
la Universidad de Lima, Perú corno para la de México. 

Se mencionan solo los Utulos de las leyes que se consideraron 
más relevantes para el objetivo de esta tesis y para conocer lo que 
la Universidad de aquel entonces pretendía ser y llevar a cabo. 

Ley 1. Fundación de las Universidades de Lima y México. 
Ley 2. Qué en las Universidades particulares se 

guarde lo dispuesto para cada una 
Ley 3. Que las Universidades guarden sus estatutos 

conllmiados por el Hey, y los Virreyes no los 
pueden alterar ni revocar sin justa causa y 
dando cuenta al Consejo. 

Ley 5. Que los virreyes no Impidan la clccclón de 
rectores y catedráticos y dar grados. 

Ley 13.Que en cuanto a las prcmlnenclas del 
maestre-escuela se guarde en México lo 
ordenado en Lima por el Virrey Don Francisco 
de Toledo. 

Ley 14. Que los que recibieren grados mayores hagan la 
profesión de la fe. 

Ley 15. Que el que se hubiere de graduar jure la opinión 
pía de Nuestra Señora, estando jurada por la 
Universidad. 

Ley 22. Que el examen no se vote por segunda vez, pena 
de nulidad del grado. 

Ley 30. Que no se suplan cursos para grados a los 
estudiantes. 

Ley 32. Que en la Universidad de los Heyes se funde una 
cátedra de prima de teología en la religión de 
Santo Domingo. 

Ley 37. Que lo que se cobrare de cátedras y ministros se 
ratee entre todos. 

Ley 44. Que los catedráticos enseñen el Misterio de la 
Limpia Concepción de Nuestra Señora. 

Ley 46. Que en las universidades de Lima y México y 
ciudades donde hubiere audiencias 
reales haya cátedras de la lengua de los indios. 
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Ley 52. Que no se ganen cursos ni den grados en el 
Colegio de la compaiiía de Jesús de Méxlco10• 

Como se ha podido notar se vló la Imperiosa necesidad de 
establecer una Universidad en la Nueva Espafla pues con ello se 
evitó la necesidad de traer maestros de Esparia, porque como todo 
era traído de la Península, era violento y no durable para Méxlco. 
Gracias a esto se abrirían sendas a toda la juventud mexlcana que 
se había !do fomianclo en las escuelas. Muchos partían a Espafi.a 
para continuar los estudios pero como ese recurso solo estaba al 
alcance de famlllas acomodadas, era preciso fonnar en tierra 
propia, letrados, y así fueron algunos de ellos a lucir a Esparia la 
educación que habían recibido en las Instituciones de México. Los 
profesores eran excelentes en cuanto a su Instrucción y práctica de 
la enseñanza; eran (dicen algunos) empcflosos y versaclíslmos en 
todas ciencias. 

La Inauguración tuvo lugar un día velntlclnco de enero de 
1553. Los estudios se !nielaron el tres de junio de ese mismo año, 
llevándose a cabo la lmpartlclón de las cátedras bajo el método 
escolástico, que era ele esperarse por la época y por los profesores. 
En virtud de esto el catedrático dividía su materia en "tesis o 
proposiciones" que encadenadas fommn gn1pos llamados 
"tratados". 

Al exponer una tesis, enunciaba concretamente el asunto del 
que trata explicando cada uno de los términos que usaba para que 
no hubiera lugar a dudas o vaguedades, después se veía quiénes 
estaban a favor o quiénes en contra del asunto a tratar y el maestro 
definía el grado de certidumbre objetiva de la tesis; la tesis se 
prueba a través de la forma sllogístlca y cada una de las 
proposiciones usadas deben estar demostradas. Finalmente el 
catedrático da la solución verdadera a manera de exposición 
didáctica. Además de este método se utlllzaba para la enseñanza, la 
disputa escolástica o silogística entre los alumnos, los cuales 
algunas veces eran continuadas por Doctores y Catedráticos. Las 

IO Recopflac!óo de las leyes de IndJ3s. , tomo t. 
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disputas eran continuas según la costumbre de la época pero 
meramente escolásticas. 

Las clases se lmparüan en un horario continuo de siete a once 
de la mañana, y por la tarde de dos a seis. 

Las cátedras que Inauguraron La Real y Pontificia 
Universidad, fueron las siguientes: 

a) Teología d} Artes 
b} Cánones e} Retórica 
e} Leyes O Gramática 

A) Teología. Se Impartía en dos categorías: Prima y Vísperas, 
se leía a Santo Tomás de Aquino y el curso constaba de cuatro 
años. 

AJ principio los maestros no contaban con reglamento ni con 
plan de estudios para las cátedras más Importantes que eran las de 
teología; a los veinte aüos de fundada Ja escuela, recibieron una 
ordenanza de Felipe Il; que decía así.- "Atento a que en esta 
Universidad de presente no hay más que dos cátedras de Teología y 
no hay cátedra de Santo Tomás, el otro lea la Secunda Sccundae, y 
luego otro la tercera o el cuarto de las sentencias de tal manera que 
cad catedrático vaya leyendo por el orden de Santo Tomás sus 
partes"''· 

B) Cánones. Contenía las materias de Eclesiástica y Derecho 
Canónico. 

CJ Leyes. Abarcaba las materias de lnstllulas y Dccretales. 
D} Artes. Para cursarla los alumnos debían primero haber 

terminado tres af1os de Retórica y Gramática. Más tarde la cátedra 
de Artes seria Fllosofia es decir, además de Lógica, se comprendian: 
Matemáticas, Física, Astronomía, Ciencias Naturales, Dialéctica, 
Ontología, Cosmología, Organología, Psicología, Teodicea y Etlca 
aunque ésta última no se comenzó a enseüar sino hasta 1580. 

E) Retórica. Se consideraba como un análisis de la estructura 
de una lengua y sobre todo se asoma al pensamiento del escritor. 

F) Gramática. Se enseüaba latín, comprensión y conocimiento 
de Ja propia lengua, análisis de Jos más grandes escritores que se 
han tomado por modelos, citando algunos: Arte de Nebrlja y Jos 

11 CUEVAS, M. ~.p. 236. 
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clásicos latinos. Además se Instituyeron las cátedras de las dos 
principales lenguas Indígenas: Mexicano y Otomí. 

Pasados algunos aiios, cerca de 1574 se establecieron las 
cátedras de Medicina y de Astronomía. Para medicina se Incluían 
las cátedras de Cirugía y de Anatomía. 

A los alumnos se les callflcaba por medio de letras, a 
continuación se enumeran y se da su slgnlllcado: 

C =Reprobado. 
A = Aprobado. 
L y N = Non Llq11el (no estl1 claro). 

Se fijaron algunas disposiciones y pautas como requisitos 
para la obtención de grados el día doce de septiembre de 1553. 

Primeramente, los alumnos que se hubieran de graduar de 
Licenciados en Artes y Teología por esta Universidad, debían de 
cursar primero lo siguiente: cuatro afias de Teología, habiendo sido 
aprobado y con ello convertirse en bachU!er, excepto en Artes que 
sólo bastan tres aiios. 

Aunque aún no contaban con una biblioteca propia, a pesar 
que ese era uno ele los más grandes deseos ele Fray Juan de 
Zumárraga, y que realmente el estudio universitario requiere de 
ellas para poder profundizar e Investigar; Jos conventos cercanos a 
la Universidad faellltaron a todos los estudiantes las Instalaciones 
bibliotecarias con que contaban. 

Desde su fundación hasta el uüo de 1775 se habían graduado 
en ella, veintinueve mil ochocientos ochenta y dos bachllleres y un 
mil ciento sesenta y dos doctores y maestros en diversas 
facultades. 

Fines. 
Los principales fines como Institución Ecleslásl!cas fueron: 
- La formación del clero, en la facultad ele Teología. 
- La enseiianza ele Idiomas Indígenas. 
Para estos fines se estipulaba que "La Inteligencia de la lengua 

general de los Indios es el medio más necesario para Ja explicación 
y enseñanza de la Doctrina Cristiana y que los sacerdotes les 
administraran los Santislmos Sacramentos" 12

• 

'" Jlkm .. p.236. 
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Con estos antecedentes se ve claro que la enseñat17Á'l de la 
Universidad dcbia ser esencialmente escolástica, se tiene prueba de 
esto con el nombramiento de Fray Alonso de la Veracruz, para 
Impartir una cátedra de Santo Tomás de Aquino. 

Características propias ele la cnsefüm7Á'l escolástica: 
- Disciplina. 
- Contribuir al dcsan-ollo ele la Inteligencia. 
- Dar una luz superior para no extraviarse dentro del campo 

de la razón humana. 
Desgraciadamente bajo el método escolástico se trabajaba 

mucho y se estaba siempre en un mismo estado, a pesar de esto la 
Universidad ílorecia pues tenia doctos maestros pero faltaba un 
"Buen cimiento de laleralidad y letras humanas" 1•1 • 

En la realidad de la propia universidad se ve que hubo gran 
necesidad, al paso del tiempo de adaptar nuevos estatutos, pues 
los de Salamanca, no se pudieron seguir más. 

1.4. La Importancia del establecimiento de la Universidad en el siglo 
XVI. 

La Universidad fue tan fructífera como Fray Juan de 
Zumárraga lo esperó y se convirtió en uno de los más altos centros 
científicos del Nuevo Mundo, pues no se confom1ó con ser 
únicamente un seminario teológico como afirman algunos 
escritores, Ignorando o negando la rcallclad, sino que era un grupo 
de Importantes facultades y en ellas se enseñó: Latín, Retórica, 
Fllosofia, Astronomía, Medicina, Cirugía, Anatomía y Lenguas 
Indigenas. Los hombres de ciencia salidos de la Universidad 
Iniciada por Zumárraga fueron de los más prominentes y sabios del 
Nuevo Mundo. 

La importancia que tiene para este siglo radica en los grandes 
exponentes que surgieron de la Universidad, en la misma medida 
que los propios catedráticos, podemos mencionar que Jos 
exponentes de mayor auge en Europa en cuanto a su filosofía eran 

13 GARC!A ICAZBALCETA, J., llJ>._ljj.., p. 27·46. 
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tratados en las aulas del claustro con tocia la serteclacl y 
profesionalismo que ameritaba según la época y pensamiento del 
siglo XVI. 

Cabe mencionar a dos ele los personajes más destacados que 
lntcivlnlcron tanlo en la fundación como en el auge del 
pensamiento y educación de los alumnos dentro de la Institución, 
personas que cooperaron para que la Primera Universidad de 
México fuera cuna y fundamento para tocio el pensamiento que 
surge posterlonnentc en la Nueva España y aún más en el México 
lndependlente. 

Comenzando por nombrar a Fray Alonso de la Vcracruz, quien 
Introdujo la fe en Cristo y en la Ciencia, gran exponente de las 
Ideas arlstotéllco-tomlstas. 

Al fundarse la Universidad fu(· nombrado catedrático de 
Teología escolástlca, es el lntroduclor en la Nueva Espaüa de la 
filosofia de Aristóteles, mas sin embargo siempre abierto a las 
recomendaciones humanistas, admltia una reforma de la 
escolástica pues habria que deshacerse de vanas e Inútiles 
especulaciones: pero en lógica, psicología y fislca, la ciencia 
rigurosa seguía siendo y cstm1clo en Aristóteles. Su temática no 
cubre todo el panorama filosófico pero es lo bastante Importante y 
amplia para Iniciar en la fllosofia a la juventud de México. 

El padre Zumárraga -al cual ya hemos mencionado con 
anterioridad- difundió las ideas de Erasmo de Rotterdan1, un 
sistema de él.lea Impregnado de la cultura occidental cristiana. 
Muchos de los clérigos que leyeron la Doctrina breve del Obispo 
siguieron las directrices de Erasmo ele Rollcrdarn. 

Se requiere hacer hincapié en que fue muy Importante tanto 
la instauración ele una Universidad en México, como su 
pensamiento pues abrió la senda para la educación superior en el 
México de hoy. Se puede hacer notar que es un vivo ejemplo ele la 
Importancia y del Interés que tenían los antiguos gobernantes de la 
Nueva España por dar al pueblo de México una educación formal y 
apartarlos de la Ignorancia. La Universidad Pontificia y los Colegios 
desempeñan en la fllosofia colonial un papel de primordial 
importancia; la ffiosofia de México ha sido casi siempre, y desde 
sus albores una ffiosofia universitaria. 
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La fundación de la Universidad Influyó en el México de los 
siglos posteriores y aún en el nuestro, el gran siglo XX. Gracias a 
ella, a su Instrucción pública y a sus ideas filosóficas México pudo 
crecer junto a una juventud universitaria que pretende descubrir a 
cada paso la verdad, encaminarse a la justicia social, encontrar las 
soluciones a los problemas que se han lelo presentando a lo largo 
de su historia. 

Con todo esto se afimm que sólo con el conocimiento pleno de 
los objetivos que buscaron y que seguirnos buscando podemos 
crecer y alcanwr nuestras metas. 

Espaüa consiguió mucho con Salamanca en su época, y en 
México mucho se ha conseguido desde la primera Universidad en el 
siglo XVI hasta nuestros días. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ll. EL PENSAMIENTO FILOSOFICO DE LA REAL Y PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD DE MEXICO. 

ll. I. Su Pensamiento Filosófico. 

El plan de estudios de la Real y Pontificia Universidad 
permaneció sin cambios hasta el año de 1833, es por eso que 
su corriente filosófica marcó una huella muy grande en el 
pensamiento reinante de la época y que perduró hasta el siglo 
XIX. 

La historia del pensamiento fllosóflco de la Real y 
Pontificia Universidad, se Inicia rigurosamente en el siglo XVI 
en relación con el movimiento lutelecLual y cscolásllco del Siglo 
de Oro espaf10l, más Importante para la fllosofia polillca y 
jurídica que para las disciplinas científicas o la especulación. 

Fueron las órdenes religiosas quienes llevaron la Fllosofia 
a la Nueva España: franciscanos, dominicos y jesuitas 
Introducen los estudios filosóficos bajo el amparo de Duns 
Escoto, Tomás de Aquino y F'ranclsco Suárez, de los cuales 
hablaremos más adelante. 

Al Igual que los anteriores autores y escuelas, el 
erasmismo no está ausente de hlspanoamérlca en el siglo XVI, 
existió además una gran personalidad que no pudo ocultar la 
huella de Erasmo: Fray Juan de Zumárraga. 

Conviene que Iniciemos nuestra descripción del 
pensamiento reinante en la Universidad de México en el siglo 
XVI. 

Se puede considerar que de la actividad filosófica ele la 
Universidad no sea una característica su originalidad. Se debe 
hacer notar la estrecha conjunción de Ideas entre los que 
fueron discípulos en España y maestros en México con los 
grandes pensadores del Siglo de Oro espariol, quizá sea la mejor 
manera de dejar bien claro lo que parece evidente haber sido el 
gran mérito ele nuestro pensamiento fllosóflco colonial, una 
vigorosa, rápida e Inteligente asimilación de lo mejor del Siglo 

24 



de Oro, su pensamiento fuerte y profundamente cristiano que 
transformó a la Universidad de México en el centro Intelectual 
de la Colonia en el Nuevo Mundo 14. 

El pensamiento filosófico espaüol no encontró ningún 
obstáculo que vencer, -"Es verdad que éstas tierras no eran 
baldías cuando los cspaüoles llegaron a sus playas. Razas 
vigorosas venidas no se sabe de donde, se habían establecido 
en ellas fundando un Imperio poderoso; mas ese Imperio fue 
arrasado por los conquistadores, y no le sobrevivió ningún 
Influjo duradero. Nada ele lo que culmina en la actual Nación 
Mexicana se debe a la civilización aborigen: lengua, religión, 
Instituciones, cost umbrcs, tendencias, hábitos, cuanto 
constituye y define una sociedad, Lodo es de origen espaüol 
tocio fue Importado por ellos; lo Impusieron por medio de la 
conquista y lo afianzaron e Incrustaron por obra de su secular 
administración"-"'. una coincidencia en favor del desarrollo 
filosófico en la Nueva Espafi.a y que habría de calificarse como 
de un verdadaero y notalbe grado de prosperidad científica de 
México. 

Muchas de las autoridades eclesiásticas que Impulsaron y 
dirigieron la Universidad, así como sus fundadores en las 
d!ferentaes cátedras universitarias donde se enseüaba Fllosofia 
y Teología eran discípulos de los maestros españoles 
emlntentes del siglo XVI. 

Sería dificil precisar las tendencias filosóficas de cada uno 
de los profesores, pero sí sabemos que Ja enseñanza consistía 
en gran part.e y se basaba en cm método escolástico. Para que 
el alumno conociera y aprendiera de Jos grandes exponentes de 
la Fllosofia como son Aristóteles y Tomás de Aquino, además de 
las Interpretaciones que de ellos hacían, presentarían 
naturalmente diferencias y puntos de vista particulares de cada 
maestro. Dentro de Jos mismos métodos existían además la 
escuela escotista y la suarezlana que día con día adquirían 

14 de. GALLEGOS ROCAFULL, J.M. El..ill:nsamfrnto mrxkauu .. ck lps. siglos AVI y_.XYll. 600 pp. 

15 SIERRA. Justo, Méxtco su evnluc~'\].. Volumen 11, p. 40. 
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mayor popularldad 1º. 
Parece ser que las cátedras dedicadas a Tomás de Aquino, 

principal representante de la escolástica, o de Escoto con la 
escuela escotista, o bien de Suárez, con la suarezfana, 
relfejaran fielmente las tendencias filosóficas de la Universidad, 
suponiendo la Importancia que cada una tenía. Los maestros se 
limitaban a exponer sus puntos de vista a través de las 
cátedras de Fflosofia o Teología y de otras materias 
relacionadas con las anteriores. 

Es bien sabido que fue Fray Juan de Zumárraga quien 
Introdujo el pensamiento de Erasmo en la Universidad y fue el 
punto de apoyo para que posteriormente se fnsfauraran las 
cátedras, que además de las tradfcfonalcs, -los religiosos 
utfllzaron sus muchas y valiosas Influencias- se Impartieran las 
de Escoto y Suárez para que con esto estuvieran representadas 
las principales escuelas de Teología. La cátedra de Suárez no se 
Instituyó en la Universidad sino hasta l 723, sin embargo su 
!fluencia se dejó sentir dencro del claustro desde mucho antes, 
a través de los jesuitas que enscü.aban en ella. 

Es menester ahora aclarar los términos antes nombrados 
para poder comprender con mayor claridad el pensamiento 
mexicano que se Inicia con la Universidad primera de México, y 
la fllosofia escolástica del siglo XVI". 

La fflosofia escolástica cuando llega a México está viviendo 
una de las más dramáticas etapas de su larga y profunda 
historia. Los escolásticos no quieren ni anonadar el ser de las 
cosas ni tampoco separarlo del Ser Divino, que muy en su 
juicio sería tanto como reducirlo a la nada, ni tampoco estaban 
dispuestos a dar al conocimiento empírico supremacía sobre el 
saber metafisfco. 

Tienen pues que Intentar una nueva síntesis en que ser y 
saber vuelvan a jerarquizarse sin perder ninguno de los rasgos 
fundamentales de sus variadas esferas. 

10 tfr, MAYAGOITIA, D. El ambiente filosófico de la Nueya España., p. 57~124. 

17 CARREÑO, A.M., pon EnwJuan ele Zqmárra.C'ª· Documentos JnédJtos, p. 74. 
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Para estos fines deciden retomar a Tomás de Aquino y a 
través de él a Aristóteles recreando la doctrina tradicional ele 
cara a las exigencias y necesidades de los tiempos moclen10s. 

El Renacimiento sin pretenderlo siquiera contribuye a 
hacer más profunda y sólida la renovación de la escolástica; 
concretamente en España, sus criticas del escolasticismo 
decadente tem1lnaron para siempre. Toda esta laboriosa 
gestación llegó a madurar, por los mismos años de la conquista 
y de la colonización ele México por los españoles, en este 
resurgimiento de la escolástica cuyos representantes más 
destac&dos fueron espariolcs en su mayoría tales como: 
Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, 
Barlolomé de Medina, Francisco de Toledo, Luis ele Malina, 
Gabriel Vázquez, Gregario de Valencia y el eximio Francisco 
Suárez. 

Por obra de ellos la escolástica revisó sus principios, hizo 
más firme y coherente su sistema, amplió su temática, y si por 
una !parle dejó de ocuparse y preocuparse ele las materias de 
las "nuevas ciencias", por otra hizo más aguda y más profunda 
su preocupación por la metafislca, en la que obtuvo sus 
mayores triunfos. A la vez reinó y gobernó sin rivales en las 
Universidades y centros docentes, la hizo popular la literatura, 
cimentó y guió la obra ele Espaüa dentro y fuera ele la 
Península'"· 

La fllosofia que llega a México participa de la preocupación 
de la Península por la enseüanza y sus problemas, ya que era el 
fin Inmediato que les correspondía cumplir. 

De esta manera es la vinculación con la docencia y 
determina su temática e Influye definitivamente en el carácter 
utilitario que reviste desde el principio. 

Es de gran Importancia explicar ele manera amplia pero a 
la vez concisa los términos que se manejaban por aquellos 
años, con el fin de hacer más gráfica la Investigación, incluso 
son términos que se ha venido manejando desde el principio de 

18 dr. CARREÑO. A.M .. ECemCrldes rlc lo Real y Ppnt¡flr!a lJ~nd de México. p.37-70. 
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este capítulo y es conveniente comenzar a ampliar la 
explicación. 

II.2. ¿Qué es la Escolástica? 

Escolástica: Este pensamiento filosófico y teológico se 
Inicia especialmente en las escuelas, tanto las catedralicias, 
como más tarde urbanas y monásticas, posterlom1ente en las 
Universidades. De ahí la denominación de escolástica, palabra 
derivada del término latino "schola", íntimamente relacionado a 
su vez con el vocablo griego "scole", que significa ocio; sclwla 
equivaldría luego a clases, escuela, grupo Intelectual, podemos 
llamarle Incluso el divino ocio (otlo). El giro esencial, en la 
perspectiva y en el método que se prochtjo en el pensamiento 
fllosóflco a partir de Descartes, contribuyó entre otras cosas, a 
difuminar las diferencias existentes entre los grandes 
pensadores medievales y a presentar como un conjunto unitario 
enfoques y soluciones de Innegable vartedadm. 

Sucedió además, que la llamada fl!osofia moderna surgió y 
se mantuvo durante más de un siglo, al margen de las 
universidades en las que se seguía Impartiendo, por lo común, 
la f!losofia de la "escuela". La palabra escolástica se designa 
como el pensamiento filosófico y teológico cristiano de la Edad 
Media, en particular el que se dcsaITolla a partir del siglo IX. 
Surge como un movimiento que busca profundizar en el 
conocimiento de las Sagradas Escrituras y de Dios. 

El método escolástico.- Consiste esquc1millcamenle en la 
cotraposlclón ante cualquer problema, en especial de los 
ofrecidos por las autoridades. El profesor defiende su solución, 
finalmente aclara el sentido de las soluciones expuestas al 
principio para, sin contradecir a las autoridades reconocidas, 
hacer congruentes sus palabras con la solución defendida. La 
escolástica se caracteriza por ser el pensamiento enseñado en 
los centros docentes medievales. 

IB di:. VASCONCEWS, ,Jase. H!stoda del pensrunlcn~ .. p. 540. 
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La función escolar Imprimió carácter a las técnicas 
expositivas. La "Lcctlo": Era el comentarlo hecho en clase de un 
texto teológico, fllosóflco o jurídico. 

La "Qurestlo": Era una especie de certamen dialéctico 
sobre un problema determinado bajo la presidencia de uno o 
varlos n1aestros. Las "Sumas" eran exposiciones sistemáticas y 
completas de los problemas tcológlcos, destinadas por lo 
regular a los escolares; tanto el método como la estructura de 
las obras escolástlcas ponen de manlflcsto la profunda 
Influencia que la función docente ejerció en el desarrollo de la 
Fllosofia"'. 

La escuela de Salamanca.- Fué aquí donde la Teología 
espcculatlva floreció de modo particular, y además al Influencia 
directa reclblda por la Nueva Espm1a después de la conquista. 
Durante los siglos XVl y XVII, siendo su orlgen y centro de 
irradiación el convento de San Esteban de Salamanca, de donde 
pasó a la Universidad de dicha ciudad y después a la de Alcalá, 
y así repercutió con suerte y mucho acierto en la Universidad 
de México. 

La Escolástlca y la Fllosofia Moderna.- El pensamiento 
cartesiano de la f!losofia se lnlcla por la "duda metódica" y la 
brlllante Intuición de "dudo, luego pelnso, luego existo". Esta 
actitud f!losóflca se adecuó claramente al problema rellgloso 
denominado protestanllsmo, cuando se rompió la unidad de lo 
que había sido el crlstlanlsmo europeo. 

Simultáneamente a una problemática fllosóflca, se 
suscitaron problemas tanto de Upo religioso como político, lo 
cual provocó que el pensamiento ele las universidades y de los 
hombres ele ciencia cspa!loles, evolucionaran ele una manera 
diferente que los del resto de Europa. La diferencia consiste en 
que, en tanto que los pensadores centro-europeos, 
abandonaban el escolastlclsmo tradlclonal y se apoyaban en el 
cartesianismo para fundamentar filosóficamente la creación de 
teorías políticas, que proplclaron los naclonallsmos de los 

20 MENDEZ AllCEO, Sergio. La Real y Pont!Oc!a.llniYtrs.l.dr~. Imprenta de la 
Universidad. 1952, p. 350. 
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estados europeos y las actitudes regalistas de sus gobernantes, 
los españoles buscan en la escolástica la solución a una 
Insólita situación que como pueblo unido debía afrontar. 

España debía llevar adelante la tarea de culturizar a un 
continente cuya evangelización e lncor¡rnraclóu a la vida 
política les había sido encomendada. En ese momento los 
Intelectuales españoles a la vez que defendieron con su filosofía 
y teología tradicionales la Inmovilidad de 1<1 Iglesia y la 
autoridad del Papa en el Concilio de Trento, pusieron las bases 
de una filosofía política que se aplicó para soportar la 
estructura social de América y de las demás tlen·as 
colonizadas. Los teólogos y filósofos españoles proceden a la 
creación del Derecho Internacional y a la regularización ele las 
relaciones de la Iglesia y del Estado. 

Así se puede observar que mientras el pensamiento 
escolástico de la Edad Media había Inspirado la creación de 
agrupamientos humanos en los que la Iglesia era el único 
centro de ellos, en América surgen las cluclades en cuyo centro 
destacan casi Invariablemente el edificio de la Iglesia y enfrente 
o junto a ella la construcción que aloja a los representantes del 
poder temporal en el Palacio ele Goblen1021

• 

Il.3. La Escolástica en Espafm en el Siglo XVI. 

A diferencia del resto de Europa, la filosofía escolástica en 
España no es una filosofía decadente y verbalista, sino llena de 
vida. Vuelve a sus fuentes más auténticas tratando de 
relnterpretar y enriquecer las tesis originales de Aristóteles y 
Tomás de Aquino, y otros grandes exponentes, quitando de 
ellas el exagerado slloglstlsmo que la había caracterizado en los 
dos siglos anteriores. Naturalmente junto a esta actitud 
constructiva, se da no por razones exclusivamente filosóficas 
sino políticas, el rechazo a otras corrientes filosóficas lo cual 

21 MENDEZ ARCEO, Sergio. iuw:J.1.. p. 58·65. 
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seria aconsejado por los claustros universitarios y ejecutados 
rigurosamente por las autoridades civiles, prohibiendo la 
entrada a España de libros y publicaciones propagados por la 
reciente creación de la Imprenta que sostuvieran tesis distintas 
a las de la filosofia escolástica tradicional. 

Veamos ahorn finalmente el enfrentamiento de la fllosofia 
moderna con la fllosofia escolástica, a la cual ya se le 
consideraba, Injustamente, una manifestación del 
oscurantismo y dogmatismo medievales, los cuales la 
condujeron al descrédito de la propia palabra "escolástica". De 
aquí que se haya podido hablar de escolástica en cada uno de 
los momentos de la historia de la Filosofia, en los cuales el 
trabajo filosófico consistiría predominantemente en la 
elaboración ele detalles, sin poner jamás en tela de juicio los 
principios. 

SI bien es cierto que a la escolástica se le calificaba de 
obscura, es bien cierto también que en Esparia, renació con 
más fuerza y no sólo para la Península Ibérica, sino que 
además fue la Influencia que recibimos directamente de esa 
fllosofia, y que en la Nueva Espai'ia se convirtió en verdadera 
forma de aprendizaje y de luz para todo el pueblo y a su vez 
para el Nuevo Mundo. 

La Escolástica está constituida por un conjunto de 
escuelas cristianas, tanto filosóficas como teológicas, lo cual no 
es obstáculo para que podamos encontrar en ellas rasgos 
comunes con: Escoto, San Anselmo, Santo Tomás y Suárez: 
constituyen un conjunto de enfoques acusadamentc 
heterogéneos, y es por eso que en seguida presento la tendencia 
filosófica de: Duns Escoto y de Francisco Suarez, como 
principales autores que Influyeron dentro y fuera de la Real y 
Pontificia Unlversldad"22

• 

Otro autor muy lmportnte que no podemos menos que 
nombrarlo y describir un poco su pensamiento, ya que fue de 

22 GAHCIA ICAZBALCETA. J . .o¡¡._cij.., p.27·46. 
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los más estudiados dentro del claustro, y que además fue 
Introducido por el Padre Zumárraga en su hora• fué Erasmo de 
Rotterdam. 

11.3.1. Filósofos que Influyeron en el pensamiento de la 
Universidad. 

Erasmo de Rotterdam.-
lnteresa ahora subrayar la iíluencla que en la Universidad 

tuvo la persona y obra de Erasmo.lnfluye en el Padre 
Zumárn•ga un aspecto de los muchos que Integran la 
personalidad del Ilustre humanista. Es bien claro que en 
Erasmo hay por lo menos tres vertientes, las cuales son: 

a) Mística, Paulina y Reformista. 
b) Satírica, jocosa y frívola. 
c) Filológica, Escriturarla e Histórica. 

Siendo en todos esos aspectos genuino representante de 
su época, coincidía más profundamente con las aspiraciones de 
su tiempo en su vertiente mística o religiosa, pues eran muchos 
los que como él, querían volver a un cristianismo más puro e 
Interior, que se nutriera de la enseñanza evangélica y la 
aplicara, no sólo en el interior de las conciencias, sino en la 
solución de los muchos problemas con que se inició la Edad 
Moderna""· 

Zumárraga conoce los libros de Erasmo en España, donde 
"el furor Erasmista" había de tomar un Incremento completo en 
la Corte y en los centros de cultura religiosa a raíz de la 
Coronación de Carlos V. "La crisis por la que atravesaba la 
crlstlanidad después de la recolección luterana y el ansia de 
reconocer la religión, volviendo a su espíritu y a sus fuentes"24 • 

Como ya se menciono miler1om1cnte. 

2.1 VALVERDE TELLEZ. Emctcrlo. Ap1111torlones h!stódras sobre la Olosofin en México., p. 70·86. 

24 GALLEGOS ROCAFULL. J., El ¡;wnsnmlrnto mexicano en los siglos XVI y XVU., P. 269-362. 
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"Entre los que así pensaban encontró un público 
entusiasta Erasmo, en quien los españoles veneraban, no al 
humanista en el sentido que hoy damos a la palabra, sino al 
Intérprete de aquel cristianismo más esencial e Interior que se 
apoderaba de las conciencias a manera ele Iluminación del 
mensaje dlvlno"25 • 

Contamos a Fray Juan ele Zumárraga entre los ganados 
por Erasmo con Ja lectura del Enquiridión. La espiritualidad de 
Erasmo dlficllmente podía conciliarse con la ortodoxia católica 
y por otro lado el aire pagano y el gusto por Ja vicia, 
"completamente ajenas a la dolorosa meditación de la pasión de 
Crlsto"2

'\ tenían que chocar con el ascetismo duro y fuerte de 
los frailes, todo esto desató en contra de Erasmo una fuerte 
campaña y finalmente Ja prohibición de sus obras, en Espaüa y 
por consiguiente en México. 

Duns Escoto.-
Se le considera el jefe de Ja escuela escotista. Su doctrina 

explicaba que el primado del ser en el campo metafísico 
constituye Ja base ele su sistema; en tanto que el primado de Ja 
voluntad es Ja nota caracteristlca ele su ética, y la doctrina del 
"Ens Inflnltum", que es por esencia amor, caridad, constituye el 
principio que fundamenta su teología. 

Escoto constructor ele Ja escuela franclscana,-fundada e 
Ilustrada por unos cincuenta doctores franciscanos en el siglo 
Xlll- se convirtió automática y espontáneamente en el jefe de 
esa escuela que hoy se Je designa con el nombre de escuela 
escotista, en ella grandes refommdorcs como: S. Bernarcllno de 
Siena, S. Juan de Caplstrnno, seguían a Escoto persuadidos de 
que él había expresado fielmente con tém1lnos escolásticos el 
Ideal de San Francisco de Asls (Cristo obra Maestra)27

• 

El escotismo vló su época de oro en las siglos XVI y XVII al 
Igual y contemporáneamente que Tomás de Aquino, que en las 

25idJ:.¡¡¡. 

20 ld.a:n· 

27 IBARGÜENGOITIA, A., SJ1mo FllosóOca MexJcona., p. 21-95. 
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universidades europeas tuvo cátedras en las que se comentaban 
sus textos, como Ja Summa 11ieologica, Escoto gozó de grandes 
privilegios principalmente en Espaiia y gracias a eso pasó a México. 
Escoto ejerce un Influjo decisivo sobre Suárcz. 

Los escotistas tuvieron parte activa en el Concilio de Trento y 
las controversias con los refomrndores y especialmente sobre la 
Inmaculada Concepción, creencia que fue cal!f1cada entonces de 
opinión escotista y que hoy, es dogma de fe. 

Francisco Suarcz.-
Es el teólogo de más amplia producción l!terar!a de la segunda 

escolástica y una de sus primeras figuras, es considerado por 
algunos como el mayor filósofo español y un gran teólogo. En su 
Teología Dogmática Suárez desarrolla las cuestiones teológicas con 
el método aprendido en la escuela de Salamanca: del!m!tac!ón 
exacta del problema, cxpos!c!ón y crítica detallada de las opiniones 
ailterlores, argumentación por la Escritura, tradición y magisterio, 
discusión especulativa y valoración o ccnsura28 • 

Sus "Disputaliones Metapl!tsicae", que pretendían ser un 
simple compendio para el teólogo, son en realidad Ja más vasta 
exposición s!stemáUca de la metafis!ca que elaboró Ja escolástica. 

Por ello alcanzaron pronto, un valor sustantivo y con sus 
dieciocho edl.c!oncs en menos de un siglo fueron un texto clásico en 
las universidades europeas, sin dl'jar atrás las del Nuevo Mundo y 
con ellas Ja Real y Pontificia Universidad de México"". 

Tomás de Aquino.-
Fue el filósofo y teólogo dominico más destacado de la alta 

Edad Media. Muy combatido en un principio como Innovador que 
abría nuevos caminos, ejerció juntamente cou San Agustín el 
mayor Influjo en el desarrollo del pensar filosófico y teológico de los 
tiempos sucesivos. Utlll7.ando el binomio aristotélico de realidad o 
actualidad y pos!b!lldad, (acto y potencia) lleva a cabo una 
grandiosa ontología de Ja entera creación. 

Separa por primera vez netainente Ja fe y el saber por razón de 

:lB OSORES Y SOTOMAYOR, F. Historia de todos los coJrf!Jos de la Ch1dac! de Méx;lco desde la 
conQ11lst.1 hasta 1 780., p. 420. 

29 lllldtm·· p. 145·159. 
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sus fuentes, la luz sobrenatural como primera y propia causa 
eficiente de todo conocimiento natural. 

Una nota destacada de Santo Tomás fue su vigorosa potencia 
de asimllación y de ordenación sistcmállca; ningún filósofo le 
igualó jamás en la precisión exacta de conceptos ui en el riguroso 
orden de la exposición. I~., escohistlca tomista tiene un carácter 
propio, destacado y un sello muy fuc1te de orlginalldad, 
contraponiéndose a una cscolásllca falsamente tradicional, que se 
cerraba a todo progreso; la sustituye una escolásllca viviente y 
fecunda, introduciendo las nuevas ap01tacioncs de la filosofia 
aristotéllca, de los ncoplató11lcos, de los musulmanes y judíos. 

ll.3.2. Su lníluencla en la Nueva Espm1a. 

Se puede notar que la escolástica en Méxlco, tomando en 
cuenta. sus variantes fue la única corriente filosófica que se cultivó 
en la Nueva Espafia, desde el momento de iniciarse la Universidad 
hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Esto significa que por 
doscientos afios, se sostuvo una rigurosa fonnación intelectual que 
hizo posible la Integración de una clase dirigente que a su vez 
promovió una estmetura Integral en la vida de las comunidades 
que habitaban esta región, logrando armonizar los elementos 
fundamentales de sus estmcturas como nación, o sea un idioma, 
una religión y una legislación que estableció la lguaklad esencial de 
los habitantes de la comunidad y sus dereehos30 • 

La filosofia escolástica cuenta en México con exponentes muy 
brillantes, pues además se tenía un estrecho contacto con los 
pensadores de las universidades de Espaüa y, con varios de los 
profesores universitarios de México escribieron textos y 
comentarios que en su tiempo sirvieron como colaboración a la 
marcha del pensamiento occidental; pues muchos de esos escritos 
eran de autores que habían sido profesores de la Universidad de 
México, se Imprimieron en algunas ciudades de Europa. y sirvieron 

30 GARCIA STAHL. Consuelo, Sjntrsls Histórica de la llntversldad de MtxJcg., p. 28-67. 
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como texto en varias de esas universidades del Viejo Continente, 
como por ejemplo la de Son Antonio Rublo, escolástico y autor del 
curso filosófico que en la Unlversldacl ele Alcalá se adoptó como 
texto31 • 

11.3.3. Filósofos Escolásticos Mexlcanos. 

A) Fray Alonso ele la Vcracruz. 
B) Francisco Hemánclez. 
C) Tomás Mercado. 
D) Bartolomé ele Leclcsma. 
El Pedro Ortlgosa. 
F) Antonio Rublo. 
G) Francisco Javier Lazca110. 
1-1) Diego Marín. 

Parece que se descubre en el conjunto de los filósofos ele la 
Colonia una satisfacción muy especial, propla ele quienes como 
ellos están convenclclos ele que poseen la verdad. 

Estos autores no veían en sus funciones magisteriales un 
empleo más ele tipo lucrativo que debiera reflejar las Ideas del Poder 
o de aquel en el cual estaba la designación de caledrúllcos; por el 
contrario, conscientes ele la fuerza Irresistible de las Ideas en la 
trayectoria de los pueblos y sobre todo de un pueblo en plena 
formación como lo era la Nueva Espru1a, las cátedras universitarias 
eran parte Integrante de la labor cultural evangel!zadora cada vez 
más fuerte y pujantc"2

• 

A ellos como filósofos y teólogos tocaba dar explicación 
racional de todo aquello que el misionero explicaba como exigido 
por la ley natural. Conscientes de la enom1e responsabll!clad que 
les Incumbía en la creación de la nueva sociedad 
hispano-mexicana, Alonso de la Veracruz y todos los maestros de la 
fllosofia de la Nueva España comprendían claramente que en vez de 

"' Jlkm. 
32 de. SIERRA, Justo, Ed11r¡tr!ón e Historio., p. 19. 
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aventurarse por el laberinto de sofismas y silogismos en que 
lastlmosam.ente se perdían tantos genios, había que terminar con 
las discusiones ociosas, refrenar la soberbia científica, llegar a una 
Inteligencia más exacta de los textos originales aristotélicos, no 
prestar Incondicional adhesión a los maestros a la la autoridad del 
momento, renovar la doctrina del estudio direclo en las fuentes, 
como lo pide Fray Alonso, en el prólogo de su "Dlaleellca Resolutlo", 
coincidiendo con los críticos del Renacimiento. 

Fray Alonso siempre estuvo Influido por el Renacimiento y se 
le considera neoescolásUco. 

II.3.4. Actitud adopta.da por la Universidad con las Influencias 
posteriores. 

Haciendo caso omiso de las dellclenclas que surgen en toda 
organización humana, no fue sino cuando la corte espaüola se 
declaró esclava del enciclopedismo y otras doctrinas disolventes 
precursoras de la Revolución Francesa, cuando la Universidad de 
México que empezaba a ser arrastrada por la corriente y el caos, 
bajó de las alturas en que la colocaron sus fundadores. 

Qulz'1 no sea aventurarlo afirmar que siguió la inlsma norma 
de conducta que la generalidad de las universidades europeas, las 
cuales adoptaron el método empírico estrictamente clentifico, en. 
vez de las observaciones de ca;·ácter opinable. 

Se siguió una linea de conducta basada en una prudente 
reserva en virtud de la cual no se admitía ninguna nueva teoría o 
explicación científica hasta que se mostraran razones que 
justifiquen el abandono de las antiguas posturas para adoptar las 
nuevas. 

El proceso de penetración de las nuevas ideas filosóficas, que 
se trataron en otro capítulo, se pueden observar a través de las 
tesis que se presentaron en favor de Desca1tes, Gesendl y otros 
filósofos modernos. 

Por esa época, en nuestra capital, circulaban todos los libros 
de Europa, la población misma había llegado a ser cosmopolita, por 
la Influencia no sólo de las nuevas Ideas que empezaban a 
Infiltrarse, sino que además habían llegado a establecerse aquí en 
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la capital, franceses, Irlandeses e Ingleses, que poco después 
revolucionaron el pensamiento de los siglos anteriores y produjeron 
un nuevo pensamiento". 

Podemos hacer notar que todo esto sucedía en México cuando 
en el norte, las antiguas colonias Inglesas seguían sumidas en el 
atraso material, la Intolerancia religiosa, y la Ignorancia. En cambio 
México ya se consideraba el centro del saber Intelectual de toda 
América Latina. 

33 á[, Autores varios. Estudios ele h!stoda de la O!nsofia en México., p. 79~103. 
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CAPITULO TERCERO 

III. RECORRIDO HISTORICO-FILOSOF!CO REFERENTE A LA 
EVOLUCION DE LA EDUCAC!ON UNIVERSITARIA EN MEXICO A 
TRAVES DE LOS SIGLOS xvn y xvm. 

111. l. La Universidad en el siglo XVII. 

En este siglo se consolida el esfuerzo creador del XVI. Hay 
más alumnos de Fllosofia y aumenta el número de Instituciones de 
educación superior; aunque no hay publicaciones filosóficas. No 
escasean en la Universidad los maestros excelentes; es cuando por 
ese entonces se deja sentir la gran Influencia de Francisco Suárez, 
el gran metafisleo espailol. El padre AgusU11 Sierra escribe, en 
1688, una obra de cosmología que se conserva manuscrita en la 
Blbllotcca Nacional"". Hay que destacar a Marín de Alcáwr, fllósofo 
polémico de sólida lnfommclón y argumentación Ingeniosa y 
profundo; combate doctrinas tomistas y cscollstas para adherirse a 
las teorías de Vazqucz y Suárez, que cnsefm y difunde con 
verdadera pasión. 

Gracias a la comunión de los esfuerzos de la Universidad con 
el ele los jesuitas hubo en la Nueva Espmia un movimiento 
Intelectual extenso en el que las distintas ramas del saber se 
ampliaron a un mayor número de personas. Gracias a la 
Constitución de Salamanca y a las nuevas disposiciones del Obispo 
Palafox, normas definitivas de la casa de estudios en que la Nueva 
Espai'ía Intelectual cifró su orgullo. Con ello los jesuitas Impulsaron 
la literatura clásica, la fllosofia, las matcmállcas, la as! ronomía y la 
fislca. 

En el campo clcntiflco había una fuerte relación con las 
Instituciones eclesiásticas, mas sin embargo se notaba un 
reemplazo de la fe teológica por la fe científica""· Hombres de letras 
Impulsaron la geometría y los trabajos de Ingeniería con ayuda de 
algunos clérigos; así como las ciencias médicas y naturales. 

34 SIERRA, Justo, lnílltg11mclón de la Unlyersldml Nadona1., p. 14. 

Jó l!llkm .. p. 14·20. 
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IIl.1.1. El Siglo de Oro en la Nueva España. 

Con los antecedentes tan excelentes del ambiente lnte!C'ctual 
del México antiguo desde el siglo XVI, se observa cómo a mitad del 
siglo XVII se busca estar en contacto con la lntclcctualldad de lodo 
el mundo. Nacen hombres muy letrados que Impulsan la 
lntelectualldad en la Nueva Espaiia como Diego López de 
Cogolludo, Baltazar de Medina, Francisco de Florencia; y el clero 
secular, en el que se destacaron grandes letrados y sus libros y 
crónicas son de gran lmporlancla dentro del movimiento 
intelectual. 

Felipe II en su cé<lula busca dar una historia completa de la 
Iglesia en la Nueva Espafia; la Iglesia en México siente el 
compromiso de aprender y continuar las lenguas Indígenas, y 
muchos clérigos realizan graneles esfuer1,Qs para aprender las 
Innumerables lenguas y hacen libros sobre el aprendizaje de los 
diferentes dialectos"''. 

IIl.1.2. El Conocimiento de las Ciencias Teológicas. 

En lo que respecta a las clcuclas teológicas, no pu<llero11 
destacarse los autores mexicanos, puesto que habiendo personajes 
como Suárez, Mollna, Ruíz de Montoya, 13áñez, y otros formidables 
teólogos españoles, a los sabios de este siglo les era suficiente ser 
discípulos de ellos, convlrlléndose en el eco de su enselianza. 

Lo Importante y valloso fue la divulgación de las Ciencias 
Teológicas, cuyos derivados son: 

-Ascética popular. En la cual destaca el padre Antonio Nú1i.ez. 
-Haglografia. 
-Predicación. 
Las publicaciones canónicas eran de reproducción, de 

polémica y de legislación. Se editó varias veces en México la obra 
sobre "Los Ejercicios Espirituales" de. San Ignacio de Loyola37

; y en 

3o CUEVAS, M. ~. Cap. II. p.240. 

37 ALEGH.E, Ftnnclsco J. Historia de la Compañia de .Jrst'1s, p. 137-170. 
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la lengua mexicana se hicieron algunas publ!cacloncs, 
especialmente las blografias de santos hombres Ilustres, pues al 
pueblo le gustaba conocer la vida de aquellas personas. Así mismo 
se publ!có un gran número de sonetos, romances, rccloncllllas y 
otros géneros, con el fin de ser rezados y cantados por el pueblo. 

111.2. El Pensamiento Fllosó!lco del Siglo XVII. 

La Fllosofia como todas las ciencias, continúa siendo 
escolástica, tradicional; la cultura europea se arraiga en el 
pensamiento mexicano y los criollos comienzan a surgir con más 
fuerza dentro ele la educación. Hay un crecimiento continuo y 
asimilación de lo realizado en el siglo XVI, pero no existe una 
creación propia de este siglo, aunque hay un gran esfuerzo por 
asimilar lo anterior. Continúa habiendo graneles maestros en Ja 
Universidad, destacándose entre ellos el Doctor Juan Díaz ele Arce, 
el cual escribe sobre temas bíblicos, con buenas bases y seguridad 
en el criterio. Se fonnulan los requisitos que debían cumpllr los que 
cursaban el bachillera.lo en la Facultad ele Artes y así mismo se 
concede el grado rle bad111lcr ele la Universidad, a los alumnos 
provenientes ele colegios autorizados por ella. Hubo un gran auge 
ele los estudios filosóficos en las órdenes rellglosas, se destacan por 
sus obras y pensamiento los agustinos, franciscanos y dominicos, 
pero superan a todos ellos los jesuitas y se clestacm1 entre ellos: 

- Andrés de Valencia.- realizó tratados de lógica, 
dialéctica y fllosofia natural. 

- Diego Caballero.- expone en sus obras la doctrina lógica 
tradicional. 

- Agustín Sierra.- aclara la visión escolástica de la 
naturaleza. 

- Marin de Alcázar.- sus obras fueron las más destacadas en 
este siglo, en una de ellas quita las cuestiones 

propiamente fislcas, dando una explicación empírica de la 
naturaleza. 

No existe en este siglo ningún filósofo comparado con los 
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grandes escolásticos renacentistas del siglo XVI; la filosolia se 
encierra en sus ideas tradicionales y basada en una mala 
argumentación religiosa, no admile del todo las ciencias modernas 
expertmentales, aunque ya se empezaba a sentir la fuerte corrtente 
clentiflca que vendria años después""· 

La decadencia escolástica dura un siglo (1625-1725) en la que 
la fllosolia teme abrirse a las ciencias mo<lemns y se quiere 
encerrar en lo antiguo. Dcbiclo a esto se debe situar el pensamiento 
moderno en aquellos autores que llevan su acción intelectual a algo 
nuevo; o que sostienen un conjunto de doctrinas que muestran el 
cambio de lo tradicional a lo moderno; esto sólo se encuentra en 
Sor Juana Inés de la Cruz y en Don Carlos de Sigücrnm y Góngora, 
aunque sus ideas no están en el plano propimnenle tllosóflco. 

l!l.2.1. Transición de la Escolüsllca a la Modemlrlacl. 

Dentro del contexto de una sociedad organi7A'lcla de acuerdo 
con el sistema escolástico de fllosofia, existieron grandes figuras en 
el pensamiento filosófico del siglo XVII en México que gracias a su 
enorme cooperación !ntclcctual, trataron de rchabll!tar las estrtctas 
normas de la <lisclp\lna cscolásllca para buscar nuevos horizontes 
para el pensamiento humano, Inspirados por el contenido <le 
algunos libros que lograban burlar la rígida censura de todos los 
escritos que llegaban a la Nueva Espaüa y que tenían que ser 
aprobados por las autortdadcs civiles y eclesiásticas, para así poder 
ser leídos por todo el pueblo de México. 

Entre los personaJes adictos a las nuevas corrientes de 
pensamiento destacan fundamentalmente tres, que son los que 
adquirieron más fama: Juana de Asbaje, Juan José Egulara y 
Eguren y Don Carlos de Sigüenza y Góngora, a quienes se les 
considera precursores de la fllosolia modenm en México, la cual 
seria cultivada con plenitud a finales del siglo XVIII y prtnclpios del 
XIX'". 

:m di:. SIERRA, Justo. Edt1car!óo e ll!storla, p. 19-30. 

39 IBARGÜENGOITul. A •• lll!..ci1. p. 21 ·95. 
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III.2.2. Sor Juana Inés de la Cruz. 

Nace un 12 de noviembre de 1651 y en sus 44 años ele vida se 
convierte en la primera mujer que actúa en Ja vicia Intelectual ele 
México, y aun cuando no pudo acudir a la Universidad para 
continuar sus estudios de Fllosofia y Teología, bajo su cultura 
autodidacta realiza una demostración de sus conocimientos ante 
los llustres profesores de la Real y Ponllflcla Universldacl4º. 

En Sor Juana se observa una conciencia clentifica, tiende a la 
Investigación ele Ja naturaleza, observando hechos concretos, para 
darles después explicaciones ele tipo geométrico y matemático, 
buscando ciar así Ja razón de las cosas. Sor Juana no veía en esto 
el fin del conocimiento, sino el medio para comprender un poco 
más la doctrina de la fe. Se observa en ella una actitud moderna al 
afimmr que el orden y Ja unidad sou el fin del entendimiento, pues 
sin estos dos elementos no puede darse una concepción clara en el 
conocer. A través de Ja lectura ele sus obras, algunos criticas han 
afirmado que hubo cierta Influencia de Descartes, puesto· que 
afirma Ja Importancia que la Intuición llene en el conocimiento 
humano. Coincide con el pcusaclor europeo en sus proposiciones 
acerca de la validez de que lo que el cnteudimlcntu humano conoce, 
está dentro de sí mismo, así como de la Importancia que también Je 
da al estudio de las ciencias naturales41 • 

III.2.3. Don Carlos de Slgüenza y Góngora. 

Es contemporáneo de Sor Juana y ambos con su trabajo 
dominan el panorama Intelectual de las últimas décadas del siglo 
XVII. e Inician el movimiento más Importante en Ja fllosofia 
mexicana, sobre todo en lo que se refiere al tema de que las 
ciencias naturales se estudien por separado de la fllosofia. 

Nace en el año de 1645, años después se Inscribe en la 
Compañia de Jesús, se hace clérigo secular. En 1672 enseña 

40 LÓPEZ PORTILLO, M. Estampas de Sor Juana Inés ele la Cruz, p. 26. 

41 IBARGÜENGOITIA. A.. QJl.l:].1.. p.99. 
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matematlcas en la Universidad de México y poco después se jubila. 
Su obra más conocida y en la cual emite su saber científico en el 
Nuevo Mundo: "Manifiesto filosófico contra los cometas despojados 
del Imperio que tenían sobre los tímlrlos'"'". 

Se encuentra en su obra una decisiva Influencia ele las 
corrientes modemas que venían ciándose en Europa. Es el creador 
de la prosa científica, a pesar de que siga el método utlllzado en los 
escritos matemáticos de su tiempo. Se observa en él un gran 
respeto por la Biblia, la cual no se contrapone al estudio científico 
de la naturaleza. /\ pesar de que conserva tesis tradicionales, su 
criterio e ideas denotan la Inquietud por lo moderno. Sigüenza es el 
tránsito entre lo escolásllco y lo modcn10, pues cultiva esto último 
y se limita por lo tradicional. 

IIl.2.4. Las Funciones y /\lcanccs de la Compafüa ele Jesús en la 
Nueva Espafm en el Siglo XVII. 

En el Siglo XVII sólo se contaba con la Real y Pontificia 
Universidad y con la Universidad de Lima para poder obtener 
grados académicos; debido a esto, el Papa Gregario XV en 1621 
otorga a los Colegios ele los Jesuitas la capacidad de conferir grados 
académicos y e>; cuando, gracias a los Colegios de Santa Maria de 
Tocios los Santos, y el Colegio Máximo ele San Pedro y San Pablo, la 
panorámica lnlclcctual de la Nueva Espafm alcanza grandes 
dimensiones. 

El sistema educativo de los jesuitas se había establecido y 
obtenido a través de su eiqJer!encla y su tradición. Desde su llegada 
a México una de sus principales preocupaciones fue la 
reglamentación de los estudios y la disciplina, lo cual se sujetaba al 
"Libro ele los Ejercicios" de San Ignacio de Loyola"'l. 

El "Ratio Studiomm" fue el código ele educación empleado en 
tocios los colegios y Universidades de la compaliía ele Jesús. 

San Ignacio ele Loyola no fue tolalmentc original en sus 

42 llllili:m. p, 98, 

4~1 ALEGRE, Francisco J., QI2...tl1., p. 137-170. 
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concepciones educativas, el método de enseiianza empicado por los 
jesuitas fue Inspirado en Qulntlllano. El método se admitió en los 
colegios jesuitas mexicanos, el Ratio Studiorwn, en el que se 
observa un rigor en la cllselpllua e Inspirado en los ejercicios 
prácticos. 

Los jesuitas se dlstlngulC'ron por la cnseiianza y orientación 
que daban a la juventud según la personalldad propia de cada. uno 
de los alumnos. 

Los jesuitas más destacados en los siglos XVI y XVII, fueron 
Pedro Sánchcz, Antonio Rubio, Pedro 01ilgosa. Gracias a la llegada 
de los jesultas a la Nueva Espafü1 hubo en ella un gran progreso en 
la Instrucción públlca y en las ciencias durante el siglo XVII y así 
hubo una multitud de hombres cullos en todas las ranms del 
saber. 

Su sistema filosófico dejó su huella, aún cu las capas 
Inferiores de la población, puesto que no era lujo saber filosofia, 
sino que era tomada como preparación clcmentnl para reallzar 
cualquier otra carrera o ser tomado en cuenta dentro de la 
sociedad, los maestros que lmpartian clases ele fllosofia eran 
además pedagogos y educadores, de la! forma c¡uc descendían 
hasta el alumno para que llegaran a comprender los problemas 
más dlficiles ele la metafislca. 

La Universidad de México y los Colegios de los jesuitas 
lmpartian sus cátedras en horas distintas y con esto se logró unir 
las dos Instituciones con el fin de que los alumnos pudiesen acudir 
tanto a la Universidad como a los Colegios, y de esta fomm lograr 
un mayor conocimiento de las cosas y formar asimismo su propio 
criterio. De Igual forma los maestros de la Compaiiia Iban por la 
mañana a la Universidad a oír las cátedras que daban los maestros 
de alli, par tener una base común y después cada quien defender 
su propia doctrina. Así fue como se estableció entre la Universidad 
y los Colegios un verdadero intercambio cultu!"al. 

lll.3. La Universidad en el Siglo XVIII. 

La conciencia mexicana en este siglo llega a su mayoría de 
edad. Los frailes seguían siendo casi los únicos hombres letrados 
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en América; ellos sirvieron de portavoces a Ja modernidad; Ja nueva 
filosofia, la nueva ciencia y la nueva politlca llegan a través de los 
clérigos. Los experlmentallstas lectores del podre Feljoo, presentan 
sus primeras escaramuzas contra los escoh1sUcos en el 
conocimiento de Ja naturaleza, en el que no se debe seguir In 
autoridad, sino el experimento. En este siglo coexiste Ja corriente 
escolástica con Ja tendencia raclonal!sta en In Nueva Espafm. Fuera 
de las aulas se levantan voces contra la cscolástlcn. Desearles, 
Bacon, Locke, eran conocidos a medias; pero los que se Interesan 
vivamente por Ja ciencia C)qJerllllcntal y las nuevas Ideologías 
europeas van rnulllpl!cánclose...,. 

La Real y Pontificia Universidad de Mt'xlco sigue fomentando 
Ja adqulslclón ele los libros que se Imprimían en Europa, y se 
preocupa por ponerlos al akancc del público. Fomenta los actos 
públ!cos, reallza verdaderos ton1eos sobre las ciencias Sagradas y 
profanas en donde hubo exhlblelones adlll!rables de Ingenio'°. 

Se sabe que hasta 1775 se habían graduado: 

-1162 doctores y maestros; a los que se debe 
agregar los que se Instruyeron en los d!ferenles colegios 
pertenecientes a la Un!versldacl. 

-84 obispos y ar.wb!spos. 
-Varios miembros de los supremos Consejos de 

Jnd!as,lnflnidacl de canónigos, jueces, regidores, abogados y 
médicos. 

-Catedráticos, algunos de Jos cuales dieron cátedra 
en Espafm. Desde que se antepuso en la Universidad 
el régimen y Ja Constiluclón del Obispo P.alafox* en 1767, 
no hubo orientación crtsUana ¡mm los c::;tudlantes; no 
pudieron encontrar una base sóllda para dirigir sus 
conciencias, aunque Ja disposición del Conc!llo de Trento 
disponía que en cada diócesis hubiese un seminario 
para la preparación de Jos futuros sacerdotes, esto se 

44 CARRANCA. R.. J¡i Unlyers!dnd Mp;krum. p. 70-9G. 

45 ALEGRE. Francisco J .. ~. p. 137-170. 

•Fiel n la premlncnc\a de la a11torldad episcopal. 
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cumplió en la época colonial aunque con lentitud; Don 
Vasco de Qulroga, en el siglo XVI se adelantó y fundó en 
Pátzcuaro un plantel llamado San Nicolás Obispo'"· 
Hubo en el siglo XVIII más amparo de la Iglesia para la 

educación del sexo femenino; el Colegio de las Vlscainas en la 
Ciudad de Méxlco es uno de los más notables ejemplos. 

Se empieza a ver claramente que el trabajo universitario era 
tomado muy en serlo y con gran acierto, pero no se deja de sentir la 
Infiltración del pensamiento moderno y con ello la decadPncla de 
los estudios tradicionales o escolásticos, y desgraciadamente trajo 
como consecuencia la desaparición, ru1os más tarde, de la Real y 
Pontificia Universidad Mexlcana, los resultados que se 
obtuvieron-dice un autor muy conocido-, fueron los siguientes: 
"Universitarios que eran prodigios razonantes de memoria y de 
silogística, se convirtieron en un caso de vida vegetativa y después 
en un ejemplar del reino minera!... Registros añejos en que 
constaba que la Real y Pontlflcla no había tenido ni una sola idea 
propia, ni realizado un sólo acto trascendente a la vida del Intelecto 
mexicano, no había hecho más que argüir y redargüir en 
aparatosos ejercicios de glmnásltca mental en presencia de nobles 
y virreyes durante 300 años"47 • 

III.4. El Pensamiento Filosófico del Siglo XVIII. 

Es trnportante destacar la supremacía Intelectual de este 
siglo, en comparación con los anteriores. Los ltbros y los hombres 
de este tiempo son mucho más conocidos en el extranjero. Hubo un 
gran auge en lo que se refiere a Literatura, Historia, Fllosofia y 
Ciencias Teológicas. 

Los jesuitas, siendo Innovadores de la fllosofia destacan a 
partir de 1745 con un sentido meramente moderno, aunque debido 
a su época, los llmttaban las verdades de la fe, y el temor a las 
doctrinas nuevas. 

4o ALVEAR. Carlos, Elcn1entos de Hletoda de México., p.401. 

47 SIERRA, Justo, lno11gurac!óo de In lln!yere!dad Nacional .. p.40. 
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Entre los personajes más notables destacan: 

- Francisco Javier Clavijero. 
- Francisco Javier Alegre. 
- Diego José Abad. 
- Agustin Castro. 
- Andrés de Guevara y Bazoa7.ábal. 

El Padre Clavijero es uno de los más Importantes en el 
movimiento Innovador y presenta ampliamente a la ciencia 
moderna y sus métodos. Extendieron sus enseñanzas a varias 
partes de la República, enseñando no sólo Fllosolia, sino Historia, 
Arquitectura, Teología, Ciencias. Ante sus Ideales Innovadores, les 
viene el destierro a Italia en donde escriben varias obras, gracias a 
las cuales, su pensamiento rnoden10 es conocido. 

Los jesuitas conocen y comprenden objetivamente el 
pensamiento y las obras de los filósofos y clentillcos 
contemporáneos, en forma tal que se sienten participes de esa 
modernldad48• 

Buscan unir lo auténtico de lo tradicional, con lo verdadero de 
los autores modernos. Existe en ellos otro criterio de verdad, que 
es, en última Instancia, el recurrir a la experiencia y a la razón. 
Luchan por quitar las deformaciones que había en relación con los 
filósofos antiguos provocada por la repetición mal hecha de 
anécdotas sobre ellos a través de la historia; para borrar estas 
malas concepciones de lo antiguo exigen acudir a las fuentes, 
autores y obras originales con el objeto de encontrar las genuinas 
enseñanzas. 

Buscan eliminar las concepciones Inútiles y confusas, y 
enseñar la genuina filosolia aristotélica. Los jesuitas fueron 
educados en la escuela tradicional y conocían las verdades 
teológicas o de otro tipo, yendo directamente a fuentes válidas, 
ejercitando así su Inteligencia y haciendo una reflexión 

48 VALVERDE TELLEZ. Emeterto. Jll2J:ll., p. 70-95. 
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fundamentada sobre lo antiguo y lo moderno. Los jesuitas buscan 
auténticamente hacer suyas las Ideas modenms del siglo XVIJl, 
tratan así de evitar errores, separar lo cierto de lo falso, no toman 
en cuenta prejuicios u opiniones falsas e Investigan un 
conocimiento nuevo bajo Ja luz de la razón. "El siglo XVIII mexicano 
responde perfectamente, pues, al espíritu racionalista que en esa 
época se despierta en las nm:loncs más adelantadas de Europa. 
Filósofos, hombres de ciencia, llteratos, revisan el cuadro de 
conocimientos ele su época, buscan otras direcciones para su 
actividad creadora, que no es propicia para la expresión meramente 
artística. Nace una nueva época que clcsln1ye mucho ele la anterior. 
Es un anticipo del siglo del vapor, de la electricidad y ele las luces 
de que tan orgullosos se sentían nuestros abuelos"·"'· 

Se exponen las tesis fundamcnlalcs ele Ja moclcn1ldacl, en 
contraposición con lo tradicional. Comienza a haber en México una 
Influencia del movimiento que se daba en Europa, en el que los 
sistemas ele mauyor Importancia eran Jos ele Desearles y Gassendl, 
y se empiezan a sentir sus ideas sobre el alma, la naturaleza del 
mundo, el origen de las Ideas. 

Los jesuitas sólo conocen eslu de fonna Indirecta, a través de 
las noticias que les traifm los grandes pensadores como Malgnan, 
Losada y otros, de tal forma que hast Ignoraban las obras de los 
autores europeos. Los jesuitas son íllósofos ele transición, por Jo 
que abarcan temas tradicionales y modentos, y son los primeros en 
enseñar todas las disciplinas. Dentro de lo antiguo luchan por que 
se conozca bien la genuina escolástica y la verdadera doctrina 
aristotélica con un cslllo claro y sencillo, tratando de eliminar 
cuestiones Inútiles, con un espíritu crítico, que les pem1lte reducir 
las doctrinas a Jos temas más Importunes. Así los jesuitas se 
esforzaron con sus propios recursos, por abrir paso a lo moderno, 
presentando de tal forma las doctlnias, que se aceptaban las Ideas 
y tesis modernas, casi sin que la gente cayera en la cuenta. Podría 
ser antleducatlvo que los jesuitas decubricran abiertamente sus 

40 JlMÉNEZ RUEDA, JuUo, Letras mcxlc¡wns en ('~ .. p.46. 
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Ideas modernas, por lo que crean una serle de palabras y actitudes 
para ocultar toda su ciencia moderna. También utilizaron el 
csciriblr sobre lo moderno y lo anliguo, en función de que la gcnlc 
tuviera conocimientos, pero sin dar nlngúu punto de vista propio 
sobre lo que escribían. En ocasiones se consldcrnban a favor de 
alguna doctrina moderna; pero cuando estaban en contra, no era 
en razón de la fllosofia, slno debido a la teología. 

Su contribución en los tiempos moclcn1os se encuentra eu las 
renovaciones hachas a la escolástica y sobre lodo en sus tratados 
sobre fislca, pues en el siglo XVIII la inclinación filosófica se orienta 
al conoclmienlo de la naturaleza ohcnirlo por la verdadera fisica, es 
decir, la moderna"'· 

Se puede apreciar que en las obras de los jesuitas existe un 
gran amor por México, y su propósilo por hacer resaltar la 
capacidad mexicana para asimilar la cultura universal. Así mtsmo 
buscan que los estudios en México eslén a la altura de los europeos 
y· se preocupan porque los mexicanos eliminen sus actitudes 
antlpalrlolas que demoran el desaiTollo ele su país. 

Los jesuitas son humanistas, pues al mismo tiempo que 
anuncian derechos y obligaciones para todos los hombres, 
descienden a estudios ele casos cocretos. Vuelve a surgir la 
antropología pero con el lílujo de la moclem!dacl, se comienza a 
considerar al hombre cm110 a un fln en sí mismo. Por amor humano 
tratan de reencontrar en el pasado ocullo de México la grandeza 
lridigena y criolla; van en contra de la esclavitud, establecen la 
libertad como un derecho Inviolable para lodos los hombres y 
consideran al pueblo corno el sujeto originario de la autoridad. 
Hacen notar que el mestizaje es lo único que soluciona el problema 
social de la Nueva España. Esta nueva concepción de la filosofia 
ayuda a crear una mentalidad distinta en el hombre americano que 
lo capacita para lograr su felicidad. 

Los jesuitas además adoptaron la postura ecléctica, pues 
decían que era la única forma de llegar a ser moden10 y estar 

50 i:fL GARCiA STAHL, Consuelo. lll>&iL· p. 71. 
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disponible y con los suficientes recursos como para mejora a un 
país cuyas raíces están en lo tradicional. Fueron eclécticos al 
ensefiar las nuevas doctrinas frente al saber convencional y 
algunas veces dejaban en libertad al alumno de escoger entre las 
opiniones modemas y las tradicionales. La actitud mantenida por 
los jesuitas es modcnm, en su auclacln por el saber y su amor a la 
verdad; así. los jcsullas como sínlcsls, buscan lo esene!al ele lo 
tradicional conciliado con lo útil de lo moderno basados en el 
método de la experiencia y la razón. 

111.4.1. Los progresos realizados por la Compariía de Jesús durante 
el siglo XVIII. 

La transformación y modernización de los estudios filosóficos 
que se realiza en la Unlvcrsldml a mediados del siglo XVIII habla 
sido Iniciada con antcriortdad por los jesuitas. En el campo 
filosófico trataron de Incorporar las nuevas aportaciones a la 
filosofia tradicional. Los jesuitas tenían una gran admiración por 
Santo Tomás y por Aristóteles, pero no se encerraban en ellos, 
buscaban la verdad en cualquier lugar y la aceptaban sin Importar 
de dónde viniese. 

La Universidad en cambio, lcnía miedo a abrirse a las nuevas 
ideas y a las ciencias que comenzaban a surgir, puesto que lo 
consideraban nocivo y esto aca11"caba un gran problema para los 
jesuitas, ya que todos sus alumnos estaban asistiendo también a la 
Universidad". 

Pese a todo decidieron Intensificar en sus colegios el estudio 
de las ciencias particulares y separar de éstas a la filosofia, dándole 
a cada una el lugar y método que les correspondía. 

Es necesarto recordar la decadencia en la que se encontraba 
el ambiente científico en México a principios del siglo XVIII, la 
Influencia del gongorismo no era positiva en el campo filosófico por 
la desorientación Intelectual; por lo que era necesarto Incorporar 
Inteligentemente la cultura europea a nuestra educación. 

51 CASTRF,,JÓN DIEZ. Jaime, El concepto de Un!vnshlad., p. 137-143. 
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La modernización de los jesuitas nobuscalm en Jo absoluto 
destruir el pasado, sino resucitarlo, volver a Jos graneles maestros, 
presentando así una nueva aportación, pues lcnch;nn que Imprimir 
su propio sello al querer presentar una Olosofia rcjuvcncclda. 

Por desgracia la expulsión de los jesuitas por Carlos 111, así 
como la dllapldaclón de sus bibliotecas y el traslnclo ele sus escritos 
al extranjero, Impidieron el ténnlno de una gran labor que pudieron 
haber hecho estos humanistas mcxlcm1os; y por consiguiente esto 
deja un gran vacío en la Olosofia de México. 

llJ.4.2. Notables I-lumanlstas del Siglo XVlll. 

José Rafael Campoy: lnlclaclor ele la rcfonna ele estudios entre 
los Jesuitas de Ja Nueva Espmia. Es notablt· por su auloallnnaclón 
a través de fuentes cllrcclas y por haber difundido en sus 
compaflcros sus mismos Ideales, adcmús descubrió en la biblioteca 
del Colegio de San Pedro y San Pablo graneles riquezas dejadas por 
Slgüenza y otros grandes autores para que fueran aprovechadas 
por sus contemporáneos, como el fundamento para el resurgir 
lntekdtrnl y clentiílco de México. 

Andrés de Guevara: Tiene una gran lnílucncla e Importancia 
dentro del movimiento de restauración mosóflca. Hace notar la 
necesidad de abandonar los pre.Juicios acerca de que la lllosofia 
modcnm va en contra de la religión, acepta que hay errores dentro 
de ella, pero hace ver que también los hubo mllcs de que surgiera. 
Scüala una dlstlnclón formal y específica entre la lllosofia y las 
ciencias particulares. Por ll11anlmldad y más tarde por un decreto 
real, Gucvara fue nombrado como ·~umdo por rnaestro único de la 
Universidad de Alcalá". 

Juan José Eguiara y Eguren: Su actividad fundamental estuvo 
encaminada hacia el descubrlmlento y la defensa de los valores 
culturales del mundo prehlspánlco, que fue otra de las 
caractcristlcas que dlstlnguen al movimiento modernista de México 
cuando se proyectó a los ámbitos de Ja actividad social y politlca. 
Su obra más conocida es sin duda su "Biblloteca Mexicana""'. 

52 ~ IBARGÜENGOITlA, A., Suma EUosóflca Mtxlcana,, p.100· 102. 
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Diego José Abad: Su producción llterarla fue de gran 
importancia y ejerció el maglste1io desde Retórica, Derecho Civil y 
Canónico, hasta Teología. Fue un elemento muy positivo en el 
desenvolvlmlenlo de la cultura mexicana, qllc se venía presentando 
con rasgos originales, una cultura propiamente mexicana. Merece 
especial mención su obra "Phllosophia Naiuralis", pues en el libro 
primero planlea los problemas y da explicación de las teorias de 
Gassencll y Descartes sobre la constitución de la materia; pasa 
después a un análisis critico en el que resalta las contradlccloncs 
que existen en tales teorías y las afinnaclones que contienen 
adaptando finalmente la posición arlslot(·llca frente a las nuevas 
aportaclónes filosóficas. 

Francisco ,Javier Alegre: Un gran historiador en primera línea, 
llterato y filósofo que parllclpó en fomia muy positiva en el 
movimiento de rcstaumclón tlloscifica. De la misma manera como 
ataca con todas sus fuer1,as al gongorismo en todas sus 
manifestaciones; aceptaba con verdadera docilidad y senclllez los 
dogmas católicos, los cuales am10nlzaban con sus doctrinas 
filosóficas. Su cultura y pobreza de espíritu se dejeba sentir tanto 
en sus cátedras como en su trato. El Padre Alegre abarcó todo el 
campo de la literatura universal de su tiempo en las lenguas 
originales. Alcanzó ademús gran fama por su enlfllclón tanto en 
México como en Europa. 

Francisco Jauier Clauljero: La labor de los jesuitas en la Nlleva 
España, fue bruscamente corlada por su expulsión a !talla en 
1767. Desde allí y en la medida de lo posible quisieron terminar su 
obra; y estando al frente el Padre Clavijero fomrnron una academia 
de ciencias en la que cultlvabau las Letras, Fllosofia, Teología, 
Matemáticas, Historia y otras ramas del saber humano. 

El Padre Clavijero, lleno ele amor por México, escribió "Historia 
Antigua de México" por la que se constituye en el fundador de 
nuestra historia patria; en ella relata y describe todos nuestros 
tesoros históricos, para que así México pudiera ser conocido por el 
mundo, y para que sus sucesores cuntlnuaran la gran obra que 
ellos habían lnlclado~1 • 

S:I GALLEGOS ROCAFULL. J. i:uw:J,t., p. 363·420. 
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Benito Díaz de Gamarra y Dávalos: Es el más destacado 
expositor de la lllosofia moderna en México, sobre lodo cuando 
expulsan a los Jesuitas del país, y es uno de los más grandes 
Impulsores de la renovación de los Jesuitas. Gamarra destaca que 
el tnlcio del fllosofar debe comerwÁ'lr por las ciencias positivas y esto 
se identifica con el pensamiento moderno. Tiene gran influencia 
cartesiana.Su obra "l~lemcnta rccentlori Phllosophiac", dedicada a 
la juventud, es de carácter introductorio. En ella al1nna que es 
necesario comenzar por la historia y poslerionncnlc estudiar cada 
aspecto de la fllosofia, pues de esta fonua se puccle llegar a tener 
una visión panorámica ele los avances que ha tenido la fllosofia a 
través de la historia.Se encuentra un cclectlclsmo muy marcado y 
consciente en Gamarra; trata de hacer una síntesis, una 
unificación basada en diversas fuentes que no guardan mucha 
relación entre si. La falla del cclccllcisrno es que dentro de él faltan 
los fundamentos en los cuales basar dicha síntesis*. 

"Benito Díaz de Gamarra cierra el período colonial del stglo 
XVIII""'. 

•Es Importante hacer notar que ya en este siglo, comienza a haber un dccaimJento de la 
lnfluencla cultural en la Nueva España: se empieza a pensar con mnyor originalidad. 

54 VASCONCELOS, José . .QD.....ci.L.. p. 540. 
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CAPITULO CUARrO 

IV. RECORRIDO HISTÓRICO-FILOSÓFICO REFERENTE A LA 
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN MÉXICO EN 
EL SIGLO XIX. 

IV.1.La Universidad en el siglo XIX. 

A lo largo de 300 años que duró la Colonia se vivió en 
completo orden en el país y sólo en algunas ocasiones fue 
lnterrumpldo por algunas pequeñas rebeliones Indígenas locales, 
sin embargo empe7.aron a ocaslonarse dlsturb!os, que pretendían la 
separación o tndependenela del Gobierno espm1ol; hubo también 
sol!eltudes de ayuda a Inglaterra, pidiéndole que Interviniera para 
así lograr la autonomía. Todo era un re!lc.Jo ele la situación que 
pronto habría ele darse a conocer, y un síntoma de que la Colonia 
se encontraba madura para declarar su Independencia respecto de 
la Nueva Espafm. 

Por ese tiempo gobernaba la Nueva Espaiia el Virrey 
lturrlgaray, amigo ele la Universidad, a quien el Ayuntamiento de 
México propuso que aún faltando el Rey, continuara el mismo 
Virrey al frente del Goblen10 Colonial. El proyecto lo reprobaron los 
españoles peninsulares, quienes mnnrlaron dest.llulr y aprehender 
al Virrey junto con los criollos del ayuntamiento, en sepllernbre de 
1808. 

En la Universidad hubo gran movlmlcnto; las reuniones y 
juntas del Claustro eran muy frecuentes. El Doctor Matias ele 
Monteagudo se dirigió de manera tan emotiva a los miembros del 
plantel, que logró levantar el ánimo deprimido por lo sucedido en 
España. Más todavía, se convocó a un certamen llterar!o que se 
llevó a cabo el día 29 ele octubre de 1809, en el cual tomaron parte, 
el licenciado Don Carlos Ma. de Bustamante, abogado de la Real 
Audiencia, quien más tarde tomaiia parte en la causa por la 
Independencia. 

Este concurso, que fue el último acto literario público que 
llevó a cabo la Universidad, es una rnueslra tanto ele! bl7.anllnlsmo 
a que había llegado, como de la devoción que se profesaba a los 
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Reyes de España. 
El Claustro Universitario fue favorable a la actitud reallsta: 

"En verdad la guerra de la Independencia fue el principio 
Incontenible de la declinación del plantel, que para hacer el primer 
escrutinio de candidatos para la rectoria el 5 de noviembre de 
1810, tuvo que verillcarlo en la casa del primer bedel, pues el 
ecllflclo había sido ocupado, por resolución virreinal, con un 
batallón de patriotas voluntarios de Femando Vll"55 • 

La vida del Claustro se descontroló. U1 caja de la Universidad 
no tenía recursos monetarios, y cuando se solicitó al Virrey 
cooperación económica, hubo de presentarse a través de los 
estudiantes. "Es muy probable que el sentimiento de Independencia 
que Iba desarrollándose de modo muy especial entre los criollos y la 
ocupación del edificio de la Universidad y las frecuentes 
extracciones de dinero provocaron murmuraciones y quejas de 
muchos universitarios, porque Don Jacobo Villaurrutla, nombrado 
oidor de la Real Audiencia envió un oficio pidiendo al claustro que 
diera un Informe de su conducta ya que aún no dudándose ele su 
tnteg1idad, parecía dudarse de su fidelidad, patiiotlsmo y 
obediencia a las legítimas potestades .. .'"º· 

Se logró recuperar el edificio ele la Universidad de las manos 
de los realistas. Ul Real y Pontificia Universidad, que durante tres 
"siglos fue el centro más distinguido de la vida Intelectual de 
México terminó con la Independencia la parte primera de su vida, 
Ja Colonial"57• 

"La trágica aventura de la Universidad en el siglo XIX fue 
orlglnada por la lucha de partidos que llena de agitación la vida 
mexicana, desde la aurora del 16 ele septiembre de 1810, hasta el 
crepúsculo del Imperio de Maxlmillano de 1867. Mientras el partido 
progresista hizo cuestión de principios la clausura de la 
Universidad, el moderado y el conservador se empeñaban en 
reabrirla, en modlflcar su estructura, en ponerla al día con relación 

55 CARREÑO, A.M., Ln Renl y PontJOc!a tJn!yers!dad de Mi:xJco., p. 427-428. 

50 lhi<ll:m. p. 430. 

5? VALLE, R. H. lntroducelón a bs Reales Cfd\11as dt la Real y Prn>llflrln llnlycrs\dad de 
México de 1551a1816 

56 



a otros planteles de la misma categoría que sufrían parecidas 
peripecias en el mundo occidental, entre ellos la Sorbona. Se ha 
venido repitiendo que la Universidad desapareció, primero con la 
ley que ordenó Gómcz Farías; que reapareció para desaparecer 
después en la época de Comonfort, y que surgió nuevamente en el 
breve gobierno de Zuloaga, para ser dellnltlvamcntc muerta y 
enterrada por Maxlmlllano. La verdad ele las cosas es que la 
Universidad, en todos estos avatares, perdía solamente el nombre, 
"unas cuantas cátedras se suprimían, dcsapareclün los doctores y 
se quedaban sin rector; pero segim subsistiendo con sus escuelas 
de Derecho, de Medicina, de Ingeniería, Incorporada a ella, y en los 
Colegios Máximos de San Pedro y San Pablo, San Gregario y San 
Juan de Letrán, que suplían una segunda cnscfianza totalmente 
desorganizada cu el siglo XIX. 

La Universidad por la existencia de estos planteles, ha tenido 
una vida sin solución ele continuidad desde el siglo XVI hasta 
nuestros días. 

Los decretos de clausura únicamente la desmembraron, la 
descabezaron, sustituyendo el goblen10 de su rector y ele su 
claustro por una burocracia de tercera categoría, jefe ele una 
sección el Ministerio de Justicia y negocios Eclesiásticos primero, 
en el de Justicia e lnstnirclón Púhllm rlPsp11és, y en el de 
Instrucción Pública y Bellas Artes más tarde, hasta que don ,Justo 
Sierra se dlciclió a reunir los miembros dispersos, dar unidad a la 
Inslutuclón y categoría a la Universidad""". 

Los años que siguieron a la consumación de la Independencia, 
de luchas de partidos y cambios de gobiernos, dejaron a la 
Universidad cmpobrcclcla y con sus labores académicas 
desquiciadas; pero aún le faltaba resentir una cadena de clausuras 
y reaperturas. 

IV. l. l. Primera Supresión de la Universidad. 

Se dló a conocer la ley que suprlnúa la Pontificia Universidad 

5H JIMENEZ RUEDA, J. H!stoda .Jurid!cn de Ja tJnlycrs!djlCI ele Méxfco., p. 9. 
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de México. La norma decía: 
"Art. l. Se suprime la Universidad de México y se establece una 
Dirección General de lnstmcclón Públlca, para el Dlstrtto y 
Territorios de la Federación." 
"Art.2. Esta Dirección se compondrá del vicepresidente de la 
República y seis directores nombrados por el gobierno. La Dirección 
elegirá un vicepresidente de su seno, para que sustituya en él al de 
la República, siempre que se encargue del gobierno supremo, y no 
asistiere a las sesiones"º''. El decreto constó de 21 articulas. 

Como complemento de las disposiciones anteriores se dictó 
una nueva ley el 26 de octubre de 183.'3, erigiendo seis 
establecimientos a nivel universitario, depcncllcntes ele la Dirección 
General en materia de Instrucción media y profesional. Quedaron 
divididos Jos estudios de Ja slg111ente manera: 

- Primer estahleclrnlcnto de estudios preparatorios, situado en 
el antiguo Hospital de Jesús. 

Segundo establecimiento de cst11dlos ldeolríglcos y 
humanidades, situado en el Convento de Sm1 Camilo. 

- Tercer establecimiento de Ciencias Médicas, situado en el 
Convento de Belén. 

- Cuarto establecimiento de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
situado en el Seminario de Minería. 

- Quinto establecimiento de Jurlspmdencla, situado en el 
Colegio de San Jldefonso. 

- Sexto establecimiento de Ciencias Escolásticas, situado en el 
Colegio de letrán. 

"A más de estos establecimientos, habrá por separado en el 
hospicio y huerta de Santo Tomás, las cátccln1s slg11lentcs: 

- Una de Botánica. 
- Una de Agricultura Práctica. 
- Una de Química apllcada a las arles""'. 
De esta forma fueron repartidas las cátedras de las escuelas" 

que habían abierto sus puertas un 3 de junio de 1533. 

S!J DUELAN. M. t.1Jll.., I,egtslíl('IÓO Mcxtcnníl o C'o]ecr!ón cornu!eta de ht? dlsposlclonrs 
legislatlyíls rxncdtclas dC"scle la lnclependenriíl de lo República , p. 564. 

m ll2Jd<:m.. p. 571-572. 
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Después de un sinnúmero de clausuras y de reapcrturas, un 
"11 de enero de 1861 don Benito Juárez, una vez triunfantes los 
l!berales, llegó a la capital de la Repúbllca" y el 23 del mismo mes 
se notificó al Rector, entregara la Unlversldadm. 

Un nuevo cambio sobrevino en la vida política, un poco 
después. Suspendidos los pagos a las naciones acreedoras, se 
produjo la Intervención militar de éstas y enseguida, la ocupación 
francesa, en una parte del país. Con la regencia, que gobernó antes 
de ocupar Maxlmlllano el poder, hubo una reapertura de la 
Universidad. Finalmente, la elausum definitiva ordenada por aquél. 

Así terminó la tragedia de la Universidad del siglo XIX. De la 
hlstorla ... se desprenden las siguientes conclusiones: -

"Primera. La acción en pro o en contra de la Universidad fue 
esencialmente política. El partido conservador hizo cuestión de 
principio su defensa, el liberal, su anlqullamlcnto. 

"Segunda. Los decretos que extinguen a la Universidad 
realmente borran el nombre, pero dejan vivas muchas de las 
Instituciones que la Integraban: las escuelas de medicina, derecho 
e Ingeniería. 

''Tercera. En nombre de la Unlversldacl el partido progresista 
quiere abollr la enselianza de la Teología y de la Fllosofia 
escolástica, que en realidad había venido muy a menos en la 
Universidad desde el siglo XVII por el auge que habían alcan7.ado 
los seminarios fundados por el canon expreso del Concilio de 
Trento, y que había arrebatado a las Universidades la preparación 
de los sacerdotes seculares. 

"Cuarta. Eliminada la enseiianza de las artes, de acuerdo con 
el tipo humanista, la segunda enscüanza quedó sin contenido. El 
problema de la enseñanza en el sigo XIX radicó, precisamente en 
cómo dar forma al nuevo tipo de escuela que capacitara al 
estudiante para seguir cursos superiores". 

"Quinta. Desde la Reforma del Dr. Mora se confió a los 
Colegios Mayores la misión de resolver este problema, que quedó al 
fin solucionado originalmente con la fundación de la Escuela 

01 VIGIL, José Maria .. Méx.!c:o a través dt Jos siglos, tomo V, p. 444. 
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Nacional Preparatoria, al triunfo de la República. 
"Sexta. Hubiera sido deseable para la educación superior en 

México, que el problema de la Universidad no se hubiera planteado 
y resuelto en el siglo XIX en tém!lnos políticos, sino académicos ... " 

"Séptlma. Al romperse el nexo entre las escuelas que 
constituían la Unlvers!dacl en el año de 1865, se creó un estado de 
anarquía que lnlluyó aprcclablement.e en la educación superior de 
nuestro país. 

"Octava. Al reinstalarse la Universidad Nacional en 1910, el 
ple veterano ele ella fueron los planteles que habían sobrevivido a 
los acontecimientos del siglo XJX y renació la filosofia en los planes 
de estudio de la llamantc Institución"º"· 

"Las Influencias europeas cmpe1iadas en apoderarse de los 
territorios espafiolcs del Nuevo Mundo, no se confomiaron con 
precipitar la Independencia, sino que enseguida se apoderaron de 
la dirección moral de nuestros asuutos. Aprovechanclo la 
Ignorancia de los unos, la mala fe ele otros, con elementos 
autóctonos se empe7~'lron a consumar atropellos que ninguna 
nación resiste sin clccllnar. Y como era ele esperarse, los fuegos del 
enemigo se dirigieron contra In Unlverslclncl que, pese a sus 
limitaciones seguía siendo el alma mater ele la nacionalidad''. 

IV.2. El pensamiento en el siglo XIX. 

Al finalizar el siglo XVIII el panorama de la filosofia en Méxlco 
muestra aspectos muy contrastantes: por un lado se conserva el 
cultivo del pensamiento tradicional refugiado en varios centros 
particulares ele enseñanza y sostenido por algunos viejos maestros 
de la Universidad, los cuales se ven combatidos por las nuevas 
generaciones que desprecian las tesis que sostienen y en general el 
sistema escolástico y proponen como !mlc<l vía de filosofar, la del 
pensan1lento y slsltcma modernos, así como el cultivo de las 
dlsclplL'laS científicas, Independientes de la filosofia y rcstmcturar 
el orden soclopolíttco que reinaba"". 

62 J!MENEZRIJEDA,J.,QJl...<ll.,p. !81-182. 
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Durante esta época de guerras y luchas Internas, no se pudo 
cultlvar una filosofía profunda; no se encuentra un desarrollo 
propiamente filosófico; era más bien una filosofía ele contenido 
social y político, pues es en este campo donde se desarrolla, pero 
no hay fllosofia en sentido amplio. 

La conciencia Independiente es despertada en México por el 
pensamiento ele la Ilustración, criollos y religiosos estaban 
empapados por la Ideología Ilustrada y ele aquí surge una actitud 
revolucionarla, debido a que Ja Ilustración buscaba destruir: 

- La monarquía. 
- La religión católica. 

Debido a esta mentalidad Ilustrada viene la masonerla; 
sociedad secreta que buscn alcanzar el poder en el mundo y 
terminar con la Iglesia Católica. 

Por la llegada de la Ilustración a la Nueva España los criollos y 
religiosos, que estaban c11cabe7A'mclo las revueltas en el campo 
polítlco y militar, cornlcnza11 a tener actitudes rebeldes en relación 
a su pasado histórico; pensaban que la época colonial fue una 
época obscura y de atraso para México. 

Se ataca a la religión, se rccha7Á'l el que haya acercamiento 
entre la Iglesia y el campo político; se piensa que es necesario que 
haya libertad e Igualdad para todos los hombres; se rechaza a los 
nobles y ricos y piden la repartición de la tierra para todos los 
campesinos; se utilizan todas las graneles haciendas. 

Se pedía que la religión fuese de pobres, popular y tolerante 
con las otras creencias, puesto que ele otra fonna se frenarla el 
progreso del país. 

Así mismo, Iban en contra de la monarquía, el mejor gobierno 
para ellos es la democracia, puesto que la soberanía deberla radicar 
en el pueblo mismo; que es él quien debe elegir a sus gobernantes y 
darle a cada uno tierra para que la trabaje y que es a quien le 
corresponde. 

Decían que luchar por la Independencia y proponer como 
monarca a Femando VII era engañarse uno mismo y engañar al 
pueblo. 

Es necesario hacer notar que este pensamiento Ilustrado es el 
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que más Impera en las ideas de los religiosos que luchan por la 
Independencia; pero por otra parte había otros militares cuyo 
pensamiento difiere de la ideología Insurgente; c11cabezados por 
Iturbide, que busca la prevalencia de la monarquía como fomrn de 
gobierno, y unificar a los peninsulares que vivían en la Nueva 
España, puesto que pensaba que todo aquél que vlvil1 en México 
debía. considerarse mexicano y todos unidos contribuir para el 
progreso del país. En cambio, si los peninsulares o gente de 
cualquier otra parte del mundo que radicaban en México, se 
sentían que no pertenecían al país se enccrrab::in dentro de ellos 
mismos, y esto retmsaria el progreso de la nueva nación. 

Iturblde busca también la co11servaclón de la religión católica 
y como México alcanza libertad política por medio del Plan de 
Iguala y los tratados de Córdoba, éste pensamiento es el que 
prevalece en un principio en el México lndcpemlientc. 

IV.2.1. Principales Heprcsentantes del Pensamiento Liberal en el 
siglo XIX. 

Don ,José María Luis Mora.- A través de sus escritos podemos 
a.firmar que el Dr. Mora, en la primera mlf..acl del siglo XIX, 
establece la linea teórica y pníctlca del pensamiento liberal en 
México. Los pensadores europeos que Influyeron en el pensamiento 
del Dr. Mora y que son citados por él son prlnclpalcmtne Bentham, 
en lo que se refiere a la lucha contra el absolutismo de los Reyes; 
Montesquleu, en el aspecto de la abstención del Estado en la 
regularización de la vida económica de la soclcclad, y Voltalrc, en lo 
que se refiere a la constitución de la sociedad y el origen de la 
autoridad en su relación con el problema ele la libertad. 

Melchor Ocampo - El pensamiento ele Ocampo se conoce 
funclan1entalmentc a través de las llamadas Leyes ele Reforma. 

Ignacio Ramfrez, "El Nigromante". Este personaje es en el 
México del siglo XIX, una ele las figuras más Influyentes en el 
campo de las ideas, pues algunos le llegaron a llamar el 'Voltalre 
mexicano" y aunque no es precisamente un IUósofo, logra una 
amplia difusión de las ideas liberales a través ele su actuación en el 
periodismo, la llteratura y la política, a tal grado, que sus ideas 
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llegan a Imponerse en la legislación mexicana de su tiempo, 
modificando las Instituciones políticas y la organización de la vida 
educatfva!H. 

IV.2.2. Opositores del Liberalismo. 

Don Lucas Alamán.- Este notable mexicano vivió plenamente 
el drama de la Independencia política de América, habiendo 
participado en un plan para unificar bajo un mismo gobierno a 
México, Perú y la Gran Colombia. En general, se opuso a los 
extremismos liberales, y aunque no es en si un lllósofo, su 
pensamiento Influye poderosamente en la sociedad de su Uempou~. 

Luis G. Cuevas.- Aunque Cuevas es un hombre producto de 
su tiempo, en el cual, como se ha visto, existe un marcado 
desprecio a lo que pueda slgnlflcar lllosofia pura, en Jos escritos 
que dejó, encontramos profundas reflexiones respeclo a las 
poslb!lldades de la lllosofia para dar al hombre una sólida 
formación Intelectual. Tiene una concepción alta de la persona 
humana, en relación con cualquier sistema Ideológico, social y 
político y todo eso hace que la figura de este personaje sea un 
punto clave de comparación para entender el panorama del 
pensamiento mexicano del siglo XIX. 

Clemente de Jesús Munguia.- Entre los pocos personajes que 
realmente cultivaron la fllosofia en México en el siglo XIX, y que 
dejaron testimonio de ello a través de sus obras se encuentra 
Munguia. 

Por esa razón y por su actitud en Ja vida social, se convierte 
en el curso ele su existencia, en una de las personalfdades más 
vigorosas en el mundo Intelectual de su tiempo. En su postura 
política se opuso a la fornm de actuar de los llberales, lo que Jo 
llevó a convertirse en el defensor de una actitud comprometida que 
Je costó padecer persecuciones y destierros, que fueron minando su 
salud y que finalmente le ocasionaron la muerteºº· 

64 IBARGÜENGOlllA, A., QJ2..ci.l.., p. 118-124. 
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lV.2.3. El Positivismo. 

Esta doctrina lllosóflca que nace en Europa a mediados del 
siglo XIX, se deriva de las especulaciones de Emmanuel Kant; de él 
las toma Augusto Comte y afirma que sólo el mélodo posillvo o 
experimental tiene valor científico, en Fllosofia todo lo que rebase Jo 
sensible debe quitarse. 

El positivismo aparecía como una actitud de falsa modestia y 
humildad, declarando no ser capaz la razón humana de llegar al 
conocimiento del mundo trascendente, a través de los sentidos y de 
la experimentación. Declaraba que lodo lo que tuviera relaciones 
con el ser trascendente, debería se combatido para sólo mostrar un 
concepto del universo y fonnar un mundo que sólo fuera llumlnado 
por la religión de la humanidad; la verdad exlsllría sólo en lo 
demostrable por la ciencia. 

IV.2.4. Los posillvistas mexicanos. 

Gabino Barreda.- Nace en Puebla el J9 de febrero de 1818, 
sigue los estudios de jurisp1udencia, estudiando como antecedente 
la fllosofia tradicional. Poslerionnenlc se dedica a la rnedirlna, Ja 
cual ejerce en Franela y es donde acude a un ciclo de conferencias 
sobre fllosofia positivista, impartida pcrsonaJmcnlc por Augusto 
Comte. 

A su regreso a México, el Dr. Bai-rcda funda la Escuela 
Nacional Prepamloria en la cual pretendía como objetivo principal 
reformar los estudios para dar a los jóvenes una formación tal, que 
"ningún rasgo de las ciencias fundamentales llegara a constituir un 
misterio para los educandos""'. 

Este personaje fue un filósofo más práctico que teórico, ya que 
su única obra "Oración Cívica", es muy corta. 

Uno de sus postulados fue el de estudiar las ciencias con base 
en verdades demostrables en la práctica. 

u? !BARGÜENGOIT!A, A.,~. p.130. 
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Justo Sierra.- Nace en Campeche el 26 de enero de 1848. 
Estudia Letras y Derecho en el Colegio de San Ildcfonso. Fue 
diputado federal por Veracruz; después ministro de la Suprema 
Corte de Justicia durante el régimen porflrlsta. 

Aunque fue un ardiente defensor del positivismo, se dio 
cuenta y vivió las consecuencias poco acertadas de haber aplicado 
esa doctrina. Elabora un proyecto para restaurar la Universidad de 
México y lo consigue, relnaugurándola para el Centenario de Ja 
Independencia, el 22 de septiembre de 1910. 

La actitud humanista de Sierra, representa un Importante 
ptlar en Ja ftlosofia mexicana, así como por su capacidad y decisión 
en abrir Ja ftlosofia al mundo ele! pensamiento y de la educación. El 
es la figura que encanm el tmyect.o del pensamiento del siglo XIX al 
XX, pues se restaura Ja filosofia, para que buscando en otras 
escuelas, se encuentre explicación cid propio ser y del cosmos."" 

na SIERRA. Justo, La lln!yers!dad Nnclonnl, p. 70. 
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CAPITUW QUINTO 

V. LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL SIGLO XX. 

V. L La Universidad del siglo XX. 

La Universidad de Justo Sierra. Es aprobada su Iniciativa, y 
se promulga el 26 de mayo de 1910 ya como una ley. 

El nuevo ordenamiento decía en su articulo primero lo 
siguiente: 

"Se Instituye con el nombre de Universidad Nacional de 
México a un cuerpo docente, cuyo objeto primordial serñ realizar en 
sus elementos superiores la obra ele la educación nacional".'"' 

Artículo segundo: "Quedará constltnlcla por la reunión ele las 
Escuelas Nacionales Prcpamtolias, las ele Jurisprudencia, ele 
Medicina, ele Ingenieros, de Bellas Arles (en lo concerniente a 
Arqu!lectura). El Gobierno Federal podrá poner bajo la dependencia 
de la Unlverslclacl otros Institutos supeliores, y dependerán 
también de la misma los que ésta funde con sus recursos propios, 
previa aprobación del ejecutivo, o aquellos cuya Incorporación 
acepte, mediante los rcqttlsltos esppclficados en los rcghmcntos''.71

' 

El articulo tercero decía que la Universidad seria una 
dependencia del Poder Ejecutivo Federal. "El ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes scní el jefe de la Universidad; el 
gobierno de ésta quedará además a cargo de un rector y de un 
consejo unlversllario".71 

Artículo cuarto: "El redor scni nombrado por el presidente de 
la República; durará en su cargo tres años pero podrá renovarse su 
nombramiento para uno o vanos trienios. Disfn1tará el sueldo que 
le asignen los presupuestos; será substituido en sus faltas 
temporales por el decano de los directores de las Escuelas 
Univcrsllaiias y su cargo será incompatible con el ele director o ele 

rn HERNÁNDEZ LUNA, J. La Un!vcrs!clac! de ,Justo Slcrm. p. 108. 

70 l<1J:m.. 

71 WJ:m. 
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profesor de cualquiera de éstas". 

V.1.1. La Universidad y la Revolución. 

Desde la fundación en 19!0 por Justo Sierra, nace Ja 
Inquietud por formar nuevas universidades en la República. En 
1917 se creó la de Mlchoacán y así también la ele Occidente en 
Cullacán, y así sucesivamente hasta 1975 en que se crea la de Baja 
California, faltando sólo la de Quintana Roo. La Universidad de 
Mlehoacán da la tónica política a las demás universidades del país 
para lograr su autonomía. 

A sólo dos meses de haberse Inaugurado la Universidad de 
México, se conmueve con la Revolución pretendiendo derrocar a 
Díaz, postulando para la Presidencia y Veccprcsldcncla a Francisco 
l. Madero. El programa político que presentaban los 
antlreelecclonlstas pedía: "MPjorar y fomentar la lnstmcclón 
pública y quitar las trabas que actualmente llene la libertad ele 
cnseñanza"72• Pero no se habló de la Instrucción supertor o 
universitaria. 

V.1.2. La Constitución de 1917. 

Una vez puesta en vigor Ja Constitución y habiendo subido 
Carranza al poder ejecutivo, se redacta nuestro Artículo Tercero, el 
cual quedó estipulado y e;>..1Jllcado de la siguiente manera: "La 
enseñanza es libre; pero será laica Ja que se dé en Jos 
establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza 
primaria, elemental y supertor que se Imparta en los 
establecimientos partlculares".73 

En lo que se refiere a la lnstmcclón universitaria, aunque la 
Constitución no la mencionaba, en Ja fracción XXV del artículo 73 
decía que una de las facultades del Congreso era la de: 

" ... establecer escuelas profesionales de Investigación científica, 

72 VÁZQUEZ GÓMEZ, F. Memodns Poljtlrgs, p. 41. 

73 TENA RAMfREZ, F. Leyes ft1mlarnenta]es de MéxJco, p. 881. 
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de bellas artes, de enseilanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura, de artes y oficios, muscos, bibliotecas, observatorios y 
demás Institutos concernientes a la cultura superior general de los 
habitantes de la República. Los títulos que se expidan por los 
establecimientos de que se trata, surtirán sus efectos en toda la 
Repúbllca".74 

Las funciones de la Universidad crecen a pasos agigantados; 
con el nombre de Deparlamento Universitario, se estructura como 
un organismo destinado a vigilar y organizar Ja educación que se 
Impartiera en nuestro país. Recién lnagugurada la República y al 
tener necesidad de un sistema nacional de educación, en ese 
preciso momento es cuando se puede decir que la Universidad 
entra en la etapa metafislca, dejando a un lado su periodo 
teológico, según el pensamiento comtlano. 

El gobierno nacional pronto se convirtió en un gobierno 
progresista, por lo tanto los revolucionarlos hicieron lo mismo que 
hubieran hecho los liberales con la Unlvcrslclacl Mexicana: la 
suprimieron con ese mismo afán que sucedió en el pasado, 
queriendo hacerla crecer y progresar. 

La Unlversl<larl era, según se la llamaba, un baluarte ele 
oscurantismo, pues vivió con una organización muy pccullar, en 
que se guiaban por principios rígidos que hacían Imposible tocio lo 
que pudiera lntcrprclarsc como libertad de pensamiento o como 
verdadero progreso en ack¡ulslclones científicas. Era un refugio de 
las Ideas más aiicjas; el oscumntlsmo acabó con aquella fortaleza 
que se destn1yó por sí sola. 

"Se ha dicho frecuentemente que Ja clcncla como la luz viene 
de lo alto, que sus verdades se elaboran como Ja lluvia en las 
reglones superiores. La Universidad distribuirá la ciencia como una 
Eucaristía a todas las almas". 75 

Una vez que censura los errores más comunes de la antigua 
Universidad, explica don Justo Sierra, que por contraste el nuevo 
maestro no podrá ser una persona que simplemente se limite a 

74 lb.ld<:m.. p. 908. 

75 SIERRA. Justo, L.1 EducacJóuJ:iad.QnaJ, p. 10-t. 
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decir teorias científicas, apart.1ndose de la propia realidad. La 
Instrucción y sobre todo la superlor deberá convertirse en 
Educación, deberá rebasar todo Upo de material académico. "El 
maestro o es un misionero o no es nada".7º 

A la muerte de Carranza los hombres que fueron rectores de 
la Casa de Estudios fueron: el Lic. Joaquín Eguía Lis hasta 
septiembre de 1913; el Lle. Ezequiel A. Chávcz hasta el 2 de 
diciembre de 1914; el lng. Valcntin Gama hasta junio de 1915; el 
Lle. José Natlv!dad Macías hasta noviembre de 1916; el Prof. 
Miguel E. Schulz hasta mayo de 1917. El Lic. José Natividad 
Macias fue reelecto hasta mayo de 1920; el Lic. Antonio Caso y 
Andrade, del 7 al 11 de mayo de 1920; el Lle. Balbluo Dávalos 
hasta el 2 ele junio ele 1920. 

V. l.3. Vasconcelos sube a la Rcctoiia. 

Don José Vasconcclos subsUluye al tmterlor rector don 
Balblno Dávalos en junio de 1920. "Me obsesionaba la Idea de Ja 
Unlvcrsldad, como base para crear el Ministerio, que acaso 
tmnsfonnaría el alma de Méxlco ... "77 

El rectorado de Vasconcelos duró del 9 de junio de 1920 al l2 
de octubre de 1921. Por eo;tas fechas se empezó a hablar de una ley 
de educación que debería así crear el ministerio federal. Gracias a 
lo anterior se establece lo que ahora es la Secretaria de Educación 
Púhllca la cual fue dirigida por ,José Vasconcelos, (acerca de esto se 
hablará más adelante). 

De 1921 a agosto de 1923 toma el cargo de rector de la 
Universidad don Antonio Caso. Poco después la Universidad había 
crecido lo suficiente para así concebirse como lo que ahora es. Don 
Antonio Caso fue un reformador especialmente en el área de 
humanidades y un Incansable luchador en contra del antiguo 
positivismo. Llegó a expresar que "la cultura sln libertad no se 
concibe. Sólo en un ambiente de llbertad, puede madurar la obra 

7ºsIERRA. Justo, Ed11cat'lón e H!stori¡i, p. 19. 

77 VASCONCELOS, José, L.1 Ionnc:gta, p. 369-373, 
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de la clvlllzaclón".78 Impulsó fuertemente la docencla y la 
lnvestlgaclón. Favorccló la lmprcslón de textos, logra el Doctorado 
en Fllosolia y allenta la obra de la cxlcnslón unlvcrsltarta. 

Resumiendo un poco el descnvolvlmlenlo Integral del 
programa cducallvo de esa época, se puede decir que los valores 
lntelcclual, fislco, ético y estétlco van a ayudar en la determlnaclón 
del carácter y, siendo el elemento prlnclpal, dcsan-ollar la voluntad, 
haciéndola crecer gracias al cultlvo lislco, Intelectual y 
necesariamente, el moral. 

"La Universidad no puede ser una educadora en el sentlclo 
Integral de la palabra, la Universidad es una simple productora de 
ciencia, es una lntelectuallzadora"."' 

El doctor Ezequiel A. Chávez ocupa de nuevo el cargo de 
rector de agosto de 1923 a diciembre de 1924. Postcrlonnentc don 
Alfonso Pnmcda hasta 1928. En esta época la Universidad contaba 
ya además de la Escuela Nacional Preparatoria, con la Facultad de 
Jurisprudencia, de Medicina, de Química y Famiacla, Escuela de 
Prácticas de Industria Químicas, Odontología, Ingeniería, Artes y 
Letras, Facultad de graduados y Escuela Nom1al Superior, Escuela 
Nacional de Bellas Attcs, Conscrvatorlo Nacional de Música, 
Escuela de Verano y Escuela Superior de Administración Públlca.BO 
Y don Antonio Castro Leal, como siguiente rector logra durante su 
período aumentar de dos a tres años la duración de la enscilanza 
preparatoria o ele bachillerato. 

Así nos podemos ciar cuenta que aunque con tropiezos y a 
veces mala admlnlstraclón, nuestra naciente unlverslclad se fue 
forjando y consolidando como algo que sería con el !lempo la que 
nos ha dado verdaderos sabios y hombres de clcucla de los cuales 
podemos sentimos orgullosos. Pasaremos ahora a expllcar lo que 
sucede al otorgarse In autonomía, üm clcseada que fue lo que 
allanó el camino de lo que conocemos ahora como Universidad 
Nacional Autónoma ele México. 

78 CASO. AntonJo, La Personíl Humana y el Estndo Totalltnr!o, p. 29. 

70 SIERRA. Justo, La Unlvrrsldad Nacional l81fl· l q 12 , p. 15. 

80 LA.RROYO, Francisco, H!storja de la Educación en Mi:x:lm. p. 330. 
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V.1.4. La autononúa universitaria. 

La naciente universidad del siglo XX no tuvo nada que ver con 
la Real y Pontificia Universidad del siglo XVI, lo único semejante es 
que las dos surgieron del deseo de los representantes del Estado -
en aquel momento los monarcas espmioles, y después el gobierno 
federal-, por encargar a hombres de alto saber, la tremenda misión 
de usar los recursos del país, para la educación y la Investigación 
científicas. 

"Los fundadores de la universidad de antaño decían: La 
verdad destá definida, enscñadla. Vosotros, hoy: Ja verdad se va 
definiendo, buscadla".81 

Podemos decir que fue gmclas a un conflicto estudiantil que 
surgía en Ja facultad de Derecho, y que llegó a fomms violentas, por 
Jo que el presidente de Ja República otorga la autonomía 
universitaria mediante una ley orgánica que constó de 19 
considerandos, 6 capítulos y 67 artículos. En 1929 el presidente 
Portes Gil declaró a Ja prensa naclona: "La revolución ha puesto en 
manos de la Intelectualidad un precioso legado, Ja autonomía de Ja 
Universidad, si fracasa la casa de estudios será dada al obrero".82 

Por fortuna no fracasó, a pesar de Jos peligros que presentaba 
Ja ley orgánica, cumplió sus fines gracias a Ja honestidad de sus 
dirigentes y al empef10 y voluntad tanto de estudiantes como de 
profesores para salir adelante con esa autonomía que ya poseían, 
con esto se reanudaba una tmdlclón, la de que sólo maestros y 
alumnos podían gobernar su casa de estudio y no personas 
extrafias, ya que era una comunidad de ensefial17Á'l-aprendlzaje; 
este debía ser por tanto el verdadero sentido de la autononúa. 

Esta fue otorgada el día 10 de julio de 1929, posterior al 
rectorado del Dr. Alfonso Pruneda, que gracias a las criticas que 
hubo contra él, culminó en la autonomía. que tanto se deseaba 
aunque parcial, pues seguía sujeta al gobierno por falta de 
patrimonio propio, su rector seguía siendo nombrado y provenía de 

81 SIERRA, Justo, Imnqrnrar\6n cte Ja Unlys:rsldud Nacional, p. 4. 

82 GARCÍA STAHJ., Consuelo, .oJL..di,.. p. 134. 
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la esfera oficial, Igual que los empleados admlnlstatlvos y además el 
presidente de la República tenía el derecho de velo. 

Desgraciadamente, la autonomía no vino a solucionar todos 
los problemas, más bien se vivió como algo no terminado, mal 
afinado y hasta podemos decir algo pobre. 

La universidad sufre una nueva complicación, un nuevo 
conflicto, justo cuando se levanta una campmía para establecer en 
México la educación socialista, organizada por el Lic. Lombardo 
Toledano, él solicltalm que la Ideología que debía reinar en la 
Universidad debía ser la marxista. Hubo una reacción Inmediata 
por parte de Don Antonio Ca5o, ele Pablo González Casanova y del 
Lic. Gómez Morln en favor de la libertad de cátedra. 

Tuvieron que abandonar la Universidad tanto el Lic. Toledano 
como el rector Roberto Medcllín, pues su propuesta por fortuna fue 
negada. 

Las facultades de Medicina y Jurisprudencia solicitaban que 
el rector saliera y fuera nombrado de cualquiera de estas dos, pues 
eran en las que más alumnos había y así podían votar más 
personas por los candidatos. 

Fue necesario nombrar un nuevo rector de Inmediato y 
plantear el proyecto de la ley orgánica, para la Universidad que 
tenia ya el carácter de autónoma. El Lle. Gómez Morln se convierte 
en el nuevo rector, y con la Influencia del presldenlc Abelardo L. 
Rodriguez, y el Lle. Narciso !3assols, secretarlo de Educación, piden 
al Luis Enrique Erro y a Jesús Silva Herzog redacten un proyecto 
de ley orgánica nueva para sustituir la de 1929, que fne aprobada 
por el Congreso, y que a continuación se menciona. 

V.1.5. Ley orgánica de la Universidad de México, 21 de octubre de 
1933. 

Artículo primero: La Universidad Autónoma de México es una 
corporación dotada de plena capacidad juridlca y tiene como fines 
Impartir educación superior y organizar Investigaciones científicas 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, 
para formar profeslonlstas y técnicos útiles a la sociedad y exlender 
con la mayor amplllud posible los beneficios de la cultura. 
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Articulo segundo: La Universidad se gobernará llbremente 
dentro de los llneamlenlos que la ley le otorga. 

Articulo tercero: Las autorlclaclcs universitarias serán: 

a) El Consejo Unlversllarlo. 
b) El redor. 
e) Los directores ele facultades, escuelas e lnslltutos. 
el) Las academias ele profesores y alumnos. 

Articulo cuarlo: El Consejo será la suprema autorlclacl 
unlversllarla. 

Artículo quinto: El rector será el jefe nato de la Untverslclad, 
será cleslgnado por el Consejo y durará en su cargo por cuatro 
años. 

Artículo sexto: Los cllrcctorcs ele facultades, escuelas e 
Institutos serán designados por el Consejo. 

Artículo séptimo: Las academias ele profesores, el Consejo 
Universitario establecerá las nonnas y condiciones, ele su 
funclonamlentom lnlcgraclón, facultades y renovación. 

Articulo octavo: El patrimonio de la Universidad estará 
constituido con los bienes y recursos que cuenta. 

Ahora pasemos a enumerar los puntos prlnclpales con los que 
esta nueva ley substituye a la de 1929: 

l. Se le qulta a la Unlversldacl el carácter ele nacional. 
2. Se conserva el gobierno de cslucllantes y profesores en las 

academias y en el Consejo. 
3. Se le fljó un patrlmonlo."" 

Durante su rectoría, el Lle. Gómez Morin (1933-1934) puso en 
práctica una de las mejores normas para ejercer Ja docencia y la 
Investigación. A pesar de la pobreza en la que se encontraba la casa 
de estudios, se pudieron atender los servicios de los planteles 

8..'l JIMÉNEZ RUEDA, J. Hlfztorla .h!rid!c:o de la Universidad de MCxko, p. 208. 
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educativos y ele los Institutos de Investigación. Fue el creador de un 
cuerpo de directores encargados de coordinar la docencia y la 
Investigación. 

Quien substituye en la labor de rector al Lic. Gómez Morín, 
fue el médico don Femando Ocaranza, quien logm ayuda financiera 
para subsistir, de parte del gobierno fccleml que encabezaba por 
ese entonces el presidente Cárdenas. 

En su período se estructura la Universidad como una 
agrupación ele escuelas o facultades que se nombran a 
continuación: 

Facultad de Fllosofia y Bellas Artes. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Facultad ele Ciencias Médicas y Biológicas. 
Facultad de Ciencias Físicas y Mat.emtitlcas. 

El siguiente rector fue el Lle. Luis Chico Gocrne, quien 
permaneció dos arios nueve meses. Dló un lotal apoyo por parle de 
la Universidad a la reciente eiqJrop!aclón petrolera en el año de 
1938. Durante su rectoria se funda la Escuela Nacional de 
Economía. IA-ls escuelas fueron rcfonnadas, y se consolidan los 
cuatro ceutros ele Investigación, ya como lnslllulus: Geología, 
Astronomía, Biología e Investigaciones Estétlcfls. "En el año ele 
1937 se furnia Radio Unlvcrs!clad y a principios ele 1938, el 
Instituto de Físlcn.''"'1 

El nuevo rector que fungió de 1938 a 1940 fue el doctor 
Gustavo Baz que, dentro de su l!demzgo, promulga un estatuto en 
el que se explica que la Universidad "era una comunidad de cultura 
al servicio de la sociedad, dotada de plena capacidad jurid!ca y 
basada en los principios de libre Investigación y cátedra".85 El Dr. 
Baz renuncia a su cargo a fines de 1940, porque lo nombran 
Secretarlo de Salubridad y Asistencia. 

Lo substituyó por casi dos años el Lic. Mario de la Cueva, 
quien presenta un Informe en el cual explica las diferentes 

84 VALADEZ. Diego, .o¡¡._tll.. p. 113. 

85 GAH.CfA STAHL, Consuelo,~. p. 148. 
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funciones y actividades a las que la Universidad se dedica. 
Para el afio de 1942 loma el cargo el Dr. Rodulfo Br!to 

Foucher, desgmcladamente siempre encontró una total oposición. 
Fue el creador del profesorado de caiTera, pretendió cambiar y 
mejorar los planes de estudio para moclcmlzarlos y así darle un 
enfoque pedagógico pero se encontró siempre con el rechazo del 
alumnado, profesores y hasta del Estado. Fueron creados los 
departamentos ele Investigación Científica y de 1-lumanldades y se 
nombraron como jefes ele estos departamentos a Don Francisco 
Larroyo y a don Manuel Sancloval. 

Poco después hizo crisis la oposición o desconfianza antes 
mencionada y así nació uno de los conflictos más graves que ha 
vivido nuestra Casa de Estudios. 

Por este problema, después de deliberar por largo tiempo, es 
nombrado don Alfonso Caso, eminente hombre de ciencia, quien 
decide elaborar un anteproyecto ele nueva ley orgánica después de 
obtener una completa aprobación por parte del profesorado y de los 
estudiantes, además ya se había nonnallzaclo la vicia universitaria, 
y por ello contaba con la total y absoluta simpatía de toda la 
pobalc16n de uueslra Ca"a de Estudios. 

V. 1.6. Ley Orgánica Vigente. 30 de Diciembre de 1944. 

El anteproyecto contenía varias ideas 1wevas para mejorar la 
Universidad, en cuanto a su organlwclón Interna. 

Se decrcl6 lo siguiente: 

Articulo Primero: La Universidad Nacional Autónoma de 
México es una corporación pública, organismo descentralizado de 
Estado, dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines 
Impartir educación superior para formar profeslonlstas, 
Investigadores, profesores unlvcrsl!ar!os 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 benellclos de la cultura. 

Articulo Segundo: U1 Universidad Nacional Autónoma de 
México tiene derecho de: 
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1) Organizarse como mejor lo estime. 
2) Jmparllr sus enseñanzas y desarroUar sus lnvesl.lgaclones 

conforme a la liberlacl de cátedra. 
3) Organizar sus bachlllerat.os con las materias y con el número de 

afias conveniente. 
4) Expedir ccrllflcados ele estudios, grados y titulas. 
5) Otorgar para fines académicos, vallclez a los estudios que se 

hagan en otros establecimientos eclucatlvos nacionales y 
extranjeros. 

Artículo Tercero: Uts aut.orldadcs universitarias serán: 
a) La Junta de Gobierno. 
b) El Consejo Universitario. 
e) El Rector. 
el) El Patronato. 
e) Los directores de Facultades, Escuelas e Institutos. 
1) Los Consejos Técnicos. 

Artículo Cuarto: La ,Junta de Gobierno estará compuesta por 
quince personas. 

Artículo Quinto: Para ser miembro de la Junta de Gobierno se 
requerirá: 

1) Ser mexicano por nacimiento. 
2) Ser mayor de 35 años y menor ele 70. 
3) Poseer un grado universitario. 
4] Haberse distinguido en su especlallclacl. 

Artículo Sexto: Corresponderá a la Junta de Gobierno: 

1) Nombrar al rector. 
2) Nombrar a los directores ele facultades. 
3) Designar a las personas que fommn el patronato. 
4) Resolver cuándo el rector podrá vetar los acuerdos del Consejo 
Universitario. 
5) Resolver los confilctos que suljan entre autoridades universitarias. 
6) Expedir su propio reglamento. 
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Articulo Séptimo: Habla sobre los Integrantes del Consejo 
Universitario. 

Artículo Octavo: Habla sobre las facultades del Consejo 
Universitario. 

Articulo Noveno: El rector será el jefe nato de la Universidad, 
su representante legal y presidente del Consejo Universitario; 
durará en su cargo cuatro af10s y podrá ser reelecto una vez. 

Artículo Décimo: El patronato será Integrado por tres 
miembros que scnín asignados por tiempo Indefinido y 
desempeñarún su encargo sin percibir retribución o compensación 
alguna. 

Sólo se exponen aquí los diez primeros arliculos, pues son los 
que expllcan con perfecta claridad lo que se pretendía de la 
Universidad Autónoma. 

En esta mismo época fue fundado el Instituto de Orientación y 
Selección Profesional, pero desafortunadamente desapareció tiempo 
después. 

De 1945 a 1946 tomó el cargo de rector el Lle. Genaro 
Fernández MacGrcgor, quien fundó el lustllulo de Geofísica, la 
Escuela de E1úermcría y Ohstetrlcla y el Instituto de 
Investigaciones Hlstórtcas. 

El periodo de 1929 a 1944 fue de grau lucstabllldad para la 
vida de la Universidad no sólo como si reflejara a su vez, la 
Inestabilidad políllca del país, sino como un resultado del 
procedimiento que se usaba para la designación de nuevos 
funcionarios; "mediante formas democráticas mal entendidas que 
pennltían la compm-venta de votos y hacían que Ja prtnclpal 
preocupación políllca de los universitarios fuera de carácter 
electoral"."º 

La acción educadora de la Universidad resultará de la acción 
científica cultivando un verdadero amor y earhio a la verdad para 
así buscarla diariamente, con la plena y personal convicción de que 

BO GARC!A ST/\HL. Consuelo, mw:lt.. p. 152. 
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esa entrega y ese amor. por las ciencias se reflejará a través de 
nosotros en nuestra Patria. 

·V. L7. Los avances de la Universidad en la post-guerra. 

Del año de 1946 a abrll de 1948 estuvo ele rector el Dr. 
Salvador Zublrán, quien demostró ser estupendo organizador y 
tuvo un presupuesto mucho nu\s abundante que en otros aiios. 

El siguiente rector, don Luis G. Garrido, redactó un 
reglamento para la elección de representantes ele profesores y 
alumnos, creó el doctorado en Derecho y se empcno 
verdaderamente en que se constn1yera la Ciudad Universitaria. 

En 1951 se fundó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y el Departamento de Ps!copedagogía. 

El 13 de febrero de 1953 toma posesión como rector entrante 
el doctor Nabar Carrillo. Su tarea principal fue la de planear el 
traslado de todos los planteles e Institutos a Ciudad Universitaria. 
Tuvo que mover sus Influencias con su hennano Antonio Can·lllo, 
-Secretarlo de llaclcncla- para poder tcm1lnar la construcción de la 
nueva Dirección de la Universidad; conseguir profesores de tiempo 
completo y de medio tiempo; y definir claramente si ci terreno y los 
ed!flc!os de C.U. eran del Goblcn10 o de la Un!vcrs!dad. Tem1!nó su 
periodo en 1961, siendo reelecto por segunda ocasión. 

En esos ocho afias la Universidad gozó de paz y tranqull!dad 
para el desarrollo de la Educación Superior. Dentro del rectorado 
se Incorporó la Casa del 1-'lgo, ubicada en el IA'1go Menor de 
Chapullepec, que depende directamente de la Dirección General de 
Difusión Cultural de la Universidad. 

El nuevo rector fue el cardiólogo Doctor Ignacio Chávcz, quien 
tomó posesión el 13 de febrero de 1961 por primera vez. Elevó 
notablemente el nivel académico de toda la Institución, pretendió 
renovar los planes y programas de estudio, dentro de su gobierno, 
fue Instituido el aumento de dos a tres afias, la enseñanza del 
bachillerato. Envió a algunos profesores al extmnjcro a cursar 
maestrias o doctorados y así al regreso, serian parte del cuerpo 
docente de tiempo completo de la Universidad, subiendo así el nivel 
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con profesores propios. Terminó su primer periodo en 1965 pero 
fue reelecto y volvió a lnlclar en el mismo año. Desgraciadamente al 
año siguiente, el 27 de abril de 1966 se vio en Ja necesidad de 
renunciar por problemas que surgieron en la Facullad de Derecho, 
pues no querian que el dlreclor de la misma se reeligiera. 

V.1.8. El Problemático Rectorado del Ing. Barros Sien-a. 

El rector Barros Sierra toma rectoría el 6 de junio de 1966. 
Era un hombre honesto y con una vida limpia. Se le entregó Ja 
Universidad en el peor momento del movimiento estudiantil. Revisó 
con agudeza la estructura docente y la de Investigación, el gobierno 
interno y Ja administración al fiu de actualizarlos. En 1966 se 
funda Ja revista "Punto de Partida", Jos tilulos profesionales fueron 
3016, se aprobaron dos reglamentos: el general de exámenes y el 
general de pagos. 

En 1967 se aprueban dos reglamentos más: el general de 
Estudios Superiores de la Universidad y el del calendario escolar. 
Era obvio que todas estas refonnas eran para lograr una mejor 
organización de la Universidad. En las modlficalcones más 
radicales estuvo la de cambiar el curso anual por cursos 
semestrales, la medida se tomó con verdadero entusiasmo, 
entendiendo que así funcionaria mejor. 

V.1.9. Los Últimos Rectores. 

En mayo de 1970 tomó posesión el sociólogo Doctor Pablo 
González Casanova en sustitución del lng. Barros Sierra, quien 
dirigió Ja casa de estudios en momentos tan turbios y violentos, con 
tanto aplomo y criterio. 

El rector Gon7..ález Casanova permaneció en Ja rectoría dos 
años con seis meses, época en que tuvo que solucionar problemas 
como el de los alumnos normalistas, que pedían su Ingreso a la 
Universidad, se adueiiaron de la rectoria en julio de 1972, como 
signo de verdadera protesta. En octubre del mismo año una huelga 
administrativa paralizó completamente las actividades de Ja 
Universidad, el rector se vió obllgado a renunciar y lo hizo en 
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noviembre de 1972. En su periodo hubo importantes 
acontecimientos que elevaron a la tambaleante Universidad, 
después de haber pasado por aüos tan dlficlles y violentos. Se 
crearon los Colegios de Ciencias y Humanidades, se formó el 
sistema de universidad abierta, con una amplia gama de 
poslb!lldades, para las personas que por no contar con tiempo, o 
porque eran ya mayores para Iniciar una carrera al lado de jóvenes 
de 18 a 20 ai10s, prefiriesen estudiar en casa con sus propias 
posibilidades de aprendlz,'tje y de tiempo. 

El siguiente rector tornó posesión pam su primer periodo en 
febrero de 1973. Fue el Dr. Guillermo Soberón Accveclo, quien 
había fungido como coordinador de investigación científica en Ja 
propia Universidad. 

Llegó a soluclonar los problemas surgidos de la huelga 
administrativa y así firma el primer contrato colectivo de trahajo 
con los trabajadores de la UNAM. 

Se recopilan aquí algunas lineas recogidas de la misma 
palabra del rector Soberón al hablar de la Universidad que pronto 
tendria que dirigir: 

" ... Manlllesto mi compromiso único: velar por los Intereses de 
Ja Universidad, objeto de mi mayor respeto y veneración. Anhelo 
servir a estudiantes y maestros, a lnvesUgaclores, empleados y 
trabajadores, aspiro a que todos saquemos a la Universidad de su 
situación actual para que cumpla, de manera ellcaz, las funciones 
que el pueblo Je ha encomendado. Pensemos con firmeza que el 
desarrollo de la tecnología carece de significado si no se sustenta 
en una doctrina humanística que busque la superación social. 

Imaginemos a la Universidad como un crisol en que la fusión 
de Ideas, sensibilidades y maneras de ser y de ver la vida y Ja 
sociedad, confluyen para dar una visión totallzadora que es la 
cultura. 

La Universidad no es una arena de violencia, ni tampoco un 
parUdo político. Sin embargo es función de los universitarios ser 
critlcos de la sociedad y de sus sistemas políticos y económicos. No 
Intentaremos definir el concepto de Universidad autónoma, 
creemos que ello mismo es su esencia, por tanto Ja ejercitaremos y 
no la mistificaremos. 
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Estamos convencidos de que deben producirse cambios 
sustanciales en la organización, fisonomía, administración y 
gobierno de la Universidad, sobre lodo para que pueda enfrentarse 
a las condiciones cambiantes del país. 

Nuestra lnstltuclón no se ha librado de los embates que han 
sacudido a otras universidades del mundo, muchos son Jos 
problemas, pero con voluntad férrea, el agudo Intelecto y la fe de 
todos los universitarios, pueden redundar en resultados 
sorprendentes. 

El constante crecimiento del número de cst.udlanlcs origina 
serlas dificultades para el eficiente desempcüo de nuestras 
funciones, en consecuencia es lndlspcnsablc descentralizar la 
ensei1anza y Ja Investigación. 

No olvidamos la lnqulclucl genuina de Ja comunidad 
universitaria por participar más en las actividades y 
responsabUldadcs del goblen10 de la lnsUtuclón. 

Lo que se ha dicho en Jos últimos meses debiera corresponder 
al mas desolador de los panoramas. Sin embargo la crisis ha 
despertado una conciencia de lo que la Instlluclón significa y la 
conflan:r..a y Ja fe en que nuestros valores habrán de conducimos a 
mejores situaciones. No hay Ucmpo para lamentaciones, pero sí 
para Ja unidad y IR cohesión. 

Todos unidos, enarbolaremos la anlorcl1a unlversllarla cuya 
luz ha palidecido. Con el esfuerzo, con el aliento, con el palpitar de 
nuestros corazones démosle un nuevo y vigoroso fulgor para que 
resplandezca otra vez ... "87 

El doctor Soberón fue reelecto para el periodo 1977-81 y un 
poco antes de salir de su segunda rectoría, definió a la Universidad 
como: "una comunidad de profcsosres y e8ludlantcs 
voluntariamente asociados para adquirir, ac1·eeenlar y transmltlr el 
saber, que cultivan un espectro amplio de disciplina y que 
conjugan todas las formas del saber científico, artístico y 
humanístico, dentro de un ambiente de libertad y con un amplio 

87 GACETA UNIVERSITARIA. UNAM. Diciembre 1973. 
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pluralismo ldeológlco".88 Añadió dos caractertstlcas fundamentales: 
El perseguir tenazmente la excelencia y el que dé lugar a la 
continuidad y presrvaclón de vaiores académicos consubstanciales. 
Podemos decir que uno de los problemas con los que luvo que 
ñluchar y enfrentarse en Dr. Sobcrón fue el ele que se había 
hipertrofiado la Universidad. por su gigantismo y la falta de un 
sistema de selección técnico adecuado basado en prlnclplos muy 
elementales de justicia. En 1974 la Universidad contaba con 
252,000 laumnos cuando hacia sólo 20 afíos, tenía 33,428. Por ello 
hubo necesidad urgente ele Instalar nuevos edificios que albergaran 
a los estudiantes, y así el 22 de abril de 1974 se Inauguró, la 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Cuautitlán, 
dependiente de la Universidad Nacional Aulónoma y tendria una 
capacidad para 15,000 csludlantcs. 

El plan de las autoridades unlversllarlas fue cont.lnuar 
estableciendo en el área metropolitana otras escuelas del mismo 
tipo, para conseguir con ello descongestionar la Ciudad 
Universitaria y así, en esa época se empezá a trabajar en lo que hoy 
conocemos como los edilicios de Santa Cn1z Acatlán, ubicados en 
San Mateo, Estado de México. 

Quien sustituyó en el cargo ele rector al Dr. Soberón en el año 
de 1982 fue el Dr. Jorge Carplzo, a continuación se expone algo de 
la concepción que tenía el nuevo rector en referencia a la casa de 
estudios de la cual se hatia cargo. 

Nos hemos venido dando cuenta que se ha deteriorado el 
tradicional prestigio de nuestra Institución, por lo tanto el Dr. 
Car¡Jlzo expresó que era "menester defenderla y hacer un balance 
de los puntos fuertes y de las debUidades de la Universidad". 

El rector pronunció un discurso, del cual se ha lomado lo más 
Importante, titulado: "Fortaleza y DebU!dad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México"; y a continuación se expone 
textualmente: 

88 ELlZONDO, R., "Universidad Hacia el Siglo XXI", JS'fMO REVISTA {)EL PENSAMJENIQ 
&:nlóL. Num. 168. p. 20. 
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- La gran fortaleza de la Universidad reside en la congruencia de 
sus funciones y finalidades con el proyecto nacional de crear un 
México más justo y libre. 
- Parte de la fortaleza de la lnslltuclón se encuentra en su 
autoridad moral e Intelectual, en el talento de sus profesores e 
lnvesllgadores, en el Impulso de sus estudiantes, en su 
compromiso con México. 
- En la Universidad se crea y se recrea la cultura nacional. 
- La Universidad no sólo otorga una educación formal, sino que 
también proporciona una visión no simplista de la sociedad 
mexicana. 
- La Universidad creó y ha fomentado la existencia del personal 
académico de carrera, encauz:cmdo la vocación docente y de 
Investigación como una acllvldad que puede ejercerse de manera 
única y profesional. 
- Es una Institución que trata de ser cada día más positiva, 
participativa, protagonista y anticipante de las cambios de la vida 
del país. 

El rector añadió además una lista de 30 problemas que vive hoy 
mismo la Universidad y que deterioran la calidad de los estudios de 
nivel superior. A conllnuaclón se meneclonan las más relevantes: 

1) Insuflclcncla de Instalaciones y de profesores par atender una 
enorme demanda. 
2) El bajo promedio de calificaciones de los aspirantes y 
estudiantes en activo. 
3) El alto porcentaje de abandono de los estudios. 
4) Ausentlsmo de alumnos y maestros. 
5) Problemas burocráticos, administrativos y de presupuesto. 

Para el 11 de septiembre de 1986 el Rector publicó una 
lnlclaUva para solucionar estos problemas, y contenía 26 
propuestas que buscaban Imponer orden en la Universidad 
Nacional. El Rector .Jorge Carplzo expresó en aquella fecha lo 
siguiente: 
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a) La tarea sustantiva actual de la comunidad unlversltarta es 
revisar a fondo el proyecto educativo en que se sustenta la 
Universidad para reactivar lo vigente, rescatar prácticas y valores 
olvidados, Introducir cambios necesarios, separar lo que ya es 
caduco e Inoperante pam aceptar los nuevos dcsafios. 
b) Debe estar presente un prtnclplo: la necesidad de conjuntar el 
sentido social de la Institución, su función y compromiso ante el 
país, con exigencias de mejoramiento en la calldad académica."" 

Podemos notar que las palabras del rector nos Indican que 
tanto la Universidad Nacional y todas las Instituciones de 
educación superior afiliadas o no a ella, se ven afectadas por una 
crtsls de f!nalldad, que podríamos solucionar desde el mismo 
concepto de Universidad. 

V.2. El Pensamiento de Siglo XX. 

V.2.1. El renacer de la Fllosofia. 

Este renacer se debió como era de esperarse, a la 
lnaugumclón de la nueva Universidad de México, a la aparición del 
libro, "Apuntaciones históricas de la Filosofia en México", de Don 
Emeterto Valverde y Téllez, y a la aparlclén del grupo llamado 
"Ateneo de la Juventud". Este grupo se organiza para finales del 
año de 1908 con jóvenes de dlstln!:,'ls vocaciones y profesiones, 
como: José Vasconcelos y Antonio Caso que eran filósofos, Alfonso 
Reyes y Jullo Torrl que eran ensayistas, Diego Hivera, pintor y 
algunos otros de profesión abogados. 

Aunque con una manera muy diferente de vivir la filosofia, 
Don Antonio Caso y José Vasconcclos se encontraban unidos en el 
afán de filosofar por el camino del esplrttuallsmo sobre todo el de 
Henry Bergson, en oposición al materialismo que fue derivado del 
positivismo, que se extendió en toda la educación oficial. 

89 ELIZONDO, R., ''UnJversldad hacia el Siglo XXl". ISTMO REVISTA DEI. PFNSAMIENTQ 
ACiliAL .Núm. 168. p. 20. 
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V.2.2. Figuras relevantes de la F!losofia del Siglo XX. 

Con diferentes actitudes pero con un mismo anhelo, estos 
filósofos Influyeron en la vida cultural de México, abriendo el 
camino a la juventud mexicana de acercarse al pensamlento 
filosófico. 

Don Emeterio Valverde y TéUez. 

Nace en el Estado de México en 1864. En 1909 es nombrado 
Obispo de León, Guanajualo. Su trabajo lntelectual se realiza a 
través de la cátedra y del periodismo, pues es qulen funda el 
llamado pcrlódlco "Siglo XX", y colabora en "La Voz de México". Su 
formación filosófica y su amor a los libros se manifiestan en sus 
estudios históricos, en especial en los de su país, y con ello se 
convierte en el padre de la hlslorla de la f!losofia en México. Muere 
en 1948. 

José Vasconcelos. 

Nace en Oaxaca en 1822. SP puede conslrlerar que h;i sido el 
hombre que en el primer cuarto del siglo XX, logró mayor 
originalidad y profundidad en historia <le la filosofia mexicana, 
aunada a su actividad lnlelectual, estaba siempre su vicia polillca. 
Siempre quiso ir un poco más allá en la búsqueda de la verdad; 
Indagó en las filosofias orientales un modo ele Interpretar la 
realidad mexicana. 

Su pensamiento estétlco-melafislco lo completó con su 
actividad propia, la cual desembocó en el quehacer político, 
corriendo siempre los mayores riesgos, ya que se vivía en aquel 
entonces la revolución armada. 

Vasconcelos en su pensamiento fue elevándose cada vez más, 
pues después de su agitada vida de juventud, se declaraba 
cristiano y vivió su fe y su religión, más que a través de las formas 
externas, con un verdadero y profundo sentido de 
sobrenalurallzaclón de sus actos, para así llegar al Ser Supremo. 
Su pensamiento evolucionó hacia un esplrlluallsmo, el cual 

85 



culminaba en un teísmo fundamentado en Jos antiguos moldes de 
Plotino y de San Agustín. 

De las cosas más lmporta.ntes que hizo Vasconcelos en su 
vida como funcionario público, luego de ser rector ele la 
Universidad ele México, fue Ja de haber creado la Secretaria de 
Educación Pública que fue decretada un 4 ele agosto de 1921. La 
ley dispuso: 

Articulo Primero: Se establece una Secretaría de Estado, que 
se denominará Secretada de Educación Pública. 

Articulo Segundo: Corresponde a la Secretaria de Educación 
que asigne definitivamente sus dependencias actuales más la 
Escuela Nacional Preparatoria."º 

Vasconcelos además tuvo gran cmpeüo en combatir el 
analfabetismo, destacó con gran ccrl:cw el problema de la cultura 
del pueblo. Renovó el Interés por la vida educativa del país. 
Multiplicó las escuelas primarias, Jos planteles de profesores para 
escuelas rurales, los libros elementales eran obsequiados, fue el 
Inicio del libro de texto gratuito, que todos conocemos y que se 
sigue obsequiando a toda la nh1ez que cursa la escuela elemental. 
Muere en 1959. 

Antonio Caso. 

Nace en 1883 en la Ciudad de Méxlco. Tuvo una verdadera 
Influencia cristiana de su madre, pero también un marcado ejemplo 
de las Ideas liberales positivistas por parte de su padre. Aún así no 
fue poslllvist.a, pero tampoco manifestó un cristianismo Integral, 
sólo se expresaba con un deísmo filosófico; y fue la actitud que 
mantuvo hasta su muerte. Don Antonio Caso fue medulannente 
maestro, las materias que Impartía nos dan noción ele Ja riqueza de 
su saber y ele Jo claro de sus Ideas. 

Ocupó varios puestos públicos, en los cuales pudo ejercer 
como abogado, pues era su profesión. Fue director de la Escuela 
Nacional Preparatoria, profesor de sociología y profesor en la 

no DlARlO OFICIAL. 3 de oct. de 1921. 
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Facultad de FUosofia y de Ja Nomml de Maestros. Incluso escrtbía 
d!artamcnte en los prtnclpa1es diarios del país: Excclslor, El 
Universal, Revista de Revistas. Sus articulas abarcaban los temas 
más diversos: filosofia, arte, moral, llteratura, educación, política y 
hasta música. 

Su obra más Importante, en Ja cual expone su pensamiento 
personal, se titula: "La existencia como economía, como desinterés 
y como caridad". 

Muere en marzo de 1946. 

V.2.3. Se abre y se dllimdc Ja Filosofia por todo el País. 

En la Facultad de Fllosofia de la Universidad de Méxlco, surge 
la segunda generación de filósofos mexicanos y se le llamó Ja 
"Generación de Mascarones". 

En seguida exponemos algunos de aquellos filósofos para así 
Irnos percatando de los rumbos que fue tomando el pensamiento 
del prtmer cuarto del siglo XX. 

Leopoldo Zea. 

Nace en Ja Ciudad de México en 1912. Ingresa a la facultad de 
F!losofia y Letras y obtiene Ja maestría en 1943 y el doctorado en 
1944. Inicia su trabajo en el campo filosófico Impartiendo clases en 
la Escuela Naclon.:.l Preparatorta y posteriormente, hereda de 
Antonio Caso algunas clases en Ja Facultad. Escribe muchas obras 
y sobre todo habla en ellas de Ja problcmúUca de Amértca y de 
México. 

Francisco Larroyo. 

Nace en la Ciudad de México en 1912. Se graduó como 
profesor normalista en 1930, se graduó como maestro en F!losofia 
en la Universidad de México en 1934, se doctoró dos años después. 
Fue director de la facultad en 1958 y estuvo en puestos de la 
administración pública en distintas ocasiones. 

Su pensar filosófico fue en favor del neokantismo, aunque 
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cambió al eclecticismo, esto lo trasmitió a través de sus clases y de 
sus libros; uno de los más Importantes es el de: "Historia 
comparada de la Educación en México". 

Eduardo García Máynez. 

Nació en la Ciudad de México en 1908. Ingresa a la 
Universidad de México a la facullad de Química, pero luego cambia 
a la de Derecho, titulándose en 1930. Fue estupendo discípulo de 
Antonio Caso, pero destaca en la Fllosofia del Derecho, de la cual 
ha Impartido clases desde su regreso a México, ya que estuvo en 
Europa para asistir a varios cursos de Fllosofia. I-la desempeñado 
varios puestos admlnlslraUvos y es fundador del actual Instituto de 
Investigaciones Filosóficas y ha sido director de varias revlsta.s 
especializadas en Fllosofia. 

V.2.4. Fllósofos de la mitad del siglo. 

La Facultad de Fllosofia dló verdaderos hombres de estudio, 
gracias a la Influencia de Antonio Caso, que hicieron de la Fllosofia 
el motivo de su vida y de su profesión, amándola y siguiéndola con 
aunténllea devoción. La vida de 1rr sociedad mexicana ha Ido 
cambiando y está abierta a la problemática de nuestro tiempo en la 
búsqueda de una mayor adecuación a su realidad. 

A continuación citaremos algunos personajes que siguen 
destacando por su labor en el campo de la Fllosofia mexicana. 

Femando Sodi Pallares. 

Nace en la Ciudad de México en 1917. Estudia abogacía y se 
recibe en 1938. No ejerció su profesión, pues se dedicaba 
principalmente al cultivo de la Fllosofia. I-la sido catedrállco y 
conferencista de diversas materias a lo largo de 30 años. Fue 
formando a muchos filósofos que hoy se dedican arduamente al 
estudio de la materia. Fue uno de los más afamados profesores de 
la Universidad Iberoamericana. Murió en 1980. 

88 



Alberto de Ezcurdla. 
Nació en Guanajuato en 1917. Estudia Abogacía en la Escuela 

Libre de Derecho. Se ordena dominico, después de haber estudiado 
en Europa el doctorado ele Fllosofia y Teología. En 1957 lngresa 
como profesor de la Universidad de México, donde Influyó notable y 
positivamente en sus alumnos. Estableció junto a Ciudad 
Universitaria el Centro Universitario Cultural. Escribía en los 
principales diarios del País y fue donde difundió más su 
pensamiento, y así pudo llegar a más personas. Su obra escrita es 
breve, pero expresa su apertura de pensamiento cristiano, ante el 
mundo cambiante que le tocó vivir. Muere en 1970. 

V.2.5. Fllósofos venidos ele Espuria. 

Con motivo de la Guerra Civil Española, muchos hombres del 
mundo Intelectual dejaron su patria y vinieron a radicar a nuestro 
país, beneficiando y enriqueciendo enormemente la vida cultural de 
México. Dieron a conocer en nuestro país nuevos aspectos de la 
problemática filosófica, gracias a la traducción de textos originales 
de los grandes pensadores contemporáneos y por el empleo ele unA 
metodología más avanzada en lo que se refiere a 
investigación.Muchos de los trabajos que quedaron suspendidos en 
su patria, los vinieron a realizar en México y así lograron seguir con 
su trayectoria filosófica y enriquecer el pensamiento filosófico 
mexicano. 

Presentaron un marcado Interés por el pasado oculto de 
México, con la Inquietud de analizar y evaluar lo que les presentaba 
su nueva patria. 

Mencionaremos dos de las figuras más relevantes de este 
grupo de Inmigrante: 

José M. Gallegos RocajuU. 

Nacido en Cádlz, España en 1895, siguió la carrera 
eclesiástica, ordenándose sacerdote y llegando a ser Canónigo de la 
Catedral de Granada. 

Llega a México en 1939, desarrollando una verdadera y 
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profunda labor filosófica durante 24 años. 
Su trabajo Intelectual fue enom1e, Incluye la cátedra en las 

mejores universidades mexicanas, escribe en diarios y revistas y su 
predicación desde el púlpito hace honor a la riqueza del Idioma y a 
la profundidad ele su pensamiento. Una de sus obras principales 
fue: "El Orden Social según la Doctrina de Tomás de Aquino". 
Murió en 1963. 

JoséGaos. 

Nace en Ovleclo en 1900. Después de estudiar Fllosofia llega a 
México en 1940, Iniciando de Inmediato su docencia en la 
Universidad Nacional, convlr!Jénclose en uno ele los profesores 
preferidos y más encumbrados, enjuiciando las corrientes 
filosóficas, sobre lodo el historicismo. Se clccllca fervientemente a la 
Investigación en lo que es ahom El Colegio de México y tradujo 
muchos textos sobre filosofía contemporánea. Su labor más 
Importante radicó en encontrar y sistematizar el pensamiento 
filosófico en México. Muere en 1969. 

V.2.6. Filósofos ele la quinta y sexta décadas del Siglo. 

Dcsgmcladamentc por estas feclrns ya habían desaparecido 
los primeros y grandes maestros que habían sacado del abandono 
en que se encontraba la filosofía mexicana. 

Los alumnos de aquella Inolvidable generación, siguen 
convencidos y compromclldos con la trayectoria que dejaron sus 
profesores, y ahora realLzan su trabajo en un ambiente más formal. 

Se mencionarán algunos de ellos que siguen vigentes dentro 
del campo de la filosofia mexicana y que por fortuna viven. 

Agustín Basave Femández del Valle. 

Nace en Jalisco en 1923. Recibe sus estudios de Licenciatura 
en Derecho en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, completando 
su formación en España, donde se doctora después ele cursar los 
estudios de Fllosofia. Ha real!?..ado una estupenda labor en favor del 
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desarrollo de la fllosofia en provincia, donde tanta falta hacía, y 
donde tanto se había descuidado. Ha sido profesor en materias 
filosóficas en la Universidad de Nuevo León, al igual que ha sido 
director de la Facultad de F!losofia y Rector de la misma Casa de 
Estudios. Uno de sus llbros más recientes es el de: "La Fllosofia en 
México". Sigue trabajando en pro de la filosofia mexicana, 
Impartiendo conferencias en toda la República, y en casi todas las 
universidades. 

Miguel León Portilla. 

Nace en la Ciudad de México en 1926. Se gradúa como 
maestro en Fllosofia en la Universidad de Loyola en Los Angeles, 
Callf., y en 1956 se doctora en F!losofia por la Universidad Nacional 
de México. Ha sido director del Instituto de Investigaciones 
Históricas. 

Su trabajo de Investigación se basa en el estudio filosófico 
histórico de las culturas prehispánicas, sus libros han sido 
traducidos a varios Idiomas, para así viajar al extrajera, ya que Ir. 
calidad y la importancia de sus escritos e Investigaciones es 
reconocida mundlahncntc. 

Se ha dedicado a la docencia y también al periodismo. Dentro 
de sus principales obras están: "La Visión de los Vencidos", "Los 
Antiguos Mex:lcanos", y la más reciente, "Nct7.ahualcóyotl". 

Lo mismo que el autor anterior, estú vivo y vigente, y es un 
Investigador incansable de nuestros antepasados."' 

!Jl tfr,. IBARGÜENGOITIA, A. fü1ma F1losó0ca Mexicana, p. 160~ 180. 
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CAPITULO SEXTO 

VI. La Universidad de nuestros días. 

Pasaremos a ver a continuación la concepción de la Universidad 
actual, la del último trienio del siglo XX, redondeando lo que ya 
hemos visto mediante el conocimiento de sus objetivos, desde el 
punto de vista de educación universitaria, y conocer más 
ampliamente sus funciones, ya que todos participamos de una o de 
otra fomia de los beneficios de ella. 

A pesar de esta sensación de crisis por la que atraviesa la 
Universidad actual, no sólo la de México, sino las de todo el mundo, 
y a pesar también de que existen causas objetivas que postulan 
una transfommción de los sistemas de ensefianza superior, la 
realidad es, y podemos afümarla, que la Universidad de hoy, sigue 
siendo en sus líneas generales una universidad tradicional; ya que 
a pesar del tiempo, de las rcfomms mundlalcs en cuanto a 
educación, las revoluciones ideológicas o las armadas, lo único que 
se ha demostrado con certeza es que el modelo tradicional ha sido 
el único que ha dado resultados satisfactorios para los educandos 
de cualquier nacionalidad, y en cualquier época desde las primeras 
universidades hasta las más modernas. Ciertamente todas las 
reformas que se han ideado últlmamenle se basan en el modelo 
tradicional. 

VI. l. El significado de la palabra Universidad. 

El significado además de preciso va cargado de contenido y 
profundidad. Viene de las palabras latinas: UNUM VERSUS ALIA; lo 
uno frente a lo mucho, la constante búsqueda de lo universal y 
necesario frente a lo que es contingente y particular. Deberá 
Imprimir un carácter que eleve a la persona que lo adquiere, 
gracias a su doble finalidad: proporcionar conocimientos e 
Informar. Luego la educación alcanzará pleno sentido en el 
momento en que la llamemos universitaria. La educación 
universitaria necesita de la ayuda que da una persona, en este caso 
será el catedrático o la Institución, para desarrollar en la otra 
persona, seria el alumno o el educando, sus cualidades materiales, 
espirituales, individuales y sociales dirigiéndolo hacia un fin 
elevado propio de su calidad de humano. 
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VI.2. Objetivos de la Educación Universitaria: 

OIJJIITIVOS 

Al flnnl de los estudios 
unlvcrsJtnrlos un Cftludtnntc 
dchcrln: 

Cqnnclmlrn!o 

Conocer In tcnnlnologfn 
hñslcn de su molcrin, 

Conocer los principios, leyes 
bfü1lcns y mtlC'cptos de su 
mntcr:ln. 

Estar fomlllru17 .. ndo con los 
principios y npllcncluues de 
mnlcrtns rclndonudns. 

Esl'rlhlr col1crcntcnwutc. 

Expn·:u1rnc bien vrrhnlmc11lc. 

1 fnccr sus propios juicios 
lmkpcmllcntc,11. 

Ohtcncr lnfonnHclün con 
cflclcncla. 

Pcnf>nt" cn'IlU~·nmcnle, 
lmngtuntlvnmcnlc y en 
ténnlnos obstmclos. 

Cooperar can colegas y otros 
pmfcslnnnlt>$ en In íulum 
cnrrcm. 

D1~ss1rmllnr In udn¡1tnbllld11d. 

Se dclX! culttvnr en el 
estudlnnlc: 
cntuslnsmo por nprc11der. 

lntcn!.'t. crudllo JX>r lfl 
cxnctttud. 

Conocimiento de los 
pruhlcm11s mondes. socJnl~. 
coonómfcos, polftlcoli y 
clcntlfü.'Os de h1 sociedad. 

METODOS DE ENSE~AN7.A Y 
ACTIVIDAD DE LOS 

llS'IUDll\NTICS. 

Lecciones, led11m.q, pn\ctJcm1, 
dcrnootmclOn, etc. 

f..l'l..'c!Om':i, kdums, ¡in\rtk·1t.'i, 
tk·.rnostn1l'fó11. etc. 

Conlndns con (Jroíeslmu1L:~ de 
su cnmpo de lm'CSll~~ndón, 
C.'<pcrhncn!os, proyi:cto.'i. 
E:>t1ulk>!t gmcmks, kclums de 
fondo. 

Tt:mns, lnfonncs de lnhomlmio, 
dl!><'t1Uclom-.'i. n¡nmtcs. 

Ex¡i!Jcnr upunlr-'>: llf'b'lllllCnln'! 
cíedtvos pnni In dlscuslc'>n cu 
~rupo. 

Hcunlr contn1!11dlcndones, 
t.'1mln1sk!4 de ¡mnlo~ 1Jc vl~tn; 
u&:1 de la dlscuslím. 

Uso de blhl!otccns, ll'.'il°uncm .... "i. 
<-.x¡x.Tlmcnto.-.. 

Proycctoo de lm't'!-ltlgnd(ln, uw 
rle mnPCplo'I f'n 11q.'11111c11ln.'" 

Unir pmyrdos; róú.• ¡iln!JÜl!J; 
dJM:uslón en gmpo. 

Apcrtum n nucvn!i ltfons; no 
nccptnr todo romo 1111 htd10. 

Lcctunt.'> no scilnl.!ldns, dt1IJ;'i 
de cl~nc!M. 
ConU1cto con lnvesUgitdon>_q 
que desplieguen cxnctttud. 

Efftudk>S gcncmlcs: nlgunos 
proyectos: hlslorin modtTiln, 
llll"mlum, soclnlogfn. 

EVAWACIÓN 

Ex.funcnes n base de 
prcgunlns de elccclór1 
mliltlplc: usn comdn de 
ténnlnos en tcmns, 
dlscualuncs, etc.; rcfcre11cl11 
comx:ln n kycs: RJ'b'lm1cntus. 
Evnhmclón Jníonnntlvn de lna 
cxperlr.nclns, ck. 

Sfntcsln de dntos. 

Evnhmclcin lnformnllvn de los 
rnlnmos. 
Crillcn.'i hcd111s porolms. 

Com¡mn1r y contrastar 
c-vnlunclón de 11rgu111culu:o. 

Conll'nlnrlo lníonnntlvn: 
cx{uncnr:.'i 0011 libros. 

Cunlldnd de lo csrrlto, cn:'(llto 
por or1¡~hmllclnd. 

Evulunclón del 
comportumlcuto del 
csludhu1lc r.n un gn1po. 

Contlnunr dcspué:1 de In 
grndunclón. 

Propom:r problcmn.'> pnm In 
Jnvcstlguclón por su cucntn. 
Aslgnnr dlsllncloncs por 
r..xndltud en los cxfuncncs. 

De mm.Jo Impresionista n 
partir de los esC'rllos dd 
cstudlnnlc. 
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VI.3. Funciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.92 

l. Docencia. 
a) Escuelas y Facultades. 
b) Colegio de Ciencias y Humanidades. 
e) Sistema de Universidad Abierta. 
d) Extensión Universitaria. 

a) Escuelas y Facultades. Se distinguen en virtud de los 
títulos que se otorgan. Para que una escuela sea facultad será 
necesario que Introduzca el doctorado. En la actualldad existen 
diez facultades: Fllosofia y Letras; Ciencias; Derecho; Ciencias 
Políticas y Sociales; Comercio y Administración; Medicina 
Veterinaria; y Zootecnia; Ingeniería; Química y Psicología. Y hay 
siete escuelas: Enfermería y Obstetricia; Economía; Odontología; 
Arquitectura; Trabajo Social; Artes Plásticas; Música y 
Preparatoria. 

b} Colegio de Ciencias y Humanidades. También conocido 
como CCH, Imparte cnseftanza a nivel de Bachlllerato. Y ofrece un 
ciclo terminal, quiere decir que el alumno puede optar por 
conseguir el diploma de técnico auxlllar. Sus áreas son: comercial, 
admlnlstrallva, técnica, servicios y arlistlca. 

La especialización en estas áreas hablllta al alumno para 
desempeñarse en los siguientes campos: producción agrícola o 
ventas, hoteleria, cobranzas, escuelas u hospitales, mediciones 
lumínicas, estudios de agua o dibujo comercial, transporte aéreo, 
terrestre o promoción turística, ebanistería, orfebrería o decoración. 

e) Sistema de Universidad Abierta. Su finalidad principal es la 
de extender la educación media superior y superior al mayor 
número de personas; cualquiera que reúna los requisitos y tenga 
Interés podrá Inscribirse. 

º2 tfLVALADts, D., J..n IJnlycrn!dad Nac:lonnl AJ1tóngma dcMf'xJco, p. 65·84, 
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La actfVfdad se desarrollará estudiando con el material 
didáctico que la Universidad elabore, de acuerdo a pautas de 
aprendizaje y practicando autopruebas para corroborar el grado de 
preparación a que se haya llegado, éstas serán en forma personal. 

d) Extensión Universitaria. Son centros donde se Imparten 
cursos organizados en fonua diferente de los bachllleratos, los 
profesionales o los de grado. 

Existen cuatro de este Upo: 

1) CISE. 
2) Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
3) Centro de Iniciación Musical. 
4) Centro Universitario de Estudios Clnematogr<lficos. 

2. Investigación. 

La Universidad tiene la tarea de Impulsar la Investigación, por 
ello existen Institutos y centros ele Investigación donde se cultivan 
diferentes disciplinas, como por ejemplo en materia Filosófica, 
Literaria, Histórica, Llngf1istlca, Estética, Bibliográfica, Juricllca, 
Sociológica, Política, Económica, Geográfica, Física, Geofislca, 
Biológica, Biomédica, Matemática, Química y Astronomía. 

El volumen de publicaciones y la calidad de las aportaciones 
hechas a la cultura, sitúan a la Universidad en un plano muy 
destacado dentro de la actividad Intelectual. 

3. Servicios Culturales, Aslstenclales y Administrativos. 

a) Comisión ele Nuevos Métodos de Enseñanza: Sus funciones 
son, principalmente: 

- Investigación sobre métodos de enseñanza. 
- Promoción para el mejoramiento de los programas de la 

Universidad Nacional. 
- Difusión de los adelantos de esta materia entre la población 

universitaria, y entre el profesorado. 

b) Actlvlclades deportivas: Los estudiantes y trabajadores 
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universitarios tienen derecho a participar en cualquiera de las 
ramas del deporte, a recibir Instrucción especial sobre el deporte 
que prefieran y a uWlzar las lnstalaclones deportivas. 

e) Asuntos juridlcos: Fom1ula dictámenes y resoluciones sobre 
cuestiones de la naclonalldad y situación mlgratorta de estudiantes 
extranjeros. Tarriblén dictamina sobre pagos de seguros del 
profesorado y de la mutualidad del empleado, asesora a las 
diferentes dependencias unlversllartas. 

d) Bibllotecas: Su función es básica en la Universidad. Existen 
110 unidades en todo el sistema universitario que proporcionan 
elementos de estudio y trabajo muy Importantes lanlo para 
alun1nos como para profesores e lnvcsllgadorcs. 

e) Difusión cultural: Está Integrada por departa.mentas que 
tienen a su cargo diversas actividades. Existe un Departamento de 
Actividades Cinematográficas, el Museo UnlverslhJrlo de Ciencias y 
Artes, la Casa del Lago, el Centro Unlversltarto de Estudios 
Cinematográficos, el Curso Vivo de Arte, el Departamento de 
Humanidades, la Orquesta Fllarmónlca, la Orquesta de Cámara, el 
Coro de la UNAM, Radio Universidad, y por úlllmo, el Teatro 
Universitario. 

O Publlcaclón y distribución de llbros: Está a cargo de la 
Dirección de Publlcae!ones la edición de llbros universitarios; el 
Departamento edita además, un bolctin bibllográfico llamado 
"Apunte", que Invita a conferencias para que los autores presenten 
sus propias obras. 

g) Información: Tiene a su cargo funciones muy amplias que 
mantienen la comunicación entre la Universidad y el público. 

Proporciona Información sobre funciones, organización y 
actividades de la Universidad. 

Establece comunicación entre los diferentes sectores de la 
UNAM. 

Fomenta canales de comunicación entre estudiantes y 
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funcionarios. 
Ayuda a los alumnos a elaborar programas de actividades de 

carácter cultural o social. 
Advierte sobre las opiniones y actitudes de los diferentes 

sectores que Integran la Universidad. 
Impulsa las publicaciones cstudlanUlcs, dándoles asesoña 

técnica y material de lnfonnaclón. 
h) Actividades de Intercambio académico: Se mantiene 

relaciones con otras universidades tanto del país como dd 
extranjero. 

Se atienden los convenios para las becas otorgadas a los 
egresados. 

l) Orientación y servicios Sociales: Estos departamentos están 
encomendados a metas fundamentales y son las siguientes: 

- Contribuir a elevar el rendimiento académico de los 
estudiantes, apoyándolos en su vocación y dándoles los mejores 
métodos de aprendizaje. 

- Coadyuvar al mejor aprovechamiento de los recursos de la 
Universidad, comballcndu las causas de deserción, ausentlsmo y 
reprobación entre los estudiantes. 

- Inculcar en los pasantes la conciencia de partlclpaclón en la 
vida mextcai;m. a través del servicio social. 

j) Servicios escolares: Es donde se tramitan las inscripciones, 
las rclnscrlpcloncs, la revalldaclóu de estucllos, los cambios de 
gmpo y carrera, los exámenes extraordinarios y ordinarios, las 
constancias y cerllficados, los exán1enes profesionales, y la 
expedición de títulos y grados. 

k) Servicios médicos: Se ofrece consulta externa para 
estudiantes y trabajadores y comprende medicina general, análisis 
de laboratorlo y radiológicos, medlctna especializada y dental, los 
servicios de emergencia están a disposición de cualquier persona 
que los requiera. Todos los servicios son gratuitos. 

1) Universidades y Escuelas tncorporadas: Esta dirección 
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prepara la documentación para el otorgamiento o la negación de las 
lnorporaclones solicitadas, y autoriza a los profesores de escuelas 
particulares para que Impartan cursos de acuerdo con los 
programas de la UNAM. Las universidades y escuelas Incorporadas 
están situadas en toda la República Mexicana. 

m) Divulgación universitaria: Su propósito es proporcionar a 
la comunidad universitaria lnfonnaclón continua sobre lo que hace 
la Universidad. Ya que por el crecimiento acelerado de la misma, se 
ha dado una parcial Incomunicación entre ella y los estudiantes. 
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DERIVACIÓN PRÁCTICA 

Se realizó una encuesta entre cien de los estudiantes de los 
semestres octavo y décimo de la Facultad de Derecho de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales, Unidad Acailan, resolviendo un 
cuestionarlo que a continuación se detalla; con el fin específico de 
darle validez práctica al trabajo expuesto en las páginas anteriores. 

CUESTIONARIO UNIVERSITARIO 

l. Señala con un círulo el tipo de método que se lleva al cabo en tu 
Facultad: 

a) El profesor llega, da su clase y se va. 
b) El profesor Imparte su clase, da tiempo a preguntas y a la 

partlclpaclón de sus alumnos. 
e) El profesor deja un tema a Investigar y después lo analiza 

en clase. 
d) Los alumnos Investigan algún tema y lo exponen ante sus 

compaüeros. 
e) Otro (explica). 

2. El método que ullllza el maestro: 

a) Logra su objetivo. 
b) No lo logra. 

3. Los objetivos que propone el profesor son: 

a) Aprender contenidos de memoria. 
b) Aprender hábitos de estudio ó ele Investigación. 
e) Adquirir actitudes para la vida profesional. 
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4. Esos objetivos se logran: 

a) En un 100% 
b) En un 60% 
c) En un40% 
d) No se logran. 

5. Señala cuales de estas habilidades desarrollas en tus actividades 
universitarias: 

a) Creatividad d) Liderazgo gJ Investigación 
b) Iniciativa e) Apertura h) Capacidad detrabajo 
c) Actitud de logro f) Actitud critica l) Actitud analítica 

6. Señala cuales de los siguientes hábitos personales alcanzas a 
desarrollar a través de tus actividades universitarias: 

a) Lealtad el) Espíritu de servicio gJ Sencillez 
b) Honradez e) Optimismo h) Orden 
c) Honestidad f) ResponsabUldad l) Humlldad 

7. ¿Conoces la historia de la U.N.A.M.? 

Sí() No() 

8. ¿Quién Ja fundó y cuándo? 

9. Describe alguna propuesta para mejorar el método ele estudios 
de tu Facultad: 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación presentarnos la gráfica de las respuestas de la 
primera pregunta del cuestionarlo: 

100 
90 
80 
70 
60 
50 ~ -
40 
30 
20 

10 

a b c d e 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el profesor 
Imparte un tema y no da oportunidad alguna de participación, por 
otro lado, les pide a los alumnos una investigación y ellos la 
exponen a sus compañeros sin previa revisión o alguna directriz 
didáctica. 
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En Ja segunda pregunta las respuestas fueron en su mayoría 
negativas (no Jo logra). 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

a b 

Nos pudimos percatar de que ni siquiera Jos alumnos 
conocían lo que es llevar o aplicar un método de estudio o de 
Investigación. Los profesores desconocen -dicen los alumnos- lo 
que es saber Impartir una clase en Facultad. 
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En la .tercera pregunta, las respuestas se ubicaron en su 
mayoría en láletra "a": "Aprender contenidos de memoria". 

·100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

a b c 

La justificación que se encuentra para que la respuesta "a" 
fuera mayoritaria es que al hablar de leyes, códigos, apartados, 
fracciones, etc. no se pueden pasar por alto errores de contenido 
simplemente por no tener ejercitada la memoria; por ello los 
estudiantes aprenden todo por la práctica continua de la repetición 
mental absoluta; los profesores ubican sus objetivos para que el 
aprendizaje se logre de esta manera. 
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En la cuarta pregunta se ubicaron las respuestas en las 
letras"a" y "d". Realmente dispares, pues al preguntar si los 
profesores logran sus objetivos, el 70% opinó que en un 100% y el 
30% aseguró que no lo logran. 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

a b e d 

Basándonos en la lpregunta número lres, la respuesta es 
coherente con la letra "a", pero no todas las materias deben ser de 
contenidos de memoria, por ello el 30% restante nos sorprendió su 
respuesta al comprender que no están obteniendo resultados 
positivos en sus espectatlvas. 
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En la quinta pregunta, en la que habla de las habll!dades que 
se desarrollan en las actividades universitarias, las respuestas 
obtenidas fueron: el 90º/o respondió las letras "a", 11 b", 11c'\ "d", 11e", y 
"g". El 10% sólo respondió las letras "a" y "f'. 

100 
90 - - - - - -
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
ID n n 

a b c d e f g h 1 

Como podemos ver, las habll!dades que destacan son las de: 
"creatividad", "Iniciativa", "actitud de logro", "liderazgo", "apertura", 
e "Investigación". 
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En la sexta pregunta, en la que se mencionan los hábitos 
personales, las respuestas marcadads fueron: la letra "a", "b", c", 
11d 11

, "e", "f', y "h". 
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Al obsevar la gráfica se puede notar que los hábitos 
personales que destacan son los de "lealtad", "honradez'', 
"honestidad" y "responsabUldad". 
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En la séptima pregunta acerca <le la hlsl.orla <le la 
Universidad. la respuesta general fue "no". 

En la octava pregunta, sólo el 5% dijo que había sido fundada 
"después de la Rcvoluclcín y no sabían quien la fundcí. 

El 95% restante no tenía idea. 

En la novena y úlllma pregunta, al pedir que nos plantearan 
propuestas pm·a mejorar el método de estudios en su facultad; los 
alumnos expresaron cu un 70%, que primero debería haber un 
método. El 30% de los alumnos encuestados propusieron que 
debería haber cursos ele dldácllca para los profesores previos al 
Inicio de cursos. 
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Gracias al anterior muestreo, nos pudimos percatar de Ja 
necesidad Imperiosa que existe de que tanto alumnos como 
profesores deberían Integrarse voluntariamente a las nuevas 
medidas adoptadas recientemente, en relación a la modernización y 
actualización de la educación en todos Jos niveles académicos. 

Por ello hemos pensado que sería primer menester de la 
presente tesis de Licenciatura, el proponer como objetivo final Ja 
realización de un seminario ofrecido a todo el estudiante, profesor, 
empleado, o dirigente que tngrese o que participe ele alguna manera 
en Ja vicia y desarrollo de la Universidad Nacional. 

Lo que se propone es lo siguiente: 

SEMINARIO SOBRE HISTORIA DE LA UNNEHSIDAD 
Temario: Antecedentes históricos de la Universidad. 

Antecdenetes hlstórtco-fllosóficos de Ja 
Universidad 
La Literatura en Ja historia de Ja Universidad. 
Influencias rel!glosas 
Influencias políticas 
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CONCLUSIONES 

l. La Real y Pontificia Universidad de México fue el cimiento, 
la fuerza creadora de Jo que con el tiempo vendría a ofrecemos el 
saber y la cultura al pueblo de México, fue una Institución que 
trascendió a su época y gracias a ella se creó Ja actual sede de 
Estudios Superiores. 

2. La Universidad cumplió fielmente con Jo que se propuso: 
dar educación, cultura y fommción cristiana a los nuevos 
pobladores de la Nueva España y a los nativos del Jugar. 

3. Gracias al establecimiento de esta Institución de Nivel 
Superior, México se convirtió en el centro del saber y de la 
enseñanza en el Nuevo Mundo. 

4. Como herederos de este saber filosófico es nuestro deber 
ampliar los principios fundamentales en que se sustenta la 
enseüanza superior, para el bien vivir y el buen gobierno tanto de 
nosotros mismos como de la Nación. 

5. Debemos hacer una valoración bien fllndamentada y 
objetiva de lo que signillca acudir a un lugar de tanto prestigio y 
categoria donde se forme al estudiante en la búsqueda de la 
verdad, del bien y de la belleza, con lo cual nos comprometemos en 
calidad de universitarios a enfrentamos a la vida, actualizando 
nuestras potencias específicas de seres humanos. 

6. Al reflexionar acerca de la Importancia de una institución 
de nivel superior habla de la necesidad que tiene el ser humano de 
conocer, de hacer propios los saberes de otros, de adoptar actitudes 
ante la vida misma, siendo el camino de la Inteligencia el único que 
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nos hace llegar a la verdad y así ser Ubres. 

7. Participar ele una manera, aunque parcial, pero profunda 
del conocimiento histórico ele la Unlversklacl nos obllga a meditar 
acerca ele la Importancia que tiene conocer nuestro pasado, 
muchas veces oculto, pero que nos aporta de una fomm vital, la 
comprensión ele nuestra realidad, el orgullo por nuestras raíces, 
nuestra entrega al conocimiento de lo que nos ha dejado la 
sablcluria y renuncia ele otros que antes de nosotros han sabido 
darlo todo por conocer la verdad. 

8. La responsablllclacl moral y social acerca de este trabajo es 
la ele conclentlzar a toda aquella persona que por querer mirar sólo 
al futuro, obscurece el conocimiento de nuestro pasado; no 
comprende el presente; y no es capaz de pronosticar el porvenir, 
con una visión universal de lo que es la cultura de los pueblos, que 
como el nuestro se puede enorgullecer ele poseer un pasado propio 
con Identidad y valor. 
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