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INTRODUCCION. 

Dentro de los métodos activos se pla~tea a la enseñan

za como un proceso en el cual se formen alumnos creativos;, que 

-tengan un pensam.iento dinámico en continua adap~aci~n a 1.os e~ 

b;i.os en contra la actitud pasiva y coní'ormista que los llevan 

a una cont~ua repetect'?n del conocimiento como se plantea en la 

educación tradicional. 

Un modelo de educación que presente a los alumnos cono 

cimientos que le sirvan para .formarse. una concepcit?n,deJ. mundó 

y la sociedad a la cual. pertenecen logrando. desarrollar aptitu

des y capacidades. de comportam1ento. para aplicar estos conoci-

mientos en la pr~ctica. 

Existen expe'.riencias que se han. realizado a partir de 

planteami:entos radicales dentro .de la educac:i~n. un~ de estas 

experiencias es la reali.zada por los psicosociólogos franceses 

que basan su enseñanza a partir de la ·autogestic?n pedag6gica, 

concebi.da como un s1.stema act:tvo en el cual el proi'esor !'enun

cia a transmitir mensaj.es y deí'ine su intervención por medio 

de la forma.ci6n de un grupo dinámico (M. Lobrot-; G. Lapassade, 
" . 

R. Fonvielle, R. Lourau y otros) 

Así e1 proceso de enseñanza ... aprendizaje se realiza 

en vinculación con la sociedad dentro de la producci6n de la 

.arquitectura1 basados en procedimientos de observación de los 



encuentra enmarcada en esta p,o'sición. alternativa de educación. 

Esta alternati7a de educaci?n tiene isu origen en la d~cada de 

los 60, en la.cual se presentaron mani.festaciones de impugna-

ción estudiantil y obrera hacia el Estado Mexicano, que causo 
. . 

una fuerte crisis entre la uni.versidad y la sociedad, en ese 

momento social se proyectan más conflictos al interior de l.a . . 
Universidad. Pues la Universidad no satisf'ace las necesidades 

científ'icas Y, t~cnicas de la sociedad y por tanto abandono -

lo roles que se le han asignado, de ser·transm:tsora de cult,!!. 

ra,,. de ser centro de verdad y el conocimiento, de ser .gµía 

social de la sociedad. El proceso de ens.eñanza-aprendizaje 

que se realiza en la universidad inserto en el contexto de 

la educación y. su vez interconectado al sistema global de la 

sociedad, la·cu.a1 1o reproduce,, reelabora y define valores 

que :Sit'Veit a la elase que disfruta de todos los privilegios 

en esta sociedad .. 

Eh esta coyuntura el movimiento de Autogobierne res

pondiendo con participaéi?n y organizaci6n para formar una -

nueva manera de concebir la enseñanza de 1~ arquitec.tura ante 

la cris.:ts institucional provocada por la forma de gobierno y 

la orientación académica de la car:rera ... 

Así el proceso áe enseñanza ... aprendiza.;:Je se réal.t.za 

en vineul:ac~ón con la sociedad dentro de la producci~n de la 
< • 

attqui.tectura, basados en procedimientos de observación de los 
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fenómenos que condicionan la realidad en nuestro pa~s, el,. cree! 

miento demográfico; el problema de la vivienda. A part~r de es

ta nueva forma de enseñanza el aprendiz sea-capaz de satis:facer 

las demandas que plantea la sociedad dentro de su práctica so--

cial. 

Para ubicar el desarrollo ~e esta alternativa educati

va fue necesario a1 priner lugar hacer un análisis socio-ecónom:L 

co muy general del país en los años sesenta> en .los cuales se 

empieza a generar manifestac1.ones de impugnación estudiantil y 

obrera hacia. el Estaso Mexicano, las caracter~sticas principa-

les que toma el proceso y las repercusiones ·que tiene al inte-

rior de la Universidad, los canbios representados a partir del 

proces·o en su conjunto hacia la población escolar urrl..versitaria. 

Paralelo a este proceso también· se desarrolla la pro-

blemática de la Escuela Nacional. de Arquitectura. :eroblemá.tica 

que surge de los Planes de Estudio desde su función y con más 

rigor en los años sesenta en que se presenta una coyuntura, no 

solo de carácter estructural del país, s.i.no también de proble-

mas internos de la escuela: académico-políticos, de orientación - . 

de la enseñanza de la arquitectura,, de organizaci6n estructural, 

etc. 

Despues el marco te~rico en el cual se fundamenta el 

modelo pedag?gico de Autogobierne señalando cuales son las te~ 

rías educativas autogestionarias que se desarrollan desde fines 

del Siglo XIX en donde se· empiezan a generar cambios en la edu 

oación y que tienen connotac:f.6'n con el. modelo pedag4?gico del 
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Autogobierne. 

Se desarrolla también el funcionamiento del modelo de 

enseñanza-aprendizaje del Autogobierne a partir del. Plan de Es 

tudios: los objetivos, los contenidos, la estructura y organi

zación del Autogobierne. 

Por último, se hizo la evaluación considerando los avan - . 
ces y logros que ha tenido el Autogobierne como modelo pedagó

gico. En este mismo capítulo se realizó un análisis estadístico 

de la población escolar para que pueda servir como elemento de 

evaluación cuantitativa y no sólo se haga cualitativa para deter - . -
mim~r con más certeza la validez de los objetivos generales del 

Plan qe Es~udios. 

En otro apartado de este mismo cap~tilo se plantean -

.1os problemas académico-político que atraviesa actualmente el 
. . . 

Autogobierne; las repercusiones que t:t.en a'lo interno y las P2 

sibles soluciones que debe considerar la UNAM para vincular ca 

da vez más el. saber que transmite hacia la sociedad. 



l. CONTEXTO SOCIO-POLITICO ANTECEDENTE D.E;t. SURGIMIENTb .DEL 
.AUTOGOBIERNO •. 

1.1. Condiciones sociales~ polfttcas y económicas en México 
(1950, 1960 y 1970). 

En los. ·años dé 1950 y 196'0 .se dio en nuestro país un . . 

proceso de acumulaci6h· de capital. que permiti.ó lm nive1 de - . " ... 

relativo desarrollo en la econontía; como consecuencia de ello~ 

hubo un·importante avanée de las d:i,f'erentes :formas y manifes-
. . 

taciones de o.rgan.izaci?n {industrial y agrícola) debidas al 

crecimiento de la poblaci?n .. Otra de estas formas .f'ué el desa 

rro1lo urbano por el. alto crecimiento de la población4 La nue . . -
. ·va situación .social y el crec:indento de la población . ere~ron 

·diversas demandas colectivas que a principios de lo::; año;:¡ se-
. 

senta se .ruerón resolviendo con mucha leqtitud y no compl~ta,-

mente. En 1965 y 1966 todas estas demandas se ven sin soluc.i6n 

y se acumulan de manera que se empiezan a agudizar creando con 

flictos económico-sociales y políticos. 

Entre los conflicto$ sociales-económi.cos y po1íticos 

que crearon e~ desequilibrio soeia1 están: 

a) La agricultura comí.enza a disminuir en la dinámica 

general por las pol~ticas del Estado y el capital privado; -

quien redujo dé maner>a sistemáti.ca la inversión en él campo 

y ~6lo lo concentró en: unas. cuantas .regiones del pa!s; dej ag 
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dQ prácticamente al margen a la 1nversi6rt y a la actividad pú 
" .. .. ~ 

blica de los productores de grandes capitales agrfcoias -en 

políticas demag?gicas- y pasando por alto la producci?n de a.-

1imentos en las zonas de grupos sociales menos favorecidos y 

básicamente campesinos. 

La base material de la economía para producir bienes 

se vió deteriorada en forma acumulativa hasta ser incapaz de 

responder a los est~ulos tradicionales eficaces para su mej_.Q_ 

ramiento. -La declinaci?n de la producci?n en el campo consti

tuy? una fuente para la inflaci~n que suf're el pafs. También 

oper? como ~actor de aceleraci~n del d~ficit externo, pues al 

no haber produéci?n agr~cola hubo que incorporar la importa-

ci:ón de alimentos, bienes y materias primas de origen indus--

tri.al. 

b) La industría mexicana es acompañada, desde el prin 

cipio, por: el. iento desarX"ollo de la inversión y, dentro del 

predominio de un sistema monop?lico, una estrechez de los mer

cados; estas fueron las causas del crecimi.ento del desempleo 

constituyendo barreras para la continuidad del desarrollo en 

la .industr~, el abandono relativo de los recursos naturales 

desembocaron en: la constitución de c~rcuitos productivos re.2_ 

tringidos y centrados en la, dependencia que limitarfan, pro

gresivamente, el efecto multiplicador de la inversión para -
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expandir la propia estructUl'a industrial del país. 

. Así, el. estancamiento agr~cola productivo, el retrai 

miento en la inversión:r son ractores que se encuentran en 

la base de la inf1aci6n que sufre nuestro pa:!s. 

Como consecuencia de lo anterior se produjo un debi

litamiento del ritmo de acumulaci?n de capital, provocado por 

la. importaci?n y el endeudamiento externo: lo cual a su vez 

repercutí~ en un desequi1:tbrio econ?mico; pue::; el salario m~

nilllo se mantuvo· con poco movimiento, a1 mismo tiempo que ~e 

atentó contra l~ estabilidad de los precios, obteniendose co

mo resultado una crisis de carácter estructur~l y un deterio 

ro completo de la econo~a, en la cual el Estado. fu~ incapaz 

de sostener µna estab~l:idad, sL-io po:t> el contrario, la solu-

ción a la ·estabilidad cre6 la contención del movimi.~nto obre . -
ro y a partir de ello se dio una pol!tica represiva entre la 

concesión mater.ial y la negociación poi!tica (1). Una tensión 

al máximo entre el Estado y 1a sociedad. 

Esta coyuntura. estructural manif"estada en los años -

sesentas, empezq a generar la insurgencia obrera y campesina 

en cóntra de la sftuaci.ón de miseria y presi?n en que viven 

.(1) GUEVARA, Niebla Gilberto. La Cr.isis de la Educación su-
• perior en México .. Ed .• Nueva Imagen .. 1981. :t>ag. 25. 
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p9r la crisis global del sistema. 

c) EJ. sistema éducativp también sufrió alteraciones - . 
provócadas por el crecimiento de la poblaci?n que alc:anz~ 

grandes proporciones (2). Esto afecto a la dinámica educa

tiva, la cual tendrfa que generar nuevos recursos para el 

desarrollo de nuevas necesidades. 

Los siguientes datos estadísticos* harán que ~e com . . -
prenda con mayor precisi?n la trascencia del problema educ~ 

tivo y poderlo situar mejor en esos años. 

- La póblaci?n total. del. pafs aumento de 19 millones 

654 mil habitantes en 1940, a 48 millones 225 mil habitantes 

en 1970. 

- La poblacióp menor de 20 años (1940-1970), ascien

de del 51~4% del total de población al 56.7%, al mismo tiem

po, la poblac1?n de 5-19 años sube a 36.8%" a 38.9% del total. 

TeneI!los entonces que la demanda del sistema esc?lar 

esta representada en grupos de edades que corresponden a ca-

da nivel formal: 

3 - 5 Nivel pre-primat'ia 

(2) Idem. !'ag. :129. 
* Censos Generales de Población (1940-1970). Dirección Ge

neral de. Estadfstica., México. SlC. 
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6 

15 

20 

¡4 

19 

24 

- Nivel Primaria 

- Nivel Medio"y Preparato~io 

- Nivel Superior 

La demanda potencial es la tasa de natalidad y por 

tanto de la escoiáridad. (Ver Cuadro l) (3). 

5 

La poblaci~n estudiant.il a nivel superior crecio en 

rorma imp;r.>esionante ei;i :ros ~ltimos años en nuestro país. En 

1960 y 1970 dicha poblaci?n .f'ue de 77, 000 a 23, 000 alum 

nos. 

Este acontecimiento fue producto de varias circuns-

tancias, entre las cuales podemos mencionar: 

- Se inicio el proceso de masií'icaci6n de la UNAM 

que en ocho años .duplico su pob;I.aci9n escolar .. 

Al respect'.O el._Rector ~abor Carrillo, en su toma 

de protesta para iniciar su segundo perfodo al í'rente de 

UNAM, decía: 

" Pero ha venido surgiendo tambi~n un problema C.!!, 

yas caracter~sticas nos preocupan hondamente: el 

crecimiento exp1os1vo de la poblac16n univevsita-

(3) Idem. Pag •. 130 • . 
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ria, que aunque correspond'e a un fenómeno mun

dial,, en México tiene caracterfstica~ especia

les y ha sido motivo de estudiar por parte de 

la Comisión de Planeación Universitaria,. CTea..

da al efecto." (4) 

Los estudiantes universitarios empi.ezan a mostrar su. 

descontento contra el status qua inoperante, aunque no de ma:

.nera organizada, pero no por ello desapercib:ida por las auto

ridades. 

El Sistema Educativo, e~pecialmente dentro de la Edu

cación Superior, se deterior? por diferente$ causas, entre 

el.las: 

a) La diferencia entre la of'erta y- la demanda educat! 

va. 

b) La incongruencia entre el contenido de los progra

mas de estudio y las necesidades reales de. los .es• 

tudiantes y la sociedad .. 

e) La inadecuación entre el. n~mero y perfil de egx-es!_ 

dos y las necesidades del sistema económico 

d) La gran d1rerencia entre los recursos que requerían 

los sistemas educativos y 1:ºª recursos disponibles .. 

SILVAt .Her~c>g Jesus. Una: l:i~tor.ia de lá Universidad de Mé-
. ·x:tco y su~ -probl:emas. Ed. Xtí. M~x:iao.1971. Pag.133.-
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e) La falta de prev1.sión para preparar e1 persona1 d! 

rect1vo y adDÚlli.strativq de los sistemas educativos . 
(5). 

A partir de esta f'aJ.ta de desarrollo el problema se -

hizo cada vez más grave, pues es el Estado quien determina di . -
rect.a -0 indireetSJJiente, e1 proces9. educativo y en este senti

do no prestó mucha atención al problema. 

Se manii'iesta entonces la crisis de la educación supe . -
rior por la explosici?n de~og~fica sufrida en las universida 

des, el Instituto Polit~cnico Nacional y Chapingo, a rafz de 

la creciente demanda se rsquir:t?.de nuevos m~todos <ie enseñan 

za. La presi?n ~s fuerte prover~a de los sectores medios. en 

un contexto donde se hace vi.sible el derrUillbe progres:i.vo y el 

deterioro de las concepciones tradicionalistas acad.émi.cas. 

Dichas contradicciones se fueron agudizando. As~ la 

Universi.dad funcionaría. dentro del sistema de doñiit1aci?n, C.2, 

mo una "v~lvula de escape" en el. cóntexto de concentración 

del poder, constituy~ndose en la única expresi?n permitida a 

los grupos opositores·(6). 

(5) REVISTA DE EDUCACION SUPERlOR-ANUIES. Julio-Septiembre. 
1980. Pag .. 5-7. 

(6) GAijCIA, Salord Susana .. Aprox1maeionas a un ~lisj,s cr.:!ti.
co de las h1 6tes1s sobre ei movlnü.ento éstudián ... -
t ua ernos t cos. .. ag 711 .. 

1 

·~···· . 
' ~ _ . ....._ ... _' ..... :~ 
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De lo anterior junto con el deterioro de la economía 

en· los últimos años de los sesenta, conformaron las causas 

principales para que se diel:'a con ~s fuerza el movimiento de 

68, como respuesta al desequilibr;i.o entre la Universidad y el 

Estado. La baja econom~a .que prevalec~a en ese momento fue 

.determinante en desequilibrio estructural de la sociedad mexi 

cana. 

l. 2. Condiciones de la Universidad en 1968 .• 

A fina1es de los sesenta, s.e manifiesta la crisis en 

los ~bitos·escolares,, en este caso con ~s fuerza dentro de 

la educaci?n sÚperior y en consencuencia en la Universidad y 

en el Polit~cnico como cent~os de potencial de mcvilizaci6n 
! 

estudiantil. La educaci?n superior, en ese momento, no es º! 

paz de f'ormar los cuadros t~cnico y sociales que necesita .la 

sociedad para vincular el modelo de acumulaci6n con la econo 

m!a 1 sino por el contrario no hay articulación direc.ta entre 

la universidad y la sociedad. 

La Re.forma Universitaria descansa en valores que s?lo 

convienen a la clase dominante de la sociedad., la ideología 

teonocrática desarrollada., el Estado interviene en la econó-

m~a á. trav~s de .la técnica y la política. La ciencia y la te!:. 

nolog!a son controladas por los intereses dominantes dé la s2 
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ciedad. · 

En 1968, se désencaden? la crisis de la educación; la 

rebeldía estudiantil se convirtió en el testimon1.o de la inca . - -
pacidad de las instituciones educativas para formar nuevas g~ 

neraciones con una socieCl.ad convu1sionada por el deterioro de 

la . estructura soeial .• 

9 

Los estudiantes,. docentes y trabajadores en ese mame!! 

to luehan: por la democratizaci?n de la enseñanza, la recupe

ración de la autonomía universitaria y el desarrollo de un mo 

delo popular de Universidad (7). 

El. mov:tnd.ento estudiantil no alcanzó un alto nivel de 

orga..'1iza.ci9n y art:l.culaci~n con la clase obrero-campesina., de 

manera que se viera fuertemente impugnádo el Estado'Mexicano. 

"El movim:l.ento no fue un proceso aislado historicamen 

te, sino que tuvo sus raices en la falta de indepen-

dencia de la clase obrera y en la represi~n ~e 1958, 

de diez años antes cont't'a la huelga f'errocarrilera, 

eso termin6 por mediatizar en absoluto a la clase --

(7) PUIGGROS Lapaco Adriana. Las corrientes pedagógicas y la en
señanza de la arguitectura y el urbanismo. Investi-
gación de la División de Estudios de Posgrado. ENA
Autogobierno. Jul10~1980. Pag. 13. · 
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obrera e invalidarla (8)." 

De manera que se vi6 en la necesidad de participar co~ 

juntamente con los estudiantes. A partir de ello se desarro116 

cada vez más la lucha de clases que no se consolidó por la .f al 

· ta de una estructura bien definida que permitiera orientar ha

cia un rumbo diferente al pa~s. 

Dentro del movimiento estudiantil se manif est6 una cri . -
sis. en las relaciones enti•e los sectores medios (profesionales, 

estudiantes y trá.baj adores del Estado) y los .sectores bajos 

·(obre.ro-campesinos), -pero no lleg? a manifestarse una crisis 

orgánica y la lucha no rebas6 los límites estructuraies del sis 
... .. - .... .. -

tema (9). Pero si hab~a preocupaci~n por parte del. Estado, 

pues cada vez adquiría más fuerza la movilizaci6n, se tuvieron 

~ue tomar las medida~ necesarias; mediante la acci6n de los 

aparatos represivos (represi~n en la Plaza.de las tres Cultu

ras, Tlatelolco) y tambi~n mediante la extensión de la acci6n 

de los aparatos ideol?gicos del Estado 1CTM, CROM, PRI, etc) 

manitestadóse a ravor del gobierno~ Po~ lo cual, la crisis ~~e 

absorbida por 1a instituciones sindica.les políticas del sist~ 

ma estructuradas por el gobierno mexicano para ejercer su do---. 
ndnaci6n y control de la poblaci~n. "' 
(8) REVUELTAS,_ José. México 68: Juventud y Revoluci6n. Ed. • 

Era: M~xico 1979. Pag.. 21. 
(9) PUIGGftOS Lapa.co. Adriana. Op. Cit. Pag. 19. 
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Por estas razones el movimiento de 68 no constituy6 un 

proyecto para definir la transf'ormac.i6n def pa~s, ni. aún del 

Estado. No 11eg6 a conformarse una organ:1zaci6n de masas; ia -

capacidad del sistema político mexicano contuvo la protesta 

obrera por el deterioro en sus condiciones de vidá; la capaci-· 

dad de las .instituciones para canali'zar todo gérmen de concien 

cia revolucionaria; la :f'lexióilidad del d1.scurso ideol6gico do . ·-
m.nante para incluir las interpelaciones populares y subordi-

narlas al proyecto dominante, incidieron en la desarti.culación 

pol~t1ca e ideol~g1ca entre trabajadores y sectores medios que 

se manifestaron contra e1 Estado. 

Estas fueron algunas de las causas que imposibilitaron 

la c:onstituc":t6n de un discurso popular-democrático que tuvier). 
, " 

la virtud de articular las interpelaciones subordinar.delas. en• 

un discurso .hegemonizad:o por la clase trabajadora. 

las reinvidicaciones quedó vacío no hubo consignas 

·.,, 
El lugar a.e 

\. .. 
específica-

mente obreras y tampoco llegaron a constituirse consignas espe 

c!ficamente estudiantiles. Las necesidades estudiantiles no pu . -
dieron daspl.egarse en la discusic?n en las luchas, las consignas, 

rto llegaron a transformarse en patromortio común de conciencia 

un1vers1tar.1a y sólo quedaron ocultas en el ideologismo. 

La intención de disputar el poder a la burguesía qued6 

en el ~lano ideológico, ·no se transformó en pol!tica de masas~ 



12 

puesto que no existían con~iciones para la construcci?n de una 

direcci~n alternati.va, de las clases subordinadas, en el desa

rrollo de ·una opci6n pol:ít:f,ca-académica en el marco· del siste-. .. ... -

ma eran impensables, respecto de lo que ejeruía el Estado Mexi 

cano (10). 

El movimiento mod1tic6 radicalmente la atm6s:fera inter 

na de lá Universidad, transt'orn¡.o las relaciones maestro-alumno, 

desm1sti:ficando la c~tedr~; despert?.la conciencia participa-

tiva sin precedentes en las masas de estudiantes y un renovado 

inter~s por los problemas nacional.es; provoc~ cuestionamientos 

sob~e la f'uhc.16n social de la Universidad misma, lanz~ a miles 

de-maestros y eátudiantes a la militancia pol~ti.ca, a una cr~-

. tica abierta en contra de la acción que ejerei6 el Estado. 

La represi~n cancelo por dos años la posibilidad de a~

c~n: pol~t1.ca en la calJ.e, reduciendo e1 movimiento estudia.Q, 

til a los espacios e5colares núevamente. El proceso de dete-

rioro polf t1co acelerado por el clima represivo y el renaci-

miento del porrismo, fue generando paulatinamente el despres

tigio por parte d~l sector bUrgu!s,-detla Universidad como in!_ 

tituc16n educativa. 

El Estado, para calmar la crisis educativa, '.formuló un 

(10) Idem. Pag. 21. 
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un proyecto de re:forma educativa. El sistema educativo ,reque

ría de un nue~.o reestructurami.ento. En la Universidad había 

que actualizar el saber que transmite, vincularla más estre

chamente c~m los problemas y necesidades para el desarrollo 

del país, que sería la intención del siguiente sexenio. 

Dadas las condiciones, la política del nuevo sexenio 

de 1972-1978 tendría que considerar: 

a) Reestructuraci6n del orden jur~dico y legal de las 

universidades; 

b) la recuperación ·del principio de autonomía; 

e) modi.ficar 1a tendencia democrática del sistema de 

educación superior, manteniendo la oferta para los 

sectores U.t"banos y populares; 

d) :incrementar el.presupuesto para la enseñanza sup~ 

r:lor. 

. . 
Toda esta modernización de la enseñanza superior hizo 

que se creB..L---a el Consejo Macional de C.iencia y Tecnología 

(CONACYT), la fundación del Colegio de Bachilleres y la Uni-

versidad Autónoma Metropol!tana. (UAM)> el Colegio de Ciencias 

y numanidades (CCH), (proyecto académico alternativo que abso~ 

vio ºactivistas" del 68) y toda una red compleja de institu-

ciones de car€eter técnic10 y agrícola e industriales ••••• co-. 
rno vías alternativas a la masificación de 1a enseñanza, dest,! 
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nqdas a producir técnicos a nivel medio> pero todas estas nue . -. 
vas instituciones volvieron a generar situac.iones de tensi6n 

y po2arización entre las .fuerzas liberales y las .fuerzas con-

servadoras en reconocer o invalidar la reforma educativa. 

Una nueva crisis estudiantil se vuelve atravesar; -

una etapa de transici?n crítica y desmoral.ización por la vio- · 

lenta segunda.masacre consumada por- el Estado el 10 de junio 

de 1971. Se da cada vez. más el vacío. con la incomprensión ma - - -
ni.f'estada por la fuerza de izquierda en denunciar el-proyec

to como te1:moc~t.1.co burgués y carente de s:l.gni.f'icado revo1u 

cionario> por lo cual, se hace inminente la salida de la ad

ministración del Rector Dr. G6nzalez Casanova pues él tenía 

cierta inclinac:l.ón hacia la izquierda, extinguiéndose la po

sibilidad de trans:rormaci6n de la Universidad, condenada al 

abandono por parte de~ Estado. 

En t~rmi.nos generales la derecha predomina en el se-. 
no de las Universidadea. Mientras tanto, la Escuela de Econ.2. 

m!a entraba en proceso de derinici~n de la reestructuración 

democratica en medio de agudas contradicciones, 1o mi.sme> suc~ 

d!a en Arquitectura, Medicina:., Trabajo Social y Psicología. 

Se manifiesta el proceso de democratización de la enseñanza 

en las un1vers:1dades estatales de Puebla, Guerrero, Si.nalca, 

etc. al igual. que en la UNAM~ se utiliza el aparato represor 

~~..i.t:.11~- '··. ·""-
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para terminar con todo el g~rmen de conciencia social. En Gue 

rrero se desarrolla en f'orma más completa la tesis de Univer-

sidad-Puebl.o. 

A1 hacer una nueva síntesis de los rasgos principales 

que caracteriza la situación en.la que volvía a quedar la edu - . 
cación superior podemos señalar las siguientes: 

Explosi?n demogr~f'ica de la poblaci?n escolar, tra

ducida en una mayor demanda de.educaci~n superior; 

-- modelos educativos anacrónicos e inoperantes; 

- proletarizaci?n del trabajo intelectual; 

- dependencia tecnol~gica <lif'icultando la planeaci~n 

adecuada de la educación supel-'ior; 

educación elitista, métodos de enseñanza trad±cio-

nales; 

- reducción dé la tasa presupuesta!; 

- democratización de escuelas superiores y entran en 

con:flicto por los intereses del capital (11). 

En 1972 surge el sidi,calismo univer~itario que trata 

de imprimir un rumbo clistinto dentro d~ la educación superior 

y pace que se ponga en cuesti6n la estructura de la. Univers~

dad como 1nstituci6n, en la cual, se í.'ormert los cuadros pro--

(11) TECLA, J!menez Alfredo. Universidad, Burguesía y Proleta
riado. Ed .. Cultura Popular. México. 1976~ Pag. 21. 



fesionales necesar.ios para el desarrollo económico d~l pa!f?. 

El s1ndica1ismo universitario surgí? en la d~cada 

de los sete!ltas como resultado del movimiento estudiantil de 

68 •. En 1972,. se constituye el Sindicato de Trabajadores y 

Emplea~os de la UNAM (STEUNAM) y en 1975, se constituye el 

Sindicato del Personal Académico (SPAUNAM). En febrero de 

1977 se t'usionaron para formar el Sindicato de Trabajadores 

de la UNAM (STUNAM). 

As~~ el sindicato dentro de la UNAM ha permitido un 

desarrollo ·del sindicalismo universitario de las universida 

des del pa~s, -la mayor!a comprometidos en la constrúcción 

del Sindicato Uniao de TY>abajadores Universitarios (SuNTU) 

que cuenta en la actualidad con más de 35 sindicatos. 

La creac16n del sindicalismo universitario constitu 

ye una experiencia importante para la clase obrera y campe

sina del pa~s, el hecho de que los trabaJadores universita

rios lograron avanzar y ejercer sus de~echos 1aborales, los 

cuales han quedado en contratos colectivos, conveni.os, etc. 

es decir, garantizados en figuras jur~dicas que reconocen 

las organizaciones de trabajadores (12) y que representan 

una opc1?n para el sistema de dom1nac1?n que ejerce el Es-

(12) "GUTIERREZ, Estbela.. Ei Sindicalismo un1versitario 7 las 
:fue_rzas de iz uierda el Edo, .. c .. Políticos 
No. 25. J fi)-Sépt. l9ts0. Pag.. 31. 
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tado. 

Los trabajadores universitarios retomaron las deman

das del movimiento obrero-campesino; democracia sindical y 

sindicalismo il'1;depertd1ente, reactivando derechos que unas 

décadas antes hab~an sido ejercidos por los trabajadores y 

patrones y las movilizaciones de huelga no sujetas al arbi

traje del Estado~ 

Esta :fuerza pol~tica s,indical ha tratado de producir 

modificaciones en la estructura de la q..niV'ers.idad y en cier

ta medida esta constituye una instancia de oposición del sis . -
tema de dominación que se traduce en. una readecuación de la 

misma. En primer lugar la Universidad deJ~ de Se!' espacie de 

acción exclusi v.o de la derecha y en ella actuan hoy otras 

fuerzas políticas, que inciden de manera significativa en el 

curso de la Vida interna de la misma. En segundo lugar, se 

han configurado dos tuerzas en v~as de organ:tzación en su s~ 

no, que se han convertido en. aliados del movimiento obrero

popular del país: el sindicalismo universitario y e.1. rnovi-

miento estudiantil democrático. 

La experiencia de 1968 dejo al movimiento estudian

t1.l en lo fundamental, el carácter que ha de asumi:r el mis

mo, en términos de c~!tica siste,má.tica, del régimen y define 
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. 
as! poJ4ticamente, el contenido de la lucha estudiantil., en 

término rebasan los marcos de las institµ.ciones educativas y 

lo convierte hacia una lucha política que ha de tener impor

tante papel .en el avance de consc1.entizaci?n pol~tica e ideo 

l?gica de los estudiantes. Resul.tado de este proceso es la 

claridad qÚe se ha ido aleanzando en torno a la necesidad de 

cambiar radicalmente las actuales estructuras, pues ~stas han 

demostrt.J'o que sólo pueden generar la riqueza'y el poder de 

dominación en manos dé u.na m±nor:!a de·capitalistas nacionales 

y extranjeros. 

Es 'importante, tambi~ aquf, destacar que el movimien 

to estudiant11*no sólo se di? en M~xico, sino que al mismo 

tiempo se da en todo el mundo. En Europa y an los países Lati . -
noamer;f,cartos: Argentina, Perú, Chile, Bolivia, etc. por el .. 
érecimiento de las un:tversidades, pero al igual que en nuestro 

pa~s, en los pa~ses latinoamericanos no se 1ogró cambiar com

pletamente el conteriido :y los procedimientos de la educaci~n 

que son copia de programas de pa~ses capi~al.istas avanzados 

y que no corresponden a nuestra real.1dad. 

En cambio el moV1.ird.ento que se da en Europa en 1968, 

en Francia y Italia di~ luga?:" al desarrollo de riqu¿s1mas e~ 

periencias y teor!a pedag~gicas que estaban en gérmen desde 

la época de Freinet y Gramsci. Estas experiencias vinculan -
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los procesos pol~tico e ideol?gicos y los procesos pedag?gi

cos intentando def'inir di:ferentes maneras de vincular la es

pontaneidad y la dirección. la necesidad de un subsistema prác . .-
tico en e1 marco del capitalismo. Todas estas situaciones -

nuevas han determinado que se de un desarrollo pol~tico de 

la clase obrera, ·en continuidad o manifestación del nivel 

educativo de experiencias de illlpugnaci~n a1 Estado 
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II. ANTECEDENTES PE LA FORMACION DE AUTOGOBIERNO. 

2.1. Oondic;tones local.es respecto á la Escl.l,ela y la Prof'e
sión Cle Arquitectura .. 

En 1929 1a U:M.AM obt.iene su autonomía. En es.e momento 

Q:e la obtenc:.i?n de la autonom~a universitaria la antigua Escu~ 

la de Arquitectura, Pintura y Escultura separa sus car:J?eras p~ 

ra formar la Escuela Nacicmal de Arquitectura y la Escuela Na

cional de Artes Pl~sticas, funcionando las dos en el mismo ed_± 

f'icio, pero como dependencias separadas. 

Al hace un an~lisis de 1.os planes. de estudio nasta --

1961 >se observó.que en la Escuela Nacional Arquitctura los cam - -
bio.s s~l.o quedaban en la modit'icaci~n del nombre de unas cuan

tas materias del, curriculum acad~mico y no significan en real! 

dad ~s que una .forma de simu1ar el cambio •. Desde 1932, la .Es-
. 

cuela ha pasado por nu~v:e planes de estudios incluido el actual.. 

En 1934 la escuela pasó por un plan semestral; en 1937 se in•

troduj eron nuevos ca.Illbios al plan de estudios y se sigue en el 

s.is:t~n-.a anual• en 1939, nuevos cambios al. plan de estudios y 

modificaciones al. mismo; 1940 otro plan de estudios o más bien , 
modificaciones; 1945 de nuevos cambios y el plan de este año 

se sostiene basta: 1958; 1959 otro plan de estudios; en 1967 

itnposicii?n de otro plan de estudios y con él se instala el. -

sistema semestral en toda la Unive:rsidad (l). 

(l)i Investi 
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Los cambios son: 1937, se imparten clases a albañiles 

en cursos nocturnos elementales. Es una experiencia ilustrativa, 

que quizas se debería de tomar en cuenta porque formaliza un me

dio de vinc~laci~n· entre los .Profesionales de la construcción 

y lós trabajadores de la misma; 1939~ para ol:>tener el título se 

incorpora el Servicio Social que obliga a resolver, entre otras 

cosas: habitaciones campesinás y obreras; en 1949 se incluyen 

las materias que anunciarían los primeros intentos interdisci

plina:i:-:1.os: Sociología Urbana y Economía Urbana; en 1959 se divi 

de la escuela en ocho talleres-escuela y siete seminarios, esos 

talleres-escuela tienen un gran parecido a los actuales talle

res, ya que gozan d~ cierta autonomía y planta docente con cier 

ta autonomía (2). 

Además todos los planes de estudio han ~ido tomados 

en su mayoría d.e sistemas educativos de países capit~listas 

avanzados e imperialistas. Nunca se había intentado una pro-

puesta educativa a traves de una pedagogía comprometida con -

la necesidades reales del pa!s. 

En 1967, se impone otro nuevo plan de estudios. Es 

itnportante señalar dos puntos con referencia a este nuevo plan 

de estudios: 

l. Las iniciativas de 1959, habían quedado en la mo-

(2) Idem. Pag. 2. 
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difición curricular en el sistema de materias semestrales, t~ 

bién como respuesta a un conflicto general de la Universidad 

en 1966, en e1 cu~, se distituye-al entonces Rector Dr. I. 

Chávez. Se plantean demandas que son canalizadas finalmente en 

nuevas. materias en i~s cuales, supuestamente los estudiantes 

conocerían la real:l.dad de su país .• Estas materias en la ENA -

s.oh: Desarrollo y .Evolución de México ( conocidad como México . . 

I, II y III), la p:rimera obligatoria y las otras dos optati-

vas, con lo cual, se atenuó la crisis. Para esta fecha se hace 
y • 

pi;:esent.e el movimiento estudiantil de 1968 que .empezaría a g~ 

nerar en l:a ENA los indicios de un movimiento que se volca:riía 

a los interno de la escuela. 

2. En lo que se refiere a las condiciones externas de 

crisis e~on&rl..cá estruct-.iral que vive el país, hay también co!! 

diciones de tipo te~rico-ideo1~gico que contr+buye:ron, al igl,lal . 
que el desarrollo econ~mico del pafs,, como elementos para for-

mular posteriormente el Autogobierne como. guía te6rica en la -

consolidación del. movimiento contestario. 

2 .. 2 Etapa l?t'leliminar de Formación de Autogobierne. 

Durante 1os años 1960 y 1968 ·pooo después , la cons-

trucc1.6rt de la arquitectura, empieza a decaer y pierde los po

cos va1ores que tuvo_ en los años·c1ncuenta. Los jovenes egre

sado3 de la B.N.A. y en general de mas dem~s escuelas dé ar--
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quitectura del pa~:s, cuando se enfretitan a 1a realidad pro.i'e-

cional,, se encuentran que lo ap??endido no tíene correspondencia 

y aplicación directa. en el .e.ampo profesional. Entonces se con

vierten en testigos de la ruptura entre. los contenidos,, la 

orieuz.ación y las demafüÍ.s del mercado de trabajo ( 3) • 

Desde 1966,, se :formularon las premisas teórica que ._ 

despues el Autogobierrio va a configurar tal.es como: la práxis, 

la ·cr!.tica y autoer!tica, la enseñanz.a dialogal, etc. pero no 

son consideradas por las. autoridades de lá E.N.A. y qu.;dan co

mo intento de buenas intenciones. 

En diciembre de 1968, se inicio la celebración de un 

evento I!ll!Y 1mppr:tante: el Seminario de Revolución Académica 

en la ENA,, con una duraci6n de diciembre de 1968 a enero de 

1969. En él. participaron cerca de 200 pro~esores arquitectos 

los cuales presentaron ponencias de diferentes tipo e inter~s, 

también un amplia participación de estudiant:.es. Se elaboraron 

unas conclusiones muy extensas para, modificar la orientación 

y la organización de la enseñanza -de la ~-quit...ACtura; éstas 

fueron entregadas a las autoridades y por segunda ocasión su

cedió lo mismo que en 1966~ Por segunda vez todas estas propo_ 

siciones no ·fueron atendidas por las autoridades de la escuela. 

De esta manera la inOO:lformidad volvió a acumularse de nuevo 

(3) DAYILA, Ríos Juan M
8
anuel. Entrevulista realizada en agosto de 

19 2. Prof. Tit ·ar. de la Fac. de Arq. 
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Durante los años de 1969-72., una serie de eventos ex-· 

ternos y otros internos contribuyeron a c.onstruir una so.lida 

línea te?rico-ideol~gica más sobre la cual. se sustentará el Au 

togobierno. 

En lo referente al desarrollo de la E.N.A. en 1968-69 

hasta .1972, hay elementos importante$ que seguramente de no h,!! 

berse dado no·hub:teran configurado el Autogobierne como se cog 

formó posteriormente. Uno de. ellos fue. el Encuentro de J6venes 

Arquitectos. E$te fué un evento de la Oli:npida Cultural que --
, 

consto de 19 eventos culturales¡ todos ellos se desarrollaron 

en rorma paralela antes y posteriormente a la Olimpiada de 

1968. El. eventÓpenúlt.1mo era e1 Encuentro Internacional de J6-

venes Arquitectos. A él asistieron alrededor de 50 j6venes ar

quitectos provenientes de diferentes escuelas del pa:!s y de 

la E.N.A., en .forma p:r.-edominante. Los trabajos se iniciaron a . 
partir de junio ~e 1968. El evento se realizó en los primeros 

d.!as de octubre. De manera que el evento estuvo influído direc . -
tamente por el movimiento estudiantil. Dentro de los trabajo$ 

del Encuentro se consolid.Ó una 1dent1ficac16n política, ideol§. 

gica y teórica en la lucha diaria conformada a través del mov1 
- . -

miento estudiantil entre los J~venes arquitectos, donde cada 

quien ve!a y era. copartícipe de sus propias escuelas. De tal 

forma que el resultado inmediato tu& la 1denti!'icaci6n y la -

construcci6n de una corriente plenamente depurada a partir de 
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los debates de este evento permi1;1endo avanzar actitudes e ini

ciativas teórico-idelogicas algunas de las cuales desembocarían 

en el Autogobierno de Arquitectura en la E.N.A. 

otro ev~nto externo importante, .fueron las Peuniones 

de directores celebradas anualmente por la antigua Asociación 

traciona1 de Escuelas y Facul.tades, de Arquitectura (ANEFA) a.ho

ra Asoc1aci6n de Instituciones de Enseñanza de 1a Arquitectura 

de la Repúb1~ca Mexicana (ASINEA). También se realizan reunio

nes cada 6 meses para los represéntant~s de la escuelas en las 

distintas áreas de :ia: enseñanza dé la arquitectura .. En las reu 

niones de la ANEFA por área; prilTlero en la de teoría y luego 

en la de historia, se conf'igurÓ una segunda corriente de iden

tií'icaci?n~ la cual permitió la comprobación~ ahora en el te-

rreno académico de lo que para muchos de los asistentes al En

cuentro de J'óvenes Arquitectos, eran las concurrencias te6rico 

...;.idel6gico y po1!t1cas que se manií'estaban en 1dent1ficac16n 

en el campo académico. 

2.,3,. Participación estudiantil 

Otro elemento, este de carácter interno en el seno de 

la ENA, rue durante un buen número de años hasta 1968, se exp~ 

rimentaron iniciativas de organ1zac16n estudiantil, concretamea 

te una _!le las más avanzadas fue el CRENA Consejo de Representa_!! 
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t·es de la E.N. A. En ella se exploraron i'ormas de organizaci.ón 

anunciando la aparici?n de formas ·organizativas estudiantiles 

para asumir el movimi.ento estudiant:H de 1968. 

En el CRENA, se manifestraron diferentes corrientes 
~ .. "' . 

ac:ad~inicas, ideol?gicas y pol~ticas que sub13istirán entre los 

estudiantes de la. ENA, que lanzaron muchas iniciativas por pa~ · 

te de los estudiantes en el movimiento de 1966 y naturalmente 

la crítica al Plan de Estudios de 1967. 

De manera que todos estos elementos fueron importan

tes para -0onfigUrar tanto en los externo éomo en.lo interno. 

En lo interno, en lo referente al papel de los estudiantes con 

la presencia del CRENAJ di6 salida a muchas iniciativas estu-

diantiles de entonces. 

Por íiltimo hay algunos antecedentes generales que sin 

tetizaron todo él conjunto de condiciones internar y externas; 

el cuadro general económico del desarrollo del país, la histo

ria de la E.N.A-. a partir de .la autonom~a, los eventos exter

nos profea1onales, ya mencionados anteriormente, y el papel del 

CRENA y 1os que se mencionarán ahora inmediatos al estallido 

del movimiento del Autogobierrto • 

. En 1971 se trata de imponer un Nuevo Plan de Estudios 
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basado en el criterio de especializar a los egresados de arqui 

tectura a partir de seis espe.ciliazaciones. Estas especializa

ciones era: Proyectista y Director, A."lalista, Constructor, 

Promotor Social y Restaurador, las que se argumentaba corres-

pondían a las demadas de trahaj.o •. Pero estas especializaciones 

estaban.mal orientadas, y adem~s restringian el trabajo prof'e

sional del arquitecto para ser un simple profesional técnico, . 
limitado en su capacidad general de trabajo profesional de la 

arquitectura; por otro lado se corJ;"Ía el riesgo de competir 

en forma desventajosa.con los egresados de ingenier!a~ Varios 

fueron los errores que se criticaron al Nuevo Plan de Estudios 

dando lugar a una crisis. 

Por otro lado, los profe~ores inquietos con la situa-

ción de la enseñanza de la arquitectura habían logrado cons--

trllir una organización académica que permitió emanar el movi-

miento de Autogobierne, manifestadose como portavoces del mis 

mo (4). 

Los estudiantes por su parte a finales de 1971~ habían 

hecho reuniones de cr~tica y autocr~tica para superar y corre

gir varios derectos observados en el antiguo. Comité de Luchá 

de 1968 .. Para 1971, se tenía una organización estudiantil. De 

este modo con este conjunto de antecedentes y con una organi-
.I" 

zación de estudiantes, recien creadas,. tuero las que asumieron el 

(lt) DAV-.ILA. Ríos, Juan Manuel. Entrevista realizada en el mes de 
Agosto de 1982. Prof. Titular de la Fac. de Arq. 
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el.surgimiento de la corrien1;e de cr!ticaa.cadémica y por la 

democx•atización de la enseñan2a que luego sería el sistem de_ -

Autogobie:rno. 

Si a todo este euadro·general de· condiciones .externas 

y internas se le añade la situaci<?.n acad~ca, se explica el 

cuadro generai para el surgimiento de Autogobierne. 

2.4. Condiciones académicas en la Escuela Nacional de 

Arquitectura. 

En .lo que se rei'iere· a las condiciones académicas in.

ternas, se acumulaban otro tipo de problemas agobiantes. Las 

mater.ias del. sistema semestral provenían d.el Plan de Estudios 

de 1967, constituía cadenas seriadas que se convertieron en un 

obst~culo para. la ·reg17laridad académica del estudiante. Para 

poder visualizar mejor el problema .se presénta a continuaci6n 

el Plan de Estudios: 

PRIMER SEMESTRE 

I>:lbujo Técnico 
Dibujo!
Diseño I 
El Hombre y el Medio 
Geometría I 
Matemáticas 
Or1entaci6n Vocacional 

TERCER SEMESTRE 

SEGUNDO SEMESTRE 

Dibujo II 
Diseño II 
Estática 
Geometría II 
Histor.íá. de la Cultura 
Teoría· del D.iseño 

CUARTO SEMESTRE 



Conceptos Fundamental.es del Arte 
Dibujo III 
Diseño III 
Qeometría III 
Materiales I 

· Resist·encia de Materiales I 

QUINTO SEMESTRE 

Historia de ia Arquitectura II 
Instalaci.ones I 
México I 
Procedimientos de ConstJ;'ucci6n I 
Taller de Arquitec.tura I , 
Teoría de la Arquitectura II 

SEPTIMO SEMESTRE 

Estruc.turas. III 
Organi~ación de Obras I 
J?rocedimientos de Construcción III 
Taller de Ar.quitectura III · · 
Urbanismo I 

NOVENO SE.MRSTRE 

Diseño Urbano I 
OI"gartizaci6n de Obl'.'as !II 
Taller de Arquitectura V 
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Adecuación á.e la Arq. al Me 
dio Físi:co.. -
Estruct--üras I 
Historia de la Arquitectura I 
Iniciación ál Taller de Arq. · 
Materiales II 
'J:eor~a de la Arquitectura I 

SEXTO SEMESTRE 

Estructuras II 
Historía de la Arq •. en México 
Instalaciones II 
Procedimientos de .Construcción 
II 
Taller de .Arquitectura II 

OCTAVO SEMESTRE 

Estructuras IV 
Organización de Obras II 
Procedimientos de Construc
c1.6n IV. 
Taller de Arquitectura IV 
Urbanismo II 

DECIMO SEMESTRE 

Taller de Arqu:t.t·ectu-ra VI 
Optativas (56 créditos) 

Esta seriación era,, por ejemplo: la cadena de Mátemati 

cas en 1° semestre suc.esivamente Est~tica, Resistencia Materia

les~ Estructura :t,, II y III. Esto generaba Uh índice .ºde lrepnoba 

ción promedio por grupos de 60 estudiantes solían ser aprobados 

entre 5 y 15 estudiantes que correspond!a en porcentaje a 75% y 

90% de reprobac.ión. Otra cadena era la forma.da por las Geome-

tr!as I, !I y !II-j rnanifestadose también altos índices de irre

gularidad. Así los estudiantes de arquitectura tenían un irreg~ 
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laridad que en promedio correspond~a, al _73.99% del total de po 

blación (5) • 

También los programas eran obsoletos: ejemplos son: el 

programa de Matemáticas que no hab~a cambiado. En el Libro Ve!:_ 

de del Plan de Estudios de 1967 se contemplan los programas de 

materias> para Matem~ticas era el siguiente: Trigonometría> A! 
gebra, Logar>-.itmos> Matrices y determinantes, Geometría Anal!ti 

ca, Cálcµlo Diferencial, los cambioa que se proponían éra: No 

cienes de Computación, Teoría de Conjuntos, Estadística, Topo

log:ía, Geometr~a Moderna ••• etc.; el progra.Jila de Diseño no de

f"inia espec~í'icamente 1.oa objetivos de la lliateria. 

En la cuestión académica de los prof'esores bab:Ía un 

alto índice de p~ofesores por hora que se mantiene hasta la fe 

cha; 15 profesores de carrera de 757 profesores que forman la 

planta docente (Ver Cuadro No. 2). En todas las universidades 

hay un criterio para calificar a una escuela que consiste en -

estudiar el número de pro:fesores de carrera, de investigaci~n 

y profesores de tiempo completo, observar los programas de for 

mación de profesores y el número de prof'esores estudiantes que 

corresponden para la i'acultad. En arquitectura esto correspon

de a un profesor por 90 alumnos, un profesor tiempo completo 

para 398 alumnos, los programas de formac16n de prof'esores .no 

(5) GONZALEZ,, Cosio Arturo. HistorJ:a'. Estad!stica de la Universi-
dad 1910-1967. Inst. de Invest1gac1.ones so~1ales. 
ONAM. 1968. Pp. 86. 
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e~isten y los ay:udantes de profesores no respondían a una estruc 

tura académica consecuente de manera_que la situación laboral es 

dificil para un gran número de profesores qué a su vez se tradu

ce el.· desapego del proresor por nuevos sistemas de enseñanza y 

en consecuéncia el bajo nivel educativo. 

En lo que se ref'.iere a los sistemas de enseñanza de -

los talleres de arquitectura -enténdidos como· materias de ento!! 

ces- Taller de Arquitectura I, II sucesivamente se empezaba a 

llevar desde el 4o. semestre basta el final de la carrera y con 

una cadena que. era la siguiente: Diseño I, n:> III en los tres 

primeros semestres, luego. Intróducci6n al. Taller de Arquitec.tu

ra. En este taller de arquitectura -como materia, 1o que basta 

la f'ecña se confunde· con el edif'icio-, se enl$eñaba el diseño .. 

En el taller los s:istemas de enseñanza eran muy dei'ic:ientes, 

porque apoy~ndose en un sistema de enseñanza proveniente del Re 

nacimiento, mediante e1 cual, el profesor le transmite al apl'e!! 

diz sus expex-iencias, en la rorma de maestro a aprendiz. Este 

sistema de enseñanza, en los grupos mas:tvos, lo úni.co que gene

raba era una gran cantidad de errores como: se da mucho la im-

provización y en consecuencia no saben las más elementales re

glas didácticas; diseñar examenes, pruebas diagri.6sticas, utili 

zar un lenguaje adecuado; etc. Faltan programas de materias. En 

cuanto a la institución son nulos los programas de formación de 

profesor.es, programas de actualización de co.nocimientos y los 
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estímulos para profesores. Todo esto a provocado en los estu-

ciantes: apatía., desinterés,, ausentismo, etc. 

As~, se exp1:1ca el cuadra generai de la situaco6n aca 

démica en la cual vivía la escuela. 

2.5. Etapa del Movimiento del Autogobierno de la E.N.A. 

En la E.N.A. se convoca a Asamblea Plenaria el 11 de 

abril de 1972, solidarizándose con el movimiento de la Urli.versi 

dad de Sinaloa la cual pasaba un .momento crítico de represi~n 

por sostener. banderas de democratizaci?n de la enseñanza, en 

contra de la imposici?n del Rector y en demanda de mayor pres.!! 

puesto~c El movimiento obtiene el. apoyo estudiantil en Arqu:ite~ 

tura. Después se paso a criticar y repudiar la imposición del 

Nuevo Plan de Estudios. Se acusa a la Dirección de autoritaris 

mo y se le desconoce. En ese momento se eri"ge a la Asamblea -

como la máxima autoridad ,contando con la asistencia del 50% de 

la poblaci~n estudiantil formada entonces por 4000 alumnos.(6). 

Ante los acontecimientos del 11 de abril de 1972, se 

inicia nuevas actividades académicas en la E.N.A. Se .insiste 

(6) REVISTA. ARQUITECTURA-AUTOGOBIERNO No.. 2., Escuela 1fac1.onal 
de Arquitectura .. N'oviembre de 1976. Pp. 1. 
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en la demanda de mayor participaci~n a :ta f'ormaci6n para di.se~ 

tirun _nuevo gobier!lo de pro:fesores,, estudiantes y trabajadores. 

El primer acuerdo en e~te sentido fue el de funcionar con base· 

en comisiones creadas para ·tra1:>ajos espec~i'ico;:;,, surgidos de 

la propia asamblea. A par_t1.r de entonces,, las actividades acad! 

micas se vieron enriquecidad con la discusi6n en la nueva forma 

de gobierno de la escuelall lo que deriv6 en la apr.obación por 

la Asamblea Plenaria la nueva estructura de la escuela en ago;2. 

to de 1972 y que desde entonces se conoce como Autogobi.erno(7). 

El proceso fue atacado por la prensa,, 1a radio y la 

televisi6n destacando el prejucio que representaba el cambio p~ 

ra los profesionales dentro de la estructura gremial,, además de 

la inflµencia ert el mercado de trabajo. Pese a todo ello,, el Au 

togobierno. continuó sus propósitos de definir la estructura y 

los objetivos orientados a la nueva enseñanza de la arquitectu

ra. Una vez definida la estructura y los objetivos del Autogo-

bierno por la comunidad de 1a escuela, se i:nj_cia una nueva :fase 

de democratización; suceden dos hechos de importancia signif'ic!!. 

tlva: la aceptación por la Junta de Gobierno de la Universidad 

del desconocimiento de las autoridades., en octubre de 1972, he

cho por la comunidad meses antes y el otro hecho de gran trasce!!_ 

dencia la designaci6n del Coordinador del Autogobierne. (8) 

(7) REVISTA ARQUITECTURA-AtiTOGOBIEP..i.'lO Noe 2. Escuela Nacional de 
(8) Ide~. Pp. 2• Arquitectura. Noviembre de 1976. Pp. l. 

,.-:· .- ·...r._ 
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El conflicto se volvi6 agudizar cuando la .runto. de Go-

" bierno no reconoce la designaci<?rt del Coordinador del Autogobie,;: 

no como Director de la escuela e impone un d:trector que se ha-

bía distinguido por su póS1ci6rt a.utorita:i;tia. 

La comunidad de la escuela s.é poJ.arizó nuevamente en -

dos tendencias. De una parte los pa~tidariós del Autogobierne 

y del danibio y de la otra ios qu.e apoyaban él status represent~ 

do por el d:Lreo-tor impuesto. E1 Autogobierno expuls6 de. los lo

cales dé la Escuela á1 sector dé la direMi.tSn lOgl'artdose as! 

un equ11i:br:to de fuerzas, ya que mientras el Autogobierne que-

dá.l:>a en posic'ión de los locales de la·gséuela, las autoI'idadés - . . 
mantenían el control del aparato inatituc:ioñal. Durante do.s -
años las autoridades retuV'iétton U.is salarios de un amplió sec

tor de profesorés y de todas las actas de calificaciones Ofici~ 

les y cualquier tipo de certificado .dé e~tudios de alwnnos (9). 

En .rtla!'zo de 1913.; ei Consejo Universitario revolvi6: 

n1os planteamientos y objetivos expuestos por la co·

rriente llamada Autogobierno encierran una seI>ie de 

posibilidades como vías de desarrbllo de la arquitec

tura en México, en sus aspectos universitario y social, 

dignas de ser experiméntadas" se recomenda "que las 

autoriades de la UNAM hagan los arreglos necesarios 

(9) Idem. Pp. 2 

J. 
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para que en 1a ENA puedan desarrollarse er1cazmente, 

en. un ambiente de concordia y sana éompetencia acadé-

mica, las distintas corrientes de opinión'~ (10). 

Así, el 9de noviembre del mismo año se t'irmo el Acuer 

do de Bases en el cual. se establPce al Autogóbierno como una -

unidad académica de la E.N.A., aut6noma.t con total independen-

cia en los académico, administrativo·y político. 

A partir de estos .acontecimientos la Escuela ya pon 

las opciones: 1\.utogob'iernó -Talleres de Número- y la Dirección 

.-Tallere de Letras- vuelven a funcionar en la actual Facultad 

de .Arquitectura. 

Los Talleres de Autogogierno ( 1, 3,, 4" 5, 6, 7, 11, 12 

y 13) siguieron con~truyendo el Plah de Estudios que. en su .fase 

inicial es un instrumento para conocer y transí'ormar nuestra re~ 

lidad,, es praxis, dialogo críticó y autocrítico, totalización de 

conocimientos, conocer y transformar el campo proi'esional del -

arquitecto, como dice el Documento del Plan de Estudios: 

"En última ínstancia, lá eficacia de nuestro ·Plan de 

Estudios •••• resultará de quienes lo llevemos a la prá~ 

tica, asumiendo críticamente las experiencias .que el 
e 

(10) Idem .. Pp. 3. 
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tiempo arroje, participando conscientemente en la $U

peraci?n de nuestra vida académica universitaria" (11). 

El Plan de Estudios de:l .Autogobierno se inició en el 

·contexto actual del arquitecto. En la cl"isis que vive la probl~ 

I11ática arquitect?nica y urbana, la enorme cru:-encia de escuelas, 

hospitales, fabricas, mercados, servicios urbanos, etc. La ar--

quitectura ha :t:uncionado a los intereses del Estado y 1a clase 

dominante. Pero a traves del Nuevo Plan de Estudios se intentó 

contribuir al desarrollo de una nueva arquitectura para las el~ 

ses más necesitadas de la población (obreros., campesinos, asala . ·-
riadas, etc •. ) •· Se prentendi? que el arquitecto egresado de la 

escuela adquiere el :intrumental necesario para actuar con un --

sentido cr~tico, conocedor de la proble~tica del país a nivel 

social general y a zU.vel expecíficamente arqUi.tect6nico y Úrba-

no, capaz de aportar ·e~ el campo de la investigac:lón, .el cono

eimiento de los aspectos de la probl:~t:lca urbanística, dif'e-

rencian:do siempre aspectos de las necesidades populares y el 

carácter de las proposic:tones y realizaciones del Estado y la 

clase dominante, capaz de ubiear historicam.ente, la arquitectu

ra y entender as~mismo ésta e.orno un lenguaje M.storicamente con 

fo'.t'mado de v<::r con obj eti.v1dad su carác.ter estético. 

{11) PLAN DE ESTUDIOS DE AUTOGOBIERNO. Escuela Nacional de Ar-
quttectura •. Diciembre de 1976. Pp. 2. 

- _.,.._¿.... 
·ll 

. .....:..-·-~ ....... ,.... 
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III. FUNDAMENTOS TEORICOS DEL AU'rOGOBIERNO 

3.1.- Fundamentos teóricos psicopedag?gicos. 

Desde f':I.nes del Siglo XIX en Europa~ se inicia el 1110 

vimiento para crear .la nueva escuela que superara a la escuela 

tradicional, en donde solo se memoriza y se leen libros poco 

prácticos para una buena educaci?n- La Escuela Nueva trata de 
' 

e,¡:tender la actividad escolar a otras manii'estaciones de la vi 

da actual del niño, mediante trabajos te?rico-prácticos, me-

diante una actividad espontanea y creativa, venciendo el anta 

gonismo entre el esfuerzo y el interés. 

La nueva escuela nac:!.6 como una reacción contra J.os 

viejos sistemas educativos, acompañada por el movimiento de 

los m~todos y objetivos de la. enseñanza. Diá un nuevo senti-

do a la conducta actíva del educando y sag? de ahí importan

tes consecuencias. Lo i'ecundo del proceso educati:Vo cuando re 

side en una acción específica entre la teoría y la práctica, 

no impuesta, surge de modo espontaneo~ dirigida por el maes-

tro como coordinador de la actividad escolar. 

La actividad concebida en e1 sistema tradicional de 

la enseñanza tiene una relación de dependencia con las neoes!, 

dades e intereses del educando. Por ello; es que se rechaza 

en la nueva. escuela la idea de la enseñanza en una supuesta 
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transmisión de. conocimientos e incoorpora el conocimiento real 

al individuo para 'inf'luir.o·transt'ormar su conducta en una con 

quista personal y de. autof'ormación. Con este f'in naci6 la es-

cuela nueva. 

Hay experiencias necesarias. de mencionar pues son ant~ 

cedentes en los ~males se encuentran las bases teórico-prácti

cas de la escuela autogést:umaria. 

Una de estas experiencias fue la que real.izó Ant6n 

Semionovich Mákarenko (1888-1939) en la colonia de Máximo Gorki 

(1921)> y en la Comuna de Fellx Dze:rshinki (l.927). El centro 

de .su sistema, :Lo ocupa el trabajo, la colectividad y el indi

viduo. 

La experiencia del trabajo de Mákarenko dió grandes 

aportes a la teor~a y a la p~ctica de la autogestión educa

M:va. La. autogestión era un medio eficaz para 1a educación, 

en la cual~ los educandos son activos y conscientes de la 

sociedad; permitiéndoles adquirir hábitos de organi~aci?n, 

de voluntad, consciencia y disciplina, para e11o se precisa 

que la autogestión escolar tenga independenc1.a y este orie!! 

tada hacia un fin determinado • 

.Después entre los cambios generados por la Segunda 
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en devenir naci6 la Esauela de Freine-fi. Freinet fundamentó la 
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enseñanza en la necesidad. de adaptar las exigencias del .niño en 

~l nuevo cuadro de la sociedad actual,, p~a superar la cr;isis 

hay que recons;l<ierar la base del trabajo educativo,,. las rela-

ciones entre los ni.ños y los adultos, ajust~dolas lo más posi 

ble al comportamiento común de la existencia actual. 

Plantea ai proceso de la vida como la base en la ad

quisipn de aprendizaje. Por lo cual; su m~todo natural de la 

libre expres1.~n del ni.ño, el tanteo.experimental favoreciendo 

al aprendizaje hacia el trabajo que responda a todas las erl

gencias del hombre. Es la pr~ctica la que trans:forma la real!. 

dad (1). 

Otra experiencia. fue Ia. realizada por A.S. Neill en 

1921 en la Escuela de Summerhíll. cerca de Londres en la A1dea 

de Leiston, en Suffok, Inglaterra. El siste~ de Neill es un 

cambio radical en la educaci~n de los niños. El principio :fu~ 

damental de su educación .fue la sust1tuci6'n de la autoridad . . 
po:r la libertad, con el .f'in de enseñar al niño sin 

emplear la :tuerza, sino apelar a la curiosidad y a sus 

necerldades espontáneas, hacer que se irtterese·poI" el mundo 

(l) FREINET, Elise. !ia ·trayeetor!a de Celestin Freinet. GEDISA 
Barcelona. 1978 ... Pp. 11. 
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en que v.ive. 

La educaci6n para Nei11 conducir al niño a "trabajar 

con alegría y hallar la 'felicidad, lo cual .quiere deci:r inte--

resarse en 1.a vida.,. actuar no solo con el c.erebro, sino con 

toda su personalidad •. Esta actitud señal6" los comienzos de la 

educaci?n progresista y constituyó un paso impo:t'tante .en el 

desarrollo humano y en la educación. 

En Francia en 1965, tamb:I.én se 11.eva a cabo una exp~ 

riencia realizada por el. Dr. Oury y la psicóloga y pedagoga 

Aída Vázquez. Ellos definen a la Pedagogía Insti.tucional como 

un conjunto de técnicas, de organizaci?n, de métodos de tra

bajo y de instituciones :internas nacida!? de la práctica de 

clases activas, que colocan al niño y a los adultos en situ~ 

ci<mes nuevas y variadas que requieren de cada uno .un compr_2. 

miso personal,. iniciat;i..va, a.cci6n y perseverancia. 'Q'na educ~ 

ción activa basada en aportes del medio familiar y social --:

que utiliza el. espíritu de iniciativa inclividualj las histo-

rias propias y personales que cada niño relata en clase y 

trata de abrir así en el grupo.escolar el camino hacia lo S.2, 

cial y econ6mico de su comunidad~ trna educación por y para 

la: vida :futura de los niños., 

En 1968 en México 7 a traves del movimiento estudian-
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til el escritor Jús~ Revueltas,, colaborador del Comité de Lucha 

de la Facultad de Filoso:f!a y Letras.; insiste en desarrollar . . 
ideas que evoluc·ionarían la vida. académica sustentadas sobre . . 
los principios; de ailto~stión académi.ca. 

Def'en~·a a la .autogesti~n acad~mica como el objetivo 

ideol~gico fundamental en la esfera universitaria y de la en

señanza super~or,, ·el concepto y la práctica de la democracia 

cognoscitiva como un ins.trumento de lucha por la libertad y 

como la libertad misma del futuro. 

Decia: "El concepto de democracia congnoscit.iva apl! 

cado a la realidad universitaria no hace sino ceñir-

se a la naturaleza objetiva. en que la Universidad se 

situa en la historia-como cultivo donde las diversas 

clases sociales -incluso el proletariado- nutren y 

desarrollan los cuadros que integrán .su conciencia 

organizada (2). 

Las medidas propuestas por ~l. para poner en marcha 

la autogestii?n acad~mica erá?JJ.as siguientes; 

a) Asambleas y conf'erencias para hacer comprender al 

estudiantado en que consiste la autogesti6n acad! 

(2) REVUELTAS, José. México 68:: Juventud y Revolución. Ed .. Era 
Mé:x:tco. 1~79,. Pag. 42 .. 
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mica. 

b) Toda clase de publ:l.caciones iinpresas, con el mis

mo propc?sito; 

e) Asambleas Generales en cada facultad o escuela p~ 

ra la elección democrática de los comités de auto 
.. • & ~' 

gestión correspondientes a cada una de ellas. 

d) Congreso interno de los .comit~s de autogesti~n p~ 

ra elegir el consejo universitario bajo la decla

ración de autogesti~n universitaria bajo el tema 

de aprender es impugnar e impugnar es transformar. 

Estos principios teóricos fueron los que después reto . -
maría el Autogobierno de Arqlltectura, para que sirviarárt co

mo ba$e de la nueva escuela. 

Es interesante tambi~n mencionar que en Yugoslavia a 

partir de 1950 es donde por primera vez en la historia se ins 

tituy.ó el sistema de autogobierne como }Jase de. las relaciones 

soeiaies .. El atitogobierno social es la gestión popular de las 

insti.tuciones de carácter puramente social tales como las ins .-
tituci.ones de enseñanza, de investigación o difusión de la cu!_ 

tux-a. 

La escuela yugoslava se opone a todo intento hecho por 

grupos de individuos para establecer su monopolio en un campo . 

1 

.J 



de la actividad o el pensamiento social. Liber<:i. la 1niciati

va, el pensamiento cr~tico y creador de l.os hombres, en el 

desarrollo de las actividades ere.adora$ y la toma de concieg 

cia de su responsabilidad social. 

3.2. Los orígenes de la Escuela Autogestionaria. 

La autogestión pedagc?gica tuvo sus orígenes en 18.71 1 

en la Comuna de Par.ís, que demostró la posibilidad de destru 
.. . -· 

cción de aparato bµrocrático del Estado a la autogestión de 

1os trabajadol:'es y, por tanto, de la sociedad de autoges"ti6n, 

liberar la espontaneidad creativa del cuerpo social. 

Despu~s de medi.o $1glo los psicosociólogos demostra

ton experimentalmente que la autogestión se puede dar. l:ios 1!!, 

vestigadores L. Coc.h y J • .French demostraron que· los cambios 

son aceptados y realizados con .mayor f'acílidad cuando son de-

cididos pox>- 1o.s. propios interesados. 

En 1942 se empezaron a preparar investigaciones dirig:i 

das a instituciones educativas sobre la -terapeút;ica institu

cional-. En el comienzo se crearon grupos dé investigaci6n s2 

cialJ estos rue.t'on: el 11Research Center tor llruop Dyrtamicsí'., 

fundado por !t. J:,ewin, el "Insti tute f'or Social Research 11 re-

su1tado de la :f'usi6n del grupo pl:'ocedente oon el de ºAnn Arbo11n, 
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él "National Training. Laboratory·1n Gruop Development", con 

K. Lewin , R. Lipi.t:, K. Benne y L. Bradí'or,· el 11Trawstock 

Institute" en Inglaterra. Todos estos grupos ten!an por ob

jetivo el. estudi.o de la acción de los grupo& en la vida so-: 

cial y la elaborac:ión de las leyes. que presiden su desarro-

lle. 

A partjr de estas investigaciones realizadas por los 

psi,coterapeutas en el ejercicio dé terapias grupales o -gr~ 

pos de r:ormaci?n-, cuya ef.'icacia .fue limitada por· la falta 

de mejores :formadores, del. análisis institucional y las es

tructuras para organizar esa f'ormaci~n en las cuales se ap2:_ 

ya el "grupo diagn<?sM,.co" que permite llevar a cabo un com 

premiso erttre el descubrimiento de una nueva t'orma de grupo 

y d.e actividad social, por otra pal"te, las consecuencias so 

ciopolíticas de tal descubrimiento (3). 

Dentro de ese contexto nació en 1962 la escuela au ... 

togestionaria definida por un grupo de educadol"es y psicos.2_ 

sociologos (M. Lobrot, G.Lapassade, R. Fonvielle, R~ Lourau 

y otros) como aquella que permite a los alumnos hacerse ca!:_ 

go, en forma total. o parcial_, de su propia :formación. Es 

una pedagog!a en la cual los alumnos no son cons.iderados 

como objetos sobre los cuales se a-r.rojan conocimientos y se 

(3) L~BROT,. MICHAEL. Pedagoe;!a Instit.uci.onal. Ed. Humanistas 
Barcelona 1966t Pp. 196. 
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2~s obliga a estudiar,, sino como individuos, que toman la res

ponsabilidad de aprender y de formarse (4). 

ta pedagog~a instituciona1 cuenta con el instrumento 

t~cnicq: la aatogesti~n p~dag?gica que es un inetrumento del 

sistema de educación en el cual el. maestro renuncia a trans

mitir mensajes y define,, en consecuencia,, su intervención edu 

cativa a partir del. medio de f'ormaci<?n y deja que los alum-

nos decidan los m~todos y los programas .de aIJt?end:L~j.e'(5). 

3.3. Concepciones dé la Autogoest:i.?n l?edag?gica .. 

La priníera concepci?n, en la cual se fundamenta la 

autogesti?n fu~ la realizada por Mak~renko. Su tendencia fue 

crear una escuela como una institución de autogesti~n. Es la 

primera escuela que d~stac? la importancia. de los problemas 

de la pedagog~a institucional. Mákarenko trato lo.s problemas 

·~undamentales de l.a organizac16h autogestiona!"ia en clase> 

considerando como organizaci?n a: 

a) La estructura orgánica de la colectividad 

b) El. grupo desprendido> se g~bierna a s~ mismo 

e} Los órganos de auto-administraci~n 

d) La. reun16n general 

( 1t) LAPASSADE, Georges. Autdg;estiórt Pedas;ógica. Granica Ea .• 
Barcelona. 1977. Pag. 17 ~ ' 

(5) LAPASSADE,, Geovges. Op. cit •. Pag .. 19 
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e) El .Consejo de la cole.cti-vidad. 

La segunda concepción es la basada en el Plan Dalton 

teoría realizada por Parkhurt. Sus elementos fundamentales - . 

son:: 

l. El m~todo de contrato, en el cual, el niño acep

ta vincularse a la escuela y aprender diferentes 

materias. Realiza una decisión inic.ial que le -

servirá para dar los siguientes pa.sos. 

2. La enseñanza individualizada -que es entendida 

como enseñanza programada,, en la cual., el. niño 

avanza a su propio ritmo, con la ayuda del pro

f'esor y esto har~ al alumno responsable de su 

ac.t.ividad educativa {6). 

Otra orientaci6n que define esta teor!a, es la 
4 ~ 

de Freinet. .Consiste en nuevos aportes a los medios educa 

t:i.vos como: 

a) El Consejo de la Cooperativa, como una reunión 

del grupo de clase~ en la cual no .bay límites pa 

ra introducir una nueva forma educativa y demo-

crática, sino modificar la pr~ctica social de los 

alumnos dentro de la clase como fuera de ella; 

b) el texto que le permite al educando tener una 

expresión libre para enriquecer el análisis de 

la realidad y el idioma impreso en la misma es-

(6) Idem. Pag. 22 
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cuela; 

c) La corresponci,encia, documentacic?n que sirve p~ 

ra ampliar y aclarar la ;ideas de composid.6n -

libre, la actividad irtdividualizada de los pl~ 

nes de trabajo que el alumno propone y acepta, 

del cálculo vivo en la trama de la cooperativa 

de la escuela y en el estudio del medio; 

d) ficheros autocorrectivos y bandas programadas, 

biblioteca de la escuela donde existen documeg 

tos cuidadosamente clasif:i.cados, de distintos 

trabajos, talleres de dibujo, pintura ••• etc. -

·un amplio repertorio de quehaceres individuales 

y un equipo que configuran el ambiente de la 

escuela distinto del habitual, una .nueva orga 

nizaci6n de trabajo escolar con nuevos instru

mentos han sido creados para hacerposible una 

nueva escuela. 

La cuarta concepci6n de la autogestión pedagógica 

es la orientación libertaria. Es una concepci~n no instituyen

te. .Nació del marxismo libertario con la corriente d.e la diná-. 
mioa de grupos. En esta concepci?n los educadores se abstienen 

de preparar c1lalquier tipo de modelo institucional y dejan a 

los alulllrtos instalar la contrainstttuciones. Una vez fundada 

la nueva escuela se trata de superar la relación autoritaria de 

,, ,, 
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. 
los .educá.dor:'es y los alUm:nos en un constante periodo de educación. No 

se supr,indr la autoridad, pero tran$forma ra~calmente su senti

do,, e1::ñúna prÓgresi:vamente todo :to que está fundado sobre 1.a 
fuerza, pa.I>a crear una capacidad de intel:'pretal? la realidad que 

,forme una conciencia comunitaria. 

La educación, en el sentido de liberación, abre a los 

jovenes progresivamente a la percepción del carácter clasista 

de la sociedad~ especialmente de la cultura y a la captación de 

la presencia de la ideología alineante: los dif eI'entes sectores 

del sistema, a traves de la comunidad educativa,pondI'a en otro 

lugar las motivaciones tradicionales fundadas en .el individua-

liSiílo, por otras motivaciones con un nuevo orden, con el. espíri 

tu de eqt\ipo para solidarizarse con las c1ases mas necesitadas 

del país. 

La educación con una concepción libertaria es pues, 

un lugar priviligiado de la lucha de clases; y la lucha de cla 

ses es un lugar priviligiado de· la educación. Esto quiere de-

cir, .la educación liberadoz>a es un combate,. a la vez específi

ca y global., desborda ampliamente las instancias ofic'iales y 

penetra en todas las esferas de 1a vida (7)., pa!'.'ticularmente 

la escuela. 

(7) GIRARDI,. Guilio. Pot' una pedagogía revolucionaria. Ed. IAIA 
Barcelona. i.977. Pag. 94 .. 
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Gramsci, te6rico italiano ~arxisi:a de la naciente 

sociedad industrial, captó profunda.mente en el t.ema pedagógico 

la necesidad de articulaz. J.a educáciiSn a las civcunstancias 

propias de la sociedad. 

Su pro.puesta educativa para la escuela se caract~ 

:r:iiza po:r:i la escuela u:tdta.ria en l.a cual., el hombi:e integra. la 

teoría y la pi:áctica. Es la escuela que Gramsci también llama 

creativa o activa; en la prlm!ra etapa se tiende a disciplinar, 

por tanto a nivelar,. a obtene:c> una especie de conformismo din! 

mico; fase decisiva en la que se tiende a creai: valores funda

mentales del "humaniSlI1o", la autoc}isciplina intelectual y la 

autonomía moral, necesal:'ia para la u1teriozr; especialización, 

ya sea de carácter científico o prác.tico productivo. Sobr~ es

ta veflexión se encuen1:;,ra el principio educativo de la nueva 

escuela en el trabajo, es decir·, en estrecha vinculación entre 

teoría y práctica, la unión del trabajo intelectual con el tra 

bajo manual. 

3. 4 ... Pesarrollo de la Autogesti8n Pedagógi:ca.. 

La práctica de la autogestión pedagógica comienza 

con la organizaci6n del grupo dé educandos y educadores. La 

intervención del. educador es la proponeri el trabajo de enseñan, 

zai, e.s deoit', los programas,, los examenes., lo administrativo 
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y por otra parte debe proporcionarle informaeLón sobre el ·méto ... 

do a emplear y las l:'azones de emplearlo. El grupo es el que to

ma las decisiones para aceptar o no.el. funcionanrleni;o de la cla 

se. 

Al iniciar las clases de autogestión :pedagógica se -

da tres fases ~egíln. el_ ~aJ:!CQ qa referenct~ de los psicosocio-

logos franceses. 

1. El traumatismo inicial: en. el cual, los alumnos son 

sorprendidos por la novedad de la experiencia, pe~ 

manecen inmóviles y mudo.s, esperan que el educador 

diriga la clase,. .En otras ocasiones se lanzan a -

cualquier tarea, y los más aotivos agreden a aque

llos que no particip.an. Esta fase consiste en po--

ner participar a: todos los elementos del gt>upo. Pu~ 

durat> bastante tiempo, pero es necesario un ciel:'to 

tiempo antes que los alumnos en~.aren con calma y 

racionalmente modos de organización para satisfa-

cer la necesidad de actividad escolar. 

2. El problema de la organización. En genera1 se re~ 

liza a. pa.t>tir de la votación de todo el gI'Up~ para 

compa.rat> las decisiones de la mayoria y poco a po

co buscar 1a unanimidad, es decir, no el modo de 

organización aceptado por tocios, sino uno suficien. 

te dÍV'el'sificado como para qué todos se sientan --
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satisfechos. 

3. El. trabajo del grupo ·p11ede tomar diferentes fo:;: 

mas variadas: en equipo especializado y funcio ... 

nal.es, en equipos hom6geneos en cuanto a los 

cursos a seguir. El. educador en. é:$te momento de 

be emprender el diálogo con los miembros del 

grupo, es decir, aportar las informaciones úti-

. les, comunicar su saber y su experiencia; de 

tal forma que los alumnos no se 1imiten salame!!_ 

te a escuchar, sino también pavticipen en las 

clases, el. tiempo_ .aparentemente perdido en las 

dos etapas anteriores se recupera en esta etapa. 

La inte:r:ivención del educador es estructurada en. --

1 .• Analista - El maestro no hace interpretaciones 

sobre la vida de los alumnos sino que se adapta 

para reffejar en el grupo la imagen. de su fun-

ciona, clasificaz> los mensajes, .etc~ Se desemp~ 

1 ña como el monitor de un grupo diagnóstico. 

2. Técnico de Organización - El edu·cador, si se d~ 

sea, puede dar consejos sobre la organización, 

proponer modelos de funcionamiento, etc. 

3. Transmisor del saber y la expetiiencia que po

see como obligación profesional. I'nterviene en 
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tonces como ínvesti.gador que rec'l.JI're en busca 

del. conocimiento. ·La regla ~undamental del ed!!_ 

cador, consiste en analizar la solicitud del. 

grupo, para intervenir en función·de ese análi 

sis •. 

En cada uno de estos niveles el educador permite 

una formación que en un sistema tradicional no es posible. Los 

fines de Ia autogestión son: 

a) Real.izar un trabajo más activo de tal manera 

que pueda crear el interés por el aprendizaje 

en los alumnos. 

b) Aportar una formación sistemática y por tanto, 

superior a la tradicional.. Permitiendo esta 

forma situar también a la personalidad y la vi 

da social, en lugar de limitarse a lo intelec

tual. 

e) Preparar a los alumnos para el análisis del --

sistema social. en que viven.; es decir, e1 sis-

tema establecido· entre la escuela y la sacie-

dad. Este cuestiona.miento se 11eva a cabo al 

mismo tiempo que se desarrolla la experiencia, 

cuyo significado es percibido por los alumnos 

(8). 

(8) LAPASSADE, Georges. Op,. Cit .. Pp .. 28. 
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IV •. MODELO DÉ ENSEfJANzA,...APRENDIZAJE D~L AUTOGOBIERNO. 

4.1. Objetivos del Modelo de Enseñanza"".'Aprendizaje del Au
togobierno. 

Los objetivos del Plan de Estudios del Autogobierne 

están basados en una seri_e de decisiones sobre los resultados 

f:i.nales que se pretende que alcance el. estudiante en su forma

ei.ón pro:fesional.; la :forma, el orden y el tiempo en que se de.

be alcanzar dentro del proce.so de enseñanza-apremii.zaJ.e. 

La formación curr1cular de la enseñanza de la arqUite~ 

tura, tarabi~rt tiene su propia fi.losof~a educativa,, partiendo 

de :formar arqui.tectos con responsabilidad social, la cual se 

traduce en la capacidad de .ejercer una. función critica de.ntro 

de la sociedad. Los contenidos abarcan no sólo aspectos congno~ 

eitivos o meramente acad~micos, sino sociales e individuales 

de la profesión de arquitectura •. En este contexto, el trabajo 

del futuro arquitecto adquiere una ilnportancia 1'undamenta1. En 

é1 se ref'leja las aspiraciones y grado de conciencia social 

de' los sectores involucrados sobre: los problemas nacJ.ona1es, 

la vinculac:ión e inserción Q; la práctica prof es1onal con las 

demandas sociales, y los problemas te6rico prácticos de la 

arquitectura. 

Pa.l."'a llevar a cabo la formación cur.r:tcular en Autogg_ 

b1erno .tw~ pecesario hacer una crítica a la. "tecnología educ!:_ 

·ti:va" de insp1raci6n norteamericana que se basa en el 
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análisis. conductual, en donde queda restringida. toda actividad 

crea ti va y espontánea, limi.tandose s61o a cqmportamientos. opue!!_ 

tos para formular un buen proceso de enseñanza-aprendizaje .. C,2. 

m~ ·toda t.ecnolog~a, tiene un criterio especializado de organi

zación precisa> una parte de validez; pero en tanto que apunta 

a la anul.a.:±C4 de la parte cualitativa del razonaurl.ento crítico 

y de su desarrollo en i'orma de "conciencia cr~ti.ca"> se queda 

tan sól.o como una tecmocratizaci.?n estre~ha y 11.m.itativa, que 

deja preparado el. campo de los conten1;,.dos ideol.c?gicos para la 

~ermi.naci6n de la ideolog~a reaccionar:la (1). 

Sus suposiciones met.odol~gi.cas "apriorísticas" igno

ran las más elementales teorfas cient!ficas educativas y no 

5.olo esto~ sino además se pronu.."lcian extrar..as eonelusio-

nes tales como "leyes de la ciencia" que son descripciones de 

contingencias de ref'orzami.ento. . Esta tecnolog~a educativa ha . 
sido la que se ha desarrollado más en 1a UNAM. La formulación 

de Planes y Programas de Estudio en su gran mayoría tienen co 

mo base esta ciencia objetivista que maneja varia.bles para e!!_ 

tablecer su funcionalidad; es 10 que utiliza el conductismo 

para describir la conducta humana s:in recurrir a n:in~n tipo 
J 

de explicación causal {2). 

Esta corriente conductista no logra tampoco ni lo -

pretende hacer, un análisis más prof'undo de lo qué constituye 

(l) REVISTA ARQUITECTURA-AUTOGOBIERNO No. 2 •. Escuela Nacional 
• de Arquitectura. Nov. 1976. Pp. l. 

(2) PAEZ Montálban Rodrigo. El Conductí.smo en la Educación. Per 
:files Educativos. No. 13. CISE-UNAM. 1981 Pp. 11. 

.. 

• 
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la conducta humana, de su complejidad y-su carácter cualitati

vamente diferente a las conductas animales. Esá complejidad 

que el educad.ol'.' encuentra diar.:tamente ,. al tratar de logra?J -

aprendizaj~::; signif'icativos> transcendiendo al logro de los 

objetivos educe.c-.1.onales elaborados genera~mente a nivel de in

formación y simpl.e adquisici?n de conocimientos, que es como 

se desarrolla en su gran mayoría los programas de estudios. 

A partir de esto, el si.stema de enseñanza tradic.:t.onal 

de la arquitectura tiene este mismo enfoque. La enseñanza de 

la arquitectura queda entonces en la simple imitaci6n, una 

repet:1ci6n consta..11te del conocimiento. La rormaci~n curricular 

de un proceso v~rt~cal de toma de decisiones que impide con 

ello la participación democr~tica de prof~sores y estudiantes 

para lograr un mejor desarrollo del proceso educativo de la 

enseñanza de la arquitectura. Tambien, limita la práctica en 

el campo prof'esional que le permita al estudi.ante entrar en 

el proceso constante de ·v1nculáci.6n con la realidad social de 

nuestro país. 

En este senti.do el Curri.culum del. Autogobierno para 

la enseñanza de la arquitectura f'ue construido de manera que 

permit:iera la part1c1paci6n de profesores y estudiantes hacer 

un nproyecto educat:1vo" que respondiera a las relaciones en-

tre los diversos elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; la élecci6n de los contenidos> los --
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los pro9e<iimientos, m~todos y ¡¡,.,.cursos necesarios a emplear. 

Este proyecto se :tntegra de.ntro de un. conjunto de tareas, por 

el marco socio-polít~co de la sociedad en que está inserto y 

por 1.a estructura soc:ioeconóm:f;ca en la cual la realidad de-

termi.na la elección del marco y el contenido para su desarro 

llo. 

Tamb:ién rue necesa~io hacer un análisis .del contex

to en el. cual se ubica actualmente la arqW-tectura. En nues

tro país adquiere d~f'erentes caracter~sticas por el complejo 

desarrollo de la sociedad capitalista, dividida en diferentes 

clases sociales y con diferentes demandas habitacionales. En 

tonces al intentar una. parti~ipaci~n social en e¡;¡tas condi-

ciones se hace más díf':teil pue& requi.ere de u,n trabajo inte!: 

disciplinario para lograr el desarrollo de mejor vivienda p~ 

ra las clases mas necesitadas dentro del marca contradicto--

rio de la realidad social. 

· Así, al plantear u.na nueva alternativa de educac16n 

se analizan las contradicciones existentes que. no permiten al 

arquitecto desempeñar su papel social sino 1o hacen subordinB.!: 

se a los intereses de· la clase dominante cuyas r:tnalidades de 

dominio tienden a someter los valores de 'la, arquitectura. En 

especial en lo.s países latinoamericanos donde ya es patente 

el deterioro ambi.ental·por el alarmante desarrollo demográfico. 



.Al)ora bien, la arqui.tectura se entiende como un cie~, 

to a:rte de concebir, proyecta y contruir edif'icios .. A partir 

de esta hipótesis el. arquitecto es el prof'esional, que abal"

ca la solución. de necesidades humanás de espacios habitables> 

con un contenido estético> cl~sico, o con un sentido c:t>Ítico 

dentro de ciertas condiciones socioeconómicas (3) 

Así, .el Plan de Estudios se estableée con base en 

una .fundamentación teórica que dice: 

RtJna alternativa en la educac.ión profesional cons-.. 
tru:f.da de manera que permita a los legos y a los 

estudiantes del di~eño desempeñar un papel f'unda--

mental en el campo de las contribuciones al conoc! 

miento de la profesión. Los estudiantes deben ser 

preparados ·n<;> sc?lo para proyectar edificios, sino 

para desarrollar tabnü~n actitudes, métodos y apt! 

tudes que los capaciten para diseñar con otros en 

f'orina colect1va 11 (4). 

Con ello se trata de superar la enseñanza tradicio

nal de la arquitectura dividida y f'ragmentada con una impar~ 
• 

tición de conocimientos desvinculados de la realidad social. 

As! la actividad de la arquitectura. pa~a las clases más nec~ 

sitadas debe constituir un eje de la problemática de la ac-

(3) PLAN DE ESTUDIOS. Ese. Nal. de .Arquitectura-Autobob1erno~ 
1916. Pa:g. 3. 

(4) .PYATOK,, Michael '$ Hanno W'eber •. Reaprendiendo a diseña~ en 
.arquitectu:ra:. Rev. Atttogobierno. No. L Oct. 1976. 
Pp. 5. 



tua1 producci6n del espacio urbano-arquitect6nj.co en nuestro 

pa·ÍS. 

Finalmente, el P1an de Estudios de Autogobierno es 

el resu+tado del Congreso celebrado en.dic~embre de·1975, y 

puesto en práctica en eriepo de 1976. 
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Los objetivos. del Plan de Estudios tienen una estru~ 

tura dinámica." abierta,f'lexible y establecen un punt.o de par

tida que permite a los profesores y estudiantes pro:Cundiza!" 

en e1· p~oceso de enseña.nz·a-aprendizaje a traves d.e la DEMOCR! 

TIZACION DE LA ENS~ANZA, por 1o· cual. sus objet.ivos son: 

-l. El .estu,dlante deberá de estar capacitado para do

minar simultaneamente las .áreas teór:ica, proyec-

tual y tecnol?gica. de la arquitectura, para poder 

concebir~ diseñar y construir un espacio .habita-

ble que. resuelva las necesidades existentes., pre

ferentemente de car~cterpopular, en el campo de 

la ed:J:ficaeión, .Y 1e3 d~ un sentido de partipa-

ci6n y signit'icac:ión social a las f'ormas arqui-

tect6n1cas, dentro de un contexto í"!sico, rural 

o regional., con una ubicación histórica y con un. 

sentido dé plánificaeión .• 

2. Dominar cabalit,1ente la metodología: general de la 

investigaci~n c:tent:!t"i.ca y aplicarla a los pro--
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ce sos de diseño~ con el domin1o. respec.t1.vo del di

seño de la investigaci~n y de la capac_idad de ela .... 

-boración y redac.ción de las conclusiones correspo!!_ . 

dientes. 

3. Tener los- conocimientos y la habilitaci~n -necesa_-~ 

ria. para poder-conocer la realidad del país y los 

problemas á.cuciantes que la determinan en lo -sÓciaÍ., . -

lo económico y político para virtcUlarse a 1.os PI'.2, 

b-lemas derivados de esa réal.iciad y poder :formular 

los mecanismos de participación en el d1$éñO arqu,! 

tectónico de las clases populares y carentes de re 

·ct..trsos. 

4. Contar con J.a capacidad de gestionar por s~ mismo 

y abo~dar co:n un criterio profesional de, autoror 

maci?n y autogobie~no de los problemas de1 traba

jo profes:tonal del arquitecto •. 

5. Demostrar cabalmente la p9sesi6n de conocimientos 

nico, a la construcci?n y concepci6n de una alte!: 

nativa forma-efi?:ac';tfll arquiteotónica y a la compre_!!. 

.si6n global e integral. de la arquitectura y de su 

oontextoJI como ej.ercicio de la praxis ar.quitectó-

nica. 

6. Demostrar la posesi?n de un C:l'1terio cx.-!tieo y au 
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tocrítico derivado de una enseñanza dialogal, abie!: 

ta, concebida como una ~ibre experimentaci?n en 

lo aca~emico que pueda resultar de un ét1ca profe

sional de constante búsqueda en los arquitectónico 

' y de superaci?n profes1onal. 

7. Demostrar la posesión de un criterio político ge

neral que ubiqu~ a la profesión de arquitecto den 

tro de la pr-oblemática nacional., dentro de las 

demandas éontenidas· en las luchas populá.res y que 

·dé así mismo una signiticac1?n h1seór1ca al tra

bajo arquitectónico entendido como totalización 

de lo humano (5) • 

De los objetivos anteriores tenemos que la enseñanza 

de la arquitectura e~t~ ori.entada en función de crear un pro

.fesionista acorde a la realidad social con una visión cr!t1ca 

y científica q~e le permita resolver los problemas urbano-arqu.f_ 

tectónicos del país. 

Tambi.én de los objetivos generales se desprenden. 

los partiéulares con un éie:r;oto grado de espci'.ticación, de mane_ 

ra tal que pé:r:'1111tan la estructuración funcional y la fléxibiH.

d.ad para la organización de los propios obJet:tvos de cada ta--

ller. 

(5) PLAN DE ESTUDIOS .. Escuela Nacional de Arquitectura-Autog,2. 
bierno. 1976 .. Pp~ 6 y 7. 

... .. ·-., .. 



Para realizar estos objetivos es necesario hacer meQ. 
-

ción de los contenidos general.e& que establece el Plan de Es-

tudios para su .funcionamiento. 

En el Plan de Estudios Tradicional, 1a carrera de ar 

quitecto se cursa en 5 años y el conocimiento se imp<;U'te, a 

través de .105 materias más un semestre de Servicio SÓcial;1 

más el tiempo de elaboración de Tesis Pro.fesional para obtener 

el grado de licenciatura. 

En el Plan de Estudios de Autogobierno la carrera 'Se 

cursa en 4 años en los cuales se acreditan las materias de --

los ni.:veles·de estudio incluyendo el Servicio social y la Te

.• - sis Profesional. 

ra: 

Los niveles quedan establecidos de la si~ente man~ 

a) En el primer año se cursa él primer nivel, al cual 

se llama de Información y Introducción Básica y C,!! 

bre 90 créditos. En este nivel se genera un p:t>.oce

so de transición entre los estudios preparatorios 

y profesionales. Se busca que el impacto provenien 

te del cambio del modo educati.vo tradicional al 

autogestionario sea m~rtos d!!'icil. También que 

tenga :información general del conocimiento arqui

tectónico y urban!stico pet'Il11tiendo definir- con 

claridad su posiblidad de ser arqui·te\1to. 

b) El segundo y tercer afio corrasponden 8.1 segundo 

..... 
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nivel que se llama de .Desarrollo y cubre 180 eré 
~ 

ditos: En este nivel se capacita al aprendiz en 

el de~emepeño del oí'icio arquitectónico·a traves 

de acti.vi.dades m~s complejas. En decir, el alumno 

entra en una rase más proí'unda de la acti.Vidad 

arquitectón:i;ca y urban~sticos a traves: de la. pr.2_ 

blemática urbana. 

c) El cuarto año corresponde al tercer nivel de Pro 

fundizaci?n y Reafirmación del Conocimiento, cu

bre 90 créditos~ En este nivel se busca que el 

alumno sea capaz de producir arquitectira y urba 

nismo en todas sus í'acetas. Es decir, realizar 

un proyecto completo babi taciorta1 y urbano. { 6) ~. 

' 
· Así el proceso de enseñanza-aprendizaje de la arqui

tec.tura hasta 1981 se desarrolló en nueve talleres que :forman 

el Autogobierne (1, 3, 4., 5, 6, 1, 11, 12 y 13) en tehtas o 

grupos de trabaj.o .. De esta manera la forma en que se adqui.e-

re el conocimiento es a través de áreas de estudio. Estas áreas 

de estudio son: Teóría, Diseño,.Técnica y Extensión Universita

ria que juntas forman el Taller Integral. (Ver ejemplo del Plan 

de Estudios Cuadro No.16). Entendienclo por taller integral un 

·grupo de trabajo formado por un cierto número de estudiantes 

y tres profesores, uno por cada área,,abocados a la solución de 

(6) PLAN DE ESTUDIOS. Escuela Nacional de Arquitectura-.Autogo 
bierno. 1976. Pp. 15. -
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.. 
· un tema real. Es decir, un proyecto· arquitectónico y ur1:>anísti . ~ . .. ~ . . . -
co, nacido del. contacto de la .realidad nacional a traves. del 

área de Extens.i.ón Universitaria, en el. que se apl;tquen e int;e.· 
' . ,. ' 

gran los conocimientos de las dif'erentes áreas de estudio. 

s.os: 

Para cada: ~ea de~s, se imparten dos. tipos de. ctir--· 

a) Oursos Bástcos -- Cm:.'l:iOS que son obligatorios para 

la obtenci?n de los conocimientos_que no se cubre 

en el '.,I'a:ller lntegral.; 

b) Cursos de Apoyo - Gurso.s que son los conocim'i-en-

tos complementarios, que. requiere el desar;t>ol.J.o 
,,. 

del tema, en el cual se este trabajando en el Ter 

Iler Integral.. 

Evaluación.; También, existen l.ineamientos generales de evalu!!_ 

ci~n que se estrablecen para camb1.ar de un· nivel a·otro; ef?tos 

lineamientos son: 

a) e1 estudiante deber~ de presentar un examen de pro 

moción en el cual, demuestre la capaeiáad de sus 

conocimientos en las tres á'.reas de estudio; 
.. 

b) cubrir los cursos de apoyo requeridos para su tra.-

baj,o; 

e:) y cubrir las horas .correspondientes a el área de 

Extens:t6n tJniversitari.a. 

No se otorgan cr~ditos en forma parcial o fragmentada 

.. 
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. 
en ninguna de·las áreas. Solamente por la totalidad de 1ot:1 9ré 

ditas correspondie~tes a cada nivel complet?· Todo esto permi

te evaluar el. avance. 'int·egra1 del alumno eliminando la irregu

laridad y ·faci;r.:1.tar 1o.s tr~tes administrativos al reducirse 

a 12 el totai de calif':t.éaciones de toda la carrera que se a~ien 

tan en acta~ of~cia1es de la UNAM. 

Extensi.Ón·Un:t.versi.taria (Servicio Social.). 

El Servicio Social. o ~xtensi?n Universitaria en el Autg_ 

gobierne;> se realiza· en forma diferente .que eft" el sistema tra-. . . 

di.cional.. En e1 sistema tradicional este servicio se lleva a 

cabo ell: seii;:s,m~ses y corresponde a. realizar actividades bajo 
. . 

programas específicos que en su mayor~a son en.instituciones 

centraiizadas y descentralizadas del Estado. 

t Lá. Extensión Universitaria en Autogobierne se cursa a 

traves de t~da la c~era y tiene dos formas de desarrollo: 

A nivel·interno consi.ste: 

a) Administraci?n Acad~mica: participación de los estu

diantes en actividades administrativas., conforme al 

nivel que cursan. 

b) 01.tus!.ón: parti.cipación de los estudiantes en la re,! 
~ . ~ 

lizaci?n de trabajos para ser publicado que sirvan al 

desarrollo de 1a escuela. 

e) Auxilio docente: participación de los estudiantes eo

tno .ayo.danes de profesor cuando se requiera • 

• d) Reec>pilaci~n de material didactico para. el Banco de 

Datos. 



En algunos casos estás acti.vidades se as:tgnan se~ e1 
ñivel¡ en otros,, ind:istintá.mente. 

1 • 

A nivel. externo: Consiste.en Briga<lás Populares o Tal.Ie 

res de Arqu:i.tectura;_ I'optüar de Extensi~n ·universitaria (Tli-PEU).$ 

que. s1a encarga de observar: J.as necesidades reales en comunida · · 

des popúlares,, v1,s:itas c:ie sens:i.bilizaci?n ,, apllcaci~n de co.:. 
nocin:ü.entos· en proyectos. Extensi?n acad~miea y asesor~a t~c-. 

~ca bajo demandas,, en, la cu~ se establecen la praxis de la 
. . 

carrera de arquitecturl}.. Es decir, como producción del. espa;...... . . -
cio arqul.tect?nico,, desde el punto de vista de la act:tvidad 

interna y exter~a que es una ~estaci~n c1ás:tca de los mo

delos autogestio-narios. 

Así las..acti.vidades y la capac:ttación que recibe el 1'!:!; 

turo.arquitecto durante la carrera quedan coJ:JIPrendidas de la 

siguiente manera: 

1. Primeramente entra en contacto con los usuarios (o

breros, campesinos> asa1ariados,,.etc.),, para promo

ver la sol.uci?n de los problemas que observe dentro 

de los espacios hab:l.tacional.es. 

·2 .. Despu~s junto con los usuarios,, se p1antean cual.es 

son las, neces:ldades espec~:tcas a cub:t".1.r _, es decir, 

define las demandas para orgatt:Lzar e1 proyecto ar

q u:ttect~nico bajo un programa.~ con el cual. se exp1!, 

car~ a los usuariolS él. desarro11o del.proyecto .. 

3. Desarrollar el proyecto que se ha de presentar a los 

us"!RI',ios para su aprobac1~n_, elaborando los planos 

det1ni:tivos en el tal.l.er que observen lo ne-



66 

cesarios para contru:tr la obra;. datos de materia

les y acabados, c~lculos estructura.les, costo de 

l_a obra, ~n$talaciones el,_~ct.r:tcas, sanitarias:. --

etc. 

En algunas ocasiones, Q.espues de haber realizado es

te procedimiento, los_ alumnos ·pa.rt:tcipan en la construcci6n 

d~ la obra;,, <?óntando para ello con la asesoría Ji supervisi6n 

de los.pro.f"esóres. 

Los alumnos aprenden también durante .su capacitací·6n 

la estructura de la ciudad de manera que se involucran en los 

espi;z.cios urbanos y con ella se .inicia el estudio del urbanis-

ma •. 

4.2. Estructura AcadéÍnica del Autogobi~rno. 

El Autogobierne se encontraba basta 1981 .t'brxnado por 

la f'.ederac:t6n de 9 talleres autónomos: 5 talleres matutinos 
. . 

. (1, 4, 5, r y 11) y 4 vespertinos (3, 6, · 12 y 13) • 

Así, la estructura del Autogobierno tiene di.f'erentes 

i_nstancias generales y federadas que son: 

.l. Asamblea Plenaria que es la máxima, autoridad de -

la escuela. Se encuentrq. const:ttuída por todos. 

los mie_mbros del Autogobie_rno (Docentes, estudian 

tes y tr>abaj adores) • 



2. Asamblea de Delegados de Taller. Se encuentra cons

tituída por prof'esores y estudiantes de cada taller. 

Es el ?rgáno deliberativo al cual se llevan las po~ 

turas de los dif'erentes talleres,, de donde emanan 

los acuerdos que tienen que ser cumplidos por to-

das las instancias del Autogobierne. 

3. Coordinación General. Se encarga de coordinar a 

lo~ tallere.s entre s~,, de la ejecución de los pro

P?sitos académicos y políticos del Autogobierno y 

el cumplimiento de los acuerdos de las diferentes 

insta.."lcias. Cuenta~ para ello, con el apoyo de la 

.Comisi<?n Académica Pedag?gica,, de la Comisión de 

Temas y Extensión Unive:r:s.ltaria, de la Comisión 

Académica-Administrativa y del Organo Inf'ormativo 

d('.1 Autogobierne. 

4. La Comisi~n Aéad~mico-Pedag~gica coordina la vida 

académi.ca entre los talleres y engloba a las á'.reas 

de teor~a~ diseño y tecnología. 

5. La Comisión de Académi9a-Adm1nistrativa se encarga 

de atender todos los asuntos relacionados con lo 

administrativo de los estudiantes de todos los ta-

lleres. 

6. El Organo Informativo se encarga de dii'undir a -

traves de rev.istas) boletines. material didáctico 
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de apoyo,, etc.,; lo que es de interés para el avan

ce de1 Autogobierno. 

7. Asamblea de los. Talleres se constit:µye por una 

aoordinaeión·y; las d:if'erentes instancias según J.a . . 
modalidad de cada taller: Ooms:tón Académi.c:a-.Peda· .. - - - -
gógica,Comisi9n Acad~mica-Adndnistrativa, Comi~

. si~n de Temas y Extensi<?n Universitaria y Organo 

Informativo., 

· 8.. Asamblea de la Divi:ü6n de Estudios de .Posgrado 
. ' 

se encarga de estáblecer la relación.de Investi-

gaci?n y Docenc±a entre la Iicenci'atura y la I11aes 

tría. 

"9· Asamblea de ·trabajadore.s: en :La e-ual. participa.'1 

los trabajadore& administrativos y de intendencia 

y que pueden asistir a las Asambleas de.Delegados 

del Autogobierne. 

- Esta organi2:ación federativa del. Autogobierne permi

te la participaci?n democrática de todos los talleres y la D! 

visi~n. de Estudios de Posgrado, practicar di:f'erentes_alterna

tivas ai;adémico-pol~ticas é!ependiendo de su modalidad, de la 

orientaci6n part:tcUlar que decida la comunidad de cada taller. 
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V. EVALUACION DEL MODELO DE ENSEnANZA-APREND!ZAJE DEL AUTOGO
. BIERNO. 

5.1. Logros,, avances y/o contribuciones 

Al hacer la evaluacioñ del proceso de enseñanza-apre!! 

dizaje que se rea1iza en el Autogobierno de la Facultad de ]\r

quitectura e·s necesa_rio considerar aspectos cualitativos y . ;;_ -, 

cuantitativos que puedan, servir como indicadores evaluativos . -
del. modelo de enseñanza .• Así tenemos como indicadores cua1ita 

tivos a: 

El .Autogobierne de Arquitectura representa en e1 se

no de la UNAM un movimiento que se inici? como progresista,. -

continuo y democr~tico-en t~rminos generales, una al.terhativa 

que podría expandirse para el. desarrollo de la enseñanza de 

la arquitectura del país, al plantearse un nuevo profesional . . 
acorde a las necesiades sociales de la arquitectura y del. U!_ 

banismo en nuestro medio, vinculado con las clases más nece

sitadas. Desde .esta óptica el Autogobierne representa un ava!! 

ce educativo que permite el desarrollo de un proceso de deme 

crat1zaci6n de la enseñanza. 

El Plan de Estudios repl:'esenta, en el proceso de en

señanza-aprendizaj ~ de la arquitectura, un enfoque diferente 

al de la enseñanza tradicional de la arquitectui'a. Plantearse 

una nueva alternativa de institución basada en demadas espec!f! 

cas, de la declaración de los objetivos generales que justifi-
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can esas demandas y de 1a formulación de un plan general de acci6n 

dirigidó a satisfacer las de>..ntandas y alcanzar los objetivos, pa

ra ·contribuir con el1ó a producir cambio.s sociales en el campo 

p:t1ofesicmal. del arquitecto. que a la vez se extiendan hacia la so

ciedad, respondiendo a l.as necesidades social.es de las clases mas 

necesitadas? en el cual l.os "J.Wtes institucionales'r se peraían. 

Se hiz.o necesario un ac~rcamiento alternativo a la institución, 

que pet>mitieva rebazar estos l.Wtes instit;ucionales. En esta -

perspectiva se trata de reconcep.tual.izar la enseñanza de arqui-

tectura. Consiste entonces en ana1izar y reorganizar la actividad 

que debe desarrollar en el campo profesional el futuro arquitecto 

poi! medio de una relación coherente con la rea1.idad social a 

traves de un discurso que analice permanentelliente sus objetivos 
~· 
·-<pa,l;la, superar la. ignorancia institucional,_ participando en el mo-

vi.miento conti.~uo de concebir una enseñanza nueva de la arquite~. 

tura. 

Fundameri:tar la enseñanza de la arquitectut'i;t. bajo los pl:'i!l 

cipios: conocimiento de la realidad nacional poi, r.tedio de la VÍ!l 

culación con los grupos de. bajos ingreso:;, enseñanza dialogada 

basada en la práctica cotidiana de la critica y_ aütocrítica., pr~ 

xis apoyada en la ]:!elación del conocimiento aplicado a la pr~c--
. 

tica. concreta, totalizaci6n de conocimientos por aplicación o 

ejercitación en el taller integral, (lUtogesti6n fundamentada en 

la autoforrrnaci6n en el aula y vinculación popular. Entonces e1 



:modelo de enseñanza sirve como analizador académico social que 

permite :t>evelar ia.·estructura de las institución·y :r-esponder al 

discurso instituyente de la .ensefianzatradicional; su· objetivo 

específic9 consiste en anal.izar a traves de1 procaso de enseña!!_ 

za~aprendi.zaje~ dialogo crítico prof'esor-alunmo y einpezár a su

perar las condiciqnes de represión que. remiten en ú1tima instan 

cia al Estado y a la sociedad de. clases. 

Al. tratar de hacer del docente no sólo un profesor :r.>es

ponsaple del. .curso, sino también un.guía que coop~ina una acti-., 

vidad creadora y espontánea, a1 impugnar 1a lecci6n tradicional 

y establecer el funcionamiento a traves de un traba] o d"e semina 

rios, postu1ando con ello \Ulª discusión. contínua que ofrece 
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po::t> tanto, mayor espacio de inserción por parte de los estudian 

tes dentro de1 modelo autogestionacio que no- sólo p"" ... ~t~ la t_2 

ma. de conciencia de ios problemas arquitectónico y QVbanos, sino 

también puede vincular la actividad practica (praxis} para la 

salución de dichos problelr.as. En este sentido se p1antea una -

acción al.tex-nativa de educación que responde a una nueva forma 

de enseñáíiza,, en la cual docentes y estudiantes participan en la 

construcción de un proceso acorde a los constantes.cambios que 

ent::t>an en juego en la compl.ejídad de la sociedad moderna; como 

un proceso de enseñanza apre:ndizaje en f'unci6n de la estructut>a 

social. 

Lograr',,. a traves de: la. par-ticipaci6rt de los estudiantes 



su propio proceso educativo de formacion profesional.,. .. es "'"o.na 

demanda generalizada que le da contenido a la- democratización 

de la enséñanza. Responder a la concepción de educación cientí-

fica moderna, según la cual el alwnno deja de ser objeto para 

convertirse en un sujeto· activo que interviene en todos los ni

veles y moment.os del pl;'oceso de manera crítica y creadora. 

También es importante destacar que el movimiento contes 

tatario dél Autogobierno en la UNAM, ha representado.un gran -

avance dentro de la Enseñanza Superior, pues nunca en la histo

via de la Universidad se había logrado insta1ar una escuela ac

tiva que cuestionara objetivamente la estructura orgánica de la 

misma sin rebazar los límites establecidos por 1a Legislación 

Universitaria y lograr su consolidación a traves de su Plan de 

Estudios. 
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La alternativa de enseñanza de la attquitectura. ha tenido 

aspee.tos positivos como negativos que es necesario haceI' mención 

como parte de le eva1uación cualitativa. 

Entre J.os aspectos posttivos que soh ind:i:cadores de efi 

ciencia externa entendida enta como la comparación entre los r~ 

curso invertidos y los· beneficios re$ultantes (1) Y' q_ue conttti 

(1) PEREZ Rocha, Manue1. Eficiencia del sistema de educación su
perior •. en la. obra: Planeaci5n. Universitaria en mJ!xico .. 
Ensayos (Vai>ios Autores) UNAM, 1970 .• pp. 74-85. 
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buyen a largo plazo en la economía del país. Entre ellos están: 

el lograr uno d~ los más bajos consumos de profesores de hora

profesor por alumno en el gasto presupuestal de la tJÑAM; qué co!_ 

responde de 757 proi'e-sores que f'orman la planta docente, 296 pr2_ 

f'esores son de .Autogobierno; alta e.ficiencia administrat.iva que 

no es exagerado situar entre las mejores; ampliación en el campo 

de la Extens.i6n Universitaria que en el Plan de Estudios se con

templa como una asignatura en los términos de vinculación de la · 

Universidad con la sociedad que se cursa a través de los ~ años 

de la carrera profesional en cada uno de los talleres de Número 

(Ver .Pp. 64). Otra consideraci?n ha sido ampliar los programas 

de Posgrado para que abarquen la -Investigación y la Docencia

en liga con la licenciatura. 

Otra parte de esta evaluci~n cualitativa serían los 

trabajos arquitectónico-urbanos que se realizan en Autogobierne 

en comparación con los trabajos de los Talleres de Letra. En-.

los talleres de letra los trabajos arquitéctónico-urbanos com

prenden el diseño de vivienda en su mayoría tienen una visión 

que se encuentra desvinculada de la realidad; pues utilizan te~ 

nología y diseño avanzados pero de alto costo y otras con una 

visión de simple objeto mercantil., etc. que no corresponde a 

nuestra realidad en donde tenernos una gr.an carencia de vivienda 

de inter~s social. 

Partiendo de esta necesidad de viv.1enda el trabajo a!:, 

quitectónico-urbano que se reaU.za en. Autogobierno corresponde 

a considerar las necesidades d.e las clases mas necesit.adas del 

,, ... 
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país. A$Í estas necesidades quedan comprendidas en conjuntos ha-

bitacionales, escuelas., hospitales, servic.:j'..O$. urbanos, mercados, 

etc. y que.a traves de estos trabajos ·quedan demostrados los ob

tivos· educativos del PJ.an de Estudios,. 

La descripción pormenorizada de los proyectos arqutectó 

nicos real.izados en el Autogobierne no es pcmte del objetivo de 

este trabajo, por lo cual sólo nos ref'eriremos a ellos a manera. 

de ej.emplo, ·como posibles indicado1:1es de efi.ciencia interna ~ 

relación. entre los f'actores y p:t>oductos dentro del sistema edu--

cativo. 

Se han elaborado multitud de proyectos, algunos con ase . -
serías en la const.rucci6n y técnico-financiera. Entre los más 

importantes sobresalen 11J.O casas para obretios en Ciudad Sahagún; 

edificaciones educativas y de habitación para la Universiaad de 

Cha.pingo, la .reubicación del nuevo poblado del Balsas, Gro; vi

vienda rural en Oxchuc, Chis .. ; plan de desa:r>rollo y asesovías 

para "Industrias del Pueblo", en Jalisco; trabajos en la Colonia 

"2 de Octubt>e", en la población de Paraíso, Tab.,; se participó 

en las actividades del Programa de Educac~ón Primaria para todos 

los niños en colaboración eón la SEP, en varias delegaciones del 

Distvito Federal y en la Coloniá Nezahualcoyotl; levantamiento 

y regul.:1l:'izaci6n de la Colonia Tepetongo, en Iztaealco; investi 

gaci6.n de necesidades en 20 poblaciones de la Repíiblica para e!_ 

tudios de equipª1!1iento wbano; la .investiga.cii5n de necesidades 
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plan"teamiento de programas y elaboración de proyectos urbanísti

cos y arquitec.tónicos, para generar temas académicos en cien po-

· blaciones de diez mil habitantes cada una de. lo~ Edos .. de Hidalgo 

y Tlaxcala~ etc. 

El Autogobierne también logro dos premios de la Unión 

Internacional de ADquitectos en 1977 en México y· en 1981 en Var

sovia, Polonia con el Plan Tepito que consistió en proyectar eI 

Barrio bajo las 'necesidades p;riopias de sus habitantes; de estu

dios socioeconómicos, de población, dt:l medio ambiente, de equi

p~iento, mejoriamiento y Z!ehabil.itaoión de habitación-, de comer

cios y producción que caracterizan la. economía del barrio. 

Se elaboraron en materia editorial una ser~e de once nú 

meros de la Revista Al:>quitectura-Autogobierno que contiene mate 

rial didáctico de apoyo de ampl~a consulta e interés. 

1 

.1 
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A continuaci6n se presentan algunas estad!sticas de la 

población ~scolar para que sirvan como parte.de la evaluación -

cuantitativa. 

Antes de hacer .la presentación de los datos se advierte 

que fueron obtenidos de diferentes :fuentes por limitaciones ad~ 

nistrat:i.vas y de absceso a los datos; algUnas no cuentan con un 

máximo de validez> pero son los únicos datos que se lograron 

conseguir para el presente trabajo:· 

El esquema general abarca los siguientes aspectos:· 

a) Tal:!la comparativa.de 1a población escolar de la Fa

cultad de .Arquitectura {Talleres de Numero y Talle

res de Letra) • 

b) Población escolar total de 1972 de los Talleres 

de Número. 

c) Póblación escolar por Talleres de Número {ingreso y 

reingreso) • 

d} Poblaci<5n escolar egresada de los Talleres de Nú

mero - Autogo.bierno. 

Se partió de 1972 que es cuando se inicia el Autogo-

bierno de Arquitectura. 
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En este trabajo se comenzo por hacer una comparación 

de la población escolar entre los t~ller~s de número y los ta-

11 eres de J,etra dado que éstas representan 20 opciones • 

. , 
Se Observa entonces que el primer año hay un alto --

porcentaje en la población escolar para el Autogobierne (73%) . 
. 

En los años de 1974 y 1975 la población de Autogobierne se --

mantuvo equita.tiva para ambos sistemas. A partir de 1977, se 

observa que la poblaci?n escolar disminuye. Est~ se debió a 

la apertura de otras e.scuelas de arquitectura en las ENEPS de 

la UNAM. 

Tanibién se obse:r.va que el número de poblaci?n esco-

J.ar f'ué en descenso, por las políticas educa.ti vas que sigue el 

Edo. a traves de la Universidad~ el desprestj.gio de que rué ob 

jeto el Autogobierne por error~s dél .mismo y aun más importa!!_ 

te por las políticas de la administraci?n ~niversitaria. Quizá 

el fator m~s importante lo constituye la condicionalidad social 

n.exicana enmarcada en el modelo capitalista dependiente, en -

comparación con el esfuerzo ·de unos cuantos prof"esores inquie-

tos por realizar un proceso dif'erente de enseñanza-aprendizaje 

de la arquitectura. 

Sin embargo,. pese a ello la .poblaci?n escolar en 1980 

y 1981 tuvo un ascenso logrando el 47% y 45% de la poblac16n 

total y un descenso en 1982 que en porcentaJe rué del 39% del 

total. 
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En generai la población.escolar de Autogobierne ~e man

tiene entre 1os 3400 estudiantes y 2300 estudiant~s que enpor-

centajes ca:t>responde al 55% y 32% de la población total de J.a 

facultad. 

También existe una poblq,ci6n flotante que corresponde 

a la insc~ipción a examen extraordinario pero que en el Autogo

bierno tiene una i'orma diferer-te de realizarse. El al.umno se ins 

cribe al extraordinario largo que corresponde a cursar el módulo 

o ciclo que no fue acreditado, es c!ecir, tiene una inscripci6n 

ai igual que los demas alumnos pero no está contemplada en la 

estadística anual y en pol:'Centaj e equivale ijtl 20% de l.a pobla-- ~ 

ción de los talleres de nÚlllero (2). 

En los cuadvos del 6 a1 13 se encuentra la inscripción 

que ha tenido el .Autogobierne de la. Facultad de Arquitectlll:'a -

desde 1972 hasta 1980. En ellos se encuentra la inscl.'ipción de. 

ingz-eso, reingreso y tota1. de inscripci6n, aunque no en su tot§!. 

lidad. pero si en su ~an mayoría se encuentran estos cuadvos de 

los ta.i1eres 1, 2, 3, 4, s,,. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 hasta -

1981. 

'I'enemos que en el cuadro 6 que corl'.'esponde a e1 año --

1972 los da-tos se encontraron son por semestre y es hasta 1977 

(2) Dato.proporcionado pov el Arq. J'esus Barba Erdmann. Coordin~ 
dor del Ar.ea de Arquitectura. D.E.P. 
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(Cuadro 10), se presentan los. d,atos de inscripción de 1978 a 

198 O se tienen datos de población escolar más detallados por ni 

vel y ciclo de cada taller. 

Los talleres· como el 2, 8 y 10 p~esentan mu baja pobl~ 

.ción escolar debido a que c~bian de número: el 1 O y 2 se upen 

para formar el Ta1lel:' 12 y el Taller 8 cambia su númepo poi:> el. 

13. 

Los talleres que muestrian un indice de población esco-

lar que ha ido en ascenso en la inscripción son: el 3, 5 y 6. El 

taller 1 se mantfo~ en cuanto al número de población escolat> has 

ta 1980. 

Los talleties 13 y 4 aunque han tenido a disminu:ü:> en 

su inscripción ocupan el cua?:'to y quinto lugar en población es

colar. 

Los talleres 7, 11 y 12 hasta 1980 se nota un descenso 

en la población escolat> que nos hace ocupa!' los últimos luga-

:res en la inscripción de ese año. 

En lo que se refiere a1·número,de egresados tenemos 

que. en 1972 y 1973 solo apaz:>ece el número total de Examenes Pr.2_ 

fesionales, eSto se debió al cierre de la escuela que causó pr2._ 
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blemas para la administración escolar. Ya en 1974 se comienzan a 

hacer más V'·isibles lós exam.enes para ambas partes,· aunque para . 

·Autogobierne no presenta un porcentaj1....altó debid~ al cambio de 

Plan de Estudios. En 1976 el Autogobierno logJ::"a un po1:1centaje del 

47% en relaci9n a. los.porcentajes del sistema tradicional y c:on

for.me se fue desa'I'l:'ollando el sistema de ensi::fianza alcanzó poroeg_ 

tajes muy satisfactorios: en 1977 eJ. 84%, en i97~ el 58%, en 1979 

el o4%; en 1980 el 65% del. po;rc~ta:je total de. egresados de la -

facu.l.tad. En 1981 vemos que .el. porcentaje ha decrementado notori.§!., 

mente obteniendo solo el. 41% de1 total de egresados • 

.Estos pol7Centajes a grandes rasgos nos demuestran que 

el sistema de enseñanza·en comparación con el sistema tradicional 

empezp a dar altás tasas de rendimiento escolar, pero ésto cambi6 

con los problemas políticos-académicos que se han presentado en 

el. Autogobierne a parti.J:> de 1981, teniendo una tasa de rendimien 

to que ha disminuido. Para mejor observacion sobI1e estos porcen

tajes se puede revisar el Cuadro 15. 

5.2. Problemas academico-pol!tiQos de1 Autogobierne. 

Los problemas a los que se ha tenido que en:fventar el 

Autogobierno de Arquitectura se ben a causas internas y exte:t'nas. 

Las causas interna$ son: las ~an resisti~ncia al cam-

bio por parte de los profeso~es; la persistente búsquéda de ho--

.----.·· 
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ras como trabajo, la improvización de profesores y la creen-

cia de que el título es suficiente y da patente de profesor, 

con esto sólo se mantiene un bajo nivel de .enseñanza, pues al no 

·~aber ,docentes prepa:t>ados bajo ciel:'ítos .requerimientos didácticos 

no se logarn aprendizajes optimes; la falta de un cuerpo docente 

que pe't'Illita crear una infraestructura de investigación. 

Otra causa interina es la tendenéia PC>litica general, 

que ha tomado cierto auge, dentro de la Universidad en donde se 

manifi.estan l.os conflictos sooicü.es y políticas -..de lucha de 

clases- producidos pori los efectos de J.a.desigualdad .social, el 

deteriol;'o económico, de c~isis que provoca la estructura de la 

institución en sí y del Estado. 

Así, en Axtquitectura-Autogobierno se manifiesta bajo 

la tendencia que tiene e1 nombre ndemocracia" lleva a cabo una . 
democracia dil:.>igida, manipulada, cuantitat:iva y de negociación 

o corvelación de fuerzas a trave:s de manifestarise como porita-
--...... ,,,~ ....... 

voces deÍ cambio social; una democracia en donde soló 

se crea. la,participación manipulada pori los intereses de grupo 

que coinciden con grupos políticos algunos de alcance. nacio-

nal y centrados especificamente ert las demadas políticas jus-

tas, perio destinadas a consolidax- al grupo político dejando 

de lado la formación de una elisefíanza sólida que pevmita al 

estudiante participar profesionalmente en .la. transf órmación 

social de la sociedad., 

-ai 



Desde luego esto ha creado de nuevo el individualismo . . . 

del futuro ·arquitectó, prc:ipicia el ''mercadeo acad~mico!' la co-

rrupci?n generaliz'ada, planteamientos educat:1vos t:r,>adiéionales, 

un ejemplo de ellos es el regresar al Plan Anual de Estudios, 

que los estudiantes anteriormente cr;l.ticaban pues causaba de-

serción y .frustación en ellos, el retorno a viejos ñ~bitos aca 

démico~,de autoritarismo de profesores que se hacen llamar de

mocráticos y que· no es otra cosa que dernagog~a popular disfra

zada de izquierdismo. 

Entre las causas externas; 1.a desocupación o subempleo 

del egresado de arquitectura y que no es pri:vativo nadá más 

de esta carrera, sino que .hay proletarizacic?n profesional por 

la tendenci~ que ha seguido e1 Estado de tecnificar y oentrali-

zar al sistema. escolar dentro del marco del. modo de producción 

capitalista; la crisis de la cortstruccf~n que se dehe a dif'e-

rentes causas: los movimientos urbano-populares, en los cuales 

el Esta:do no ha dado soluc16n; el monopolio de la producci6n 

arquitectónica a traves de grandes empresas dirigidas por una 

minoría. Así, a grandes rasgos, obliga al profesionista a te

ner un carácter conservadol."' impidiendo con el ello el desarr.2_ 

llo de un cambio 1deol6gico dentro de la construcci6n que si!'._ 

va para el progreso del país~ 

5.3. Conclusiones y/o recomendaciones. 



83 

En conclusi?n se puede afirmar que el modelo pedagó

gico del Autogobierne permite una visi?n alternativa dentro 

de la Educación Superior. Un modelo pedagógico que pueda ser .. . . . -
vir ·como una experiencia con un prop~sito diferente ~1 de r~ 

duéir a enseñar transmitiendo conocim1.entos, sino a traves 

de la teor~a y la pr~cti.ca educativa que logre la participa

.ción social en la que todos nos encontramos involucrados. Por 

lo cual el mode1o pedag?gico,, no se liniita a resolver los 

problemas de ti:po cuantitativo, sino tambi~>;i plantearse sol:!± 

cienes de tipo cualitativo que transforme algunas de las de§. 

viaciones que pl:'esenta actuaJ.mente la educación superior en · 

nuestro pa~s. 

El Autogobierne.,. a traves de su formación, fue im--

plementando cambios.cualitativos en relación a la orientación 

dif'erentes que se hizo de la carrera de arquitectura .t'undamen 

tada sobre la base de contenido y objetiv.os coherentes con -

la realidad social existente. No puede soslayarse la importan 
~ 

cia que tiene el movimiento contestatario de Autogobierno, en 

el cual se cuest:tona la educaci6n tradicional que en nuestro 

tiempo ya no contr~buye a solucionar los problemas de la din! 

mica educativa actual. As~, el modelo.pedagógico del Autogo-

bierno sirve como analizador del discurso dominante en donde 

solo se logra la reproducci?rt ;tdeológina, en lo académico, 

de la ideolog~a que domina la sociedad. 
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.La Educación Superior dentro de la UNAM debe· corres

poder a un· p:t>oceso educativo que no se d.a aislado de los fen§. 

menos social.es,,.. que no se pro:luc~ sólo en e1 aula:; aunque ocu

rre· ah~ tamb1én educación> sino que· trascienca hacia la soci~ 

dad. Entonces la UNAM debe f'ormular las condiciones adecuadas 

que puedan.dar respuesta no s?lo a la demanda educat1va~ sino 

tantl.bén a -los problemas cualitat1vos condicionados por la ne-· 

cesidad d~· introducir cambios pax-a producir nuevos métodos 

educativos y a traves de ellos ilÍlplementar conocimientos h~ 

nísticos y tecnol<?gicos por medio de estrat.egías. en relación 

a la docencia e investigación y difusión de la cuitu:ra. 

Entre las actividades más import~tes que debel:'ía sa 
(' 

tisfacer la UNAM están a grandes rasgos las Sigilientes; la ex 

tensic?n y investigaci?n univers:ltaria bacia las clases más n~ 

cesitadas; ref'ormas curriculares,,.. en base al mejoramiento de 

contenidos y t~cnicas de enseñanza e investigación; formaci?n 

y actualización de profesores; creaci?n de y distribución de 

material d;tdáctico;. unificaciórt del tronca común del cu:rricu

lum de educación media superior, actualmente con c~rácter Pr,2. 

pedeútico; implementaci?n de proyectos de nuevos posgrados; 

mej.oramiettto de los servicios admin:istrati v.os,; mejora.miento 

en los servicios de apoyo que respondan a los requerimientos 

necesarios para el desar:rollo del país. 

-'--!-~--·"' 



CUADRO No. 1 

POBLACION ESCOLAR POR EDADES 

. EDAD 1958 1970 1975 1980 

3 - 5 3 299 657 4 973 148 10 959 778 " 13 340 8.14 

6 -14 7 778 881 12 471 830 16 905 969 19 841 540 

15 -19 3 282 666 5 '068 101 6 448 396 7 77? 997 

20 -24 2 812 302 l¡ 042 585 5 222 l!51 6 397 758 

F.!lente: cuadro sacado d.el libro: La crisis de la Educación Superior en México 
de Gilberto Guevara NielJla. Ed. Nueva Imagen 
1981. Pag. 130. 



PERSONAL DOcENTE 

T"O'l'ALE: s P.MFESORES ORDINARIOS DE CARRERA E :IN'ra.STIGl\DóRES 

_PROF • TUlMPO COMPLETO 
A~O SUMA H M EMER. .HAl\1 HB M H C M. 

MEDIO TIEMPO 
H 

A 
M H 

B 
M H 

e 
M 

1972 638 572, 66 2 -. 
1973 645 580 65 2 -
1914 638 5.81 57 2 18 -

1975 726 650 76 2 l 

1976 640 563. 77 l ~ 1 4 l 2 -
1977 694 603 91 l l .. 5 6 

1978 715 621. 94 1 4 6 1 ... 

1979 762 658 104 1 3 8 

1980 882 155 127 J. .A o l- 4 u 1 1 "t .... 

1981 757 l 3 2 2 - a 3 - l _J ,_..-....-...., ______ 
-·---·~-----

Filen.tez Anuarios Estad!sticos. Departamento de Estadlstica de la Direc<:i6n de Servicios A~;l.li]!. 
res de la u.N • .A.M. 

CUADRO 1. 
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TABLA COM!>ARATIVA DE LA POBLACION ESCO,i:iAR J:)E- LA.FAC .. Dlll ARQUI
TECTURA: TALLERES DE ~RO (AUTO®B!ERNO) Y T~RES PE ·LETAA 
(D:ERECCION) • 

AÑO l?OBLACíON 
;ESCOliAR * 

1972 4 655 

1973 3 817 

1974 6 016 

1975 5 192 

1976 6 I77 

1977 7 285 

1918 7 506 

1:979 7 241 

1980 5 497 

1981 6 074 

1982 5 967 

TALLERES 

U':TRn ** 
1 256 

3 460 

2 376 

4 512 

4 663 

5125 

4 967 

2 910 

3 399 

3 645 

Fuente.: Anuarios Estadísticos dé la .ONAM. 
Arcldii.Os de la E.N.A •. Autog:obierno 

TALIE:l{ES 
NOMBRO 

3 390 

2' 556 

2 816 

2 605 

2 622 

2 410 

2 274 

2 587 

2 675 

2 32i 

* Este dato es ún.ic:o para toda la Facultad1 sin hacer discri-- -
:mi.nación entre 1os talleres de letra y los talleres de- nmnero 

** Dato .sácado de la resta del. dato no W.scrimfnado menos' la 
pobl.aci6n de lo·s talleres ae nl'.imex;o. 

No .existe el. núDrero de población escola:r .. 

- . 



PORCENTAJES DE LA POBLACION ESCOLAR 
POR AtlOS 

AÑO TALLERES LETRA TALLERES NUMERO 

1972 27% 73% 

1973 

1974 57% 43% 

1975 45% 55% 

1976 75% 25% 

1977 64% 36% 

1978 67% 33% 

1979 68% 32% 

1980 53% 47% 

1981 55% ·4·5% 

1982 61% 39"J, 

CU.AD.RO.! 
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. 
Po.BLAC;tON ESCOLAR DE :tos· TALLERES DE NUMERO-AUTOQOBIER}:IJO 
TO'l"ALES POR Aíifc> 

TALLER 1972•73 1974 1975 1976 

l 729 339 272 

3 3;39 232 330 

4 295 381 349 

5 52 370 409 

6 250 173 257 

7 845 409 315 

u 142 
150* 330* 

12 350* QS 1Q6 

13 5.32** 28'5** 246** 

FUente: Archivos de la E.N.A. Autcgobiernp. 
* Taller 2 y 10 hasta 1975 
** Taller 13 " 11 

245 

223 

364 

294 

235 

295 

257 

390 

302 

1977 

304 

296 

300 

281 

163 

279 

301 

.314 

372 

1978 

234 

318 

284 

346 

154 

280 

·245 

212 

365 

15179 1980. 

287 331. 

315 352 

229 292 

438 536 

278 363 

155 157 

l.52 141 

161 !83 

259 232 

CUADRO ..§. 

OJ 
\O 



INSCRIPCION DE 1972-73 

TALLER SEM. lº 2º 3º 4...:. 5º 6º 70 ªº 90 10º TOTAL 

1 25 196 70 210 73 69 20 34 18 14 729 

2 7 196 18 35 32 26 19 39 36 49 350 

J 6 37 19 58 35 49 25 31 36 42 338 

4 9 150 20 55 +s 16 12 10 5 3 295 

5 o 2 o 1 ·a 8 2· 16 7 8 52 

6 10 12 14 16 30 30 25 39 39 35 250 

7 1 250 70 85 109 150 50 "}2 29 29 845 

8 11 112 56 114 77 67 31 25 21 18 532 

69 955 267 574 379 445 184 266 191 198 3 390 

POBLACION ESTUDIANTIL POR TALLER 

Fuente: Archivos de la E.N.A. Autogobierne. 
CUADRO §. 



rNSCRii?C!ON DE 1974" 

POBLl\CION ESTUDIANTIL POR TALLER 

-TALLER Primer Inareso Reina:reso 'l'Otal 

T,.. l 93 246 339 

'!'- 2 31 113 150 

T- 3 77 155 232 

T- 4 61 320 381 

T- 5 110 260 370 

T- 6 36 147 173 

'I'- 7 130 279 409 

'l'- 8 49 236 285 

T- 9 45 97 142 

T-10 38 27 65 

Totai 676 
l ªªº 2 556 

CUADRO 7 



TALLER 

T- l 

T- 2 

T- 3 

'l'- 4 

T- 5 

'T- 6 

T- 7 

T- e 

T- 10 
TOT~L 

INSCRIPCION DE 1975 
POBLAC!ON ESTUDIANTir .. P6R TALLER 

Primer Ina. v Reinareso 

278 

330 

242 vespertino 

224 Matutino 

349 

409 

257 

315 

246 

166 

2 816 

CUADRO§. 
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INSCRIPCION DE 1976 
POB'LACION'ESTUD!ANTIL.POR TALU:R 

TAL'LER Primer Ina. v .Reinareso 

'l' - 1 245 

'l' - 3 223 

'l' - 4 36~ 

'l' ... 5 294 

T- 6 235 

T- 7 295 

T - ll 257 

T - 12 390 

T - 13 302 

l'I'OTAL 2 605 

CUADRO .2 



XNSCRIPCION DE 1977 

POBLACION .ESTUDIANTIL POR TALIER 

TALLER Primer Irtqreso Reinqreso Total 

T- l 63 241 304 

T - 3 32 276 296 

T- 4 46 254 300 

T- 5 22 259 291 

,T - 6 27 136 l.63 

T - 7 37 242 279 

T - 11 69 232 301 

T - 12 l.8 296 314 

T- 13 17 355 37.2 

TOTAL 331 2 291 2 622 

CUADRO 10 



INSCRIPCIO~ DE 1978 

POBLACION ESTUDIANTIL POR TALIÉR 

TA!..U:R PRIMER NIVEL Y CICLO 
INGRESO 

1-1 2-1 2-2 

1 51 15 53 72 

3 28 42 77 108 

4' 38 12 31 92 

5 64: 32 62 128 

6 . 21 s 28 22 

7 32 14 28 46 

11 63 l.B 92 42 

12 12 29 44 6l 

" 13 14 20 75 125 

323 190 562 696 

FUENTE: Archivos de la E.N.A.-J\utogóbierno. 

3 

43 

63 

lll 

60 

75 

60 

30 

66 

131 

639 

TOTAL 

234 

318 

284 

346 

154 

lSQ 

245 

'212 

365 

2 410 

CUADRO 11 
\O 
V1 



TALIER PRIMER 
INGRÉSO 

·]. 31, 

3 30 

4 18 

5 81 

6 26 

(· 7y. 42 

ll 9 

12 9 
" , i -· 

13 
( . / ·. 
···'"' 24 

TO tal 270 

INSCRI'PCION DE 1979 
POBIAC:tON ESTUDIANTIL POR TALLER 

N'IvEL Y C:CCLO 
1-1 J:-2- 2-1 2-2 2-3 

25 10 45 24 52 

37 40 41 39· 34 

3 2 44 .5 35 

33 27 70 15 73 

29 10 20 12 42 

23 2 7 4 19 

14 6 19 22 26 

5 5 26. 15 19 

i-s ~ 30 16 so ., 

181 ió9 .. 301 152 350 

2 ... 4 3-1 3-2 TOta.l 

46 14 40 28'7, 

48 26 20 315 

. 12 49 6l. 229 

72 30 37 438 

.56 37 47 278 

5 19 34 155 

2.1 14 16 152 

28 30 24 161 

41, 3~ 4.2 259 

335 255 321 2 274 

Fuente: cuadro l:'ealizado por la Ar. Josefina Saiso. COOtdinaci6n. de la E.N.A.Autogobiemo. 

CUADRO 1ª, 



;¡::NSCRIOOióN: DE 1980 

POBLAq±ON ESTODIAN'l1IL POR TALLER 

TALLER .oyeh- lºIng. cambio Nivel. y Ciclo 
tes Urtiv. l.-1 1.-2 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 Total 

i .4 80 4 13 18 23 16 44 30 38 6l. 331 

3 33 3 36 ·so 41 43 40 34 35 37 352 

4. 4 74 13 7 27 17 61 7 69 13 292 

5 3 82 6 27 92 47 36 59 56 48. so 536 

6 2 39 .2 24 12: 68 23 55 49 51 38 363 

7 6 47 13 l 43 3 15 2 9 is 157 

11 t 15 l 3 12 13· 15 33 e ],8 22 141 

12 l a 7 13 18 20 23 2.4 39 30 183 

"" 13 3 31 12 l 36 20 41 15 27 57 232 

·¡Total 
24 409 16 148 206 316 193 372 225 364 3:14 - 2 587 

Fuente; cuadro real;izado por la Arq. Josefina saiso. Coordinación d,e la E.,N .. A. AUtogobierno. 

CUADRO 13 



ALUMNOS EGRESADOS' DELA ENA-AUToGOBIERNO 

LIBRO l974 1975 1976 1977 19'78 1979' l98Ó 1981 1982' 

No. 15 "6 29 10 

16 4 7 

17 3 s 2 

18 2 .. ,.. 

19 83 llS 96 

20 3 60 60 111 51 36 

21 28 126 146 

26 12 78 23 28 29 

29 56 34 40 42 

31 17 
TOTAL 

11 38 133 243 314 184 168 119 72= l 282 

FUente: Libros pe EXamenes Profesionales. CUADRO .li 



ASO 'l'OT;\L 

1972 301 

1973 150 

1974 316 

1975 299 

l.976 279 

1977 287 

1978 534 

1979 286 

l9á0 262 

1981 268 

i\LUMNQS EGRESADOS 

'l',fiLLEE!ES 
~UMERO* 

ll 

38 

133 

243 

314 

184 

168 

119 
' 

1% 

13% 

47% 

84" 

58% 

64% 

65~ 

41% 

TALLERES 
LE'l'RA 

315 

261 

14~ 

44 

220 

102 

94. 

169 

99% 

ª"' 
53% 

16% 

42% 

36% 

35%. 

59% 

FUGntes Anuarios Estad!aticoli. Departamento da aat:ad!et:ic:a de la l>ixecci6n Gene.xal 
de Serviaios Auxiliares da la U.N.A.M. 

* Datos sacados de los Libros da Exa?llenes Profesionales. Direccidn Genexa~ de 
Examenes Profesionales 

- Solo existe el dato total de Exasenes Profeeionales 

CUADRO 15 
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ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ESTUPIOS 

Planteamiento O:t"al. 
por Semestre Area ~eor!a 

1. Intxioduccior. al pro... t~~t;odos de Estudio 
lllema Arquitectónico Táller de Redacci6n 

2. Comprens16n de los 
elementos arquiteot6 
nicos -

Panorama de las Es
tructuras sociales 
oont~mporaneas. 
Panorama de la arqui 
teétura Actual. Ante 
oedentes 1nmed1atos-
Y principales.tenden, 
oias. 

3. Conocimiento de la a,t Historia: la ciudad, 
quit.ectul,'a derivado - la arquitectura :¡ -
del estudio cx-íti~o.,., sua circunstancias 
y analítico de la ab~a sociales. 
realizada. .,.· Estudio comparativo 

en función de los ele 
14. Introducción al cono- mentos constitut:ivos

~i~iento de los p~oce 
sos de diseño. . - del ésp.a9ip, arqui-

tectónico y urbano. 
5. Desarrollo de procesos Razón y Genea113 de -

hasta identificación los esquemas arquitec 
del problema tixpresada tónicos. -
en una respue.Sta f:or-- Los planteamientos 
Dltll. te6ricos. 

ó. Realización total de La arquitectura Y las 
otras artes plást1oa5. 
Métodos de Investiga-
ción. 

procesos. 

Estudio Tipológico. 

7. Planteam;iento a ·invea CríUca de la Arqu1te2_ 
tigación de hipótesis tura. 
trabaJo. 

Area Diseffo 

Introducc16n a la oompo 
sic.ión: la .natµraleza,;
las .artes ) el orden arq • 
aeometr!a: &plicada a .. 
lós anteriores: obJetos 
de estu:cU.o. 
Dibujo; Adquisición y 
Aplicación de un lengua 
:Je, -

Composic.16n Arquitect6-
n1Qa. · 

Geometría: Aplicada a 
la compo~ición arquiteo 
t6nica. · -
Dibujo: li.bre y técnico 
(De la expresiCSn de una 
idee a. tJ:'aVes gel ero-
quia al plano pará ia 
obra. · 

Desarrollo del proceso 
de diseño •. 

Investigación y solu
ci6n 4e problemas es
pecíficos como serV1-

Cuadro No. 16 • 

Area .Técnica 

Introducción. al cono- · 
cimiento de las es:truc 
turas·meoanicaa de lai 
construcciones: elernen 
tós mas oaracter!sti-= 
oos j principios f:Ísi•·
cos, taller de ~odelos 
Faator económico, 

Intt-oducció.n á1 Diseño 
de la estructul'a mecá
nica de la obra arqui• 
tectónica: razón de 
1os .ti,pos efitl'U.étu:ra--
1es en la arqUi'tectura 
realizada. Análisis de 
propuestas par.a aplic~ 
ción en los de$ar~ollos 
ae1 area de 4µ¡eño. 
Preicesos. de Edificacii:in 
Eéionomía de las cons-
trucciones. 
Acondicionamiento de 
la arquitectura al me
dio físico. 
El uso de los ~teria
les. · 

Asesorías directamen
te aplicadas al tema 
éapecí!"iao. de- diseño. 

b 
o 



8. Demostt>aci611 de aapa
c-:1.dades. T6tal:h!ación 
de;J. conocint:lento ex-
presada en el hacer. 

Investigación en el cam cio so<iial con carácter Cursos de E:speciali
po de la. teoría y la his. profesional (PartiCipa- zaéión. 
toda. - ción ~el usuario-). · 
Procurar el plantea:mien 
to.de una ideolog!a ar= 
quitect?nica. 

Investigación., 

¡.'uente: Sacado del Plan de Estudios del Taller 5. Escuela Nacional de Arquitect.ul'a. 19ál. 
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