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I N T R o D u e e I o N 

Hemos oido hablar actualmente de democracia ¿Pero que es 

la democracia? La democracia es el hilo conductor de la his-

toria del pueblo mexicano, constituye la idea política central 

en la lucha por la independencia nacional. 

La democracia es uno de los multiples valores por los que 

han luchado y luchan los hombres libres al reafirmar el ideal 

de una repQblica, libre, independiente, reg!da por el derecho, 

capaz de acoger y realizar la vocaci6n de los hombres libres, 

iguales ante la ley y protegidos por ella. Por lo tanto la d! 

mocracia es un valor que se encuentra consagrado en nuestra 

carta magna y que de acuerdo con el art. 3ro. constitucional -

es una forma de vida. 

La democracia la podemos considerar como una bandera ins-

pirada en la libertad, la justicia social y el desarrollo t~d! 

pendiente de un pa!s. 

Nuestra actual democracia es din3mica integral, de alean-
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ce econ6mico, social y pol!tico. Se expresan en ella los con-

tenidos concretos del derecho a la educaci6n, a la cultura, a 

la salud, a la vivienda, al trabajo, al bienestar, a una vida 

decorosa y de calidad para todos los mexicanos. 

También se expresa la democracia en el leg!tirno deseo de 

participaciOn del pueblo en los asuntos de la comunidad, de la 

localidad, y de las organizaciones sindidales cualquiera que -

sea su campo de trabajo. 

Naturalmente la democracia, afirma también la soberania -

del pueblo; el derecho de los mexicanos a gobernarse, a contar 

con instituciones electorales, a designar y a cambiar a sus 

autoridades para controlar el acceso al poder pGblico con el -

fin de que no se den abusos en contra del mismo pueblo. 

Por lo tanto la democracia es uno de los instrumentos con 

que cuenta la naci6n mexicana para seguir siendo una repOblica 

soberana capaz de guiar grupos sociales que la componen, y pa-

ra definir y emprender las grandes tareas nacionales consiste~ 

t~s en el mcjor.1 .. ~:i0nto econ6mico social y político de los mex!_ 



canos. 

La democracia como forma de vida implica la educación, la 

salud, el bienestar, el mejoramiento del pueblo pero sobre to-

do la de~ocracia como sistema de vida exige una vida particip! 

tiva en los problemas y soluciones que a ellos deban darse y -

que se da como resultado del gran esfuerzo emprendido por to-

dos los mexicanos que desean seguir siendo libres. 

La democracia se ha expresado en todos los ámbitos y ha -

modificado las condiciones de su propio ejercicio. Ya que las 

condiciones generales de vida, los medios de comunicación, la 

prensa, se traducen en la existencia de una ciudadania m~s in-

formada, participante, capacitada y decidida a conquistar nue-

vas metas democraticas. 

En la vida política, la democracia se encuentra represen-

tada a trav~s de los distintos partidos pol1ticos nacionales -

que constituyen una diversidad de ideologías políticas canfor-

madas por organismos y procedimientos electorales que se encucn 



tran reconocidos por la ley. 

Renovar las instituciones Fol1ticas, econ6micas y socia-

les es la nueva realidad que nuestras propias instituciones -

nos han permitido conquistar y proyectarlas hacia nuevas metas. 

El concepto moderno de democracia es no solamente el go-

bierno de la mayor!a, es tambi~n la protecci6n a la minoría, 

al juego autentico, jurídicamente tutelado, entre una y otra -

para permitir a la minor!a aspirar eficazmente a hacerse oir y 

representar, a la mayoría efectivamente ejercer las atribucio-

nes y responsabilidades del poder pOblico. 

Esto lo podemos lograr a trav~s de sus instituciones edu-

cativas y de los procedimientos electorales en donde la deme-

cracia política sea un r~gimen de participaci6n, seguridad, 

equidad y eficacia para el acceso al poder pfiblico y a su eje! 

cicio. Esto es la democracia se basa en el ejercicio, en el -

diálogo, la negociaci6n y la soluci6n ordenada de conflictos; 

y se lleva a cabo por medio de grupos organizados por ejemplo, 



los sindicatos, la sociedad de alwnnos de cualquier escuela 

media superior y superior, en estas organi2aciones. 

El concepto de democracia ~ue se maneja dentro de la Uni-

versidad Nacional Aut6noma de M~xico es el de tenerla como una 

forma de convivencia aceptando la pluralidad y el di~logo como 

elementos fundamentales de un acuerdo donde prevalezca la ra-

z6n. 

La Universidad Nacional Aut6noma de M~xico busca una exce 

lencia academica, creando condiciones propias para el desarro-

llo de todos sus miembros, y compensar en parte las desiguald!!_ 

des sociales ofreciendo apoyo a los alwnnos que demuestren ca-

pacidad, a través de becas, as! corno contribuir a evitar los -

fracasos escolares. 

Al mismo tiempo la Universidad Nacional Aut6noma de M~xi-

ca es una instituci6n democrática y dernocratizadora; que desea 

formar a sus miembros sin distinci6n de origen raza, sexo, o 

credo; cst~ preparada para proporcionar una enseñanza de cali-



dad que propicie la movilidad social con base en el esfuerzo 

personal, incorporando a nuestra sociedad profesionistas bi~n 

{Jreparados para que aporten soluciones a problemas que afee-

tan a la misma. 

Por lo que la Universidad Nacional Aut6noma de México pr~ 

cura el cultivo de las ciencias, el an3lisis crítico de las 

ideologías, y a lo largo de su historia se ha esforzado en pr~ 

piciar, en su :imbito, las condiciones optimas que hagan posi-

ble la vida democratica, que son la libertad de opini6n~ de 

reuni6n, de asociaci6n, de tolerancia, de catedr!, y el debate 

nacional de las ideas. 

La verdadera democracia debe apartarse de la manipulaci6n 

de las voluntades, y de la sustituci6n de la voluntad real de 

la comunidad por una alejada de sus necesidades. 

En relación a la forma democratizadora de la Universidad 

Nacional Aut6noma de M~ico est3 se enriquece con la particiP! 

ci6n de los universitarios, en sus cuerpos colegiados, los 



cuales constituyen instancias de desici6n y autoridad que 

atienden al cumplimiento de los fines asignados a dicha insti-

tuci6n. 

De acuerdo con lo anterior, la tesis consta de 4 capítu-

los el lro. se refiere a los conceptos operativos que se han 

de utilizar en el 2do. se estudia la democracia en M~xico. 

en el Jro. se refiere a la naturaleza jur!dica de la demacra-

cia y el 4to. capitulo se analiza la democracia universitaria 

a trav€s de los informes de la m!xima autoridad universitaria 

la investigación concluye con las conclusiones a las que se 

llega. 



CAPITULO I 

1.- ASPECTOS DE LA DEMOCRACIA 

1.1 LA DEMOCRACIA INDIVIDUAL 

1. 2 LA DEMOCRACIA EN LA SOCIEDAD 

1.3 LA DEMOCRACIA COMO PODER POLITICO 

1.4 LA DEMOCRACIA COMO IDEOLOGIA 

1, 5 LA DEMOCRACIA COMO UN PROCESO 

1.6 LA DEMOCRACIA COMO ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

l. 7 LA DEMOCRACIA COMO RECOMPENSA DE UNA LUCHA DE CLASES 

1.8 LA DEMOCRACIA EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA 
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CAPITULO I 

l.- l'.SPECTOS DE LA DEMOCRACIA 

La palabra democracia viene del griego; DEMOS, pueblo y 

KRATOS poder, es decir significa el gobierno del pueblo. 

CONCEPTO DE DEMOCRACIA.- "La democracia es un sistema o -

régimen político, una forma de gobierno o modo de vida social, 

en que el pueblo dispone de los medios id6neos y eficaces para 

determinar su destino, la integraci6n de sus órganos fundamen-

tales o para expresar la orientación ideol6gica y sustantaci6n 

de sus instituciones". (1) 

La democracia es un r~irnen que se esfuerza por hacer par 

ticipar al mayor ndmero de ciudadanos, de una manera efectiva 

en los asuntos poHticos del Estado, 

Silvia Frondizi nos dice •que la democracia es la ~níca 

forma de comunidad pol!tica que reQne las condiciones necesa-

(1) Serra Roja Andr~s.- Ciencia Polttica.- 6 Edic.·· E<lit. 
PorrOa S.A.- México, 1981.- P!g. 591. 
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rias para cumplir can la verdadera finalidad para la que ha 

sido creado el Estado"'. 

1.l LA DEMOCRACIA INDIVIDUAL 

•unicamente la democracia abre, para todos los hambres, -

el camino hacia el poder pGblico. Ningan otro régimen poltti-

ca pone mayor enfasis en el poder de persuaci6n, en la fuerza 

de la verdad que no necesita de imposiciones". (2} 

Ya que cuando el ser humano es consciente de sus deberes 

pol!ticos encuentra la mejor forma de hacer valor su opini6n. 

En este sentido afirma Carl Schmit: "que la democracia es la -

identidad del gobernante con el gobernado". (3) 

1. 2 LA DEMOCRACIA EN LA SOCIEDAD 

"La democracia social, se logra cuando los individuos que 

integran la sociedad tienen las mismas oportunidades en las d! 

(2) Basave Fern5ndez del Valle Agustín.- Teoría de la Democra
cia.- Edit. Jus.- México, 1963.- P~g. 20 

(3) Serra Rojas Andr~s.- Ciencia Política.- Edit. Porraa S.A.
M~xico, 1981.- P~g. 592 
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ferentes actividades sociales para lograrse como seres huma-

nos•. (4) 

Debido a la naturaleza de la democracia, al actuar tien-

de a desarrollarse y a consolidarse. Como no faltan concep-

cienes pol!tico-sociales antidemocrSticas, cuando un r~gimen 

carece de estabilidad, el pueblo se pone una especié de l!mite 

al comprometerse a no violar el pacto que constituye la deme-

cracia. Este pacto se llama Constítuci6n o Estatuto, y para -

su protecci6n existen 6rganos y procedimientos a trav~s de los 

cuales se pueden anular las leyes que violarlo. El principio 

consiguiente es que la democracia tiene su l!mite en la misma 

voluntad popular•. ( 5) 

1.3 LA DEMOCRACIA COMO PODER POLITICO 

"El r~gimen pol!tico que se decide libremente expresa el 

(4) Montero Zcndejas Daniel.- Estado, Democracia y Partido.
Edit. B, Costa.- Arnmie, M~ico.- Pág. 50 

(5) Basave Fernández del Valle Agustín.- Teor1a de la Democra
cia.- Edit. Jus.- M~xico, 1963.- Pág. 35 
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ser de los hombres que lo decidieron. Recordemos el conocido 

y sano principio tradicional "operari sequitur esse" la opera-

ci6n sigue, es proporcionada al ser. Los democratas operan 

políticamente exteriorizando su convencimiento de que el ser -

de un hombre tiene una igualdad esencial, sin ninguna de las 

desigualdades accidentales, con el ser de los otros hombres. 

En principio, todos los hombres pueden llegar al poder 

pQblico o dependerS de los electores seleccionar, como gober-

nantes a los hombres cuya competencia y dotes morales les ha-

gan merecedores de las altas funciones de gobierno. No cabe 

soslayar la responsabilidad moral de los electores. Pero tam-

poco cabe negar a los ciudadanos de un Estado el derecho a to-

mar parte activa en la vida pdblica. Es indudable que todo 

hombre, por el hecho de serlo, tiene el derecho y el deber de 

participar responsablemente en los asuntos de la comunidad". -

Wl 

(6) sartori Giovanni.- Aspectos de la Democracia.- Edit. Limu
sa Wiley S.A.- M~xico, D.F. 1965.- P~gs. 37, 38 
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11 Existe una democracia s6lo hasta el punto en que sus 

ideales y valores le dan vida. No cabe duda de que cualquier 

sistema pol{tico se sostiene por circunstancias imperativas o 

por las raetas valiosas que pretenda alcanzar. Pero tal vez la 

democracia las necesita m!s que ning11n otro sistema, ya que en 

ella, la tensi6n entre el hecho y la meta llega a su punto má-

ximo, pues no hay otro ideal que está m!s alejado de la reali-

das en que tiene que obrar". t7l 

1. 4 LA DEMOCRACIA CO.'.\O IDEOLOGIA 

11 La democracia es una doctrina que difiere segtln la rnent! 

lid ad de los pueblos". ( 8) 

ºEn la teoría contemporánea de la democracia confluyen 3 

grandes tradiciones de pensamiento pol!tico a).- Teor~a clási-

ca, trasmitida como teoría arist6telica de las l formas d& ge-

(7) Sartori Giovanni.- Aspectos de la Democracia.- Edit. Limu
sa Wiley S.A.- Mt!xico, 1965.- Pll9. 18 

(8) Sermeño Sergio.- La utopia democratica en Mt!xico.- Edit. 
Siglo XXI.- Mt!xico 1980.- Pllg. 47 
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bierno, segan la cual la democracia como gobierno del pueblo, 

de todos los ciudadanos o bien de todos aquellos que gozan de 

los derechos de ciudadanta, es distinguida de la rnonarqu!a, -

como gobierno de uno solo, y de la aristocracia, como gobier-

no de pocos¡ b) .- La Teor1a medieval, de derivaci6n romana, de 

la soberanía popular, en base a la cual se contrapone una con-

cepci6n ascendente a una concepci6n descendente de la sebera-

nta segan que el poder supremo derive del pueblo y sea repre-

sentativo o derive del príncipe y sea trasmitido por deleg~ 

ci6n del superior al inferior; el.- La teor!a moderna, conoci-

da como teoría Maquiavelica, nacida con el surgimiento del es-

tado moderno en la forma de las grandes monarquías, seg~n la -

cual las formas historicas de gobierno son esencialmente 2. 

La monarqu!a y la rep6blica, (la otra es la aristocracia) 

donde tiene origen el cambio caracter!stico del per!odo, pre-

revolucionario entre ideales democraticos o ideales rcpublica-

nos y el gobierno genuina~ente popular es llamado, antes que 



democracia, repGblica. 

El problema de la democracia, de sus características y 

de su prestigio (o de la falta de prestigio) es como se ve, 

tan antiguo como la propia reflexi6n sobre las cosas de la po-

lítica, y ha sido repropuesto y reformulado en todas las épo-

cas. Así, un examen de la discusi6n contempor~nea en torno al 

concepto y al valor de la democracia no puede presindir de una 

referencia adn r~pida a la tradici6n•. (9) 

l.5 LA DEMOCRACIA COMO UN PROCESO 

"La participaci6n del cuerpo electoral, mas de ciudadanos 

con derecho al voto, tiene que ser cada vez más efectiva, fre-

cuente y respetable. Las Cemocracias de poder abierto se emp~ 

ñan en la revoluci6n por la ley, ir a la libertad por la ley. 

Duro es el contraste de quien no habla más que de violencia y 

(9) Nicola Matteucci Bobbio Norberto.- Diccionario de Pol!ti
ca.- Edit. Siglo XXI.- México, 1981.- P~gs. 493, 494 



exterminio frente a lo razonable de una evoluci6n pol!tica 

consciente y razonable. La aut~ntica democracia, la que exal-

ta la libertad y la igualdad, la que se propone atenuar las d~ 

siqualdades sociales, la que pretende el desarrollo de la per-

sonalidad del hombre, la que no tiene otra justificaci6n del 

poder que la participación del pueblo, continua su lucha para 

mejorar sus t~cnicas, depurar sus ideales, precisar y defender 

los derechos sociales, los intereses colectivos y subordinar -

siempre interés social a cualquier otro inter~s ego!sta. Hay 

un proceso abierto de degradac16n humana que es necesario com-

batir para que el hombre actuando como unidad social, d~ el 

sentido perfecto que demanda la democracia. El ideal de la 

legalidad, dice Kelsen "desempeña en ella un papel decisivo, -

as! como la creencia de que los actos pol!ticos individuales -

pueden justificarse racionalmente por su legalidad. 

En la democracia, la Se<Juridad jur!dica reclama primacía 

sobre la justicia, siempre problern&tica; el dem6crata propende 
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siempre más al positivismo jur1dico que ol derecho natural". 

(10) 

1,6 LA DEMOCRACIA COMO ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

"La democracia es una forma de gobierno no del Estado, en 

la que el pueblo es el origen, el sost~n y la justificación 

del poder pOblico. La participaci6n del pueblo en las funcio-

nes pGblicas constituyen las instituciones democráticas que 

por otra parte, se establecen para beneficio del propio pu~ 

ble". llll 

Son los hombres de una comunidad política los que deciden 

la forma de gobierno. "Aunque la potestad política resulta 

necesaria y naturalmente en toda la comunidad desde el momento 

en que se congrega para formar un cuerpo social, sin embargo, 

advierte el doctor Exinio, no le corresponde a una persona 

(10) Serra Rojas Andr~s.- Ciencia Política.- Edit. PorrOa S.A. 
M~xico, 1981.- P~g. 605 

(11) ob. cit. PSg, 592 
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determinada, sino que le toca de suyo a la comunidad el esta-

blecer el r~gimen (gubernativo) y aplicar la potestad a una -

persona determinada. 

Podemos afirmar decididamente, que el régimen democrático 

es el m3s justo en cuanto que 1.- Garantiza al ciudadano su 

activa participaci6n pol!tica 2.- Evita el despotismo de los 

gobernantes 3.- Permite la rnanifestaci6n regular y ordenada 

de la opini6n pGblica 4.- Posibilita los virajes y reajustes -

convenientes y oportunos s.- Fomenta la nota caracter!stica y 

distintiva; del hombre, la racionalidad; y por la racionalidad, 

la eticidad 6.- Se adapta mejor a una sociedad fraccionada, 

con un pluralismo de valores 7,- Reconoce la igualdad esencial 

de los hombres y favorece, la estructuraci6n y el funcionamie~ 

to del estado de derecho". (12) 

(12) Sartori Giovanni.- Aspectos de la Democracia.- Edit. Limu
sa Wiley S.A.- M~xico, D.F., 1965.- P~gs. 41, 42 
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1.7 LA DEMOCRACIA COMO RECOMPENSA DE UNA LUCHA DE CLASES 

•La revoluci6n democrática se hizo en el cuerpo de la so-

cidad, sin que se consiguiese en las leyes, en las ideas, las 

costumbres y los hábitos, que era el cambio para hacer una re-

voluci6n Gtil. De esta manera la sociedad no permanecer~ i~ 

vil, pero los movimientos del cuerpo social podr~n ser regla-

mentados y progresivos". (131 

"Las luchas por la democracia fueron grandes y gloriosas, 

pues mucho cost6 reivindicar al hombre a esa calidad de vida -

que en t6rminos de liberalidad se conjugaban en la Declaraci6n 

de los Derechos Humanos de 1789". (14) 

1.8 LA DEMOCRACIA EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA 

"Los diputados de 191? se pronunciaron en contra de la !~ 

tervenci6n del clero en materia educativa. El tema motiv6 uno 

de los debates rn~s apasionados de los celebrados en la asamblea 

(131 Montero zendejas Daniel.- Estado, Democracia y Partido~
Edit. B. Costa.- Anie, M~xico.- P~g. 37 

(14) ob. cit. p~g. 49 
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de Querétaro. El artículo Jo. que elaboraron otorg6 al estado 

la facultad de impartir la educaci6n, permitiendo la enseñanza 

privada cuando ésta siguiera fielmente las disposiciones cons-

titucionales, y siempre bajo la direcci6n y vigilancia de los 

6rganos gubernativos competentes. 

La obra llevada a cabo desde esa fecha a nuestros d!as ha 

sido notable. Entre los hechos más significativos que compre!! 

de cabe citar: las campañas de alfabetizaci6n, el fomento de 

las escuelas primarias -rurales y urbanas-, cuyos alumnos gra-

tuitamente reciben los libros de texto1 awnento de escuelas 

secundarias, normales y preparatorias en las principales ciud~ 

des del pa1s; creaci6n del Instituto Polit~cnico Nacional y de 

otros centros t~cnicos de enseñanza e investigaci6n, as! corno 

de universidades e institutos tecno16gicos en los estados de -

la repablica. 

El art!culo establece el fácil acceso a la enseñanza y 

asegura a todos los. mexicanos una instrucci6n general, al supr.!_ 
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mir las diferencias econ6rnicas y sociales en las escuelas. 

Por ello se reitera que la educación primaria, sin duda la ~s 

importante, permanezca libre de toda influencia extraña a los 

intereses nacionales y sea obligatoria y gratuita cuando la 

imparta el estado. 

Es por ello que se imparte en forma democr~tica, para que 

el progreso se realice en todos los 6rdenes¡ econ6mico, social 

y cultural, y en beneficio de todo el pueblo". (15) 

(15) o. Rabasa Emilio, Caballero Gloria.- Méxicano esta es tu 
ConstituciOn.- Talleres de Gr!ficas Am!tl, S.A.- México 
1982.- P~gs, 25, 26 
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CAPITULO II 

2 .- LA DEMOCRACIA EN MEXICO. 

"Los ideales de la dernocracia estan presentes de manera 

expresa o en forma soterrada, en todos los paises y en todos 

los tiempos, estos ideales - que obedecen a verdaderos const~ 

tes humanas - han cristalizado en diferentes formas y bajo di-

versas circunstancias. La flexibilidad, el peder de contagio 

y bondad misma del sistema explican, en filtima instancia, el -

éxito de su propagaci6n. 

De parte de la democracia han estado todos aquellos que 

luchan por una convivencia cejar. Algunas de sus ideas secul~ 

res han sido logradas; otras constituyen el impulso de su es-

fuerzo - nunca infecundo - en pos de la perfecciJn". (1) 

2 .1. - J>llTECEDENTES l!ISTORICOS. 

"Los griegos estudiaron y practicaron la democracia. No 

todos ellos, desde luego, la estimaron de la misma manera. 

(1) Basave Fern:indez del Valle Agust!n.- Teor!a de la Democra
cia.- Edit. Jus.- M~xico, 1963.- Nlg. 88 
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Plat6n expectador de los excesos de la democracia ateniense y 

de la condena de Sócrates, no ocult6 su desprecio por el ge-

bierno popular, cuyo advenimiento lo propiciaba, la emancipa-

ci6n de las masas. "Ya en las leyes alude al sitio que corre! 

pande al pueblo para que participe en las cuestiones del gobieE 

no. Pero no es una idea democrática la que alienta sus ideas, 

sino una proyecci6n aristocrática dominada por unos cuantos". 

(2) 

Pero Arist6teles est& m~s cerca de la realidad democráti-

ca que sus antecesores. su clasiíicaci6n de las formas de ge-

bierno es ya un paso importante para este conocimiento. En la 

constituci6n de Atenas se escuchan estas saQias palabras¡ "el 

pueblo es dueño de gobierno". La forma de gobierno democr~ti-

ca fue descrita y clasificada por Aristóteles despu€s de una 

prolija observaci6n de las instituciones de su tiempo, Arist6 

teles - realista al fin y al cabo - se decidi6 por una dernocr! 

(2) Scrra Rojas Andrés,- Ciencia Pol!tica,- Edit. PorrOa S,A.-
6a, Edic.- México, 1981.- P~g. 594 
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cia moderada, porque sab!a que el Estado ideal - con manarca 

ex.traordinario y arist6cratas preeminentes - solamente funcio-

nar!a en el supuesto de que existiera una sociedad ideal. La 

autoridad reside en el conjunto de los ciudadanos, en la apti-

tud política del pueblo, c0t10 unidad, y no en cualquiera de 

sus partes aunque se trate de minorías selectas~ Como buen 

griego, coloca la soberanía de la ley - cuya autoridad nacio-

· nal y natural participa de la divinidad - por encima de la so-

beranfa del pueblo - no exenta de la impureza de la fuerza ma-

terial. 

El espíritu civico de Grecia en contraste con el despoti~ 

mo oriental, no deja, como herencia, los ideales de la libertad 

y de la democracia. Cierto que la •polis• griega - Estado, 

Iqlasia y Escuela, al ll1ismo tiempo - absorbía demasiado la P~! 

sonalidad humana del individuo, succionandole valor y dignidad. 

Anterior a la democracia directa de los griegos, el r~qi-

men dcmocr~tico de Islandia, registrado por la historia en el 
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año 930 a.c. nos brinda el ejemplo de un Estado de Derecho, 

con una Constituei6n que establecia, como 6rgano central de q~ 

bi<>rno, una Asad:>lea General. (Althin9). Pueblos que ostentan 

una fisonom.fa cultural tan diversa, como Islandia y Grecia, 

c""1prenden por igual el derecho a la libertad y a la particip! 

ci6n política del pueblo, el origen popular de la autoridad y 

el fin del Estado, Pero no s6lo comprendieron la democracia, 

tall!bign supieron luchar por ello, convencidos de que la vida -

civica digna es para los que se esfuerzan en defenderla ~RE:co! 

dad dijo Pericles, el i1ustre, jefe del partido de1110crAtico at~ 

niense que la prosperidad s6lo pued" ser para los hombres li

bres, y que la libertad es posesi6n segura s6lo de aquellos 

que tienen el. coraje de defenderla", Y gracias a ese coraje 

que mostraron los nobles ing1eaes reunidos en la pradera de -

Runnymede, en arreos de bata1la y con la espada lista frente -

al d~spota, se obtuvo la Carta Magna LlS de junio de 1215) y 

con ella, la consagración legal de los derechos fundamentales 
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del hombre y la limitaci6n del poder de los gobernantes, 

La concepci6n pagana de la •polis- comunidad religiosa y 

política - es transformada por la doctrina cristiana que seña-

la al Estado su misi6n en el bien pfiblico temporal. Desde en-

tonces, todas las formas de gobierno tienen un mero car~cter -

instrumental. Equidistante del totalitarismo pagano de la ci~ 

dad - Estado, y del obrar individualista político medieval, 

advirti6 claramente, que la autoridad estatal deriva del con-

sentimiento popular, que las leyes deben ser hechas por el pu~ 

blo o por sus representantes, que la comunidad debe participar 

de su pzopio gobierno, Juan de Salisbure, sostuvo, con admira 

ble vigor "que todo gobernante es responsable ante su pueblo" 

y que "la ley es don de Dios, modelo de equidad, norma de la 

justicia, reflejo de la diversa voluntad y guardiana del bie-

nestar 11 Santo T6mas de Aquino afinn6: el derecho de 1os hombres 

a resistido a la tiranía. El gobernante que no cumple con su 

deber, escribio, pierde el derecho a ser obedecido. La potes-
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tad no debe senir a fines din~s tices o personales, s·ino a la 

protecci6n y conservaci6n de la poblaci6n, al establecimiento 

y arreglo de las comunicaciones, a la acuñación de moneda y -

establecimiento de medidas y a la protecci6n de los pobres. 

Las democracias - observa Montesquieu - declinan cuando 

no se practican las virtudes políticas y desaparece el esp!ri-

tu de igualdad Rousseau partidario ac~rrino de la democracia -

directa, exige la intervención directa del pueblo en la confe= 

ci6n de las leyes y sugiere la conveniencia de reuniones peri~ 

dicas populares, en asambleas soberanas, para decidir la cent! 

nuaci6n o el cambio de la forma de gobierno y la persistencia 

o la remoci6n de los titulares de los cargos pOblicos. Antici 

pa la idea de una peri6dica revisi6n constitucional, pero no -

supo o no quiso comprender la bondad y hasta la necesidad mis-

rr.a de la democracia indirecta o representativa. En consonan-

cia con la filosof!a política de Rousseau, Sbiarl Niell asegu-

ra que la democracia es la ~ejor fonna de gobierno posible, 
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puesto que su bondad está fundada en la participaci6n pol!ti-

ca de todo el pueblo. 

Desde la antiguedad cl~sica hasta nuestros dias, la lla-

ma democr~tica se transt:ú.te ininterrumpidamente. Su extensi6n 

creciente se revela en la abolici6n de la esclavitud y la ser-

vidwr~re, en la universalizaci6n del sufragio, en las constitu 

cienes escritas implantadas en casi todos los paises, en la 

abolici6n de la monarquía hereditaria y en la creaci6n de las 

instituciones representativas en la iniciativa y el .. referen-

dum.• popular y en la participaci6n de la mujer en la vida po-

l!tica. 

Pero la democracia no es una forma de gobierno hecha a 

perpetuidad. Su gestaciOn ha sido lenta y penosa. Los abusos 

y las desviaciones han ocasionado en no pocos esp!ritus, la 

desorientaci6n,la confusidn y la desilusi6n. Las vicisitudes 

hist6ricas de la idea denocr~tica no pueden suministrarnos un 

programa político para nuestro tiempo, pero si pueden brindar 
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nos valiosos elementos para construir una criteriologta deme-

cr~tica susceptible de complementarse en la acción política -

exigida por el momento historico, que vivimos. La historia -

no ha agotado la riqueza de las fo.rmas democráticas de convi-

vencia •. (3) 

2. 2 ESTRUCTURA 'i LIMITES DE U. DEMOCRACIA 

La configuraci6n estructural de la der.i.ocracia supone una 

Constituci6n en la que se fijen los derechos y los deberes fu!!, 

damentales, de los ciudadanos, los principios jur!dicos que 

rigen los 6r9anos supremos del Estado, los modos de su crea-

ci6n y sus mutuas relaciones, Al capricho de los gobernantes 

se sobreponen, en la dernocr~cia, las normas constitucionales. 

Una democrácia indirecta - 6nica posible en los Estados 

modernos de considerable extensi6n - en la cual los gobernan-

tes ejercen la autoridad estatal por haber sido elegidos. La 

llamada •aivisi6n de los poderes", que en rigor es divisi6n Ge 

(3) Basave Fern~ndcz del Valle Agustín.- Teor!a de la oemocra
cio.- Edit. Jus.- M6xico, 1963.- Pág!i. 89 a 94 
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las funciones del poder es un elemento caracter!stico del Es-

tado democrático. Gracias a este elemento formal es posiblé 

tutelar, eficazmente, los derechos subjetivos pablicos de los 

ciudadanos en su aspecto político. 

Para evitar el abuso del poder se requiere enfrentar, el 

poder al poder. Con ~ste balance de poderes, en el que un 6r-

gano sirve de freno y de control al otro, se garantiza en gran 

parte la libertad, 

El Estado de Derecho, esencial a la democracia reglamenta 

el desenvolvimiento de los 6rganos estatales en sus mutuas re-

laciones y en sus relaciones con los ciudadanos. Si los Grga-

ncs del Estado no estuviesen coordinados y unificados, habría 

interferencias activas y reinaría el caos. La competencia -

ámbito circunscrito de atribuciones orgánicas - y la jerarqu!a 

- principio de sumisi6n de una voluntad a otra en vistas a un 

fin - sirven para obtener la coordinaci6n y la unificaci6n de 

los 6rganos estatales. La competencia se apoya en diversos 
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criteriosi territorial, por Jtlateria y por grado. La jerarqu!a 

ordena escalonadamente los v!nculos jur!dicos entre los 6rga-

nos del Estado, conforme a una tabla de valores. La función 

gubernativo - administrativa dirige a los hombres y cuida de 

los servicios, interviniendo por v!a de acci6n o decisi6n ca~ 

creta. El acto de alcance siempre particular, puede ser mat~ 

rial o jur!dicc, de imperio o de gestión. Tratase de una ac-

tividad continua, porque se ejerce sin interrupci6n de d!a a 

d!a y residual, puesto que todo lo no reservado a las otras -

funciones se entiende como propio de la actividad gubernativa 

- administrativa. La función legislativa procede por vía de 

reglas generales preestablecidas, promulgadas y publicadas p~ 

ra que todos los ciudadanos puedan conocerlas. Tr~tase de 

normas generales y permanentes cuyo destinatario es la co~uni-

dad. La ley - como la define insuperablemente Francisco su~-

rez - es un precepto com~n, justo y estable suficientemente -

pronulgado. La función jurisdiccional resu~lve por medio de 
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sentencia, dcspu@s del examen y verificaci6n de los hechos y 

conforme a Derecho, las situaciones c~ntenciosas. En conclu-

si6n: el poder es uno en la democracia indirecta moderna, pe-

ro tiene una triplicidad de funciones - modos de actividad e~ 

tatal y una triplicidad de 6rganos - personas o instituciones 

investidas de autoridad.- Una vez hechas las disticiones nec~ 

sarias, es preciso e·nlazar las funciones y los 6rganos con 

v!nculcs organices de colaboraci6n. De no ser as! el Estado 

democrático se destrozar!a por el desentimiento destructor. 

Una interpretaci6n del sentir comuGn del pueblo - intereses -

econ&nicos, profesionales, culturales; valores que fungen ca-

mo supremos criterios vitales -, presid~ la aut~ntica vida -

dcmocrlltica, 

Para que exista una verdadera democracia, es preciso que 

el pueblo haya alcanzado un grado suficiente de madurez polí-

tica. Y está madurez política supone, claro esta, un apreci~ 

ble desarrollo econ6mico-social. El m4!todo propio del gobie~ 
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no deaocrltico estriba en "la asunci6n del gobierno por parte 

de la mayoría y en la critica o control de la minor!a, llama-

da taJDbi~n oposici6n ••• 

La aayor1a puede ser simple - la mitad m:ls uno - y cali-

ficada - nGllero aayor de votos, exigido expresamente -, pero 

en todo caso es siempre de naturaleza matem~tica. En canse-

cuencia, el criterio cuantitativo de la mayor!a no puede ser 

aplicado en el Sir.bito de la cetafisica o de la moral. 

La mt.nor{a puede, por supuesto, seguir consergando su 

juicio y hasta tratar de establecer, por los cauces legales, 

un cambio radical del •status• jur!dico. Pero deber~ respe-

tar el acuerdo mayoritario, disciplin~ndose en la acci6n. 

Sturzo señala tres l!m.ites insuperables de la democracia: 

1.- El cuerpo electoral no gobierna el pa!s; designa a los que 

gobiernan el país. No controla directa y t~cnicamente al 

gobierno, sino que ejercita un control moral y permanente 

a trav~s de la renovaci6n de los cuerpos electivos y por 

mcd~o de Jr.s manifestaciones de la cpini6n prtblica; no pr~ 
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cisa los planes de gobierno sino que les da sus l!neas a 

través de los programas de los partidos, •• ,. 

2,- Otro límite a la voluntad popular le dan las leyes mora-

les naturales ••• Es cierto que desde el punto de vista -

obje.tivo, una ley inmoral (que lesione la ley natural) , 

sea emanada del rey o establecida por la voluntad del pu! 

blo, no tiene valor de ley y no obliga en conciencia a 

los que estan convencidos de su inmoralidad¡ as! ocurrio 

entre los primeros cristianos al negarse a quemar incien-

so a los !dolos. Pero desde el punto de vista de la leg! 

lidad material, la misma voluntad soberana que la ha que-

rido debe ser la que la suprima •• , El límite Atico es in-

trinseco a la instituci6n de la scberanla, por tratarse -

de una instituci6n hwnana y racional ... 

3,- El tercer limite est~ dado por la misma naturaleza de la 

democracia, que al actuar tiende a desarrollarse y a con-

solidarse. Cano no faltan concepciones politicas-sociales 
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antidemocr4ticaa cuando un r4!gimen carece de estabilidad, 

el pueblo se pone una especie de l!mite al comprometerse 

a no violar el pacto que constituye la democracia. Este 

pacto se llama ConatitucitSn o Estatuto y para su protec-

c16n existen, 6rganos espec.iales que tienen, el derecho 

de anular las leyes que puedan Violarlo. El principio 

consiguiente es que la democracia tiene su ll'.mite en la -

miSJlla voluntad popular. Los ltmites org&nicos, l!ticos y 

polfticos, antes señalados, son irrebasables e inestingu.f. 

bles. Pe.ro es preciso, sin embargo, educar al pueblo, d2 

tarle de una conciencia de au responsabilidad y de los l! 

11ites de sus facultadea. Educaci6n que supone una confia.!! 

za en la bondad substancial del hanbre-pueblo. 

Para ser d-.:>er,tico es necesario tener el .!nimo di!. 

puesto a un equilibrado optimismo, es decir, estar conv~ 

cides de que los han.brea cuando son bi~n educados, sos te-

nidos por un sano orden jurídico y debidamente guiados 
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por una sab!a acci6n política, son normalmente capaces de 

emplear rectamente su libertad y aportar por ende una po-

sitiva contribuci~n en el logro del bién coman desempeña~ 

do una parte activa en la administrari6n de la cosa pGbl~ 

ca•. (4) 

2. 3 FUNDAMENTOS DE LA DEMOCRACIA 

En cuanto a la democracia nos aderimos al pensamiento que 

Basave Fern4ndez del Valle quien sostiene si la democracia ~s 

obra de los hombres, su estructura reve'la en cierto modo, la 

naturaleza humana y tiende en alquna forma, al perfeccionam.ieE 

to de les propios hombres. Al dar existencia a la democracia 

los seres humanos le imprimen el sello de su raz6n, de su va-

!untad y de su libertad, El régimen político que no decide -

libremente expresa, el ser de los hombres que lo decidieron. 

Recordemos el conocido y sano principio tradicional •operari 

sequitur esse" la operaci6n sigue, es proporcional al ser. 

(4) Basave Fern~ndez del Valle Agustín.- Teor!a de la Demacra 
cia.- Edit. Jus.- Ml!xico, 1963.- P4gs. 29 a 36 
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Los democratas operan políticamente exteriorizando su conven-

cimiento de que el ser de un hombre tiene una igualdad esen-

cial, sin mengua de las desigualdades accidentales con el ser 

de los otros hombres. En principio, todos los hombres pueden 

lle<Jar al poder pdblico, DependerA, de los electores s6lec-

cionar, como gobernantes, a hombres cuya competencia y dotes 

morales, les hágan merecedores de las altas funciones de go-

bierno. No cabe soslayar la responsabilidad moral de los 

electores. Pero tampoco cabe negar, a los ciudadanos de un 

Estado, el Derecho, a tomar parte activa en la vida política. 

Es indudable que todo hombre, por el hecho de serlo, tiene el 

derecho, y el. deber de participar responsablemente en los asu~ 

tos de la can.unidad. Quienes ejercen la autoridad política -

necesitan legitimarse. S6lo el consentimiento expl!cito la 

equiesiencia t4cita del pueblo pueden legitimar a los goberna~ 

tes. 

La convivencia democrática est~ en la ratz de todo r~gimen 
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político-jurídico que pueda considerarse, con toda propiedad, 

como democracia. Para que exista está convivencia es menes-

ter que el pueblo goce de un bienestar suficiente para permi-

tirle interesarse en la vida pablica y en la gesti6n del bi~n 

eorr..Gn. Sin un minimo de instrucci6n no puede configurarse un 

r~girnen democr~tico. A mayor instrucci6n y cultura, mayor 

sentido de la dignidad personal. El acceso a las urdversida-

des y a las altas manifestaciones de la cultura no debe vedáE_ 

sele a persona alguna. Cosa diversa es que no todos leis ind.!_ 

viduos pueden ser igualmente capaces 'l cultos". (5) 

2, ~ EL PROBLE.'IA DE LA DEMOCRACIA EN MEXICO 

"El proble~a de la democracia en M~ico, no es s6lo del 

sistema político. Es tar.tbi~n un problema del Estado. Lo mi~ 

mo ocurre en Arn~rica Latina el problema de la democracia no -

es nada m~s un prcblerna político, sino un problema de podet~. 

(6) 

(5) 

(6) 

Basave Fern~ndez del Valle Agustín.- Teoria de la Demacra 
cia.- Edit. Jus.- !l1'xico, 1963,- P~gs. 37 a 40 -
GonzSlez Casanova Pablo.- El Estado y los Partidos Pol!ti 
cos en !-U~xico (ensayos).- 4a. ed.- &lit. Era.- M~ico, -
1985.- p§g. 11 
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Podemos afirmar que la democracia ha sido el instrum~nto 

fundamental con que han contado todos los mexicanos para ínt~ 

grarse cerno Repablica Soberana, enlasando a todos los qrup~s 

sociales que la componen para alcanzar grandes conquistas en 

el mejoramiento econ6mico, social y político de los mexicanos. 

"Entre las téndencias distintivas del moderno Estado de-

mocrático-líberal, basado en el respeto a la libertad del in-

dividuo est~ la circunstancia de que la leqislaci6n ocupe un 

lugar preminente entre todas las dern~s actividades y rnanifes-

tacior.~s estatales. Esto prelacitn de la ley significa que -

las leyes que contengan disposiciones jur!dicas o políticas -

decisivas para la vida de uan comunidad sea en el ámbito del 

Derecho Civil, Penal, Laboral, Social o Ptíblico poseen la con 

dici6n de obligatoriedad para todos los dein~s órganos estata-

les. Y una vez redactadas las resoluciones en forma de leyes, 

sólo por otras leyes formuladas con el rigor de tales podrán 

ser modificadas o derogadas". en 

(7} Lecbholz C1·1h;1rd4- Problcmns Fundamentales de la Democra
cia Modcrnn.- Instjtuto de Estudios Pol!ticc.s.- 1'~adrid, 
1971.- P~gs. 15, 17 
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Esto es que a trav~s de las instituciones y los procesos 

electorales, la democracia aspira a ser un r~gimen de partic! 

paci6n, de seguridad, y eficacia para tener acceso al poder 

pdblico y para su ejercicio. Por lo tanto es necesario que -

la ley as! los reconozca. 

"La formac16n de -cualquier partido pol!tico, aut~ntico 

deriva de la politizaci6n de un pueblo y de su educaci6n civ! 

ca. Estas cualidades hacen susceptibles a las mayorías popu-

lares para participar conciente y responsabler.iente en la vida 

pol!tica, participaci6n que de manera m!s o menos espontSnea 

y natural propicia la creaci6n de los partidos políticos". 

Debido a las condiciones de vida, los medios de comunic! 

cidn la prensa·, se traducen en una ciudadanía m:is informada 

participante y capacitada para alcanzar nuevas metas democr4-

ticas. 

La crcaci6n del Partido Nacional Revolucionario fue un 

acto que provino del poder pQblico del Estado, cuya idea era 
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establecer un partido que aglutinara las fuerzas vivas de la 

Revoluci6n .. 

El Partido Nacional Revolucionario carnbi6 su denorninaci6n 

por la de Partido de la Revoluci6n Me.><icana durante el gobie! 

no del Presidente L~zaro Cárdenas, ostentando actualmente el 

nombre de Partido Revolucionario Institucional que se le adj~ 

dic6 en el r~gimen del Presidente Miguel Alemán. Además del 

cambi6 de denominaci6n C!rdenas auspici6 importantes modific~ 

cienes a la composicidn humana de dicho partido, di6 entrada 

a la pol!tica activa a los organismos campesinos y obreros, -

sectores populares y militares". (8) 

Estas modificaciones se dan gracias a la democracia que 

se basa en el ejercicio pol!tico para la soluci6n de conflic-

tos a trav~s de los diferentes partidos políticos, para alcaE 

zar una organizaci6n social. 

"As! mismo existen en M~ico otros Partidos Pol!ticos 

(B) Burgoa Ignacio.- Derecho Constitucional Mexicano.- 6a. ed. 
Edit. Porr1la S.A.- M~ico, 1985.- P~gs. 537, 545, 547 
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co.-n~ con el Partido Acci6n Nacional (PAN}, Partido CGiiOcrata 

M.~xicano (PDM}, ?artido Socialista Uni6n Mexicana (PSUM), Pa!. 

tid~ Fcp~lar Socialista (PPS) y todas las coaliciones o fren-

tes que intentan representar al pueblo trabajador". (9) 

Esto les da mayor oportunidad a todos los rnexicanos para 

analizar las alternativas que ofrece cada uno de los partidos 

que existen para elegir al partido que más le cornbiene para -

representaci6n. 

2. 5 ES'i'RUCTUPA NORHATIVA DE LOS PARTIDOS PO!.ITICOS EN MEXICO. 

•La estructura normativa de los partidos políticos en M! 

xico proviene de la ley Electoral Federal expedida el 3 de d! 

ciembre de 1951 y de la de diciembre de 1972, la finalidad de 

tales partidos era, electoral y de orienta=i6n política, y su 

elemento humano, deb!a estar integrado exclusivam~nte por ci~ 

dadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

La normaci6n b~sica de los partidos políticos a trav~s de 

(9) Burgoa Ignacio.- Derecho Constitucjonal Mexicano.- 6a. ed. 
Edit. PorrGa S.A.- M6xico, 1985.- P~g. 547 
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sus características fundamentales se elevó al ran96 constit.u-

cional por iniciativa presidencial de octubre de 1977 la cual 

fue aprobada por el Congreso de la Unión y por las legislatu-

ras de los Estados. 

Ccroo consecuencia de la elevaci6n ;t la categoría consti-

tucional de los principios fundamentales de los partidas polf 

ticos, la nueva legislación se denomin6 Ley Federal de Organ~ 

zaciones Pol!ticas y Procesos Electorales". (101 

"Se le did ese nombre debido a que ~nglobc.ba todos los 

ternas contenidos en la norma. 

Manteniendo la misma línea de pensamiento se introduce 

a nuestro derecho electoral un Tribunal de lo Contencioso, la 

amplitud de las materias contenidas hace que se utilice una -

nueva denominaci6n, la da C6digo Electoral, puesto que este 

t~rmino define a un cuerpo da disposiciones referentes a una 

rana del derecho". (lll 

(10) Burgoa Ignacio.- Derecho Constitucional M~icano.-6a. ed. 
Edit. Porrtla S.A.- Mé.xico, 1985.- P5gs. 548, 549, 550 

{11) C6diga FP.~nral Electoral.- F.dit. talleres Gráficos de la 
Haci6n.- ·~ico, 1987.- Plgs. 59, 60 
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Todos estos cambios o reformas de nuestras leyes electo-

ralcs demuestran que la democr~cia no se mantiene inmovil 

sino en un constante cambi6 para el mejoramiento de sus insti 

tuciones y sobre todo para los ciudadanos ya que les permite 

tener una mayor participaci6n en la vida pol!tica y en las 

decisiones que se tomen. 

Al efecto C.onzllez casanova señala que: 

"Democracia electoral en serio con representaciones del 

pueblo que atienden los intereses y el poder del pueblo, eso 

es hoy democracia. 

Puede parecer "idealismo" o falta de sentido pol!tico p~ 

ro es el resultado asombroso de la sagacidad y la excipiencia 

emergente en las organizaciones populares, en los movimientos 

sociales de un M~xico distinto en el que ser~ político quien 

le ofrezca al pueblo y quien le cumpla, quien por realismo terr 

ga que cwr.plir". (12) 

(12) Gonzdlez Casanova Pablo.- El Estado y los Partidos Políti
cos en M~xico (ensayos).- 4a. ed.- Edit. Era.- M6xico, 
1985,- PSg, 14 
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Lo anterior significa que los representantes designados 

quedan obligados a mantener una relaci6n directa, para conseE 

var su partido y su representaci6n reforzandose as! la respo~ 

sabilidad entre representantes y representados. 
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C A P I T U L O III 

3.- ARTICULO Jo, CONSTITUCIONAL 

3.1 NATURALEZA JURIDICA DEL ARTICULO Jo. 

3.2 ARTICULO 40 CONSTITUCIONAL 

3.2.l NATURALEZA JURIDICA DEL ARTICULO 40 
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C A P I T U L O III 

3,- Art!culo Jo. Constitucional. 

"La educac16n que imparta el Estado-Federaci6n, Estados M~ 

nicipios, tendera a desarrollar arm6nicamente todas las facul-

tades del ser humano y fomentará en ~l, a la vez el amor a la 

patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en -

la independencia y en la justicia: 

a).- Ser~ democratica, considerando a la democracia no solame~ 

te como una estructura jur!dica y un régimen polttico, sino 

como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo". (1) 

3.1. NATURALEZA JURIDICA DEL ARTICULO Jo. 

"El que la educaci6n sea patrimonio de todos los hombres -

constituye un deber de la sociedad y del estado, pues la igno-

rancia tambi~n es una forma de esclavitud". (2) 

(1) Leyes y C6digos de M~xico,- Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos.- 77a. ed •• - Edit. Porrlla S.A. 
México 1985.- Pág. 7 

(2) Rabasa Emilio o, Caballero Gloria.- J.lexícano est& es tu 
Constitucit'n.- Talleres Gráficos l\rnatl S.l\.- México 1982 
PSg. 22 
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La educaci6n debe ser algo primordial para todos los ciu-

dadanos ya que entre rn~s preparados estemos tendremos la posi-

bilidad de enfrentar cualquier problema que se nos presente 

tanto en la vida personal CORK) en la vida de un pa!s. 

"El contenido del art!culo Jo. constitucional de 1917, 

actualmente en vi9or, excede al meramente jur!dico, propio de 

toda reqla de derecho, y es fruto de una evoluc16n peculiar. 

Establece el r6g1men al que queda sujeta la educac16n na-

c1Ónal tanto la que esta a cargo del Estado, como la i""artida 

por loa part:l.culares, el rAgimen educativo que instituye obed! 

ce principalmente, al prop6sito de hacer participe al pueblo -

mexicano de todos los grados de la cultura y al de rescatar e 

independizar la forrnaci6n y difusi6n de Asta•. (3) 

El rA9imen educativo estS en manos del Estado debido a los 

abusos de Apocas pasadas ya que s6lo las clases privilegiadas 

(3) Cll.ri>ara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la 
Uni6r •• - Derechos del Pueblo Mexicano.- Tomo III.- Mtfa~co 
1967 P:lg. 86. 



so 

o que contaban con recursos econ6núcos, tenian acceso a la ed~ 

caci6n mientras que, las clases más humildes no lo tenian, es 

por eso que el Estado le da la oportunidad y el derecho a to-

dos los cuidadanos. 

"La Conatituc16n de 1957, fiel a sus tendencias liberales 

declar6 en el articulo 3o. la libertad de enseñanza. 

El esp1ritu de lá Reforma habla de manifestarse en la ley 

org&nica de Instrucci~n Pl1blica, promulgada por el Presidente 

JuSrez que establecia la enseñanza primaria gratuita, laica y 

obligatoria, as! como en la creaci6n de la Escuela Nacional 

Preparatoria, por decreto de diciembre de 1867". (4) 

La reforma del Presidente Ju~rez fue muy acertada al esta-

blecer la enseñanza primaria gratuita debido a que as! todas -

las personas podrtan recibir dicha educac16n y el que fuera -

laica, esto es que estuviese fuera de cualquier tendencia reli-

(4) Rabasa Emilio o., Caballero Gloria.- Mexicano estlí es tu 
Constituci6n.- Talleres Gdficos Amatl S.A.- ~l!!xica 1982 
Plíg. 24 
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giosa, perroitia un respeto a los diferentes credos; en cuanto 

a su obligatoriedad, permiti6 esta caracteristica que las nue-

vas generaciones tuviesen una educaci6n que les permitiera di~ 

poner de armas para evitar los abusos de las per~onas que con-

taban con un nivel educativo. 

"Las disposiciones vigentes hasta diciembre de 1934 fecha 

en la que el precepto sufr1o JrCdificaciones impuso, en materia 

educativa, una ideoloqia social y política definida1 se confi

ri6 al Estado el desempeño de la tarea educativa, concebida 

como funci6n social; se otorg6 al Estado, facultad discrecio-

nal para reconocer o desconocer la vAlidez de estudios hechos 

en planteles privados y por Qltimo se concedier6n facultades -

al Congreso de la Uni6n, para legislar en materia educativa. 

En diciembre de 1946 se aprob6 el articulo lo. actual, or-

dena que; la educaci6n fomentara el desarrollo arm6nico del 

ser humano, el amor a la patria y la conciencia de la solidarl 

dad internacicnal¡ fijñ como objeto de la enseñanza, contribuir 
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a la mejor convivencia hwnana y confirme el carácter democrá-

tico de la enseñanza y la independencia abscluta de ~sta con 

respecto a cualquier doctrina religiosa. Subsisten en el pr~ 

septo las prohibiciones impuestas en 1934". (5) 

El actual artículo Jo. establece que se debe desarrollar 

el amor a la patria y la conciencia internacional esto es que, 

en caso de guerra todos los individuos estemos listos y prepa-

radas para defender nuestra patria, nuestra independencia so-

cial, cultural, econ6mica y política, asimismo se debe ser so-

lidario con los dEsm4s paises ,cuando se encuentren en problemas 

como en terremotos, enfermedades, o siniestros de cualquier 

otra especie. 

•su car4ter democr&tico, se da para que el progreso.se re! 

lice en todos los ordenes, econ6mico, social y cultural, y en 

beneficio de todo el pueblo. 

(5) Cámara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la 
Uni6n.- Derechos del Pueblo Mrucicano.- Tomo III.- J.U~xico, 
1967 .- P~g. 87 
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Estableciendo el f~cil acceso a la enseñanza y asegura a -

todos los mexicanos una instrucci6n general, al suprimir las -

diferencias econ6micas y sociales en las escuelas. 

En el siglo XX, los gzandes acontecimientos nacionals han 

determinado el desarrollo educativo del pueblo mexicanow. 

El car5cter democratico del artículo Jo, hace posible el 

acceso a toda escuela, y a cualquier persona que desee obtener 

educacilln en cualquiera de sus nivele•, sin que existan impe-

dimentos econ6micos, sociales, religiosos, culturales a etni-

coa. 

La Universidad Nacional de ~ico se cre6 en 1910 y para 

que pudiera cumplir mejor sus funciones se le otorg6 la auton2 

mla en 1929. 

Por reformas pdblicadas en el Diario Oficial del 9 de ju

nio de 1980 se defini6 el concepto de autonomía aplicado a las 

universidades e institutos de enseñanza superior, la autonomía 

significa la pos1bi11dad de qobarnarse a si mismas, er. bien de 
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los fines que les sean propios. En el caso de las universida-

des los prop6sitos no pueden ser m~s que educativos y por lo -

tanto, velar por que quienes asisten a sus aulas alcancen una 

verdadera y seria formaci6n profesional, que les permita ctim-

plir más tarde la importante función social que debe tener la 

poblaci6n capacitada a los m!s altos niveles, Compete también 

a las universidades ser centros de investigac16n y difusi6n de 

la cultura. 

~La autonomía de las universidades e institutos de ense-

ñanza superior implica tanibién el manejo interno de su persa-

~al acad~mico y administrativo. Asimismo, supone la adrninis-

traci6n del patrimonio, o sea de los recursos econ&nicos con 

que cuenta para el cumplimiento de sus importantes finalidades• 

ConsideraJnOs que la auton6mia de las escuelas superiores 

(6) Rabasa Emilio o., Caballero Gloria.- Mexicano est~ es tu 
Constitución.- Talleres GrSficos Amatl, S.A.- M~xico, 1982 
PSgs. 25, 26, 27 
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es un logro de todos los ciudadanos responsables y concientes 

que desean que sus hijos tengan mejores oportunidades debido 

a la preparaci6n que se les debe dar en esas instituciones ya 

qua son ajenas a cualquier ideolo9!a de partidos pol!ticos, 

sectas religiosas etc. y que su finalidad es preparar a buenos 

ciudadanos y profesionales responsables que sepan tomar la di-

recciOn del pa1s en el momento oportuno. 

3.2 Arttculo 40 Constitucional, 

Otro de los preceptos importantes en materia de de.rr~cracia, 

es el articulo 40 constitucional que en seguida mencionaremos: 

Articulo 40 Constitucional. 

•Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una repd-

blica representativa, democr~tica, federal, compuesta de Esta-

dos libres y soberanos en todo lo concerniente a su r~gimen i.!!. 

terior pero unidos en una federaci6n establecida segan los pri~ 

cipios de esta ley fundamentalª. (7) 

(}l Leyes y C6digos de Mlixico,- Constituci6n Política de los -
Estados Unidos Mexicanos.- 77a. ed .. - Edit. Porraa S.A. 
Mfxico, 1985 P:\g. 43 
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3.2.l NA'l'URl\LEZA JURIDICA DEL ARTICULO 40 

"El artículo 40 contiene los enunciados b~sicos sobre la 

forma de gobierno establecida por la constitución. Este pre-

cepto es una consecuencia inmediata del principio de soberan!a 

popular. 

De acuerdo con sus definiciones, el Estado mexicano se 

caracteriza por 4 qrandes conceptos de organizaci6n, Gobierno 

Repdblicano, Sistema Representativo, Régimen de Democr~tico y 

Est:ructura Federal•. (8) 

Cabe aclarar que, estos 4 conseptos, han sido logrados 

gracias a las grandes luchas que se han dado a lo largo de nue! 

tra historia y al esfuerzo de miles y miles de mexicanos para 

conquistar un pa!s libre. 

A continuaciOn exponemos la opiníon de Rabasa y Caballero 

sobre los 4 conceptos enunciados: 

(8) C~ara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la 
Uni5n Derechos del Pueblo Xexicano.- Tomo v.- M~xico, 1967 
P~g. 449 
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"Repdblica en términos generales, es la forma de gobier-

no en la cual los ciudadanos eligen periodicamente al jefe del 

Estado quien de manera temporal desempeña ese cargo, y que el 

procedimiento para su designaci6n, es electivo y nunca heredi-

tario. 

Federal es la forma de estado opuesta al central. En am-

bos sistemas existen los tres pc.deres tradicionales. Legisla-

tivo, Ejecutivo y Judicial, er. el estado centralista operan en 

forma directa e inmediata sobre la totalidad del terri "Cario y 

del pueblo, en las federaciones, además áe actuar en plano na-

cional se limitan mutuamente y en cada estado, su competencia 

se reduce a su propio territorio." (9} 

En la forma Republicana los ciudadanos pueden elegir li-

brernente al jefe de Estado debida a que hay varios candidatos 

para ese cargo, el cual ser~ ocupado por aquel que haya sido 

(9) Rabasa Emilio o., Caballero Gloria.- Mexicano estS es tu 
Constitucí6n.- Talleres Gráficos Amatl S.A. Z.:f:.x:ico, 1982 
?~g. 107 
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elegido por la mayor!a, 

Federal, significa que la dívisi6n de poderes sirve de 

freno para evitar abusos en el ejercicio que se les confirio. 

En relaci6n a éstos, la obra: Los Derechos del Pueblo 

Mexicano sostienes que: 

"La estructura federal del Estado Mexicano hace una divi-

si6n ideal de la soberanía. Pero en si lo que el pueblo tran~ 

mite a cada uno de los Estados y a la Federaci6n, no es saber.! 

n!a, sino poder a través de sus respectivos gobiernos. 

Bay varios principíos fundamentales en que descansa el 

Estado Federal lo.- La superioridad jurídica sobre los Estados 

miembros que manifiesta que la constitución y sus reformas s6-

lo pueden ser obra de la Federaci6n, concediendo a las entida-

des aquellas atribuciones que no hayan sido expresamente rase,;:. 

vadas al Estado. 2o.- La existencia de una nacionalidad Gnica. 

Jo.- Las constituciones locales no pueden contravenir los pri~ 

cipios de la Constituci6n Federal. 4o.- La Federaci6n est~ 
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oblig~da a defender a todos y cada uno de los Estados miembros 

contra invasiones del exterior o perturbaciones de la paz in-

terna'". (10} 

De acuerso con la idea sustentada por la obra Derechos 

del Pueblo Mexicano. Todos los Estados miembros de la Federa-

ci6n estan ligados entre s! a trav~s de la Carta Magna ya que 

no pueden ir más alla de lo que ésta dispone_en relaci6n, con 

las facultades que le fueron conferidas a cada uno de los Es-

t~dos. 

Retomando la opini6n de Rabasa y Caballero sobre los pri~ 

cipios mencionados nos dice que: 

"Otro de los principios fundamentales de la organizaci6n 

pol!tica mexicana es su carácter de democ=acia representativa 

El gobierno popular y democr~tico se fundQ en la igualdad de 

los hombres, se manifiesta por su libertad, el principio demo-

crático quedo consolidado en la constitución de 1857 que otor-

(10) C1irnar~ de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la 
Uni6n .- Derechos del Pueblo Mexicano.- Tomo V.- M~xico 
1967.- Pág. 450 
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gaba a todos los mexicanos varones el derecho de voto, y por 

reforma de 1953 quedó perfeccionado el sistema universal ele_s 

toral al otorgar el voto a la n;ujer .. 

Una democracia es representativa cuando las leyes se el~ 

boran por medio de representantes electos por los ciudadanos. 

En Ml!xico, esos representantes forman el Congreso de la Uni6n 

dividido en dos c.1maras, la de Diputados y la de Senadores y 

.. __ en ._!.~s Estados, las C.§maras Locales. La representaci6n popu-

lar se realiza a trav~s de los ayuntamientosn. (11} 

Es importante destacar que el voto de la mujer, es un de-

recho que la misma mujer ha logrado ya que ha demostrado al 

ejercerlo que puede llegar a ocupar puestos importantes en el 

~bito político, a trav~s de la representación de un grupo de 

individuos que la eligieron ya que los Diputados son los auten 

ticos representantes óel pueblo. 

(lll Rabasa Emilio o., Caballero Gloria.- Mexicano cst~ es tu 
Constituci6n.- Tallares Gr~ficos Amatl S.A.- M6xico, 1982 
Páq. 108 
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En este mismo orden de ideas el artículo 40 COl'S:.itucional 

de 1917 no ha sido objeto de reformas, tiene como antecedente 

inmediato el de igual nt'irnero contenido en el texto constituci~ 

nal de 1857. Y se relaciona con un gran número de preceptos -

a pesar que la Constitución ha sido reformada m:is de 300 veces 

el artículo 40 de la constituci6n se relaciona principalmente 

con el articulo 39 que consagra el principio de la soberanía 

popular, al igual que se relaciona con otros artículos Como 

son el 4J., 42, 43, 44, etc, ll2) 

(12) Anexo No. r. 
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Art!culo 41.- Constitucional 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 

la Uni6n, en los casos de la competencia de ~stos, y por los -

de los Estados, en lo que toca a sus régimenes interiores, en 

los tArminos respectivamente establecidos por la presente Con~ 

tituci6n Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ninglin caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Fe 

deral. 

Los partidos políticos son entidades de inter6s público; 

la ley determinará las formas específicas de su intervenci6n -

en el proceso_electoral. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la partí-

cipaciOn del pueblo en la vida democr~tica, contribuir a la in 

tcgraci6n de la representaci6n nacional y como organizaciones 

de ciudadanos, hacer posible el acceso de ~stos al ejercicio -

del poder ptiblico, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
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secreto y directo. 

Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma 

permanente de los medios de comunicaci6n social, de acuerdo 

con las fonnas y procedimientos que establezca la ley. 

En los procesos electorales federales los partidos pol1-

tices nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un 

m!nimo de elementos para sus actividades tendientes a la obten 

ci6n del sufragio popular. 

Los partidos po11ticos nacionales tendr~ derecho a partf. 

cipar en las elecciones estatales y municipales. 

Articulo 42 Constitucional. 

El territorio nacional comprende: 

I. El de las partes integrantes de la Federaci6n; 

II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los -

mares adyacentes; 

III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, si-

tuadas en el oc~ano Pacifico; 
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IV. La plataforma continental y los z6calos submarinos de las 

islas, cayos y arrecifes: 

v. Las aguas de los mares territoriales en la extens16n y tér-

minos que fija el derecho internacional, y las mar!timas 

interiores, y 

VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la e~ 

tensi6n y modalidades que establezca el propio derecho in-

ternacional. 

Articulo 43 Constitucional. 

Las partes integrantes de la Federaci6n son los Estados -

de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Camp~ 

che, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, ourango, Guanajuato, 

GUerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoac!n, Morelos, Naya-

rit, Nuevo Le6n, oaxaca, Puebla, Qu~retaro, Quintana Roo, San 

Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Distrito Federal. 

Articulo 44 Con5titucional. 
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El Distrito Federal se compondr~ del territorio que actua' 

mente tiene, y en el caso de que los Poderes Federales se tras 

laden a otro lugar, se erigir& en Estado del Valle de México, 

con los l!rnites y extensien que le asigne el Congreso General. 



66 

C A P I T U LO IV 

4. - LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA EN MEXICO 
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C A P I T U L O IV 

4.- LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA EN HEXICO 

Cuando definirnos a la UnivcrsidaC cor.io un centro de pens~ 

miento independiente, Ce critica y de libettad, la universidad 

moderna, se muestra cerno una sociedad deroocr~tica, no se basa 

en los restos de ur.a tradici6!": medieval, sino en la premisa de 

que las sociedades requieran de centros de pensamiento y cri ti 

ca independientes. 

La universidad mexicana, tiene el c0npromiso de dar pautas 

para guiar y transformar a la sociedad por lo tanto no debe s6-

lo a limitarse en ser un reflejo de e~!z, 

El ejercicio de la política universitario ha de encaminar-

se a la superaci6n acad~ica con el objeto de cumplir, de la 

mejor manera posible, con los fines que le son propios y no a 

satisfacer los prop6sitos de las organizaciones y partidos po-

l!ticos. 

No se trata de utilizar a la institución p~ra el logr6 de 
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los fines particulares, sino de definir de modo concertado, 

una política académica que permita la superación de la Univer-

sidad y el debate con argumentos acad~micos sobre las diversas 

opciones para el desarrollo. 

En el per1odo comprendido del 3 de enero de 1977 al 2 de 

enero de 1989 tiempo durante el cual estuvieron al frente de la 

Universidad los rectores Guillel.1'Tio Sober6n Acevedo, Octavio Ri-

vero Serrano, Jorge Carpizo y el actual rector Dr. Jos~ Saruk-

han. 

Como seria largo y tedioso analizar cada informe y como el 

objeto que persigo es ver como se ha ido desarrollando la uni-

versióad, el m~todo que seguir~ serA el de anal!sis entre el 

pri..mero y el rtltimo de los informes de los rectores señalados. 

En este sentido el primer informe del Dr. Sover6n señalo. 

"Hace años la Universidad estaba cerrada, cundian el 

desaliento y el escepticismo. Diversos problemas, durante laE 

go tiempo acumulado, habían llevado a nuestra casa de estudios 
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a ur.a Cif!cil situaci6n. Debido al crccimi.ento desmedido, las 

tendencias an~rquicas, la violencia expresada en distintas for 

mas, las exigencias laborales traducidas en apremias ilegales 

entre otros factores interfierieron seriamente en las tareas -

acaC~::.icas". (1) 

Apesar de todos estos problemas que tuvo el rector Guille! 

mo Sober6n Acevedo durante la gesti6n de labores logr6 sacar -

adelante a la Universidad gracias al esfuerzo de los miembros 

de :a comunidad universitaria. 

4, l, .~.DMISION Y POBLACION ESCOLAR 

"En relación a la admisi6n escolar de 1977 a 78 se ha in-

cre.~entado gracias a las posibilidades que tiene la Universidad 

en base al cupo de las instalaciones, el impulso a ciertas ca-

rreras en los Estados de la Reptiblica, la capacidad del estu-

dia~te para proseguir sus estudios y a la diversidad de profe-

sior.es que sa imparten". (2) 

(1) Sober6n Acevcdo Guillermo.- Informe l977 .- Edit, UNAM.- To 
::oo r.- M(.xico, l97B.- P~g. 17 

(2i Cb. Cit.- Pág. 20 
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La capacidad de admis16n que tiene la Universidad es gr~ 

cias al desarrollo econ6mico que tiene el país, mediante el -

cual se ha logrado el acceso de más personas que desean seguir 

estudios profesionales sin importar raza, religión, sexo, ya -

que es uno de los principales ideales de la democracia univer-

sitaria. 

"La polttica de admisi6n establecida por la Universidad 

desde 1973 d!o lugar en 1978-79 al primer ingreso de 40,600 

alumnos de bachillerato y 35,980 de estudios profesionales. 

Esta situaci6n ha pennitido lograr una poblaci6n escolar m~s 

o menos constante de 122,700 estudiantes en le presente año -

lectivo". (3) 

Las cifras señaladas en el período lectivo 78-79 son un 

claro ejemplo de que la Universidad imparte una educaci6n a 

traves de sus diferentes escuelas y facultades, conforme avan-

(3) Sobet6n Acevedo Guillermo.- Informe de 1978.- Edit. UNAM.
Tomo I. - M6xico, 1979. - Pág, 21 
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ce el tiempo y el desarrollo del país cada vez crece el nttmero 

de aspirantes que desean seguir sus estudios y formar parte de 

la Universidad. 

4. 2, CONCURSO DE SELECCION PARA INGRESAR A LA Ulli\M. 

•para la adjudicaci6n de las plazas disponibles se utili-

z6 el sisteca de concurso de selecci6n. El centro Universita-

rio de Investigaci6n Ex!menes y Certificaci6n de Conocirnie~tos 

es el que tuvo la responsabilidad de elaborar el cuestionario 

respectivo y de registrar a los aspirantes. 

El e.xámen se realiz6 en 10 sesiones 5 para aspirantes a 

bachillerato, una para aspirantes a enfermeria y obstetricia 

y las 4 restantes para aspirantes de estudios profesionales. 

Los aspirantes a estudios de bachillerato presentar6n so 

licitud de inscripci6n mencionando 6 opciones de plantel y tur 

no posible 3 para la Escuela Nacional Preparatoria y otras 

para el Colegio de Ciencias y Humanidades, al B0.27\ se les -

asigno la escuela conforme a las 6 opciones que· indica.r6n y el 
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resto fu4 ubicado tomando en cuenta la zona postal de su domi-

cilio y los planteles de la Universidad Nacional Aut6noma de 

México que en la misma se encuentran'.'. (4) 

Este sistema de selecci6n para ingresar a la Uni\•ersidad 

se sigue dando actual.mente ya que las estadísticas han dernos-

trado que ha funcionado en forma eficaz y seg~n las posibili-

dades de cupo con que cuentan las escuelas y facultades que -

forman parte de la m!xima casa de estudios. 

4,J, PJ;()G!ll\MA DE SUPERACION ACADEMICA 

•En cuanto a la superaci6n acadénica implica. Preparar 

mejor personal docente, dotarle de elementos adecuados para 

enseñar y actualizar sus propios conocimientos, proporcionar 

a los profesores los instrumentos necesarios para su capacita-

ci6n didáctica; Preparar mejor personal para la investigaciOn, 

fortalecer los trabajos de especialízaci6n, maestría, doctor! 

do y educac16n continua. Educar mejor, elevar las condiciones 

(41 Sober6n Accvedo Guillermo.- Informe de 1978,- Edit. UNAM.
Torno I,- M~xico, 1979,- P~gs, 21, 22 
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que hagan posible el mayor aprovechamiento de los estudiantes, 

ofrecerles la información que les permita su mejor orientación 

vocacional, innovar y actualizar los planes y programas de es-

tudio, transformar las estructuras de trabajo•. (5) 

Todo esto se puede lograr mediante el esfuerzo de todos 

y cada uno de los integrantes de la Universidad que van desde 

el rector hasta el personal de limpieza ya que si falla uno de 

los integrantes, no se podría llevar a cabo esta superaci6n -

ya que lo Gnico que se lograría es la disminución del nivel 

acadl!mico. 

4.4. ORIENTACION VOCACIONAL 

"A fin de que la orientaci6n vocacional, entre otros fi-

nes, sirva eficientemente para equilibrar la demanda social -

de educación, se ha brindado amplia infonnaci6n al aspirante 

sobre las expectativas profesionales y los contenidos académi-

cos de las diferentes carreras. 

(5~ Sobcr6n Accvedo Guillúrrno.- Infonnc de 1977.- Edit, UNA.~.
Tomo I.- M6xico, 1978.- P:\g, 21 



Se organizar6n jornadas de orientaci6n para facilitar a 

los estudiantes de bachillerato la apricaci6n de su conocimic~ 

to para la mejor elección de una prc~esi6n id6nea". (6} 

El sistema de orientaci6n vocacional que sigue practica~ 

dose en todas las escuelas de nivel ~edio superior ha permiti-

do que no se saturen las carreras que imparte la Universiaad, 

as1 oismo se abren nuevas posibilidades para formar profesio-

nistas en otros campos de la investigaci6n. 

4.5. EXTENS!ON UNIVERSITARIA 

"La extensi6n Universitaria, en el sentido más amplio de 

la expresión, se ocupa de la extenci6n de la docencia, la in-

vestigaci6n, la dif11si6n cie la cultura y la prestaci6n de los 

servicios institucionales Universitarios (sociales y asisten-

dales). 

La cxtensi6n Universitaria tiene entre sus objetivos pri~ 

cipales el de coadyuvar a la fonnaci6n cultural de la c0J1Juni-

(6) Sober6n ~cevedo Guillermo.- Infame de 1978.- Edit. UNAM.
Torna I.- México, 19i9.- Págs. 27, 28 
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dad nacional, mediante la organizaci6n e implantaciOn de pla-

nes estructurales a fin de trasmitir y hacer accesible los ~~ 

nacimientos hwnanisticos y científicos que la Universidad des~ 

rrolla en su seno, tanto a quienes no han tenido una fonnaci6n 

educativa preuniversitaria, como aquellos que no están en si-

tuaci6n de seguir estudios formales". t 7) 

La extensi6n Universitaria es uno de los avances que ha 

logrado la Universidad para ampliar su campo de trabajo y pro-

porcionar más oportunidades de acceso a la Universidad. 

4.6. SERVICIO SOCIAL 

"Se firrnar6n 15 convenios con diferentes entidades para 

que pasantes de escuelas y facultades realicen el servicia so 

cial tanto en zonas urbanas corno rurales (en zonas urbanas con 

diferentes organos estatales como (Secretaría de Agricultura 

y Recursos Hidráulicos, Secretar!a de Asentamientos Humanos 

y Obras Pdblicas, secretar!a de Salubridad y Asistencia, Seer~ 

(7) Sober6n Acevedo Guillermo.- Informe de 1978.- Edit. UNAM.
Tomo r.- México, 1979.- Pligs. 34, 37 
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tar!a de Programaci6n y Presupuesto, Secretaría de la Reforma 

Aqrar!a, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolog!a, Secreta-

r!a de Hacienda y Cr~dito Ptíblico, Secretaría de la Marina Na 

cional, Secretaría de Pesca etc.". (8) 

La práctica del servicio social es el mejor medio que --

tiene el pasante para aplicar toáos los conocimientos adquirf 

dos y ponerlos en pr~ctica para el beneficio del pa!s. 

4 , 7. SISTEMAS ABIERTOS 

"Durante 1979 el sistema Universidad Abierta d!o apoyo al 

sistema tradicional de enseñanza a fin de suprimir los proble-

mas de retenci6n y no acreditaci6n de materias. También cola-

bor6 en la capacitaci6n, reforzamiento y actualizaci6n del pe! 

sonal académico y administrativo. 

Firm6 convenios de colaboraci6n con Universidades del 

pa!s para asesorarlas en la implantaci6n del sistema abierto 

en diversas especialidades". (9) 

(8) Sober6n Acevedo Guillermo.- Informe de 1978.- Edit, UNAM.
Tomo I.- M~xico, 1979.- P~g. 41 

(9) Ob. Cid,- P!ig, 55 
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El sistema de abiertos es una de los m~s recientes ya que 

son nuevas metas que la Universidad se ha propuesto para que -

la educaci6n se extienda y amplie a todas las personas que lo 

deseen. 

4 .s. REFORMA UNIVERSITARIA 

•con motivo del proceso de reforr::ia universitaria a propue.!. 

ta del rector en septiembre de 1977. Y en marzo de 1979 la G~ 

ceta UU.AM di6 a conocer a la comunidad un proyecto de bases 

para la reforma de la Legislaci6n Universitaria, que por disl'!?. 

sici6n expresa del Consejo Universitario elaboraron las comi-

sienas de Le9islaci6n y de Trabajo Acadl!mico. 

Con fundamento en ese proyecto el consejo Universitario -

discuti6 y finallllente aprob6 25 bases para la reforma de la 

Le9islác:i.1Sfi Universitaria. Para esta objeto el Consejo Univer 

sitario sesiono los días 3.4,y 6 de abril". (10) 

"En el Consejo Universitario está representada la comuni-

dad de profesores, alumnos y trabajadores, y es deseabl~ que -

(10) Soborón Acevcdo Guillcnno.- Informe de 1979.- Edit. UNA.~. 
Tomo I.- Ml!xico, 1980.- P~g. 87 
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pronto se le incorporen los investigadores. A ~l competen las 

tareas esenciales para la vida de la Institución¡ expedir la -

Legislaci6n de la misma, sancionar los planes de estudios, apr~ 

bar nuevas carreras, crear dependencias de docencia y de inve! 

tigaciOn, aprobar el presupuesto, nombrar a los integrantes de 

la Junta de Gobierno etc.• tll) 

TOdas estas facultades con que cuenta el Consejo Univers! 

tario son conferidas por los universitarios ya que en forma 

democratica as1 lo han votado al elegir a sus representantes -

elecc!On que se encuentra debidamente legislada y en vigor en 

la Ley Organica de la Universidad Nacional AUt6noma de Ml!xico. 

4.9. RELACIONES LABORALES 

"Durante el año de 1979 fuer6n revisados los salarios del 

personal administrativo y el t{tulo de Condiciones Grerniales 

por lo que hace al personal acad~mico de la tnstituci6n cum-

pliendo lo establecido en los correspondientes instrumentos 

(11) Carpizo Jorge.- El Ser y el Deber Ser de la UN/\M.-Edit. 
UNl\!1.- Junio 1988.- P3g. 18 



jurtdicoo convenidos bilateralmente con .jicho person-"1. 

Así el 31 Ge ~nero la Comisi6n designada por el rectúr, 

presidida por el Secretario Ge~ernl Ac~d~ico finn6 con los -

rcp~esentantes del personal ~cadr~ico ~l nuevo t!tulo de condl 

clones gremiales, otorgandoles un aumento del 13t para las di-

ferentes categor.!as y niveles del tabulador, as! como importa~ 

tes incrementos a las prestaciones, 

En la 2a. quincena del mes de octubre se iniciar6n las 

plSticas con el Sindi~ato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional AUtl5noma de M~xico, con objeto de revisar los salarios 

por cuota diaria del personal administrativo, convinie~do con 

el Sindicato un awnentv de 900 pesos mensuales para los prL~e-

ros 9 niveles del tabulador y de mil pesos para los dltimos 

once•. (l~l 

Tanto la revisi6n como el aumento salarial de les trr..Daj~ 

dt:.ct.!s (1('ati~icos como administra~i·ros se rcvisi.::'. cada a..T1o y se 

(12) !;ober6n Acevedo Guillermo.- Infonr,e 1979.- Edit. UNNt.
T~m? I.- México, 1980.- PAg. 19 
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hacn una ajuste sesan las posibilidades ec~n~rnicas con que 

cuenta la Universidad motivo por el cual se ajusta a las nece-

sidades en que ce ~ncuentra el pa!s. 

4.1:>. MARCO JURIOICC ¡;,;: LAS RELACIONES LABORALES 

"En febrero de 1979 si! llevo a cabo en l~rida Yucatán la 

reuni6n extraordinüria de la ANUIES para dis~utir y proponer 

puntos de vista que pudieran ser recogidos en la Legislaci6n 

que nor;,e las relacion~s laborales entre las Universidades y 

su Personal acad~íco y adminisc~ativo. 

En la reuni6n a la que asistieron, como observadoree,los 

dirigentes de los ó~sinos SjnJic~les Universitarios de MAx:co, 

se est~útaci6 entre otras cuestion~s las siguientes; 

l.· Libertad de Asociaci6n.- Cons~grad~ ror el art{culc 9o. 

de la Constiluci6n. En consecuencia, tanto el personal -

acad~i.co como el administratlV'> '..:iencn e!. derecha de asociar-

5c uc mñnera es~ontanea para la <lafensa de sus intereses comu-

ncs int:cgrando '11-!':: rJrganiz;v:-i'?ncs que ce ,gi.deren per":i nen tes. 
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2.- Relaciones laborales de Carácter Bilateral.- F.stas se r.c-

qulan en el apartado A del artículo 123 Constitucional 

por lo tanto las organizaciones creadas por los trabajado-

res acad~icos o administrativos tienen el derecho de man-

tener relaciones de trabajo bilaterales con las Universid~ 

des. Quedando a libre eleccH5n de los trabajadores estru.=, 

turarse en formar asociaciones con trabajadores académicos, 

administzativos, o de ambos. 

3.- Garantías academicas.- Es indispensable que se establezcan 

en la Legislaci6n LaboLal las garantías mínimas para que 

las Universidades puedan desarrollar las actividades que 

le son propias, porque la libertad de asociaci6n debe ser 

al mismo tiempo compatible con la libertad acad6mica. Las 

Universidades exigen el equilibrio entre los requerimientos 

laborales leg!timos y el normal desempeño del quehacer un! 

versitario, condiciones d~ las que depende en buen grado la 

vida creativa de nuestras Universidades. 



4.- Derecho de Huelga.- El personal académico y el personal -

administrativo tienen el derecho de huelga consagrado por 

la Constituci6n en virtud.de que es inapreciable medio P! 

ra que mejoren sus cc~diciones de vida. 

Los objetivos de la huelga por consiguiente deben ser los 

contenidos en la Ley Federal del Trabajo, con los matices 

que demanda la natcraleza misma de las Universidades, se 

admiten expresamente las huelgas motivadas por firma, revi 

si6n, violaci6n de: contrato colectivo de trabajo y se foE 

mula una reserva s~b=e la proc~dencia jurídica de las hue! 

gas por solidaridad y pra conseguir el equilibrio de los 

factores da la proCucci6n. 

5.- Marco Legal para los conflictos Laborales.- Para evitar -

que las huelgas en las Universidades se desarrollen por -

vías de hecho e ínc!uso llcgen a prolongarse indefinidame~ 

te en perjuicio de los propios trabajadores y en deterioro 

de los fines esc~ciales de la Universidad es preciso ubi-
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car los conflictos laborales Universitarios dentro del maE 

co del derecho, de aht que las partes en conflicto resucl-

van sus diferencias. 

a).- La existencia de 2 etapas en el conflicto laboral Un! 

versitario 1.- Instancia conciliatoria de carácter 

interno en la cual representantes de trabajadores y 

de las autoridades universitarias se esfuerscn en ar-

rnonizar intereses 2.- Una instancia arbitral de cará= 

ter externo en que a traves de organos jurisdiccional 

laboral se resuelva la situaci6n del conflicto. 

b) .- Agotada la instancia conciliatoria y estallada la hue! 

ga cualquiera de las partes tendra el derecho de sol! 

citar el arbitraje ante un 6rgano jurisdiccional rtbi-

cado en el orden jurtdico laboral mexicano, pero int~ 

grado de manera tripartita con representantes de las 

Universidades, da sus trabajadores y del Estado. 

e}.- Si transcurrido un t~rrnino prude~tc las p~rt~s no 
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acuden al procedimiento arbitral el 6rgano jurisdic-

cional integrado de manera tripartita con represent~ 

ci6n de ambas partes se tornara conocimiento del pro-

blema para dictar la resolución que corresponda )" dar 

as! término al conflicto en justicia". (13) 

Todo esto nos lleva a pensar que los procedimientos que 

se llevan a cabo dentro de la Univexsidad Nacional Aut6nama de 

M~ico son de car~cter democrático y sobre todo que tratan de 

·defenderse los ideales específicos de la t:niversidad que son 

el poner a disposici6n de la sociedad mexicana las bases nece-

sar1as para una mejor convivencia Humana. 

Ll3) Seber6n Acevedo Guillerno.- Informe de 1979.- Edit. UNAM.
Torno I.- M~xico, 1980.- Págs. 90, 81 



Art!culo 443 

La huelga debe limitarse al mero acto de la suspcnsi6n 

del trabajo. 

Art!culo 444 

Huelga legalmente existente es la que satisface los re-

quisitos y persigue los objetivos señalados en el articulo 

450. 

Art!culo 445 

La huelga es il1cita: 

I.- Cuando la mayor1a de los huelguistas ejecuten actos vio-

lentos contra las personas o la~ propiedades; y, 

IIs- En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan 

a establecimientos o servicios que dependan del Gobicr-

no. 

Art!culo 450 

La huelga deber~ tener por objeto: 

r.- Conseguir el equilibrio entre ·1as diversos factores de la 
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producción, armonizando los derechos del trabajo con los 

del capital; 

II.- Obtener del patr6n o patrones la celebración del contr~ 

to colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar 

el per!odo de su vigencia, de confonnidad con lo dispue~ 

to en el Cap!tulo III del T!tulo Séptimo: 

III.- Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley 

y exigir su revisi6n al terminar el período de su vige~ 

cia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV 

del T!tulo Séptimo: 

Art!culo 451 

Para suspender los trabajo se requiere: 

I.- Que la huelga tenga por objeto alguna o algunos de los que 

señala el artículo anterior; 

II.- Que la suspensiGn se realice por la rnuyoría de los tra-

bajado1cs de la empresa o establecimiento. La deterr:li-

naci6n de la mayor!a a que se refiere esta fracci6n, s6-
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lo podrá promoverse como causa para solicitar la decla-

ración de inexistencia de la huelga, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 460,y en ningOn caso corno -

cuestión previa a la suspensión de los trabajos; y 

III.- Que se cutt1plan previamente los requisitos señalados en 

el &rt!culo siguiente. 

Art!culo 452 

Derogado (Correspondiente al 920 actual) 

El procedimiento de huelga se iniciarA mediante la pre-

sentaci6n del pliego de peticiones, que debet! reunir los r! 

quisitos siguientes: 

l.- Se dirigirá por esctito al patr6n y en ~1 se formularAn 

las peticiones, anunciarSn el prop6sito de ir a la huel-

ga si no son satisfechas, cxpresar~n concretamente el 02 

jeto de la mis~a y señalarán el día y hora en que se su~ 

pender§n las labores, o el término de prehuelga; 

Ir.- Se presentarfi por duplicado a la Junta de Concili~ci6n 
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y Arbitraje. Si la empresa a establecimiento est:l.n 

ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta, 

el escrito podrá presentarse a la autoridad del traba-

jo m~s pr6ximo o a la autoridad política de mayor je

rarquía del lugar de ubicaci6n de la empresa o establ~ 

cimiento. La autoridad que haga el emplazamiento rem! 

tir~ el expediente, dentro de las veinticuatro horas -

siguientes, a la Junta de conciliaci6n y Arbitraje; y 

avisar4 telegráfica o telefónicamente al Presidente de 

la Junta. 

III.- El aviso para suspensión de las labozes deber~ dazse, 

por lo menos, con seis d!as de anticipacidn a la fecha 

señalada para suspender el trabajo y con diez días ~e 

anticipaci6n cuando se trate de servicios píiblicos, ~ 

serv~ndose las disposiciones legales de esta Ley. El 

t6rmino se contar& a partir del d!a y hora en que el -

patr6n sucde notificado. 



Artículo 459 

La huelga es legalmente inexistente si: 

I.- La suspensi6n del trabajo se realiza por un nt1rnero de"tra-

bajadores menor al fijado en el artículo 451, fracci6n II; 

II.- No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el 

artículo 450; y 

III.- No se cumplieron los requisitos señalados en el art!culo 

452. 

No podrá declararse la inexistencia de una huelga por ca~ 

sa distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. 

Artículo 469 

La huelga tenninará: 

I.- Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patr~ 

nes; 

II.- Si el patr6n se allana, en cualquier tiempo, a las petici2 

nes contenidas en el escrito de emplaz~iento de huelga y 

cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los tra 



bajadores; 

III.- Por laudo arbitral de la persona o comisión que libreme~ 

te elijan las partes; ·Y 

IV.- Por laudo de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje si los 

trabajadores huelguistas saneten el conflicto a su deci-

si6n. 
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Otro de los Rectores que son motivo de Estudio es el ac-

tual Dr. Jos6 Sarukhan que rindi6 su primer informe sobre el 

avance de las actividades acad~icas y administrativas de la 

Universidad desde que tomó su poseci6n coma Rector el 2 de 

enero de .1.989. 

• Mi compromiso central es la academizaci6n de la Univers! 

dad Nacional Aut6noma de México. Por esto, se ha propuesto -

como tema central de mi rectorado situar al personal acad~i-

co como el personaje principal alrededor del cual giren el di 

seña, el funCionamiento y el desarrollo de la Instituci6n. 

Es indiscutible que el logró de una mejor!a sensible en 

las ccndiciones de trabajo de los acad~icos universitarios 

irr1pulsarr.a y revitalizar!a las labores acad~micas de la Insti-

tuci6n. 

El fortalecimiento y el robustecimiento del p¡pS_CJ.I;P.d:R.c l,a 
··••:" 

mcjor!a de los vinculas docencia-investigaci6n, la creación -

de condiciones 6ptimas para el estudio y el rendimiento esca-
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J~r, son objetivos que sólo se lograrán si todos los miembros 

de nuestra comunidad viven gustosos su Universidad y se sien-

ten orgullosos, estimulados y reconocidos por su trabajo. 

Lo anterior requiere necesariamente de ajustar cada vez 

más la administraci6n al servicio y a los fines de la acade-

mia; pero requiere tambi~n el compromiso de los acad~rnicos de 

usar con seriedad las estructuras reglamentarias acad€rnicas -

con las que cuenta nuestra Institución. 

S61o mediante la conjunci6n de fuerzas, la adopci6n gene-

ralizada de criterios de alta calidad acad~mica aplicada en -

forma objetiva, el uso del diálogo y la raz6n académica, y el 

apego al derecho que nos rige, puede lograrse que la Univcrsi 

dad responda cabalmente a lo que la sociedad que la sustenta 

y le da raz6n de ser, espera de su máxima casa de estudios. 

I.- Proceso de Academizaci6n de la Universidad. 

La misión principal de la Universidad es la fonnaci6n de 

recUrsos humanos de alto nivel para sustentar el desarrollo ·-
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cultural, econ6mico y social del pats. 

1.1 Programa de LidP.razgo Acad~ico y Apoyo a la Carrera de -

Profesor e Investigador Universitario. 

En este año se realizar6n acciones concretas para brindar 

oportunidades de mejor!a personal y de desarrollo del nivel -

acad~ico a los profesores e investigadores. En este sentido 

se di6 a conocer en abril de 1999 el PLAl\CPI para ser atract! 

va la vida acad~ca profesional a las nuevas generaciones -:,• 

para abrir r1uevas perspectivas de desarrollo a aquellos acad!_ 

micos dedicados a crear y transmitir el conocimiento. Este -

programa tiene carácter pen:lanente y cuenta para su operación 

con un apoyo del gobierno federal. El programa comprende las 

acciones concretas que a continuaci6n se describen. 

a).- Estímulos de Iniciaci6n a la Investigaci6n para Profeso-

res e Investigadores de Carrera. 

Estos estimules consisten en otorgar una beca durante un 

período de 18 meses a jovenes piofcsores e invcsligadores de 
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carrera equivalente a 2 salarios m1nimos mensuales para quie-

nes labol'an en Ciudad Univcrsitar.L.a, y a 3 para quienes lo h! 

cen en otros planteles. 

Hasta fines de 1989 se ~ab!an hecho acreedores a este ª! 

t!mulo un total de 116 académicos. De los beneficiados, 84 -

hicieron su posgrado en el ?a!s y 32 en el extranjero en tan-

to que 80 de ellos son pro:esores y 36 investigadores. 

b).- Cistinci6n Universitaria Nacional para jovenes Académi-

cos. 

Esta acción tiene cor.o objetivo fomentar el potencial de 

desarrollo de nuestros jo•:e:-.es acad€.11icos y estimular esfuer-

zas por la superación cor.sta~te da su trabajo. 

Está distinci6n va dirigida a profesores investigadores 

y .t~cnicos acad~micos de hasta 35 años, Los 15 ganadores de 

1989, seleccionados mediar.te un proceso de evaluaci6n por sus 

pares recibier6n un diplo~a y un cst!rnulo econ6mico Gonsisten 

te en $ 7'000,000,00 
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e} - Apoyo para proyectos de Invcstigací6n e InovaciGn Occcn 

te, 

Este apoyo consiste en la Jnignación d~ ~ecursos econ6-

micos para la aslgnaci6n, realizaci6n de proyectos de investi 

gaci6n en todas las disciplinas cultivadas en la Universidad 

Nacional Autónoma de ~éxicc, y en proyectos de innovaci6n do"':' 

cente. 

Un proposito central de esta ac6i6n es el ofrecer a los 

jovenes académicos mahores posibilidaCes de desarrollo prof~ 

s1onal y de participaci6n en el forca:eci~iénto de la docen-

cia y la lnvestigaci6n uni·.·ersit~ria. 

1.2 Apoyo Acad~mico 

Programa de modernización del ~istema bibliotecario 

Con el prop6sito de que los estudiantes y los acad~micas 

puedan desarrollar sus actividades dentro de un ambiente de 

trabajo m~s astimulante, se han hecho esfuerzos especiales -

par.a dotar de equipos de. c6mputo a tod.:1s l;is bibliotcc~s de 
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la Universidad Nacional Aut6noma Ce México. En este sentido 

se adquirier6n 35 equipos de c6mputa apoyados por sistcmus de 

disco 6ptico, lo cual ya permite a toCas las facul~ades y es 

cuelas tener acceso a los bancos de datos de la Direcci6n Ge-

neral de Bibliotecas y a intercomunicarse entre ellas. 

Otro canponente de este siste.~a es que nuestras biblio-

tecas presten servicio en horarios roás amplios. A partir del 

lo. de julio de 1989 la biblioteca central empezo a dar serv~ 

cio en todas sus areas los s~ba¿cs de 9 a 19 horas y los do-

;~.,;.:igos de 9 it 2. Los asistentes er. sábados y domingos s'.lperan 

e~ ndmero al pro~edio de un C!a entre ser.ana. 

Actividades academicas desarrolladas durante 1989. 

La docencia, la investigación y la difusi6n de la cultu-

ra constituyen las actividades permanentes de nuestra Univer-

sídad que entre lazadas en distintas dimansiones y grados, -

sustentan la formaci6n de los recursos humanos para el pa!s. 

En este qllchacer, cotidiano, el Proyr:cto de Mejoramiento 
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Acad€mico de la Universidad ha buscado alcanzar mayores gra-

dos de calidad para ello se ha considerado imprescindible i~ 

corporar el recurso de la computaci6n como elemento indispe~ 

sable tanto en las lab~res del personal académico, corno en -

los del propio estudiantado; importantes esfuerzos se reali-

zar6n en 4ste sentida.durante 1989. 

Convenios de desarrollo y transferencia tecnol6gica. 

Vincular a la universidad liaci6n Aut6noma de Ml!xico con 

el sector productivo y las necesidades sociales manteniendo 

el respeto absoluto de la autonom!a universitaria y la ·libez: 

tad de investigaci6n, es ya una de los elemen~as que definen 

el perfil de la Universidad de nuestros d!as. 

En este sentido, la Instituci6n celebr6 durante 1989 mSs 

de 140 contratos de desarrollo y transferencia tecnol6c]ica 

con multiples entidades de los sectores p6blicos y privados, 

incluyendo· también algunas con instituciones. extranjeras•.(14) 

(14) Sarukhan Jos4.- Informe de 1989.- Edit. UNA!!.- Tomo I.
M4xico, 1990.-· P!'lgs. 21, a 28 
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Seqdn el informe rendido por el actual rector nos danios 

cuenta de que su principal interes es el de preparar mejores 

profesionistas en todoS los :ímbitos de la cultura para que -

nuestra sociedad siga apoyando a nuestra Universidad en todo 

lo que sea posible, ya que se estaba perdiendo el respeto y 

la confi~aa que en ella pusieron todos los ciudadanos. 



COl!CLUSlONES 

1.-. Podemos definir <"1 1.::a democrucia de la siguiente nanern: 

Como un instrumento idonco y eficaz, co~o la forma de \"i-

da que toda persona debe reali.zar, pa=}. .=.etcrr.iinar la i!!_ 

tcgraci6n de organos fundamentales que ex?re.sen la verda-

dcra ideolog!a y de sus i.nsti tucicr:.es :::...a.:.quiéra que sea 

(sindicato, partido político etc,) 

2.- Hay diferentes conceptos de democracia: i:-:ñividual, social 

política, ideologíca o dentro de una ir.stituci6n educati\•a. 

3.- La democracia dentro de una institución educativa es aqu~ 

lla en que el estado la imparte en forna g=atuita, obliga-

toria y laica para que el progreso se realice en todos los 

ordenes; econ6mico, social y cultural en beneficio de todo 

el país, 

4.- Los ideales de la democracia cstan presentes de manera rx-

presa en todos los paises y en todos los tic~pos, y sa han 

cristalizado en diferentes formas y bajo diversas circus-
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_tancias. 

5.- Alqurlos de los ideales de la der.1ocracia han sido logrados¡ 

vtros constituyen el impulso de su ~sfuerzo {nunca infecu~ 

do) en benificio de su realización. 

6.- Uno de los principios de la democracia es que la autoridad 

del Estado deriva del consentimiento poFular, y sus leyes 

deben ser hechas por sus representantes. 

7,- Para que se pued.an realizar estos ideales es necesario que 

e..xista una confi9ur.:ci6n estructural, la que supone una -

Constituci6n en la que se establezcan los derechos y debe-

res fundamentales d~ los ciudadanos, los principios jur!di 

cosque rigen los organos supremos, las formas de creaci6n 

y de las mutuas relaciones entre los oxganos. 

s.- Una vez configurada dicha ccnstituci6n es necesario que 

sea promulgada y publicada para que todos los ciudadanos 

puedan conocorla. 

9.- ltsí mismo los ciudadanvs tienen el derecho de tomar parto 
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activa en la vidn pol!tíca, participando en forma rt>spon-

sable en los asuntos de la comunidad. 

10.- El car~cter democr~tico dentro de las instituciones edu-

cati•;as es con el fin de que el progreso se realice en 

todos los ~mbi tos tanto econ6mico como social y culturql, 

y siempre en beneficio del pueblo. 

11.- La democr4cia universitaria tiene como Objeto primordial 

el preparar a futuros profesionistas que puedan guiar y 

transformar a nuestra sociedad a una vida mejor. 

12.- Las autoridades universitarias ~an logrado varios de los 

objetivos que se han propuesto gracias al apoyo del per-

sor,al acad~ico, administrativo y del alumnado. 

13.- Estos logros han sido posibla debido a los eficaces .pro-

cedirr.ientos legales con que cuenta nuestra r.i3xima casa de 

estudios, ya que cada vez se van mejorando y ajustando a 

las cxigancias de la realidad en que vive el pa!s. 
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