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!Nl'IDDUO::ION 

Para el análisis de la Universidad, (l) entendida corro institución 

cultural ron funciones específicas: docencia, investigación y difu- -

sión cultural, si bien no puede soslayarse del contexto social, tam¡:x:>

co se puede investigar todos y cada uro de los aspectos que en él oon

fluyen. De igual manera, las CC111plej as rrodalidades que la Universidad 

contiene, hacen imposible un análisis amplio, sobre todo cuando se tr~ 

tan de investigaciones individuales, por lo que, sienpre es necesario 

una dararcación de la teratica objeto de estudio, del periodo canpren

dido y del nivel de conocimiento a que se pretende llegar. 

El inter~ de estudiar la política educativa del Estado en la 

UNl\M durante el lapso de 1970 a 1974, (2l particularnente la orienta

ción de los principales proyectos de reforma universitaria de los rec

tores Pablo González casanova y Guillermo Soberón Acevedo, radica en -

que al inicio del sexenio 1970-1976 se ve a la r.eforriia educativa en su 

conjunto -ubicada dentro de las reformas econánicas y sociales- corro 

una alternativa para combatir la injusticia social que trajo consigo 

el nodelo de "desarrollo estabilizador". En. el peculiar caso de la -

UNJ\M, se inician proyectos innovadores corro el Colegio de Ciencias y -

Humanidades (CCH) y el Sistema de Universidad Abierta (SUA). , columna -

vertebral de la reforma universitaria de González Casanova, cuyos al

cances deberían incidir en el cambio social y en la propia UNl\M. Sin 

anbargo, los resultados no fUeron del todo exitosos, entre otras ro- -

sas, por el apoyo limitad:> que le dieron los estudiantes, pues en 

ellos estaba presente el saldo del IOC1Vimiento estudiantil-popular de 

1968 y rrostraban una inpugnación a esas reformas. 

(1) En esta rrooografía se usa el concepto Universidad refiri!indorne 
siempre a la UNAM. 

( 2) Aunque parezca muy reducido el período histórico estudiado, es una 
etapa rica en acontecimientos universitarios, pero sobre todo, en 
un estudio coyuntural corro éste, se tiene la ventaja de entrar en 
profundidad en alguros aspectos plenamente justificados, sin caer 
en generalidades, ya que éstas, poco ayudan en los estudios de ca
so, que mejor abordar el estudio bajo la argunentación leninista -
de "hacer análisis concretos para situaciones concretas". 



Pero m sólo en la Universidad se da la anterior situación, sino 

que precisamente a partir de 1970, las relaciones políticas entre el E~ 

tado, particulanrente, su burocracia política y las instituciones plllil!_ 

cas de educación superior, se caracterizan por ser tensas y conflicti

vas • El Estad:> cuenta con un proyecto educativo hegatónico que busca -

fundamentalmente, recuperar el consenso deteriorado, sobre todo a par

tir del conflicto estudiantil de 1968, al cual, el gobierm de Díaz or

daz, nunca reconoció o::xro expresión de crisis política y sí, en cambio, 

se canenzó a hablar de la existencia de una crisis educativa y para su

perarla, se inició el proyecto de una reforma a la educación en todos -

sus niveles. 

En el contexto de una crisis política que se ve agudizada por que 

el llamado "desarrollo estabilizacbr", iniciado aproximadamente veinte 

años antes, ha llegado a sus límites y las tensiones sociales que gene

ró son difíciles de controlar. Ante esta situación, el proyecto refor

mista del Lic. Luis Echeverda Alvarez (LFA) , se propuso sustituir el -

"desarrollo estabilizador" por el "desarrollo C011p3rtido", con el cual, 

daría una mayor redistribución del ingreso y se implanentarían ambicio

sas reformas sociales, entre ellas la educativa. En este sentido, el -

proyecto político educativo del rectorado de González Casamva (1970-

1972) , caracterizó un tipo de relaciones políticas con la burocracia ~ 

bernarrental y con los grupos de presión al interior de la Universidad. 

Esta forma de relación entre la burocracia política y los sectores uni

versitarios de la UNl\M, varía de acuerdo a las circunstancias y al 

planteamiento de reforma universitaria que sostenga una determinada ad~ 

ministración, por lo que, las relaciones Estado--Oniversidad durante el 

rectorado Soberón l\cevedo (1973-1974) son distintas a la anterior admi

nistración. 

Sorprenderá el. por qué no se analiza el sexenio catpleto o bien el 

prirrer período de la administración Soberonista. Hay un interés proflJ!! 

do por oomcer el proyecto de reforma universitaria de González Casam

va y su CClllJaración con una tendencia general del proyecto del rector 

Soberón, es por ello que, en el trayecto de sus dos primeros años de a~ 
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ministración ya se vislumbra la orientaci6n de los años subsiguientes. 

Para precisar el problema que se indaga, es oporturo preguntarse, 

lhasta qué punto, la ¡:olítica educativa universitaria del rectorado de 

González Casanova (l970-1972l_ y la del Dr. Sober6n Acevedo, en el tr~ 

curso de sus ó:>s pr:bueros años (1973~1974) , se apeg6 en sus proyectos y 

acciones a la política educativa hegar6nica de refoma universitaria ~ 

pulsada por la burocracia ¡:olítica, durante el gobierro de LEA? 

Evidentanente, en el planteamiento de este problema subyacen cues

tiones específicas, acerca del rontenido de los proyectos de refoma, -

la vinculación de cada uno de estos rectores tanto con los universita

rios ccrro con la burocracia política y otros grupos sociales, el trata.,

miento de los conflictos laborales en la UN1\M, el papel del rrovirniento 

estudiantil, el problema de la autooornl'a, etc. todas ellas son el cen

tro de atenci6n del rontenió:> de este trabajo. 

En esta rrooografía, se pretende .,-bajo una visi6n sociopolítica.,. ~ 

plicar críticamente el desenvolvimiento de la política educativa heg~ 

nica del Estado en la llNl\M (1970-1974), matizando en su funcionalidad y 

oontradicciones, prioritariamente, a nivel de las relaciones políticas 

que se dan entre la Universidad y la burocracia política. En segundo -

lugar, interesa observar el surgimiento de los proyectos de refoma un.!:_ 

versitaria (CCH y SUA) del rectorado de González Casarova y su ulterior 

desarrollo durante la gestión del Dr . Sober6n Acevedo . De igual mane

ra, se pretende visualizar la aceptaci6n o resistencia de esos proyec

tos por parte de los sectores universitarios, fundamentalmente, profes~ 

res y estudiantes, al misrro tiempo tratar de caracterizar el proyecto -

de refoma universitaria alternativa de los sectores disidentes en la -

UNAM. 

Para alcanzar el objetivo planteado, se sostiene el supuesto bási

oo de que, toda política educativa ro se oonstruye inicialmente bajo un 

proyecto claro, sino que lásta se define en función de la correlación de 

fuerzas actuantes en el árrllito universitario. En esta medida, la poli-
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tica educativa del Estado en la UN1IM durante 1970,,-19.74 tiene oos nomen.,

tos cuyas características son radicalmente distintas. El primero, du

rante el rectorado de González Casanova, cuya política educativa se ca

racteriza por la existencia de un proyecto de refonna universitaria de

nocrátiro y su relaci6n con la burocracia politica sienpre fue de una 

efectiva autooornía. El segunoo, cuyo escenario lo constituye la ac'rni

nistraci6n del rector Sober6n Acevedo se orienta por un proyecto de re

forna universitaria o=ntralizador y autoritario y su relación con la bu 

rocracia política estuvo signada por un fuerte apoyo gubernamental, b~ 

cando sienpre que la reforna universitaria en la UNl\M coincidiera con -

la política educativa hegarónica. 

Conviene precisar que el nivel de análisis específioo del presente 

trabajo, oo obstante su explicaci6n sociológica, se ubica en el aspecto 

político-ideológico de la realidad universitaria; es decir, se estudian 

aquellos planteamientos que se encuentran en los proyectos que preten

den reformar la Universidad desde su propia perspectiva. Se enfatiza -

el amcepto "proyecto", por referirse a un nivel particular del fenóme

m estudiado y para diferenciarlo de otros niveles de análisis entre -

los que destacan las realizaciones concretas e históricas de las pro- ,,. 

pias funciones sustantivas de la Universidad sostenidas por proyectos -

Cbrninantes. ( 31 

Es en lo político-ideológico donde los diversos sujetos sociales l!!_ 

chan por que su proyecto sea el dc:xninante. De aquí que se reconozca la 

existencia de varios proyectos, los cuales, en alguoos aspectos de la -

vida universitaria son contradictorios y en otros se caiplerrentan, (~) -

ellos están ligados a sectores sociales m!is amplios, cuyo vínculo se da 

con los grupos dominantes en alguros casos y en otros, con los grupos -

subalternos. 

(3) Mendoza Rojas, Javier, "El proyecto ideológioo noclernizador de las 
políticas universitarias en Mlixico (1965-1980)" en Perfiles educa
tivos, nGm. 12, CISE, UNl\M, abril-junio de 1981, p. 

(4) Ornelas Navarro, Carlos, "El Estado y las fuerzas darocráticas: la 
lucha por la reforna universitaria" en Foro Universitario, nGm. 43, 
STUNAM, junio, 1984, p. 29. 
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Con el fin de hacer un estudio sistanático y detallado en funci6n 

del objetivo general y la hip6tesis central, además de estas notas in

troductorias, se hace una introducci6n por capítulos, en la que se 

plantea la especificidad del contenido, los resultados esperados y los 

supuestos básicos que gu!an el estudio. En esta dinámica, conviene ~ 

mentar de mmera general cada uro de los capítulos de la investiga- -

ci6n. 

En el primero se abordan algunas consideraciones. sobre el objeto 

de la sociología de la educaci6n, enfatizando posterio:rrnente en las ~ 

culiares corrientes que confoxman la llamada sociología crítica -pers

pectiva en la cual se ubica el estudio- cuya fundarnentaci6n filos6fica 

se basa en el materialistr0 hist6rioo y tiene caro punto de partida una 

visi6n general de la sociedad latinoamericana. De manera general se -

cuestionan algunos planteamientos de la corriente reproduccionista de 

Althusser, apoyada en los aparatos ideol6gicos de Estado, destacancb .,. 

la funci6n eoonánica y política de la escuela, corriente caracterizada 

caro rrodelo eoonéxnico reproductor. De igual forna se señala el !Wdelo 

cultural reproductor, el cual pone lmfasis en el aspecto cultural sin 

descartar ciertos elE!Oentos de la ecollCl1Úa política. 

CC&ll'lerrentando la visi6n sociol6gica, rre apoyo en el enfoque 

gramsciaro, el que analiza a la escuela o en este caso a la Universi

dad, caro parte·superestructural de la sociedad civil cuya función he

gat6nica ro sierrq:ire responde absolutarrente a la ideología dc.minante s.!:, 

ro que, además de reproducir los valores de la burguesía tarnbil3n refl~ 

ja oposici6n, misma que en algunos casos, se identifica con los grupos 

subalterros mayoritarios. 

La evolución de esta conoepci6n más allá del reproduccioniSitP pe::_ 
mite comprender el cáto tarnbi~n la escuela oaro lugar de reproducci6n 

y resistencia, brinda posibilidades para elaborar proyectos alternati

vos e influir en la construcci6n de una nueva sociedad. 

En fin, este recorrido te6rico-hist6rico pe:rrnite esclarecer con-
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ceptos apropiados para el análisis de la política universitaria en su 

relaci6n con el Estado. Categorl'.as catP educación, sociedad, Estado, -

hegem:mía, política educativa, etc. en función del proceso universita

río, permiten entrelazarse con fenáreros de correspondencia, cxintradic

ci6n y hasta resistencia. 

Todo este planteamiento cx:rnplejo de la Universidad, es posible de

bido al proyecto político de la UN1\M (pluralidad ideológica) , concreta

da en la existencia de grupos universitarios cuya lucha ideológica en -

la instituci6n, expresa la lucha de clases que se da anpliarnente en la 

sociedad mexicana. 

Precisamente al reflejarse las contradicciones sociales en la Uni

versidad, es evidente que si esta última entra en crisis es por que la 

sociedad tarri:>ifili la sufre. Así, en el capítulo rt S) se contempla la -

influencia de la crisis política en la vida universitaria, sus efectos 

políticos, el incrarento de la matricula, etc., en fin, los propios p~ 

blanas de las funciones sustantivas de la institución, siempre en rela

ción ron el Estado, observando a este últiiro, bajo una acepción amplia, 

es decir; CXlll"O sociedad política y sociedad civil. En este apartad:>, -

la visión que se sostiene de crisis en el período estudiado, no es la -

de una crisis hegarónica sino la de una crisis fundamentalmente políti

ca con indicios de un prolongado desequilibrio econ6mico, misrros que S!!_ 

frirán los subsiguientes gobiernos, despu~s del rá::¡imen de LEA. 0 or lo 

tanto, la crisis universitaria, CXlll"O expresión de la crisis política, se 

manifiesta sobre todo, por las contradicciones ideológico-políticas que 

se dan entre el Estado y la Universidad, sin negar, otras contradiccio

nes de tipo econ6mico-social, CXlll"O es el rrodelo de "desarrollo estabil!_ 

zador" , cuestionado incluso por la burocracia poli tica, por su incapac!_ 

dad para resolver los problE!l1ils nacionales. 

Ante la crisis política universitaria expresada-aurx¡ue más caro -

crisis política~ con el rrovimiento estudiantil-popular de l968, en el -

( 5 l No huelga reconocer aquí que varias de las ideas que contiene este 
capítulo deben su desarrollo a las aportaciones de Miguel Angel Ta
bares Luna, Catedráticxi de la ENEP-Acatlán. 
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inicio de la dbda del setenta, el gobierno de LFA diseña un proyecto 

de reforma eo:iránica y social que incluye a la educaci6n, particular

mente a las universidades, en las que busca recuperar el oonsenso det~ 

riorado por la política antiuniversitaria del gobierno díazordacista. 

La política refomU.sta de LEA, que tiene cx:rro centro de atenci6n a la 

VNAM, es el cbjeto del capítulo tercero de esta llOrografía. Sin ~ 

go, en la investigaci6n se hace un esfuerzo por señalar las peculiari

dades del proyecto de reforma universitaria del rectorado de Pablo Go!!_ 

zález Casanova, sc:bre todo, en significativos proyectos caro el COI y 

el SUA. De antemano -por la existencia de la autornnl'.a universitaria 

y por el proyecto de refm:ma dem:x:rática y nacionalista- no se puede -

sostener que estos proyectos son los que impulsa el gobierno de IBA, .,. 

tantJOro se señala que el propio proyecto de González casanova ront6 .,. 

con el apoyo del grueso de los universitarios. 

Para tratar de dar una visi6n CCIJllleta, se pretende vislumbrar la 

oposici6n de alguros grupos universitarios ante la reforma universita

ria del Dr. González Casanova y en oonsecuencia, analizar el proyecto 

alternativo en cuanto a la reforma universitaria que estos grupos su.,. 

balternos pretenden :i.n¡iulsar en la UNl'l>I. 

En el capítulo IV la di.ramica expositiva es similar a la anterior, 

se trata de observar la relaci6n entre el rectorado de GuillelllP Sobe

r6n y la ¡;xi lítica educativa del gobierno de LEA. La refuncionaliza- -

ci6n y/o reorientaci6n de proyectos de reforma universitaria CXJllO el -

COI y el SUA, durante los dos primeros años de la administraci6n sobe

ronista, son los principales objetos de estudio en este apartado. 

Por su parte los sectores disidentes y sus consiguientes proyec

tos al terna ti vos de reforma uni ver si taria, sufrieron hostigamientos -

que los oblig6 a enfrentarse ideol6gicairente a la politica soberonis

ta. Pese a esa actitud, en algunos casos, no dieron marcha atrás en -

los procesos derocratizadores en ciertas escuelas y facultades, por el 

contrario, avanzaron en sus objetivos por cambiar formas de gobierno, 

aunque poco hicieron por transformar realmente la vida acadénica. 
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En las reflexiones finales -o:mteniclas en el capítulo V- se trata 

&a puntualizar los alcances de la investigación, catoentar la utilidad 

de las categorías y conceptos Msiccs del estudio y por que no, menci~ 

nar tarrbi€n, la oomplejidad de la investigaci6n en los procesos unive!:_ 

sitarios. Es :i.rrpJrtante destacar, el papel de las hipótesis, a:m:i 

guía de toda investigación social, ccn el fin de conocer si realmente 

se CUJ1tllieron los objetivos plantearos, entendidos ~tos, = resulta 

dos esperaoos. 

Otro aspecto que vale la pena retallar, es el de hacer un recuento 

de aquelles flechas significativos del estudio, dárnbles un estilo de -

consideraciones finales, resaltando las constantes relaciones Estado., 

Universidad, en aquellos m:xrentos en donde las correspondencias y las 

contradicciones se hacen más evidentes. 

En los anexos se presentan algunos organigramas de la institución 

ccn el fin de ilustrar el proceso burocratizaébr de la misma, pero so

bre todo, se incluyen para observar las políticas acini.nistrativas, en

tre otras, de las que se valió el rector Soberón para sacar adelante -

su política centralizadora y antiderrocrática en la UNAM. Ia ilustra

ción esquanática de los ITPdeles universitarios y sus canentarios he- -

chos a lo largo de la investigación, buscan explicar el cáro les pro~ 

sos universitarios en la UNl\M, concretados prácticamente en les proye~ 

tos liberal y dem:Jcrático, se dan en otras universidades públicas aut§. 

nomas de nuestro país, las que -en el caso del nodelo denocráticc- han 

sufrido jalonecs, reyertas o bien un abierto fracaso, sea por que los 

grupos dirigen tes han abandonado francairen te el proyecto por no contar 

con el apoyo masivo de los universitarios o bien, ¡;or que los enfren~ 

mientes con los gobiernos federal y estatales, prácticamente l¡¡s ha ~ 

tado por inanición subsidiaria, obligándolas a implanentar el proyecto 

educativo hegerrónico y prorrogando los proyectos alternativos en algu

nos casos. 

Ia bibliografl'.a la conforman una extensa lista de fuentes eininen

temente documentales, que no necesariamente se corresponden en su to~ 

lidad al períod:> histórico estudiado, sino que también hay valiosas 
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aportaciones de los años subsiguientes. Esto se justifica por c¡ue en 

los estudios posteriores se basan~ en los resultados del fen(neno, 

pero además muchos de aquellos postulados y cr!ticas siguieron vigen

tes en estos años. 

Por lo que respecta al análisis en esta rronograf1a, aqu! convie

ne hacer un par~tesis, la investigaci6n se ubica en un nivel de conS?_ 

cimiento general, cuya explicaci6n se basa en fuentes bibliográficas 

y herrerográficas, especialmente. Aunque no se irenosprecia la expe- -

riencia vivencia! del investigador-pr.inero =estudiante del CC!I 

Naucalpan, luego caro estudiante y profesor de la Escuela Nacional -

de Estudios Profesionales Acatl.111 y actualn-ente caro estudiante de -

postgrado de Sociolog1a en la UNAM y Analista Especializado en la 

Unidad de Planeaci6n de la Universidad Aut6nata Chapingo-, ha contri

buido a un conocimiento CaJt>rCll>iltido de las pol1ticas universitarias. 

Cono se aprecia a lo largo de la exposici6n del estudio, hay -

abundantes citas de pie de página, se hacen con el fin de que el lec

tor tenga nás posibilidades de leerlas que si se anotan al final, pe

ro adanás de esta rrodalidad, hay citas cruzadas entre los cap1tulos, 

las que se piensa, sirven caro referencias para caiplementar eviden

cias significativas. Con esta fomia de utilizaci6n del aparato cr1t.!_ 

co, se le da a la investigaci6n un sustento desde la base. 
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I. PERSPECTIVA TOORICO-MEI'OOOWGICA PARA EL ESTU
DIO DE LA roLITICA EDUCATIVA DEL ESTl\00 EN LA 
UNIVERSIDl\D 

"Lo que de realmente importante hay en la 
sociología no es sino ciencia política ••. 
Si ciencia política significa ciencia del 
Estado y Esta&> es to&> el CXJnplejo de ac 
tividades prácticas y teóricas con las = 
que la clase dirigente ro s6lo justifica 
y =tiene su daninio, sino que llega a -
obtener el consenso activo de los goberna 
dos, es evidente que todas las cuestiones 
esenciales de la sociología ro son otra -
cosa que las cuestiones de la ciencia po
lítica". Antonio Gramsci. 

INI'l10DUCCION 

En el análisis de la política educativa del Estado en la UNl\M, en un 

periodo hist6ricamente determinado (1970-1974) , ayuda rnudio contar en la 

investigaci6n, con una perspectiva te6rico-metoCbl5gica abierta y flexi

ble que sirva de guía al proceso de investigaci6n, de tal manera que las 

categor!as y conceptos realmente pennitan CXJnprender las caiplejas rela

ciones del fen&neno político-educativo en la Universidad. 

El planteamiento te6rioo-metoool6gico se basa en el Jl'aterialisrro hi~ 

t6rioo, particularnente pretende apoyarse en la corriente de la llamada -

sociología crítica; (l) que, destacancb los conceptos generales, tales co~ 
rro educaci6n, sociedad, Estado, hegem:mía, política educativa y resisten

cia, pueda contribuir al análisis político educativo de las relaciones -

cx:rnplejas y contradictorias que se dan entre el Estado y la UNl\M en el ~ 

r:iodo que corre de 1970 a 1974 en México. Sin enbargo, al manejar explí-

(1) La elecci6n de una perspectiva te6rica ilrplica desconocer otras caro 
válidas; o mínimamente establecer el debate con otras corrientes te6-
ricas que se ocupen del misrro cbjeto de estudio. Por tanto, la críti 
ca a otros puntos de vista, responde precisarrente a sostener el enfo:
que seleccionado (!.abarca, Guillemo, "Introducci6n" en Economía po
lítica de la educación, Nueva Imagen, Mlfuti.oo, 1980, p. 19). 
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citanente esta perspectiva, se hace necesario tener presente otras co

rrientes que, cxmo el funcionalisrro, en sus diversas manifestaciones, -

ha predominado en aJ11?lios grupos universitarios, específicarrente entre 

la bUl.'Ocracia universitaria. Caso similar es el enfoque del capital h~ 

maro, teoda neoclásica que concibe a la educación bajo una visión eco

n::micista cuyos contenidos difícilmente son aplicables a la realidad -

universitaria de nuestro pal'.s. De igual manera destaca 'el enfoque de -

la reproducción, perspectiva que parte de una visión instrumentalista -

del Estado y las instituciones educativas que~ aunque pertenecen a una 

concepción distinta a la del funcionalisrro, concibe a la Universidad de 

manera ITl!!cánica. Enp:lro, se recorren las distintas variantes de este -

enfoque recooociendo sus alcances y limitaciones hasta abrir una pers

pectiva más aJ11?lia, que va desde la reproducción, correspondencia, con

tradicción hasta la resistencia. 

La perspectiva teórico-metodológica aquí sostenida,recoge concep

tos básicos y ubica históricalll!!nte al objeto de estudio cuyo eje arti~ 

lador lo confonnan las relaciones Estado-Universidad en la c:Pyuntura -

1970-1974. 

Las necesidades teóricas de la investigaci6n hacen que se expongan 

parcialmente las principales corr:"1tes de la sociología de la educa- -

ción, sobre tocb de aquellas que a nuestro juicio ayudan más a aclarar 

el objeto de estudio. De manera particular se recurrirá a planteamien

to~ serios cuando se considere estricta100nte necesario, en ciertos anª

lisis de contenido de algún cbcumento o discurso de los protagonistas -

básicos del proceso universitario, ya que la diversidad de concepciones 

en torno a la universidad se corresponden con los distintos sectores y 

grupos políticos, (autoridades universitarias, rrovimiento estudiantil y 

sindicalisrro universitario) • cada uno de ellos, coincidiendo algunos, 

contradici~ndose otros, buscan impulsar un determinado proyecto de pol!_ 

tica educativa en la UNl\M. 
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l. Sociedad y educaci6n 

Naturaleza y objeto de la Sociología de la educaci6n: 

Algunas Consideraciones 

Ccmmzareiros haciendo énfasis en ubicar el objeto de estudio de la 

sociología de la educaci6n, destacando los puntos de coincidencia ill'plf 

citos en su nivel más general, de las distintas escuelas sociol6gicas -

que se han avocado a estudiar la educaci6n caro fenóreno social. 

El objeto de estudio de la sociolog!a de la educaci6n no lo const,:!:. 

tuye lo rreramante pedag6gico, ni mucho rrenos las ~icas de transrni- -

si6n del conocimiento. Sin eit>argo, ello no significa que los ignore -

por cont>leto, en todo caso, las relaciones pedag6gicas, más espec1fica

rrente la relaci6n profesor-alunno "es s6lo uno de los elerrentos t~ 

les de toda una estructura educativa, que a su vez constituye un eleit"e!!. 

to de la estructuraci6n social, con tierrpo y espacio concretos". As!, 

la educaci6n, s6lo se ~rende en un anl!lisis ligado al contexto so- -

cial de la que es parte fundamantal. 

Hist6ricamente la educaci6n caro objeto de conocimiento. ligado a -

la sociedad, fue prirreraioonte abordado por los pedagogos muy especial

rrente en las Escuelas Nomales francesas y durante mucho tiempo a las -

disciplinas que buscaron una explicaci6n social del fenóreno educativo, 

se les denanin6 ciencias de la educaci6n. De hecho, el debate en torno 

al objeto de estudio de la sociolog1a de la educaci6n aun no termina. 

Es claro que la educaci6n se relaciona con una serie de estructu

ras jurídicas, políticas, econ(Jnicas, culturales e ideol6gicas del sis

tema social. Sin caer en un reduccioniS!!O de entender a la educaci6n -

caro un factor que contribuye a la confomaci6n y rrejoramiento en cada 

una de ellas. Por ello, "la educaci6n viene a ser resultante y condi

cionante a la vez (o variable, seg1ln los funcionalistas) , de un conjun-
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to de detel:minaciones sociales que definen su naturaleza y caractedsti 
cas". r2i -

La educaci6n cano ferbnero social es un proceso, que tiene su pro

pio desenvolv:imiento, ¡:osee su especificidad y una relativa autoran!a -

respecto al desarrollo social. Esto ro quiere decir que es un feránero 

que se desarrolla de manera independiente en relaci6n a otros cx:rno el -

ecoránico, el ¡::o11tico, etc. ¡::or el contrario, sianpre se encuentra li

gado a ellos. 

Desde la perspectiva social, corro ya se rei ter6 aquí, el campo ~ 

cativo rebasa los térmiros escolares y aborda la educaci6n en otros es

pacios cx:rno la familia, las clases sociales, así cano hacia otros gru

pos del entorno social, tales cano: gru¡::os civiles y p:il1tiros, cultur!!_ 

les, religiosos, etc., cuyas acciones educativas ¡:ueden desarrollarse -

ron inl.ependencia de las voluntades y rrotivaciones individuales. 

Aunque la sociologta de la educaci6n, ro se avoque a estudiar fac

tores psicol6gicos ro soslaya que muchas veces estos factores inciden -

en el proceso enseñanza-aprerdizaje. En todo caso, reconoce que: aun

que los ferlrneros psirol6gicos son considerados canúnnente hech:ls indi

viduales, reflejan en gran parte una conciencia colectiva, ¡::or lo que, 

su estudio sianpre será enfocado en su conexi6n con la estructura so- -

cial ya que el conocinu.ento se adquiere y reproduce socialmente. 

Si se parte de la totalidad, es decir, de un sistE!M. social en do~ 

de caben todos los ferbneros de la vida social y en este contexto se -

quiere estudiar la educación, ¡:uede ser enfocado en dos niveles: 1) ~ 

rro un sistE!M. en sí misma, cuycs neKOs y dinámica interna interesa ana

lizar y ·2) caro parte de ese sistema: es decir, a:J1lO un subsistE!M., cu

yas interconei<iones hay que describir, explicar, a::mprender o evaluar. 

(:!) Salam6n Magdalena, "Parorama de las principales corrientes de inter
px:etaci6n de la educación cano feráneoo social" en Perfiles educati
ws, ntím. B, abril-maye-junio !980, CISE-uNl\M, p. 4 • 
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Por otra parte, jamás se podrá oonseguir que el feránerD educati

vo enfocado desle la sociología, abarque todos y cada uro de los as~ 

tos que inciden en el desarrollo social, se trata siguien:lo a Bourdieu 

y Passerlin de mantener la fuerza de una decisilin meto:iolligica de ro r~ 

nunciar para su explicacilin social, inclusive pudien:lo recurrir para -

su enterd:imiento a otras ciencias, pero slilo caro cx:mplanento de los -

m~todos propios de la sociología. 

El sociólogo P. Bourdieu, siguierdo a Durkheim, Weber y !lanc, en

fatiza que "la sociología de la educación asume su rol espec1fioo cua!!_ 

do se establece caro la cieroia que estudia las relaciones entre la r~ 

producción cultural y la reproducción social. Esto sucede cuardo tra

ta de determinar la oontribooilin hecha por el sistana educacional a la 

reproducción de la estructura de las relaciones de poder y de las re~ 

cienes simb61icas entre las clases, al oontribuir a la reproc1ucc:i.6n de 

la estructura de la distribucilin del capital cultural entre estas cla
ses". C3l 

En pocas palabras , para el misrro Bourdieu, quien profundiza su 

análisis en la reproduccilin cultural, "la sociología de la educacilin -

tendrá por objeto el estudio de las leyes que deteiminan la terdencia -

de las estructuras a reproducirse a sí mismas, mediante la produccilin -

de agentes que engendran prácticas rnediacbras entre la reproduccilin so

cial y la reproducción cultural". 

Sociedad clasista y dependencia 

Despu~ de estos breves argumentos y en base a los postulados de -

la sociología de la educación, se tratará de hacer un recorrido para en

terder las relaciones entre educacilin y sociedad • 

(3) Bourdieu, Pierre, "Reproducción cultural y reproducciOn social". Ci 
tado por Ibarrola, María de, Dimensiones sociales de la educacilin,
Ed. SEP-El caballito, M&tioo, b85. p . .1.44. En el desarrollO de es 
te capítulo se harán breves cx:rnentarios crítioos sobre el reproduc-:' 
cionisroo oon el afán de entender a otros te6ricos cuyos oontenidos 
se acercan más a la realidad universitaria objeto de estudio. 
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Enmarcando el estudio dentro de la llamada sociol.ogl'.a crítica, se 

concibe a la sociedad ccm::> una totalidad en la que se establecen div~ 

sas relaciones sociales condicionantes de todas las actividades -ec:onó 

micas, políticas e ideolOgicas- de los hombres. Evidentanente la edu

caci6n, ccm::> acci6n social está condicionada por esas relaciones. 

Mientras que el enfoque fUncionalista, entiende por totalidad so

cial aquella que "se caracteriza por una interdependencia equilibrada 

de las partes" oosotros sosteneros que "esa interdepeooencia es desi

gual". <4l Sin anbargo, conviene señalar que el concepto de totalidad 

ro se retana esquanáticarrente ccm::> lo hace el ec:ooonicisrro ll'arXista, -

según el cual el &nbito superestructura! se articula mecánicamente co

rro efecto necesario de la base eoorúnica. Al darle plena importancia 

a la relaci6n dial~tica que hay entre estas dos instancias ros apoya

reoos en el concepto de bloque hist6rico, al que retarareoos un poco -

más adelante • 

A diferencia del funcionalisrro, para quien la sociedad se mueve o 

se transforma de acueroo a una ley natural, bajo una visi6n crítica, -

la sociedad está supeditada al. devenir de un proceso hist6rico en el -

que se dan contradicciones y conflictos. Este cambio es protagonizado 

fundamentalmente por la contradicción principal entre las dos clases -

básicas:. la burguesía y el proletariado, caracterizadas por intereses 

radicalmente distintos. 

caro canpl.anento de la concepci6n clasista de la sociedad, se 

agrega el concepto de dependencia, característica básica de muchos paí 

ses del mundo, particularmente los latiooarnericaoos. El nivel de dE!S!!. 

rrollo de estos países está por debajo de aquellos que por variados In!:_ 

canisrros irnp.ilsaron un creciente desarrollo industrial. "La dependen

cia tiene un origen hist6rico de violencia política y militar, formal 

(4) Díaz Polanco, Hootor, "Contribuci6n a la crítica del funcionalis
rro", en Teoría y realidad en Marx, Durkhein y Weber (varios auto
res), Juan PablOs, M~ico, 1981, p. 117. 
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y legalmente aceptada en el ámbito internacional de la !!poca, e hist6r!_ 

carnente legitimada ccm:> corx;¡uista y, sobre todo, a:xro colonizaci6n, por 

los paises daninantes". (5l 

Hasta a fines de la seguroa d~ada del presente siglo, ~ica la

tina habia cumplido su tradicional funci6n de proporcionar materia pri

ma barata a los paises heg8116nicamente poderosos. Pero, a partir de la 

dkada de los treinta, cuando se da la ruptura del llanado sistana "pr!. 
mario exportador" OO!lD efecto de la crisis mundial de 1929 1 se inicia -

un proceso acelerado de industrializaci6n que provoca cambios profundos 

rrorfol6gicos y estructurales. 

En cuanto a los primeros, "el crecimiento de las ciudades, a:mi -

consecuencia de las grandes migraciones internas, aparece caro uro de -, 

los hechos rnás significativos" • Por lo que respecta a los seguOO.os, 

"destaca la anergeooia y/o desarrollo de nuevos grupos y clases socia

les en el orden urbaro. La burguesía industrial, insignificante o ine

xistente hasta ese entonces según (las particularidade's) de los paises, 

crece rápidamente hasta convertirse en una fuerza social. • • El prole~ 

riada industrial urbaro aparece a:xro una clase dispuesta a sostener cr~ 

cientes reinyindicaciones y la pequeña burguesía -y más particulannente 

los llamados 'sectores medios dependientes'- crecen y se diversifican -

com:> oonsecueooia del surgimiento de nuevas ocupaciones en la burocra

cia privada y estatal" • ( b) 

Al calor de estos fer6neros se refuerza la participaci6n de los E~ 

tados nacionales en lo econánioo, en lo político y en lo social, adqui

riencb dimensiones sin precedentes las políticas eco~icas "Estaoo en
presarial", las políticas de beneficio social "Estado benefactor" y muy 

(5) De lbarrola, Maria, "EnfCX<Ues sociol6gicos para el estudio de la -
educaci6n" , en Socio logia de la educaci6n, Estudios Educativos, 
núm. 5, Centro de Estudios Educativos, MéKico, 1981, pp. 22-23. 

(6) Vasconi Tanás e Ioos Recca, "Modernizaci6n y crisis en la Universi
dad Latinoamericana" , en La educaci6n bllrguesa, llueva Imagen, M!lxi
oo, 1977, p. 30. 
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particula=ente en el ámbito ¡x:>líticn.,institucional se desarrollaron -

los Estados bonapartista o de liderazgo populista, cx:rto fue el caso de 

Mllxicn en la administraci6n cardenista (1934-194'0) • 

Todas estas dimensiones de Estados nacionales hicieron creer en la 

posibilidad de un desa=llo ecnn&rl.cn independiente y una "darccrati~ 

ci6n ¡;olítica progresiva" tanto por lo observado nacionalmente (creci

mienm en la tasa del ingreso per c:S.pita, rrodernizaci6n elevada) , cx:rto 

en lo internacional ¡x:>r el respeto al nacionalisrro. Sin anbargo, jus~ 

mente en la d~da de los cincuenta, cuando se supera la etapa critica 

de la guerra y postguerra, en los países poderosos, el sistana capita

lista mundial rronop6lico, acelera su proceso de integracic5n bajo el Cb

minio de los Estados Unidos de Norteam!irica, generánó:lse cxm ello una -

nueva divisic5n internacional del trabajo. 

Con esta nueva rrodalidad la industrializaci6n en ~ica Latina, -

se inicia la rrodernizaci6n ecnrlrnica y social que necesariamente exigi

rá reajustar tarnbiful a los sistanas educativos. Labarca argumenta, que 

en estos rranentos de cambios, a la educación se le adjudica un papel ~ 

tratájico. "Por una parte, los sistanas educativos deben contribuir a 

superar los conflictos ¡x:>líticos, que amenazan ser muy eicplosivos ¡x:>r -

el crecimiento de los sectores urbanos de clases medias y proletariaro 

y ¡x:>r que estaba presente el ejanplo de la revolucic5n cubana. Por otra 

parte~ la inversi6n extranjera se orienta a la industria introduciendo 

nuevas tecnolog!as, en tanto que el aparato de Estado y los servicios -

van oobrando Il'ayor :importancia, generanék:> dananda de Il'anD de obra cali

ficada c:anp!etamente desconocidas anteriormente. La educaci6n debe de 

dar cuenta de ambos problanas, o, al menos, contribuir a su soluci6n:'(7) 

SOciologia critica y educaci6n 

Efectivamente la educaci6n, sobre todo la escolarizada, ClillPle fu!:_ 
cienes tanto para preparar la fuerza de trabajo que requiere el aparato 

(7) Labarca, GuilleDIP, "Introducci6n", en Ecnranlii p?lítica de la edu
caci6n, Nueva Imagen, Mllxico, 1980, p. 48. 
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productivo cx:JID la inculcación de valores /iue favorecen el tip:> de rela

ciones sociales daninantes, aunque estas no se desarrollen sin conflic

tos. Se aborda en seguida el aralisis educaci6n-sociedad, bajo una vi

si6n crítica. 

El esttrlio de la educación en su relación con la sociedad, desde la 

perspectiva de la sociología crítica, busca desentraFar las falacias oo~ 

tenidas p:>r la sociología daninante (la corriente funcionalista) • Así, 

la sociología crítica de la educaci6n, en sus diveroos modelos: C9l el -

econlinico reproductor, el cultural reproductor y el del Estado heger6ni

co para contanplar finalmente el nuevo paradigma reproducci6n-resisten

cia con el que se b.!scará erplicar cxxnplejos aspectos de la ¡xilítica ed!:!_ 

cativa del Estado en la UNl\M. 

Lejos de ver a la educación caro fenlineno de igualdad oocial y de

sinteresada, la sociología crítica enfatiza en su verdadero carácter 

instrumental y clasista • 

"La educac.i.6n no constituye un elanento de igualdad social, 
sino p:>r el contrari9, un elanento de la jerarquía social 
l:urguesa m:x:lerna". (9¡ 

Bajo la anterior aseveraci6n, ya desde el siglo pasado Marx y En

gels, al analizar la educaci6n, descubrieron la contradicci6n fundamen

tal en la p:>lí ti ca educativa de la burguesía. Esta consiste en que los 

intereses de la clase burguesa obligan a una lirnitaci6n de la educaci6n 

de las clases oprimidas, pero al misrro tian¡xi, los intereses de la l:ur

guesía requieren necesariamente cierta elevaci6n del nivel de las fuer-

(8) Giroux, Henry A. "Toorías de la reproducci6n y la resistencia en la 
nueva sociología de la educaci6n: un análisis crítico", en Cuader
nos ¡;nlíticos, nGm. 44, Era, Julio-dicianbre de 1985, p. 39. Dentro 
del ecoí'líñíco-reproductor se recogen elanentos, principalmente, de -
la ecoron!a ¡;nlítica ya que erplican claramente las relaciones, ¡;nr 
un lado, entre poder y dc:minio y ¡xir el otro, entre ense'ianza y eco
nanía. 

("9) Suchodolski, Bogdan, La tooría marxista de la educaci6n, Grijalto, -
M~ico, 1981, p. 122. 
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zas productivas. De ahí que la burguesía esté forzada a ocuparse de la 

educaci6n de la clase obrera s6lo en la ma'!ida dictada ¡:or su ambición 

de ganancia. Sin anbargo, debe evitar que la fonnaci.6n de los obreros 

se convierta en una arma propia en favor de los oprimidos. 

Interesantes apreciaciones desarrolladas con mayor detalle son 

aportadas por Louis Althusser, quien cx:msidera que el sistema a'!ucativo 

en la sociedad capitalista, adaras de reproducir los medios de produc

ci6n y las fuerzas productivas, reproctuce también las relaciones socia

les del orden establecidO, es decir, se da una reproducción de sumisión 

a la ide:>logía dCJl\inante para los obreros y de reproducción de la capa

cidad de manejar bien la ide:il.ogía daninante para los agentes de la ex

plotación y de la represión. Este proceso reproduccionista es obra de 

los Aparatos Ideol6gicos de Estado, (lOl en dome la escuela juega un ~ 
pel fundamental. 

Correspon:iencia y contradicci6n 

Siguiendo a Althusser, BcMles y Gintis, (lll. quienes han ctesarroll~ 
do la teoría de la correspondencia, sostienen que los patrones de vale-

(10) 

(11) 

Para Althuser los Aparatos Icteo16gicos de Estado, son definidos ce 
11'0 "un cierto nGmero de realidades que se presenta al observador -
inmediato bajo la forma de instituciones precisas y espe::ializa- -
das". Por ejemplo: el sistema ¡:olítico, los medios de ocrnunica
ci6n, el sistera educativo, etc. (ver Louis Al thusser, "Ideología 
y Aparatos Idool6gicos de Estado. Apuntes para una investiga
ción", en Revista meKicana de Ciencia política y sociales, n1lm. 
78, ONl\M, M&ilco, 1978, p. 11. Vale la pena recooocer el gran rnl!
rito de Althusser al ser el primero que analiza el aspecto educati 
ve en el narxisrro. Adanás, pese a que se le ha criticado su obra
por reduccionista, hay investigadores quienes señalan que Altlruser 
fue cuidaébso al llamar precisamente a su investigaci6n "Ideología 
y Aparatos Idool6gicos de Estaáo. Apuntes para una investigación", 
¡:ero S1lS seguidores la dieron caro una tooría acabada y sus críti
cos así la tanaron. La idea es manejada por Carlos Ornelas, "Sani 
na.do de las relaciones entre la educación y el desa=llo" , Sanes 
tre 86.,.1, octubre 19.85,;narzo 1986, División de Estudios de Postgra 
do, OC!' y S, UNl'lM. -

Bowles Samuel y Herbert Gintis, La instrucci6n escolar en la Améri.,
ca capitalista. Siglo XXI, M€!Kico, 1986. ver particulariiieñte las 
PI?· 175-190. 
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res estructurados jedrquicairente, las nomas y las habilidades que ca

racterizan tanto a la fuerza de trabajo COll1J a la dinMúca de interac

ción de clases en el capitalisrro, se reflejan en la vida cotidiana del 

salón de clases. De esta ramera, en la escuela se inculca a los estu

diantes las actividades y disposiciones necesarias para aceptar pasiva

mmte los int>erativos sociales y ecorónicos de la sociedad capitalista. 

En otras palabras, no sólo son indispensables los conocimientos teóri

cos contenidos en los planes y programas de estudios, los cuales deter

minan un ai.mento en la productividad, sino también ocupan un lugar sig

nificativo en la interiorización de valores y lealtades (curriculum 

oculto) que se corresponden con los valores dcrninantes de la sociedad -

en general y m1s con aquellos valores necesarios para el dese!!pciio de -

un papel social, particul~te, en el sistema de explotación. 

Si bién en el párrafo anterior abordarem:is los aspectos fundaroon~ 

les de la teoría de la correspondencia, que no raJp! con una visión rre

canicista, sin duda en esta misma perspectiva, estudios caro los de 

Baudelot y Establet (12) , representan un avance considerable al obser

var que la correspondencia entre el proceso social y el proceso escolar 

no se da ~nicatrente sino que también hay ronflictos. 

Para fundammtar lo anterior, los autores sostienen el supuesto b! 
sico de que las escuelas no son sitios donde se socializan sin conflic

tos a los estudiantes de la clase obrera de acuerdo con los valores de 

la ideolog1a daninante. Por el contrario, las escuelas son considera

das COITO sitios sociales confonnados por ideolog!as en lucha que tienen 

sus ra1ces, en parte, en la lucha antagónica que se desenvuelve en toda 

la sociedad. Es decir, al considerar a las escuelas, coro institucio

nes que contienen ideolog!as en oposición, las fuentes de estas ideolo

g1as -que son el rrotor de la resistencia estudiantil- se encuentran no 

(12) Baudelot Christian y Roger Establet, La escuela capitalista, Siglo 
XXI, ~co, 1980. Especialnente las conclusiones de este texto, 
permiten una reflexión critica en lo que respecta a los conflictos 
de la ideolog1a dcminante. Ver "Para iniciar la discusi6n" del -
texto citado, pp. 265-283. 
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sólo al interior de la escuela siro también fuera de ella. 

Otro de los sup.iestos, es en lo relativo a la concepci6n de la - -

idrolog!a. En Al thusser y Bowles y Gintis, se c:cnci.be a ~sta cnro un -

poder absoluto con 16gica de daninio sin obstáculos (sin rnediaci6n, sin 

oposici6n) • En su análisis, Baudelot y Establet, le dan a la idrología 

una naturaleza más activa. La idrología, seg(in estos últim:>s autores, 

se refiere a esa parte del reiro de la c:cnciencia c;¡ue produce y media -

las relaciones contradictnrias de la oociedad capitalista y la dinámica 

esc:clar. Por lo tanto, la ideología se oonvierte en el lugar de la CO!! 
ciencia en contradicción, gue es formada p:ir y contiene tanto la ideol~ 

gía de las clases dominantes CXlllO la idrología de las clases subordina.,. 

das. Esta contradicci6n, a menudo se e>tpresa en ciertas fOJ:rnas de re

sistencia. 

Una visión s:imilar, 

la sociedad capitalista, 

respectD al ¡:apel que juegan las escuelas en -
(12) 

sostienen Bourdieu y Passeron, · al reooro-

cer gue las escuelas ron consideradas CXlllO parte de un amplio univeroo 

cuya rnisi6n ro es s6lo :im¡xmer docilidad ante opresi6n siro que en todo 

caro, reproducen más sútilrnente las relaciones de poder ya existentes -

en la cultura dominante enfatizancb con frecuencia lo que significa te
ner educaci6n. 

Bourdieu y Passeron critican las posturas idealistas y conservado

ras gue ven a la escuela de manera irrlependiente de las fuerzas sociales 

externas, así corno aquella ortodoxia marxista que s6lo ve a la escuela -

corno simple reflejo de las necesidades del sistana eooránico, El siste

ma educacional, siguiendo a Bourdieu y Passeron, goza de una relativa -

autoranía, que precisamente "le permite cumplir c:cn las eKigencias exte.,. 

riores bajo la apariencia de irrlependencia y nrutralidad. Es decir, 

ocu1 tar las funciones sociales que desempeña y, para poder desarrollar

las con mayor efectividad" . Cl4l_ 

(13) 
" . \ 

Bourd~eu Pi~e y J. e, Passeron, La reproducci6n: Elernentns para 
una teoría del sistana de ensei'anza, Laia, BarcelOna, 1977. 

(1'4) Idern, p. 178. 
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Pero también enfatizan en aspectos ro fácilmente visibles en el -

proceso de ensef.anza. En las prácticas que reproducen los alurnros, ro 

se registran solamente caro proceses intelectuales siro que también ron 

aoocionales, senooriales y fisioos. En este aspecto, el aprendizaje, -

se si Wa. activamente en la vida práctica del cueqo, de los sentidos y 

las sensaciones. ::;e p.iede decir entonces, que este proceso está organ!:_ 

zado culturalmente más allá de la conciencia, en la rna ter ialidad del -

cuerpo y de los valores y sentimientos que este contiene • 

Con la revisi6n en fonna sanera de estas aportaciones dentro del -

reproducc:ionisro, se ha recorocido los avances de la sociología criti

ca, al brindaroos las rociones fundamentales de correspori:lencia y con

tradicci6n "para enteri:ler (mejor) las coneKiones materiales entre la e:!. 

cuela y la sociedad y ¡iara iniciar cualquier discusión entre las rela

ciones sociales de la escuela y la estructura social" • ll5l 

Si alguna limitaci6n se puede observar al rrodelo ecoránico repro

ductor y al cull:L1ral reproductor, referidos aquí de manera general, es 

que, a pesar de que logran apreciar los conflictos eKpresados por una -

oposici6n a la ideo logia ctaninante, descuidan la necesidad "de desarr~ 

llar una teoría de la enseñanza que tane en serio las oociones de cul t1;!. 
ra, resistencia y mediaci6n... En consecuencia, dichos estudios oo s6-

lo están irarcados por un instrumentalisro reduccionista en lo que res

¡)ecta al significado y papel de las escuelas, siro también por un modo 

de pesimiSllP radical que ofrece pocas esperanzas de un cambio social y 

rneoos a1ín de una notivaci6n para el desarrollo de prácticas educativas 

alternativas". (l6) 

El puente para desarrollar con una visi6n más amplia el proceso -

educativo en su relaci6n con la sociedad lo constituye el enfoque gr~ 

(15) 

(ló) 

Ornelas, car los, "F.ducación y, sociedad: lConsenso. o conflicto?" 
en Sociología de la eaucaci6n, Estudios educativos, nGm. 5, Centro 
de Estudios Edücativos, Mexico, 1981 1 p. 69. 

Giroux A, Henry, op. cit. pp. 43.44. 
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el.aro • El concepto de educacion en Gransci ro contenpla solamente; 

"la educaci6n de la clase daninante sirP que anpieza a vis
lumbrar la eidstencia de procesos educativos muy :importan
tes entre los distintos grupos sociales y la necesidad de 
establecer una verdadera relaci6n pedag6gica que canprenda 
los contenidos culturales y la concepci6n del mundo de los 
distintos grupos sociales y proCllre superarlas para una ,. 
transformaci6n de las condiciones de vida de estos gru,. .,. 
pos", (17) 

Para canprender el canplejo proceso educativo, particulannente el 

proceso universitario caro fenáneno integral, es imprescindible ooncep

tuar y caracterizar brevemente al Estado hegar6nico rneKicano en su rel~ 

ci6n con la política educativa en la Universiélad~ la cual oonstituye mi 

objete de estudio. 

2. Estado hegar6nico y universidad 

Hegaronia y bloque hist6rico 

Se entiende por hegEl!Dnía a la uni6n indisoluble de la direcci6n -

política y la dirección intelectual y moral~· concepci6n que trasciende a 

la de una simple alianza de clases; es decir, la hegEl!Dnia es una artiC!!, 

laci6n de grupos y fracciones de clases regidas ¡::or una direcci6n polít!_ 

ca y rroral, que fusione a una variedad de voluntades dispares oon objet!_ 

vos heterogl!neos, sellárooles "una visión del mundo y una voluntad nacÜ2. 

nal popular". 

Para entender CXl110 se desarrolla la hegaoonía de una clase o agru~ 

miento social, es necesario oonceptuar la categoría de bloque hist6rioo, 

la cual se basa en una ooncepci6n integral (naturaleza y espíritü) del -

!Dnbre social. Se entiende por "bloque histórico'', una situaci6n hist6-

rica global, que oontiene "por una parte, una estructura .,.las clases- -

(17) Ibarrola, op. cit, p. 26. 
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que dependen directanente de las relaciones de las fuerzas productivas y, 

por otra, una superestructura ida:ol6gica y política. la vinculación erg~ 

nica entre estos dos elanentos la efectGan ciertos grupos sociales cuya -

función es operar ro en el nivel ecoránioo, siro en el superestructura!: 
los intelectuales". (l9) 

En base al planteamiento anterior, el bloque histórioo se interpre.,. 

ta CO!lO "la totalidad y unidad concreta de la fuerza social, la clase oon 

el elanento cultural.espiritual que es conciencia de su acción y forma -

del resultado de ~ta", (lg) por lo que ro oonstituye el bloque histórico 

un agregado mecánico de hechos Irateriales y de oonciencia, sino el resul

tado de un juego de relaciones de fuerzas sociales; articulado sistanáti

camente a través de la heganonía que ejerce un gru¡::o social. 

En un sistana social, instituido por un determinado bloque histórico, 

se p.Jede destacar la organización de la heganonía, misma que presupone ro 

sólo el predaninio de una clase o f racci6n de ella en el terrero econáni

oo, siro de una manera fundamental en el campo cultural y político: 

"la supranacía de una clase social se manifiesta en dos pla
ros diferentes, caro dominio y caro dirección intelectual y 
rroral" • ( 20) Es dominante por que controla y subordina a -
las clases opositoras y es dirigente por que inp:>ne su deci 
sión a las clases aliadas. -

(18) Portelli, Hugues, Gramsci y el bloque histórioo, Siglo XXI, M!!Kioo, 
1981, p. 9. 

(19) 

(20) 

Sacristan, Manuel, "la fornaci6n del marxisrro en Gramsci", en Actua
lidad del ~ente político en Gramsci, Grijalbo, Barcelona-, ---
1977, p. 3 • 
Gramsci, Notas sobre Maq\Jiavelo, sobre li'j'lítica ~ sobre el Estado -
m:xl.erm ( t .1 de 11Cüaderros de la carcel , Juan ablos, MISCico, -
1978, p. 18. Para precisar el concepto gramsciaro de he;¡anorúa oon
viene retanar a Gruppi: "No es tanto el tfilmiro de heganorúa que se 
encuentra en Lenin, siro en su propio concepto: una capacidad de di 
rección y de daninio que ro cumple en correspondencia mecánica con : 
la estructura econánica (a la revolución burguesa corresponde la he
ganorúa burguesa, a la revolución proletaria oorresponde la hegano
nía o dictadura proletaria) , pero se ejerce gracias a la capacidad -
de dirigir un determinado proceso polítioo, gracias a la capacidad -
de ponerse a la cabeza de un determinado sistana de alianzas, de ma
nera tal que la revolución burguesa puErle en detenninadas oondicio
nes históricas ser caracterizada no ;:or la heganonía de la burguesía, 
sino por la heganorúa proletaria". 
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El cxmcepto de hegemmía, lejos de ser estático es un proceso vivo 

que se realiza cmo una situaci6n desigual, en la Cllal las fuerzas de -

oposici6n tienen tres al tema ti vas: se aconodan, son coaccionadas o -

son· subsumidas y derrotadas. De aquí que la hegaron!a es una práctica 

que se constituye en el interior de las instituciones de la sociedad ci 

vil en la cual con=ren bajo una relaci6n hegemSnica-pedag6gica(2ll. : 

dos contendientes hist6rioos: quienes ejercen la claninaci6n y los que 

procuran subvertirla. 

En cuanto a sus famas de acci6n, estas var!an mucho según el ti.,. 

pe de sociedad y el lTO!lento hist6rico. 

Hegaronía, sociedad política y sociedad civil 

La acci6n hegemSnica tiene CCllP escenario tanto a la sociedad pol!_ 

tica cmo a la sociedad civil. La sociedad poH.tica cnnprende los apa

ratos estatales de administraci6n, las leyes (-"gobierro político") y -

otras instituciones coercitivas cuya fUnci6n prinordial -oo exclusiva -

es conservar el sistana hegem5nico establecido, el Cllal se desarrolla -

fundarrentalrnente en la sociedad civil. <t2l En esta fil.tima se cumple la 

funcilln hegarónica furoamental caro direcci6n cultural e ideol6gica me-

. diante organism:is cato la iglesia, la organizaci6n escolar -por supues

to las universidades-, los medios masivos de canunicaci6n, los partió:Js 

políticos, las organizaciones sirrlicales, etc. La sociedad civil, al -

estar integrada por el conjunto de instituciones públicas y privadas, -

(21) Un poco más adelante se tocará esta relaci6n. Lo que interesa de
jar claro es que los conceptos de hegaron!a y pedagogía, son los -
pilares fundamentales para el desenvolv:imiento del principio educa 
tivo en Gramsci, "cuyos aspectos son: ll la hegaronía caro rela--
ci6n educativa; ·21 los intelectuales = organizadores de la hege 
manía¡ 3) la educaci6n cato proceso formativo del "conformism:i so= 
cial"; ·4¡ el arnericanism:i caro nueva civilizaci6n" (Ju;m Carlos -
Portantiero, "El principio educativo en Grarnsci" en Foro universi
tario. nún. 24, rovianbre 1982, STUNl\M, p. 64). 

(t2) El concepto gramsciaoo de sociedad civil difiere del bosquejado -
por Marx, ya que este últino, entiende por sociedad civil al con
junto de la estructura econ&tlca y social en un perio<b hist6rica
mente determinado (Portelli, op. cit., p. 141. 
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que utilizan significados, símbolos e ideas para correSfOnderse con la 

hegmonía que el gru¡;x> dani.nante ejerce en toda la sociedad, oo s6lo -

busca el daninio de los grupos ¡;x>derosos siro que, simultáneamente, l!_ 

rnitan el discurso y la práctica de o¡;nsición sustentada ¡;x>r los grupis 

subalterros. 

IDs el€IOOl'ltos protagonistas de la sociedad civil ro son necesaria 

mente las masas o los pueblos desorganizados, más bien son las organi

zaciones sociales dirigidas ¡;nr intelectuales, que cuentan con un pro

yecto ¡;x>Utico-scx:ial y buscan imponer su propia hegmonía. 

la sociedad civil y la sociedad política mantienen vínculos fuer.,. 

tes e intincs, ¡;nr lo que oo existe una separaci6n orgánica, sino fun

cional, entre amros plaros superestructurales, confoIT113.ndo así al Esta 
oo. 

El Estado: una organizaci6n hegmónica 

Conviene recalcar que se hace un esfuerzo por ro concebir al Esta

do en un sentido restringido;· ya que de hacerlo así, se asocia ~ 
te a los intereses de la burguesía y por tanto se le denCJllina Estado -

b~s. Al no usar el análisis de clase en el concepto de Estado, ha

cen de &ite notivo central para su aprobaci5n o crítica, segfu¡ el agru

pamiento social que lo c.-uestione. (23) Es decir, el Estado ro puede red~ 
cirse al mero gobierro, ni es un Estado burgOOs, COl1P dirían alguoos -

sectores de izquierda radicalizados, tarn¡:oco es un Estado neutral, CXJrrO 

lo apreciarían algunas concepciones positivista. El Estado, es una orga

nización que va más allá de estos calificativos. 

Una visi6n amplia de Estado redefine el daninio de clase y la CXllJ

pleja utilizaci6n del ¡;x>der. Al CX111planentarse poder y coerci6n, impl!_ 

can prácticas tanto positivas = negativas. El desarrollo de las 

(23) González Casanova, .Pablo, '~Relaciones de explotaci6n e ideologías 
socialistas" en Cuaderoos políticos, nGm. 23, Era, México, enero-
marzo de 1980, p. 14. · 
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pr&ctic:as positivas Cllllt'len la función de rasgos distintivos de oposi

ción y de lucha activas, el terreoo donde hanbres y mujeres cuestionan, 

actGan o rechazan a la lógica del capital y sus institociones. El d~ 

rroUo de las practicas negativas están a cargo de los aparatos repres.!:_ 

vos e ideol6gicos del gobierno y la sociedad civil para reproducir las 

relaciones daninantes. 

"La escuela (inclu!da la universidad) cat0 función educativa 
positiva y los tri.b.males (incluyendo las cárcele.9) caro -
función educativa represiva y negativa, so? .las actividades 
estatales más importantes en tal senticb". 24) 

Concretamente Grarnsci hace una aportación crítica a la visión mar

xista tradicional en torro al concepto de Estado y postula su definí- -

ción vincularxlo poder y cui. tura. En un pasaje de los cuadernos de la -

cárcel lo define suscintarnente: 

"El Estado es un todo canplejo de actividades prácticas y teó 
ricas CXJn las que la clase dominante no s6lo justifica y mañ 
tiene su d:minio, sioo que se las arregla par~ ganar el con:
senso activo de aquellos a quienes gobierna". 

Partierrlo de esta CXJncepción amplia se concibe al Estaoo rneKicaoo 

CXl1D la organización heger6nica establecida dentro de los lúni tes de -

dos marcos estructurales:. capitalismo tardío y ¡::opuliS!P estructural, 

El Estado rnexicaro adquiere esta caracterización por lo siguiente: 

"En tanto el actor dirigente estatal ro va, en este caso, a 
reirolque de ningún otro proyecto, queda colocad? en una si 
tuación anbigua: por una parte es el garante de la CXlhe- :: 
sión de la formación social nacional y, en esa medida, ase 
gura los principios de orden y de represióni por otra par:: 
te, está obligaoo a mantener el principio de hegaronía -
-indispensable tarrbi~ para el logro de ta cohesi6n nacio
nal- y para ello se ve continuamente anp.ljado a aiprender 
la llOVilización, a ranper lo establecido (ya sea el proce
so de industrialización, la refoma agraria, o la naciona
lización de los recursos naturales) . Así pues, en el popu 
lisrno estructural dos funciones, totallllente a:mtradicto- :: 
rias se resumen en la esfera del Estado, de manera más oon 
centrada que en ninguna otra parte: orden y nDVilización 7 
Pero más allá de la oontradicción inherente de estas dos -

(t4) Grarnsci, "Notas sobre Maquiavelo ••• ", op. cit., p. 161. 
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fUnciones, un principio fundamentalmente explica su coexis 
tencia: la necesidad de un Estado fuerte y hegem:5nico, = 
ante la :imposibilidad de las fuerzas propiamente sociales 
para cumplir con este papel en el capi talisrro tardío y en 
una sociedad aden& de heterogénea, débil y desarticula- -
da". (25) (Los subrayados son míos). 

El desarrollo del Estado hegem:5nico postrevolucionario en México 

ha sido posible gracias a su peculiar dinamisrro consensual surgido de la 

Revolución Mei<icana. Esta; revivida a:m:> idoología dClninante del gobie:_ 

no, permite una cohesión social que le da un liderazgo hegarónico al Es

tado. "Es así que la política de México, más que aparecer o:m:i basada -

en una clase social o en la fuerza de una familia o de un partioo polít!_ 

co, parece descansar en la fuerza de cohesión de un conjunto de interpe

laciones idoológicas: distribución de la tierra, sindicalisrro, educa- -

ción y no reelección, las cuales dan a México el rasgo de ser una socie
dad hegem:5nica" • ( 26) 

El Estado caro educador 

Particulanrente es en el ámbito erlucativo donde el Estado mexicano 

prioriza su participación. Así, respaldado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos MeKicaros, prall\llgada en 1917, define a la educa

ción a:m:> su canpetencia original, se le otorga fUertes presupuestos y 

un impulso considerable en la atención de la tarea educativa nacional, 

(25) Zenneiio García, Sergio, México: una daoocracia ut6pica. El rrovi
miento estudiantil del 68, M&ico, 1978, p. 320. Al caracterizar 
al EstadO rnei<icano en el !rodela del capi talisrro tardío, Zermeño lo 
caipara con el modo de producci6n capitalista a nivel mundial, el 
cual "se encuentra ... en una 'edad' muy avanzada" respecto al rneKi 
cano. Esto provoca variaciones por lo menos a dos niveles: "en = 
los requerimientos -de las dimensiones del mercado nacional perifé, 
rico.. . Y en los consecuentes efectos desequilibradores y margina 
lizantes que este desarrollo notablanente tardío del capi talimo :
generará en la fisonomía interior de esa sociedad" (ZenneF.o, ~
rialiSI10 y desarrollo capitalista tardío, mwi, México, 1979, pp. 

73-74. 

(26) Basáñez, Miguel, La focha por la hegencnía en México, 1968-1980, -
Siglo XXI, México, 1981, p. 14. 
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elementos que le dan representatividad can:i Estado óenefactor " ••• que -

distribuye educaci6n con equidad y que al hacerlo ro s6lo cxmtribuye al 

desarrollo de la persona, sino que crea tambi~ una instancia de igual

dad y 'de!rocratizaci.6n' de la vida nacional". <27l 

Con esta acción se busca la creación de un confonnisllp social que 

se da en todo Estado capitalista, procuran&:> una política hacia la for

lll!lción de los cuadros intelectuales; especialmente,' atendiendo al siste 

lll!I escolar: 

"Cada Estado es ético en tanto que una de sus !l'ás importan
tes funciones es elevar a la gran masa, al pueblo, a un -
particular nivel cultural y rroral, un nivel (o tipo) que -
corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas 
productivas, y por ende al interl!s de las clases gobernan
tes"• (28) 

Más a(ln en el Estado mexicaro, aurque el proyecto educativo de los 

constitucionalistas oo tiene una dirección precisa que oonterrple a todo 

el sistema educativo nacional, "se cxnprende que para acelerar y garan

tizar su proceso de consolidaci6n es indispensable desarrollar una •re

forma intelectual y m:iral', (~ medio para superai'l la a:indición de -

atraso en que las nasas se encuentran", (29 )-

La falta de esa direcci6n educativa que aglutinara a todos los ni

veles educativos, se explica en tanto que la Revolución Mexicana, a di

ferencia, por ejemplo, de las revolucionas clásicas (soviética, france

sa, etc.) ro trajo ronsigo una 'refonna rroral e intelectual' del país. 

(27) FUentes Molinar, Olac, "Educaci6n, Estado y Sociedad en M~ico", -
Educac:i6n denocrática, nGm. 10, Ed. Movllniento, México, 1981, p. 
20. 

(28) Gramsci, citado por Carlos Alberto Torres, "La educación y las tea 
rías del Estad:> (Inplicaciones en la investfo?.ción sobre política
educativa)" en Perfiles educativos, núm. 1, n·~eva epoca, CISE, 
mw1, ~ioo, 1983, p. 24. 

(29) Martínez Della Rocca, Salvad:>r, Esta<b, educaci6n y hegem:mía en -
M~ico, Ed. L!nea, México, 1983, p. 
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Por sus características peculiares, el grup::> triunfante de la Revolu- -

ción Mexicana oo pudo definirsele caio una "clase fundarrental" • "ID -

real es que en materia educativa, la Revolución Mexicana no destruy6 -

(todo) el sistema educa ti ve precedente" . De ahí que "la escuela rural 

fue el producto aut&tico de la P.evolución Mexicana. La escuela prepa

ratoria de 1877 y la Universidad de 1910, pcr el contrario, son una he

rencia que ros viene del pcrfiriato".( 30l 

Es precisamente en la Escuela Nacional Preparatoria y la Universi

dad Nacional las que en ciertas coyunturas presentan contradicción y -

oposición a las políticas revolucionarias del Estado rneKicam. No es -

gratuito que, fUndada su ¡:olítica educativa nacional con Vasconcelos ~ 

t00 representante de la SEP en 1921, el Estad:> apenas iniciado el proce

so de institucionalizaci6n, fundando el Partido Nacional Revolucionario 

en 1929, y una 'sociedad civil tarrbil!n en forrnación, vivió una de sus 

peores crisis cuyos acontecirnienlDs eran fácilmente localizados: la -

crisis nrundial capitalista del 29, el asesinato de Obreg6n, el fin def! 

nitivo de la guerra cristera, la ~a presidencial de Vasconcelos, -

etc. Todos estos elementos ponían a prueba sin duda, la función heg~ 

nica del Estado. En este contexto se expide la primera Ley de Autono

mía de la Universidad Nacional, la cual busca seguir manteniendo, sobre 

todJ, el distanciamiento qoo los profesionistas liberales guardaban 

frente al Estaoo. 

El Estad:> y la autoran!a universitaria 

No hay ninguna evidencia que la orientación de la auton::llÚa univer 

sitaria en Mlixico haya seguido realmente el contenido ideológico de la 

(30) Guevara Niebla, Gill;>erto, "El IPN y la reforma educativ~ cardenis
ta" en Crisis y contradi=iones en la educación' tknica de México. 
Ed. Gaceta, Mfu<ico, 1984, p. 55. Hacieí'ifo un esfuerzo pcr aclarar 
la llanada 'reforma intelectual y nr>ral • , el ¡:ortaoor de este pro
yecto debe ser el partido de la clase obrera, (el rooderno prínciPE!l 
y esta reforma "significa crear el terrero para un desarrollo ulte 
rior de la voluntad colectiva nacional-popular, hacia el runpli- ::
miento de una forma superior y total de civilización nr>derna", mis 
ma que debe estar vinculada a un progrrura de reforma académica. ::
Gramsci, Notas sobre Mak{i'ave:I.rg 1~obre 'poli tica y sobre el Estado 
nr>deroo, Juan Pablos, M ico, - , pp. 36-31) . 
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refo:r:ma de C6rdova, Argentina en 1918 caro pareciera ser por la existen - -
cia del rrovimiento de reforma universitaria en América latina que se -

di6 en ese entonces, En nuestro país la orientaci6n fUe distinta. Si 

aquellos secundaron la evoluci6n social del país impulsado por los "ra

dicales" en el gobieroo, en Márico la autonoml'.a se enarbol6 frente al -

rligimen surgido de la revoluci6n, cuyas políticas muestran un contenió:> 

progresista y nacionalista, en tanto la Universidad se aferra a mante

ner una ideología liberal. ( 31l 

Durante los años de 1929 y 1933 siguieron divorciadas las relaci~ 

nes entre EstaCb y Universidad, desarrollándose bajo un clima tenso y -

conflictivo. No es casual que en 1933 al otorgarsele plena autonoml'.a a 

la Universidad, Narciso Bassols, encargado de la SEP, menospreciaba a -

la intelectualidad universitaria roostrando su franco rechazo y reinvin

dicaba sienpre a la educaci6n técnica 1 = la única educación útil que 

enseña a JIDver las nanos y a utilizar las fuerzas de la naturaleza, pa

ra crear productos capaces de elevar el stamar de vida de las grandes 

IMSas traba jaCbras • 

En casi más de una dkada (1933 a 1945) la Universidad no fue Uni

versidad nacional, su ronbre legal era UniversiC'ad Aut6norna de México y 

en su discurso Bassols expuso claramente las razones que el gobierro t~ 

nía para realizar esta acci6n. Afirmaba Bassols: " ••• villl'Os a quitar a 

la Universidad su carácter de Nacional, la Universidad ya ro es la Uni

versidad, es otra entre tantas que existen en el país; adeirás VaJIPS a -

darle diez millones de pesos a la instituci6n (en realidad fueron cinco 

por que los otros cinro eran en bienes patrim:miales) y desde este non~ 

(31) Rodríguez lapuente, Manuel, ''La Universidad y el Estado", Deslinde 
núm. 63, m~, marzo de 1975, p. 10. Para CXJll>lernentar lo arriba ci 
tado, Vasconi sostiene que la concepci6n de autonanía universitaria 
está fincada en el derecho del sujeto social que la sostenga y su -
significado adquiere rratices distintos en fUnci6n del tierpo y el -
proyecto político. "Si (el proyecto) es sostenió:> por grupos uni
versitarios propugnaó:>res de cambio, en un rontexto social tradicio 
nal o rígidamente autoritario tiene un contenido progresista y tieñ 
de junto a la autonanizaci6n, a la transforrnaci6n de la universidaa. 
Si los términos presentaran características contrarias, la autonani 
zación cobraría el carácter de defensa de la tradición institucio--
nal" (Vasconi, op. cit, p. 25) . 
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to el Estado desatieme toda responsabilidad frente a la Universidad". (32) 

Así durante todo el pedo00 cardenista a la Universidad ro se le i!! 

coi;pora al proyecto populista, ya que este le interesa fundamentalmente 

la educaci6n t&:nica y rural • A la primera responde la furxlación del -

Instituto Politécnico Nacional en 1937, cuyo fin es fonnar los nuevos -

cuadros tbioos para ocupar los puestos que generaba el incipiente des~ 
rrollo industrial nacionalista. 1\1 priorizar la escuela técnica vincu~ 

da a la estructura econánica del pá'ís ;· se registra un C81tlbio iniportante 

en la oonducción de la educación Púhuca mexicana; 

"Esta nueva visión. • • es una ruptura tajante ron las nociones 
vasconcelistas de ver a las escuelas caro centros de ilustra 
ción, generadoras de cultura y caro el lugar ideal para el :: 
engrandecimiento del espíritu. :rue el a:rnien20 de un largo 
tránsito: de usar a la escuela cxxro la reproductora de la -
cultura clásica precapitalista inspirada por Vasroncelos, R. 
verla CCJJP reproductora de la naciente cultura industrial". \.i3)_ 

Hacieroo una oonsideración general se puede resumir que de 19.20 a .,. 

1945 los gobierl'XlS revolucionarios vieron en la a:!ucación, fundamental

mente un agente de praroción de cambio, Pero, cuando Miguel 1\vila Cama

cho llega a la presidencia de la RepGblica, su primer objetivo fue la -

reconciliación nacional y ron ella el aband::ino de todo letigio ideológi

co, El proyecto principal de su gobierno era la industrialización, ba~ 

do en el nodelo de desarrollo capitalista por el que se había optaoo, 

por lo que era necesario salvar las rupturas políticas que el gobierro -

cardenista haMa exaltado por su participación activa de los sectores ~ 

ciales. En las nuevas circunstancias los diversos grupos sociales te- -

n1an que adecuarse al nuevo estilo de gobierno caracterizaéb por ro ba

sar su apoyo en las masas trabajadoras rorro lo hizo Cárde= sino en los 

grandes capitales nacionales y extranjeros, En este proyecto de reconci 

liación nacional "la educación fue una de las primeras áreas donde se -

(32) Citado por Guevara Niebla, op. cit. p. 58. 

(3'3) Ornelas Navarro, Carlos, "La educación técnica y la ideología de la 
revoluci6n mexicana", en Ideología educativa de la revoluci6n mexi
~· UAM-Xochimilro, Méxiro, 1984, p, 39. 
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introdujo el viraje conservaoor". t34t 

Con la polltica de recx:mciliación nacional de Avila Carnacho se -

~ el distanciamiento entre el Estaoo-gobieroo y la Universidad, 

otorgándosele a esta la I.ey Orgánica de 1945 incluyendo la devolución 

de su carácter nacional. Así a la Universidad Nacional Aut6rana de M! 

Kico se le considera "una oorporación pGbllca -organisrro C!esoentralize_ 

00 del Estado- rotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fi

nes impartir educación superior para formar profesionistas, investiga

oores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad: orge_ 

nizar y realizar investigaciones 1 principalirente acerca de las condi

ciones y problanas nacionales, y extender con la mayor amplitud posi

ble, los bereficios de la cultura'' / 35L 

El concepto de Universidad 

Contextualizada en el oonjunto del sistara educativo nacional, la 

Universidad, siguiendo a Gramsci, representa la coronaci6n de un prooe 

so de maduraci6n intelectual y rroral, cuyos. objetivos deben incidir -

profundarrente en la vida cultural del país, ashnisro, argmoenta 1 que -

la Universidad, debe presentarse caro una escuela de alta cultura de -

(34) J:Daeza, Soledad, "La educación nacional entre 1940 y 1970" en 
Ideología educativa de la revolución nexicana, op. cit. p. 102. 
Una Vis16n íi'ls anpha que nos muestra el uso politice que la edu
caci6n pública ha recibiilo en las diversas etapas históricas de -
MWoo, puede verse en Ivan García Solis, "Detocratizar la educa
ci6n pública, una necesidad nacional", en Seis ~s del Méxi
co real, Ed. Universidad veracruzana, México, !~. 67"68. -
sobre la misma cuestión de la función sociopolí tica del sistana -
educativo puede acudirse a carlas Muñoz Izquierdo "Análisis e in
terpretación de las .políticas educativas: el caso de México 
(1930-1980) en Sociología Cle la educación, op. cit. pp. 419-420. 

(35) Ley Orgánica de la UNAM, -vigente desde 1945-, UNAM, México, 1980, 
P• 2. 
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elaboraci6n crítica y científica. (.3'5L 

Pese a que el te5rico italiaro se.óOale que la Universidad debe de 

desarrollar una 'acci6n unificaé!ora 1,en nuestro país, son loables los -

intentos de los prineros gobiernos revolucionarios por unificar el sis

tara educativo nacional, pero, posterionnente, a partir de 1940 1 hay -

fuertes intentos por, no sólo desunificar el contenido de la enseñanza, 

sino fortalecer dos tipos de instituciones de educaci6n superior: la -

pública y la privada. Incluso en la misma UNl\M hay una tendencia por -

hacerse cada vez más difícil esa unificacidn, por ejanplo, entre los 

sectores universitarios, llegándose con esto al fin de la llamada "o::rnu 
nidad universitaria" en 1970 ~ <37l 

Toda la organizaci6n escolar, foI!l'a parte del segunoo gi;a.n conjun

to de instituciones que confonaan la sociedad civil, C39l por ende aquí 

se ubica la Universidad, caracterizándose por ser una institución autó

ll'.llTa, subsidiaria, no productiva ecorDmicamente y no genera plusvalía -

en foI!l'a directa caro organizaci6n cultural, La Universidad caro insti 

tución siguiendo a la corriente francesa del análisis institucional; ( 391 

( 36) Broocoli , l\ngelo, Antonio Grarn.sci y la educación caro hegaocmía, -
Nueva Inagen, Mooco, 19 71, p. 221. Al añahzar F,rarn.sci el proce
so educativo, tana caro punto de partida lo hmano, lo natural y -
sus relaciones , propugna por una escuela unitaria que reconozca -
"la necesidad de vínculo entre cultura y producción, superando la 
oontradicci6n entre humanisrro y técnica" , considerando desde luego 
"que toda escuela unitaria es activa y que en su fase más adulta -
se convierte en creativa" (Gransci, La alternativa pedag6gica, Fon 
tanara, Barcelona, 1981, p. 117). 

(37) Zenneño García, Sergio, México: una darocracia ut:6pica ... , op. 
cit. pp. 70-71. 

(38) El primer conjunto lo confoI!l'a la Iglesia, el segundo la organiza
ción escolar y el tercero los organisrros de prensa, todas estas 
instancias son partes importantes de la estructura ideol6gica (ver 
Portelli, op. cit. p. 24). 

(39) Hay una característica pecullarde la corriente del análisis insti
tucional en CX1T1paraci6n con Durkheirn en cuanto al análisis de las 
instituciones. "Mientras que para Durkheirn, el objeto de estudio 
son las instituciones, en su sentido convencional, caro cosas, pa
ra el análisis institucional son los movimientos sociales r las ex
periencias revoluci<"'narias, las crisis que prarueven cambios •• , " 
Cver Diana G. Carbc :Pso Martínez "Contribuci6n del análisis insti
tucional al estudio de la instituci6n educativa.", trabajo inédito, 
México, nmanbre de 1985, p. 13, 
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es una forma social singular que está necesariamente unida a otras for

ll'aS sociales o sistanas de reglas. Esta llrbricación de instituciones -

cx:>nforrnan el tejido de la sociedad y debido a esto, ro poderos analizar 

la .institucilin si no la relacionarros con el sistana global. Debido a -

esta influencia, manifestada en sus funciones sociales, la Universidad 

instruye fuerza de trabajo especializada, al rniS11D tiaip:> recrea y di

funde la ideología daninante, misna que lucha por nantener su hegaronía 

ante las ideologías subalternas y sus proyectos. En este sentido, en -

la institucilin se desarrolla un CC111plejo y contradictorio proceso uni

versitario: 

"Es a::rnplejo por que su relación con la esfera de la produc
ci6n ro es irmediata y debido a que su base social está 
constituida por una masa heterogenea: por sectores proleta
rizados y por sectores o capas medias que provienen de dis
tintas clases sociales. Es contradictorio (por llevar la -
marca tanto de la reproducci6n COllD de la resistencia! y por 
que no • • • observa una relación directa e inmediata con la 
ideología daninaiite ni con las clases, lo cual, a diferen
cia de un partioo político, le da un carácter no orgánicx:>. 
En -la Universidad-, se dan cita las distintas ideologías. 
La lucha ideol.6gica es, pues, la forma peculiar en que se -
manifiesta la lucha de clases en el contexto universita- -
rio". (40) 

La lucha ideolligica en el contexto universitario se refleja en va

riados aspectos de la vida universitaria, en las diferentes posiciones 

(40) Tecla JiJOOnez, Alfredo, Universidad, burguesía y proletariado, 
Ediciones de Cultura Popular, MIJXiro, 1918, p. 92. Para aar ma
yor argunentaci6n sobre las dificultades para que la Universidad 
se vincule con la producción, teneros que la presencia de un mer
caoo laboral enana de una eooronía desigual y oanbinada, en la -
que coexisten mercados de empleos sunamente estructuraoos, esta
bles y ITOdernos vinculados a ramas de una al ta canposici6n de ca
pital y por lo tanto alcanza altos grados de productividad. Es
tos al lado de otros mercaoos básicamente desestructuraébs e ines 
tables, que corresponden a la industria mediana, a la industria-: 
familiar, a los servicios de mantenimiento y elaboración de par
tes. ~ existe otro sector que es un mercado de trabajo de -
subsistencia, caro algunas ocupaciones agrícoias, rninifundistas y 
el sector de servicios (Fuentes M:llinar, Olac, Entrevista por Jo
sé A. Pérez Islas, en Revista Estudios sobre la juventud, CREA, -
Nueva Epoca, nGm. 2, ~co. abril-juru.o de 1984, 
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acadt!nicas y pollticas del alunnado, trabajadores acadánioos, trabaja

<bres no acadánic::os, autoridades universitarias: también esta lucha se 

refleja en la organización acadénica, en los rontenidos y orientación 

de . los planes y progranas de estudio, etc • 

Para oo caer en roncepciones equívocas, se ooncibe a la Universi

dad caro una organizaci6n cultural ccn tareas acad€rnicas 1 de investiga 

ci6n y difusi6n cultural específicas, cuya realizaci6n no puede margi

narse de los objetivos econániros ni de la cxinfrontaci6n idoológica, -

tanp'.Jco de las ineludibles cxmootaciones políticas, De ahí que la 

autonanía oo implica independencia. Por más aut6raM que sea la Uni

versidad, está de tal manera vinculada al sistana políticx:> que "la. - ~

autooomía, caro una cualidad inherente a la Universidad, pero derivada 

de una característica ineludible del sistema politiro en todo país ca

pitalista, ro se entiende caro una foma de libertad o de independen

cia frente al sis tata sino, precisarrente, caro la forma ce relacionar
se oon el sistema" • ( 4ll 

3. Ideología, lucha ideológica e intelectuales 

El papel de la ideología en la hegemmía 

Para dar sustento te6rico a la concepción de lucha ideológica en -

la Universidad, es imprescindible definir el ooncepto de ideología. -

Siguiendo a Gramsci, la ideología se interpreta = una concepción -

del mundo, un sistma de ideas acerca de la naturaleza y la hrnanidad 

y por ende del lugar que el harl:>re ocupa en ella: es, a través de la -

ideología, que se realiza la unidad fundamental y la cohesión de los -

elementos que conforman una clase social. 

La ideología = visión del mundo puede manifestarse desde un ni 

vel muc!D nás elabora<b1 con un alto grado de abstracción hasta en la 

(41) Sanébval, Miguel, "Crisis social y refoma univerflitaria", en La 
CUltura en M~co -Suplemento de la Revista Sienpi:e!- 1 núm. 723 1 
Mi!xioo, dicienbre 16 de 1975, p. v·. 
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fama más s:irrple, caro manifestación del ''senticb cx:rnún", en fema es

pontánea caro se presenta al hanbre de la calle pero que es la expre

silin ¡:opular de una filosofía "más elevada". c4·2¡ Se cxmsidera que la 

ideología nunca se da caro un proceso individual, ni tanp:ico caro "fa~ 

sa conciencia", se desarrolla caro un proceso aninentanente social y -

constituye un sistena de valores del pensar y actuar en todos los as

pectos de la vida cotidiana, en el arte 1 en el derecho, en la acti vi

dad econánica, etc. por lo que se constituyen en "ideologías orgáni- -

cas". 

Para evitar reduccionism:>s, se recoroce que existe autonanía en

tre las prácticas ideolligicas y las prácticas econánicas, rechazando -

concebir a la ideología CXll1D "reflejo" o "sistemas de ideas para inV0E_ 

tir" la realidad, explicando toc'os los fenáneros a partir de la econo
mía, agregando Gramsci que es en el terreno de las ideologías cbnde los 

homb ~--- . . d lo nfl. d 1 tru C43l . res ......,,..,, conciencia e s co ictos e a es ctura, JUgan-

cb un papel invaluable. 

la naturaleza material e institucional de las prácticas ideolligi

cas, su elaboracilin y difusilin, está confomado por los aparatos heg~ 

nioos: escuelas, sindicatos, partidos políticos, etc. . • todas estas -

instituciones conforman la estructura ideolligica de la clase daninan- -

te, (44l por medio de las cuales se ejerce la hegE!OOnía política y so- -

cial de la clase sobre toda la sociedad. La ideología así entendida 1 -

constituye una práctica materializada al interior de ciertos aparatos -

estatales. Estas pr~cticas poseen sus propios agentes: los intelectua 

les. Son ellos quienes se encargan de organizar y difundir las ideolo

gías orgánicas de las clases fundamentales, creando todo un sistana de 

Grarrsci, El materialismo histlirico kla filosofía é'.e Benedetto ero-
~ obras, t. 3 de Cuadernos de la ce!, Juan PablOs, l!füuco, -

(42) 

1975, pp. 122-124. 

(43) Mouffe, Chanta!, op. cit. p. 77. 

(44) Portelli, op. cit., pp. 23-25. 
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creencias y valores, que de cualquier fama, justifiquen el rnantenimie:! 

to del estad:> actual de cosas y por ende legiti= y preservar los inte 

reses de la clase daninante. ( 4 5) 

Conviene hacer un par!!ntesis para analizar el papel de la escuela 

en la fomación de los intelectuales. 

"La escuela es el instrumento de preparación de intelectuales 
de diversas categorías. El oonjunto de la .labor intelectual 
en los distintos Estaoos se puede apreciar, objetivamente, -
por la cantidad de escuelas especializadas y la jerarquiza
ci5n de que gozan. Cuanto más extensa es el 'área' esrolar 
y abundante los •grados supAriores ' de enseñanza de un Es ta
oo detenninado, más vigoro9'.l es su esfera cultural y su so
ciabilidad". (4o) 

Particulannente en nuestro país, la adquisición de alguna fonra de 

educaci6n superior es uno de los mejores camiros para oonvertirse en i~ 

telectual, oo s5lo de diversa categoría sino de diversa orientación, ya 

que la Universidad prepara tanto intelectuales funcionales a los valo

res daninantes de la sociedad caro aquellos que cuestionan ese funcione_ 

miento. Más aGn, la participación de los intelectuales en la Universi

dad, por ejenplo, los trabajacbres profesionales acadánioos y no acad&

rnioos, llevan el sign::¡ de una contradictoria inserci5n 1 al servir por -

un lacb a los intereses de la ideología daninante, en tanto su trabajo 

los vincula a las tareas administrativas o de investigaci5n para fines 

de racionalidad y eficiencia capitalista y por el otro, la rnisna irra

cionalidad de una proletarización del trabajo intelectual que los obli

ga a participar políticamente en organizaciones greniales (sindicatos -

independientes) por mejores oondiciones eooránicas y de trabajo que ev!_ 

denternente son dailandas que los identifican oon los intereses de los -

grupos suborc:'inacbs • 

(45) Gramsci, La fonración de los intelectuales, Grijalvo, M~ro, 1981, 
W• 21-23. 

(46) Gramsci, La fonración ••• , op. cit. p. 28. 

38 



Finalmente cualquiera que sea su situación de antanaw cunplen una 

fUnción ideoMgica que puede ser hegarónica o de oposición, apreciándo

se así, una relación íntima entre ideología y hegairmía, sobre todo si 

se entiende a esta última, =·se señala en páginas anteriores, no só

lo 0010 alianza de clases o CXllTO la posibilidad que tiene el Estado y -

los grupos daninantes para ejeroer su daninio sin practicar medidas 

criercitivas, siro o:rro la creación de una unidad superior en la que se 

fusionan los grupos que cx:mfoman el bloque <kminante que evidentenente 

buscan oontener a los grupos sl.lbal teroos. 

De acuerdo oon los presupuestos aquí sosteniébs, la ideología se -

oonsidera caro el canp:i de batalla de la lucha de clases conteniendo -

dos orientaciones fundamentales, segGn el grupo o los grupos que la s~ 

tengan: sea 0010 instrunento para legitimar la vida social existente, 

o bien corro medio de transformación social que busque una sociedad más 

justa. Específicamente, esta lucha ideológica, en cualquier ins~ 

cia de la sociedad civil y oon nayor razón en la lJNl\M 1 es un proceso -

oonstante de desarticulación-rearticulación de elenentos ideológioos ~ 

dos, en una lucha de principios hegaróniros por apropiarse de dichos -

el~tos. (47) En este sentido, la lucha por la hegaronl'.a inicia por -

una lucha por la autoooml'.a de las organizaciones 1 de la oonciencia, de 

la moral y de la disciplina. Se desarrolla en sindicatos, partiébs, 

oentros de trabajo y en universidades. Se fortalece -tras la tara del 

poder o para la tana del poder- ron experiencias en órgaoos de poder ?2_ 

pu lar, en cani tés de defensa, en sistemas de gobierno, de autogestión y 

cogestionarios. C49l 

IDs m~todos de la hegaronía 

Los grupos daninantes son hegaróniros cuando logran articular y oo 

hesionar en torno a sus intereses· y objetivos los intereses de los - -

(47) Mouffe, Chantal, op. cit., p. 81. 

(4'8) González Casamva, Pablo, ·El poder al pueblo, Océano, Méxiro1 1985, 
pp. 24-25. 
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otros grupos sociales, a travéi de la lucha y el convencimiento ideol6-

gico. Para ronseguir ese cximetido, los métodos utilizados son - -
(491 varios: 

l) El transforrnisno ( 5ol o heganonía expansiva que busca el consenso ac

tivo de los grupos subalternos hacia el grup:> dominante y su proyec

to histórico. se logra, dando soluci6n a sus deniandas y la supera- -

ci6n que éstas expresan, pero sianpre bajo el control polítiro de la 

ideología daninante. 

·2¡ El consenso pasivo o "revoluci6n pasiva" se logra mediante la incor

poraci6n y aceptación pasiva del proyecto de clase, bajo un proceso 

de neutralizaci6n de sus reivindicaciones especificas y cuyo proceso 

de cambio siE!llpre es dirigido y controlado por el grupo dominante. 

En Méxioo estos métodos en cierta forna se 1'.an dado por parte del 

Estado hegar6nioo posrevolucionario. Un ejanplo de heganonia expansiva 

lo constituye el gobierno cardenista, quien irnpJlsa un proyecto nacio

nal-popular basándose en la novilización popular a travl!s de importan

tes reformas ecoránicas y sociales las cuales beneficiaban a las gran

des mayorías al elevar el nivel de sus condiciones de vida, Mientras -

que a partir del gobierno de Avila Carnacho se pone en práctica el oon

senso pasivo, li!ase tambil!n heganonia restringida, e incluso se da en -

otras oondiciones históricas durante el gobierno de Echeverría, ya que 

las reforrnas ecoránicas y sociales51) no representaron una soluci6n po-

(49). Mouffe, Chanta!, op. cit., pp. 74-75. 

(50) El transforrnisno es oonsiderado por l!arx un fenáneno revoluciona
rio dentro del ca pi taliSll'O, "cuanto I!'ás capaz sea una clase dani
nante de inoorporar a los hanbres nas aninentes de las clases ~
minadas, tanto I!'ás sólida, y peligrosa s,erá su dominaci6n" <Marx, 
El capital, t.3. vol. VII, FCE, México, 1981, p. 774L, 

(51) De hecho a partir de los cuarentas se desarrolla un proceso desa
rrollista en el que se privilegia la industrialización y se des
cuida la política agraria, e incluso aquellas reformas progresis
tas -reparto agrario, educaci6n, etc.- fueron poro a poco menos -
atendidas iniciándose así un fenómeno de contrarreforma. 
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sitiva a las dE!llaildas de los grupos subalternos, Las refo.onas guberna

mentales, finalmente, "favorecían el fortalecimiento de las fracciones 

m:ioopólicas de la burguesía .,de su capacidad de ne:¡ociaci6n- (y ¡;or tan 

to) . la ¡;:á-dida del oonsenso activo frente a las clases subalternas" • ( SZ 

Burocracia política y burocracia universitaria 

Específicarrente en las relaciones Estado-Universidad piu:a entetder 

caro se da una relación hegem'.inica es necesario estudiar el papel de -

los intelectuales que contornan esa capa social encargada de conducir -

las acciones educativas del gobierno hacia la Universidad, así cano el 

grupo social universitario que busca su implanentación en ella¡ es de

cir la Burocracia Política (BP) y la Burocracia Universitaria JllUt, 

En principio los sujetos activos que confoimail estos grupos son -

los intelectuales. según Grarnsci, todos los lunbres sen intelectuales, 

en tanto todos realizan un esfuerzo nervioso 6ptico para realizar una ta

i:ea • Pero no todos los hatbres c1J11Plen la funci6n de intelectuales en 

la sociedad. 

La relación de los intelectuales con la esfera de la produoci6n -

no es ·inmediata sino mediata e indirecta, dándose nás directamente con 

la superestructura, especialmente con la sociedad política y con la so

ciedad civil. 

Precisarrente los intelectuales que confonnan la burocracia políti

ca son los que están innersos en la sociedad ¡x>lítica y son los rnediade_ 

res de la sociedad civil. 

La burocracia política (BP) es un grupo social que integra el blo

que daninante o bloque de poder, el cual está constituido por las dive::_ 

sas clases y fracciones de clases que luchan entre sí, siemo una de -

ellas la que mayor poder concentra e influyen en el runbo del Estaoo. 

·(52). Saldi'.var, op. cit., p. 206. 
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Sin enbargo, la BP mantiene una autonaro'.a respecto a esas clases, nos

tr.1ndose = el grupo social dirig~te y pol!ticairente regen6nico del 
Estado. 

El concepto de BP se define "= aquel grupo social encargado de 
la direcci6n y administraci6n directa del Estado y del gobierno". (SJ) 

Conviene precisar que el concepto de BP se usa de manera distinta 

a la interpretaci6n weberiana. Mientras que para Max Weber la burocr!!_ 

cia es un grupo que se desenpeña en la administraci6n tanto civil = 
militar y cutple de rigor ciertos criterios: reglas r!gidas, jerar- -

qu!a, sueldos, ascensos, en fin la caipetencia. También la llega a -

considerar = un grupo de pol!ticos profesionales capaces técnicaI!"e!!. 

te, pero que "no dispone de poder propio por s! misno, sino es el ins
trurento de ~l", (S4l por tanto llega a creer que su posici6n es "neu
tral11, 

En el caso de ~co, la burocracia pol!tica no es "neutral" y -

cuenta con un poder relativo por sus intereses creados, los cuales se 

nan.ifiestan a trav~s de la eficiencia, el secretisno, control de cier

tos 6rganos infotmativos de gobiemo, la lealtad, etc. Todos estos ª!!. 
pectas la hacen depender de un poder real ccm:> la autoridad "rronocráti 
ca", por ejetplo, el presidente, el parlamento, etc. (SS) -

Para precisar, la BP es aquella que no s6lo administra sino que -

dirige pol!ticarrente al Estado rrexicano y sus 6rganos principales: el 

poder ejecutivo, el legislativo, el ju:l.icial y en otro nivel, los cua

dros altos del partido oficial (PRI), los directivos del ej~cito, 

los directivos de las secretar!as de Estado y de las enpresas descen

tralizadas, todos ellos cunplen tanbién la funci6n de rrediaci6n entre 

la sociedad pol!tica y la sociedad civil. 

(53) Sald!var, Arrérico, op. cit. p. 33. 

(54) Weber, Max, Econan!a y sociedad, t. II, FCE, ~co, 1964, p.1068. 

(5S) Ibid. p. 744. 
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Desde que el Estaoo rnexicaro inicia la lla!ll3.da institucionaliza

ci6n ha jugado un papel fundamental la EP 1 que, en aquellos ai'os se de

sarrolla ceno burocracia polítioo-illilitar hasta el cardenisnn, despu~s 

cuarilo los civiles llegan al poder, adquiere su papel de burocracia po

ll'.tica propiamente dicha, llevan:lo irtnerso un proceso de modernizaci6n 

que respondiera también a las canplejas actividades del Estado mexica

no. Esta capa social ,.la BP- siE!llpre ha resp:>rrlido a los intereses del 

gcbierno y de los grupos daninantes quienes han orientado el desarrollo 

capitalista caro proyecto nacional en México. 

No está por danás sef.alar, que los intelectuales que conforman la 

BP mantienen vínculos orgánicos e intrínsecos oon el poder polítioo e -

incluso indirectamente oon el poder ecorórnioo de los grupos dcrninantes, 

adquiriendo por esta razón, el carácter de verdaderos intelectuales or

gánioos de clase y sus funciones de responsabilidad son de organizar y 

dirigir, en alianza con otras fuerzas, el proyecto de la clase dominan

te en su conjunto. 

El concepto de intelectual, nos permite analizar y canprender la -

separaci6n real que hay al interior de la BP, teniendo presente dos ca
tegorías: 

La primera, está integrada por la capa tecnocrática1 eatos intel.ectll<l

les realizan fundarnenta1mente tareas de administr<1d.Ón con. 

un alto grado de eficacia, por lo que se constituyen en v~ 

daderos intelectuales de clase. 

La segunda, está integrada por aquellos intelectuales cuya función pri!!_ 

cipal es la propiamente política o de dirección y adquieren 

la categoría de intelectuales orgánicos. (S6l 

(56) Sald!var, op. cit., p. 35. Gramsci habla de dos tipos de intelec
tuales, principalmente: los tradicionales y los orgánicos. Los -
primeros, son aquellos que estuvieron vinculados al antigi:o bloque 
histórico. Los segundos, son los intelectuales vincularos a la -
nueva clase dominante en el capitalisnn (Portelli, op, cit., pp. 
101-117. 
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Por la divisi6n social y *nica del trabajo que ClllTlplen los inte

lectuales, eitiste entre ellos una autoranía relativa y que, incluso, no 

se descarta que haya oontradicciones internas, esto supone que la BP no . . 
es l!Dnolítica, pues se sabe que aquellos gru¡:os de intelectuales que se 

encuentran más cercanos al ejecutivo disponen de mayor peso en la tana 
de decisiones-. 

En cuanto a la burocracia universitaria J¡iJl se puede arguir, que 

no es totalmente indeperrliente a la burocracia ¡x:ilítica, sino más bien, 

esta última influye en ciertos aspectos y en algunas coyunturas en la -

burocracia universitaria. 

El exrector Barros Sierra expuso claramente estn situaci6n en 

1968, al se.'ialar: 

" ••• la Universidad -<lijo- es todavía aut6rona, al rreoos en 
las letras de su ley; pero su presupuesto se cubre en 
gran parte oon el subsidio federal y puede ejercer sobre 
nosotros toda clase de presiones". Aunado a esta situa
ci6n, la bw:ocracia universitaria se siente partícipe del 
Estado rrexicano y "se sanete indebidamente, ~legalmente, 
deslealmente a las presiones de ese Estado" • l 57T 

La catSJoría de burocracia universitaria (BU) en ~nos genera

les, tiene las rnisras características que la BP, s6lo que la gran dife

rencia es precisamente la existencia de la autoranía universitaria que 

mantiene respecto al gcbieroo. Sin embargo, es muy frecuente que in~ 

lectuales que ocupan altos puestos de direcci6n en la UNl\M salen para -

desanpeñarse en cargos inq:iortantes en ciertos organiSl!Ds públioos ~ 

namentales, caro lo muestra el caso del Ex-rector Guillerl!D Sober6n y -

sus principales colaboradores. 

Conceptualmente se define a la burocracia universitaria caro aquél 

grup:> de intelectuales, oo lTDn::>lítioo siro heterogéneo, que organiza y 

(57) Cepeda Flores, .francisco, "La reestructuración administrativa" en 
·Foro universitario, primera época, núm. 9/10, agosto de 1978, p. 

ªº. 
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dirige las políticas universitarias daminantes al interior de la UNl\M 1 

para que ~ta cimpla satisfactoriamente sus funciones sociales, La BU 

oo es neutral, ni ruc!D meIJ'.)s su participaci6n en la Universidad está 

solamente orientada por una rrera vocación acadénica. En sus diversos 

grupos existen puntos de vista y posiciones poli ticas bien definidas y 

a menudo están relacionadas con sectores e.xtrauniversitarios vincula

dos tanto con la iniciativa privada, la BP (sobre todo, aquellos más -

cercaros al ejecutivo) caro ron los grupos políticos disidentes. 

La BU está integrada por todos los profesionales que ocuran los 

puestos desde los niveles medios y superiores hasta el nivel más alto; 

es decir, desde jefes de Departarrento tanto acadénico caro administra

tivo hasta el rector. Por la cxmposici6n social e ideol.6gica de los -

sectores que constituyen la Universidad, la BU 16gicamente se encuen

tra dividida. En consecuencia, se distinguen, por lo pronto, tres ti

pos de intelectuales que conforman una determinada corriente al inte

rior de la BU, cuya relación a veces es contradictoria y la disputa -

por la hegenonía universitaria es permanente. 

- 1\qllel grupo que pone ~asis en lo tl!cnico-acad€mico y en el aspecto 

h\JllaJ\ista. Este grupo está ligado más estrechamente a la enpresa -

privada y ocupa puestos directivos ilrportantes en algunas escuelas y 

facultades de la UNl\M y buscan desde ah!, controlar a las preparato

rias. A estos profesionales se les define caro intelectuales anpre

sariales. 

- Un segunó:> grup:> que persigue una orientación acad€mioo-hmianista y 
busca fortalecer alianza en ciertos mianbros de la élite política -

que está a su alcance sobre todo aquellos que han gozado de los P\le!!. 

tos de la administración central de la UN!\M. Desde esta tribuna han 

querido introducirse a varias escuelas y facultades para ejercer el 

control, A estos profesionales se les identifica caro intelectuales 

tradicionales . 

- Un tercer grupo de intelectuales, lo oonfo:t:rnan aquellos que persi- -
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guen el cambio en la vida universitaria, tanto en su gobierno COITO en 

la práctica docente (subrayaoo rníO) con una orientación sociopolíti

ca. Estos grupos se hacen más patentes a partir del rrovimiento estu

diantil popular de 1968 y una característica peculiar es que mantie

nen diferencias oi:ganizativas y políticas entre ellos. En coyunturas 

favorables, por el ambiente "darocrático", han ocupaoo puestos de al

ta jerarquía en la adninistración central de la UNl\M y de varias es

cuelas y facultades. También cuentan con un al to rango ele liderazgo 

en el sindicaliS!!D universitario independiente. A este grupo se les 

identifica = intelectuales disidentes. (5'9) 

Hasta aquí se han esbozado las principales características del Es

tado he;¡emSnico y su relación con la Universidad así cx:m:i la conceptua

ción de ~ta en su relación con la ideología. De igual manera, se ha

bló de los intelectuales, sobre todo de los organizadores y conductores 

de las acciones universitarias estatales. En se;¡uida interesa concep

tuar un poco la política educativa estatal y sus conflictos y resisten

cia en la Universidad. 

(58) Loimitz; l977, p. 8, citado por Basáñez, op. cit., p. ll5. Se ad
vierte que, no obstante el ejanplc tomado de este autor, hay algu 
nas diferencias con respecto a la orientación acad€mica del sector 
disidente, pues Basáñez no la tara en cuenta, mientras que en los 
otros dos hace explícita esa orientación. Creo que los intelectua 
les disidentes también se preocupan por cambiar la vida uni ver si ta 
ria bajo una perspectiva crítica. Esta caracterización se cxxnpar::
te con la que sostiene Arguello, aunque la denomina corriente crí
tica. Esta " ..• asume conscientanente los nexos ~ticos entre pro
ducción intelectual y praxis hist6rico-social; concibe, por ello, 
su papel hist6rico ligaéb a la concientización y organización de -
los trabajaébres ... asimila lo universal, pero enraizado en lo na
cional corro prerrequisito de desalienación cultural y palanca de -
rrovilizaci6n autoromista.... En la corriente crítica influyen in
telectuales de las más diversas especialidades y posturas filos6fi 
cas. Su diversidad expresa la riqueza y ccroplejidad de contradic::" 
ciones del México actual" (Gilberto Arguello, "La intelectualidad 
y el poder en México de 1917 a rruestros días" en Seis aspectos del 
México real, op. cit. pp. 242-243). 
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4. Política educativa y resistencia 

Poder y resistercia 

De manera general, cuan:lo se habla de p:>lítica, se hace referencia 

al concepto de poder. Pese a que este cxmcepto es controvertido y que 

los grames te6ricos = Marx, En;¡els, Lenin, Gramsci, etc. no produj~ 

ron te6ricamente el concepto, el poder, se identifica, siguiendo a Pou

lantzas, en los siguientes tfumiros: 

"El concepto de poder tiene ocm::> lugar de constituci6n el -
campo de las políticas de clase ... siarpre que f.'_arx o En
gels se refieren a los oonceptos afines, = el dominio, 
eto!ltera~ lo sitúan en el canp:> de las relaciones de cla
se ... 11 (5~) 

No obstante la validez de la apreciaci6n de Poulantzas, concebir -

el poder y la p:>lítica reducida s6lo a la lucha de clases sería un - -

error. Siellio coherente con la oonoepci6n de Estado en su acepci6n am

plia, c:mo sociedad p:>lítica y sociedad civil, ideología y educaci6n, -

nunca son unidireccionales sino multifonnes. En este sentioo, "la pal!_ 

tica ya no se ooncibe entonces caro una actividad especializada y apar

te, se convierte en una dimensi6n que está presente en todos los canp:is 
de la actividad humana". (60) 

Más allá de las relaciones de clases (daninantes y dominaras) y de 

acueroo con una conrepci6n más amplia de poder, se observa que: 

(59) Poulantzas, fücos, Poder p:>lítico y clases sociales en el estado -
capitalista, Siglo lmí, M&ioo, 1976, p. 111. 

(60) Mouffe, Chantal, op. cit., p. 85. El poder tiene su lugar de ac
ci6n, en el cuerfO, en la familia, en la sexualidad y p:>r supueslD 
en la naturaleza misma del aprendizaje y no sólo en la mente. En
tonces, el poder lejos de localizarse solamente en las clases so
ciales o en los aparatos represivos del Estado, se ejerce en toros 
los ni veles de la sociedad. 
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" ... las relaciones de pcxler 'sirven' en efecto, pero no -
porque están 'al servicio' de un inter~s ecoiñnico prinD 
genio, sino porque pueden ser utilizacX>s en las es trate= 
gias. • • no existen relaciones de poder sin resistencia: 
que estas son más reales y eficaces cuand:> se foi:man 
allí rnisnD donde se ejercen las relaciones de poder: la 
resistencia al pcxler no tiene que venir de fuera para -
ser real, pero tanp:>co está atrapada por ser la carpa- -
triota del pcxler. Existe porque está allí dorde el po
der está: es pues caro ~l, múltiple e integrable en es
trategias globales". (61) 

Al plantear una visión oo reducida del poder, se descarta la idea 

de que este concepto conlleva una 16gica de daninio absoluto, por el -

contrario caro se expres6 anteriorirente, si~re en las relaciones de 

poder está vigente el binanio pcxler-resistencia. 

El t&mino resisteooia "añade una nueva profundidad a la ooci6n -

de que el poder se ejerce por y sobre gente que se encuentra dentro ce 

contextos diferentes, en donde se encuentran relaciones de interacción 

entre daninio y autoncrnía • Así, el pcxler nunca es unidimensional: se 

ejerce oo sólo caro un modo de daninio, siro tambi~n caro un acto de -
resisteooia". (62) 

El concepto de resistencia más que un Mrmino en boga lo uso caro 

una categoda útil para el análisis de la política educativa del Esta

do en la U!WI, ya que esta última no es única ni se desarrolla sin CO!!_ 

flicto en la vida universitaria. Así, frente a una política educativa 

gubernamental existen otras cuya cualidad de resistencia influye sin -

duda en el desarrollo de la primera. 

(61) Foucol.t, citado.por vasconi, "La escuela: lroicrofísica del pcxlerº" 
en Cuaderoos políticos, núm. 27, ERA, enero.marz.o de 1981, p. 19. 

(62) Giroux, op. cit. p. 62. En esta investigación rooográfica oo se -
cuestionan los alcances o lirni taciones de la llamada teoría de la 
resistencia sino que más bien, se intenta una aplicación con cier
to rigor al objeto de estudio. 
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El inter~ fundamental de ahondar en el concepto de resistencia -

es con el fin de recoger la oboervación que ha hecho Baudelot y Esta

blet y Bchlels y Gintis, en su estudio referido en las primeras páginas 

de es te capítulo, pese a que lo dejan apenas mencionado, considero da:E_ 

le vida en una aplicación a mi objeto de estudio, sobre todo en la irn

pugnaci6n estudiantil a inicios de los setentas en la UNl\M. Sin anbar 

c;p, proponiéndane darle un rigor analítico al concepto de resistencia, 

ro toda oposición debe etiquetarse c:aro resistencia, quiero dejar cla

ro que el concepto de resistercia, retanando a Giroux 

" ... representa más que una fórmula heurística ... represen
ta un rrodo de discurso que rechaza las explicaciones tra
dicionales del fracaso en la escuela y del 0001p0rtarniento 
de oposición y que traslada el análisis del 0001p0rtarnien
to de oposición, de los terreros del funcionalisrro y de -
la corriente tradicional de la psicología educacional, a 
los de la ciercia política y la sociología". (63) 

De acuerdo con estos argurrentos no se puede ver al 0001p0rtarnien

to de oposición CXllTO una rera desadaptaci6n cualquiera que sea su for

ma, se tiene que ver caro una indignación Il'Oral y política que busca -

su anancipación. El punto fun:larnental en el análisis de cualquier ac

to de resistencia, debe ser una inquietud por descubrir hasta que gra

do constituye -sea :i.nplícita o manifiesta- una lucha rontra el daninio 

(63) !den. Qiizás conviene mencionar que la teoría de la resistencia 
surge ante la insuficiencia de las teorías reproductista sosteni
da por el Il'Odelo econánico-reproductor de Althusser, por el rrode
lo cultural-reproductor de Bourdieu y Passeron y del Estado-hege
rr6nico, dentro de la rorriente grarnsciana, cuyos postulados estu
vieron en boga hasta la década de los setenta. Sin albargo, "ya 
en los linderos de los ochentas, el carácter absolutista del re
produccionisrro ha sido cuestionado por un esquana de explicación 
distinto, que sin igrorar las funciones de daninación cumplidas -
por la escuela, pone el acento sobre los procesos de respuesta y 
resistencia que las clases subalternas y los propios agentes edu
cativos desarrollan en el mundo escolar, concebido ro caro espa
cio de inculcación ideológica, sino caro lugar é!e encuentro entre 
culturas e intereses diferenciaros y, con frecuencia, expHcita
rnente antagónicos" (Olac FUentes Molinar, rornentario introdoc:to
rio al trabajo de Henry A. Giroux, Op. cit. p. 2) • 
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y la sunisi6n. Tal actitud será crítica y autorrefleidva y luchará por 

la arancipaci.6n individual y colectiva. Mientras que un a::111pOrtamiento 

de oposición excluya las contradicciones sociales y se alinie, sin de~ 

fiar la lligica de la claninaci6n ideolligica, no se puede considerar den

tro del concepto de resistencia, sino que seguirá siendo una simple ac

titud de confonniSTP • 

Para CXlllplanentar mejor el concepto de resistencia me apoyo en lo 

postulad:> por la corriente del análisis institucional. la resistencia 

tiene que nanifestarse necesariamente CCllD un fezáneno de autogestión, 

la cual niegue en la práctica, por ejerrplo, la organizacl6n de tipo óu

rocrático y revele contradicciones de la ideología oficial. Al cuesti~ 

nar la incarq:ietencia de las autoridades universitarias, los protagonis

tas de la autogesti6n proponen fornas sociales propias para resolver -

los problenas universitarios. De hecho sa;¡ún esta corriente, las for

nas sociales que tienden hacia la autogest:i.6n se deroninan contra-insti 

tuciones: 

"Estas foi:mas se caracterizan por su naleabilidad, su capa
cidad de cambio, de adaptaci6n. Ponen su legitimidad en -
las iniciativas de la base y no en un principio jurídico o 
político fijo. Son ante todo dinámicas, a la búsqueda de 
fórmulas cada vez más alejadas de las nomas institui-
das ••• n (E4) 

Política educativa y proceso universitario 

Una vez que se han esbozad:> breverrente los conceptos de política, -

poder y resistencia, conviene ligarlos de manera convincente a la vida -

universitaria y a sus relaciones con los diversos protagonistas del pro

ceso educativo. 

Al considerar que en el ámbito educativo, más específicamente en el 

universitario, se da una lucha por el poder en tooos los niveles, se en-

(6'4) Iaurau, R. "Autogestión e instituc:i.6n", en Revista ~· nlim. 2, M! 
xico, 1980, p. 34. 
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entiende tanbioo que es ahí -en el escenario politioo- dJnde se diri- -

rren, luchan, haC"en alianza, se negocian detetminad:Js proyectos para im

pulsar o reprobar cualquier acci6n social. Los grupos u organizaciones 

que· luchan, por dirigir y controlar sus proyectos, evidentenente están -

vinculados a intereses clasistas y tras de ellos subyace una ooncepci6n 

del mundo y por ende una interpretaci6n socio..OOucativa que, cualquiera 

que esta sea, tiende a beneficiar y/o afectar a ciertos sectores univer 

sitarios. 165) En este sentido, el proceso universitario está bañado d; 

intereses políticos, que buscan oonservar o transformar un determinadJ 

orden social. l\si.rnisro, es en el proceso educativo donde se instruye, 

se confoma, se danestica, se expresan conflictos, hay resistencias y -

se socializan a grandes sectores de las diversas clases sociales en ba

se a fines políticos determinados muy especiallrente por los agentes e&.:!_ 
cadores. 

Por cuesti6n de retodo, para realizar un análisis profundo de la -

politica educativa, debe oont:entilar tres niveles: el social, el insti
tucional y el aúlioo. '.GG) 

(65) Victorino Ramíre?., Liberio, Política y educación, Trabajo presenta 
do en el Seminario "Relaciones entre educaci6n y desarrollo", ooor 
dinado por la Ora. Sonia Canboni, sarestre 86-2, mayo-octubre de:: 
1986, DEP--ONJ\M. 

( 66) Reseñando breveirente los ni veles , teneros que : 

1) El nivel social, irrplica analizar las relaciones que se dan en
tre la sociedad, el Estado y la Universidad. 

·2) El nivel institucional, alude a las relaciones y políticas que 
se dan entre la burocracia universitaria y el resto de los sec
tores universitarios: profesores, estudiantes y trabajadores -
administrativos. 

'3) El nivel aúlico, incluye la ccrmmicación en torro al proceso en 
sei'.anza-aprerdizaje y el papel que juegan los profesores y aluiñ 
ros en cuanto a la práctica pedagógica en general (Margarita, :: 
Pansza González, et. al., FUndarrentación de la didáctica, t.l, 
Guernika, Mllxioo, 1986, p. 14) . 

51 



En aimplanentaci6n oon los tres niveles y dado que interesa anali

zar con mayor énfasis a la poli tica universitaria predaninante, la que 

necesariamente se enfrenta y lucha con otras políticas universitarias -

por. mantener su hegaronía, es necesario señalar sus dos dimensiones: 

"La Ex:>11tica (educativa} catD proyecto que se vierta, por -
ej~lo, en declaraciones, disposiciones legales, et~te
ra, ••• La poUtica (educativa} cx:rno resultado (a la que se 
agrega su accionar correspondiente} , es decir al conjunto 
de 'efectos' ooncretos a que los proyectos condujeron. La 
primera permite visualizar ron mayor o rneror nitidez los -
intereses o aspiraciones de una clase, o fracci6n de cla
se, o alianza de clases ébrninantesi la segunda, en cambio, 
pennite revelar el conjunto de 'obstáculos' y de 'canpromi 
sos' con clases, capas o grupos diferentes c'e los portado::" 
res del PFOYecto, y que median entre ~ste y su concre
ci6n". (67) 

En la política educativa cx:rno "proyecto" se encuentra delineada 

una perspectiva de las clases y fracciones de clases aliadas en el blo

que daninante, mientras que en el accionar y "resuitaoo" de la Pol!ti

ca se observa, bajo la dirección de quien hegaroni za al bloque daninan

te, la participación de las clases subalternas cx:rno clases de apoyo en 

la realización del proyecto. 

En esta investigaci6n nooográfica, se oonsidera al conjunto de -

las políticas educativas universitarias, pero se hace énfasis en la he

ganónica, señalanó::> sus principales orientaciones , a la cual se concibe 

cono el conjunto de acciones que, con relativa automnía entre sí, el -

gobierno político, más específicamente la burocracia política y la bur~ 

cracia universitaria, encabezada por sus máxiiras autoridades, se propo

nen realizar bajo determinados criterios y a partir del proyecto unive::_ 

si tario predaninante, el cual no está exento de contradicciones y cxin

flictos en la realidad universitaria. 

(97) Vasconi, Tanás A., "Ideología, lucha de clases y aparatos educati
vos en el desarrollo de l\mérica Latina" , en La educaci6n burguesa, 
op. cit., pp. 173-184. 
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Al reoonooer que en la Universidad coexisten diferentes orienta
ciones de política educativa, se aborda para fines de la investigación 

la política educativa cbninante de manera prioritaria y en segundo tér

mino, la política educativa que sostienen los grupos universitarios su

balteroos o disidentes. Se prioriza tanbién el nivel socio-institucio

nal, es decir las relaciones Estado-Universidad, autoridades universi~ 

rias y grupos universitarios y se concentra sobre toro, a nivel de pro

yectos, bajo una revisión cbcunental de discursos, progranas, etc. de -

los principales protagonistas universitarios. 

Política educativa y rorrelación de fuerzas 

No está por demás señalar que la 111ediaci6n entre proyecto y resul

tado está rondicionada por la rorrelaci6n de fuerzas actuantes en el ~ 

bito universitario, lo que evidentanente va estar influiCla por la resis 

tencia activa o pasiva, (68) organizada o desorganizada, de los distin:=

tos grupos universitarios en cuesti6n. 

Para diferenciar las distintas fUerzas'iÍacionales y universita- -

rías que sostienen sus respectivas políticas educativas, nos apoyarros -

(.68) Una fotma de resistencia pasiva se observa en aquellos grupos de 
universitarios que asurien una actitud conservadora; es decir, per
rranecen quietos ante los cambios institucionales aceptando de ante 
maro, el estado de cosas existente. En tanto que el roncepto de = 
resistencia activa lo uso indistintarrente al concepto de resisten
cia definioo en este trabajo. (Apuntes sobre, el curso "Las relacio
nes entre educación y desarrollo en México", coordinado por el Dr. 
Carlos Ornelas, Semestre 86-1, octubre de 1985-rnarzo de 1986, DEP
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNl\M) • 
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en el concepto de coyuntura. (6'9) Este tfu:mioo se entiende caro un de

tenninado m:::manto -situaci6n específica diría Grairsci- encuentro de -

tierrpo y realidades que desE!l'bocan en un acontecirniento del desarrollo 

desigual de las relaciones de fuerzas en cada uro de los niveles que, 

articuladamente, canponen lo social caro objeto real y caro concepto: 

ID social, entonces, cx:rro síntesis de muchas determinaciones. 

De acuerdo con lo anterior es importante observar la coyuntura en 

que surge un proyecto hegemónico universitario que, al oponerse a 

otros proyectos, oos lleva a reconocer un tipo concreto de lucha y de 

contradicciones en el seno de la institución. Se OJ11q?rende, entonces, 

el rrornento específico de la correlaci6n de fuerza y el grado de lucha 

ideológica en la Universidad. Así tenatDs que, por ejanplo, en la 

UNAM, se considera que a partir de 1970 tiene c:x:m:> proyecto hegemSnico, 

.irrpulsado por el gobierno federal y la burocracia universitaria, un -

proyecto m:Xlernizador-reforrnista, que pretende resolver la crisis ins

titucional universitaria, la cual se manifiesta, entre otras cosas, en 

la anquilozada organizaci6n acad€mico-adrninistrativa y en la resisten-

(69) Conviene distinguir el análisis estructural del análisis coyuntu
ral. En el análisis estructural, el fin últiiro es rlescubrir la -
lógica general de un sistema hegemSnico determinado y con ello su 
contradicci6n fundamental: son importantes s6J.o las clases funda
mentales y se trata de determinar el grado de desarrollo de su -
contradicci6n. El análisis coyuntural, en cambio, pretende lle
gar a un mayor nivel de concreción y determinar en el corto plazo 
cuál es la contradicción principal que no siempre ccincic1e con la 
fundarrental, pero depende del desarrollo de ~sta. En otras pala
bras, el análisis coyuntural trata de terminar no s6lo la lógica 
general de un sistma hegerrónico concreto, sino rle clarificar el 
narento específico de la lucha de clases, cuál es su contradic- -
ción principal, cuál es la fuerza de los distintos grupos en con
flicto, c6rro se puede fortalecer la fuerza de las clases o gru
pos subalternos. El análisis coyuntural es un análisis fWldarnen
talrrente politice -subrayado mío- (Ver Alberto Arroyo e Ignacio -
Pineda, MetodolOgía del <ihalisis de coyuntura, Mirneo, Colecci6n: 
Francisco 1 pikín) , Guerrero • EECl\Rí , Méii1co, 19 86 • p. 6 • 

Tanbién oonviene precisar que, pese a que todo análisis de coyun
tura no debe de convertirse en un fin en sí rnisroo, por la tarq;iora 
lidad, esta investigación se ubica en un análisis histórico para_ 
conocer en un período determinado la correlación de fuerzas que -
hicieron posible ciertas acciones políticas educativas en la 
UNl\M. 
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cia, a~ con limitadas posibilidades de avances, de algunos grupos -

universitarios. En este contexto, es inq:iortante observar -ro obstante 

que la o:>yuntura en un narento detenninado, tiene sus fases de desarro-

11.o que implica cambio tambi~n en la correlación de fUerzas- ( 70 ) que en 

el transcurso del proyecto educativo hegar6nico en la UNAM de 1970 a -

1974, condicionados por grlJEDs y autoridades universitarias, hay una ~ 

culiar diferenciación en la aplicación de este proyecto, ya que durante 

la ac'hninistraci6n de González Casarova (1970-1972) se presentó una co

yuntura nacional y universitaria ro muy favorable para desarrollar su -

proyecto de refoma universitaria, mientras que para Sobexón Aceved:l -

(1973-1974) cambió la correlación de fuerzas tanto nacional caro univEl!:_ 

sitaria,la cual posibilita en cierta fema, una larga trayectoria en 

la dirección de la UNAM. 

En este estudio oorográfico, para canprender la política educativa 

caro proyecto que pretende refomar( 7l) a la institución, se analiza la 

crisis universitaria en el contexto de la crisis política a la que 

Grarnsci la define en los siguientes t~s: 

"La crisis consiste ( .•• ) el) el hecho de que lo viejo muere 
y lo nuevo oo puede nacer" l 72) 

(70) En una o:>yuntura, las fases de desarrollo implica tambiál cambio -
en la correlación de fuerzas; es decir, entre los elementos de la 
contradicción principal, debido a que se producen fortalecimiento 
o debilidad política (de grupos, de autoridades, etc.) en uro o am 
bes elementos de la contradicción principal, que implica cambios :
en el balance de poder. 

(71) se entiende por refoma universitaria oo a la transfomación de la 
institución sino a los cambios que tienen por objeto ciertos aspee 
tos fomales sin nodificar su estructura básica. Para tener una = 
visión más canpleta y diferenciar los conceptos de revolución y re 
fema, ver Arnaldo c6rdoba, La follll3ción del poder político en Mé= 
xico, ERA, FP· 74-7S. 

( 72) Cerroni, Huntierto, Léxiro Gramsciaro, Colegio Macional de Sociólo
gos, A.C. M~ico, 1981, pp. 32-33. 
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En ese interregro, en que agoniza un proyecto de sociedad y el -

proyecto alternativo tiene serias dificultades para desarrollarse, apa 

rece una gran variedad de s!ntanas mSrbidos: una serie de enfenneda

des sociales de distintos signos políticos. Luego entonces, la crisis 

universitaria se presenta CXJtC "una crisis político-pedag6gica: la -

p&dida del consenso de las clases dirigentes tradicionales ro han si

d:> remplazadas por el conf onniSll'O que intenta :inp:>ner el nuevo bloque 

dlminante. La crisis de dirigencia sigoo, por lo tanto, presente". (?3) 

Partiendo de esta visi6n general de crisis, en el siguiente capí

tulo se aborda iMs detallada!rente esta cuesti6n. 

(73) Puicigros, Adriana, Imperia'liSil'O y educaci6n en Wrica Latina, Nue
va imgen, México, 1982, p. 221. 
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I I. lllFUIDlCIA DE L1\ CRISIS POLITICA EN LA 
CP.ISIS mllVEFSITl\RIA 

"La crisis consiste en el hecho de 
que lo viejo muere y lo nuevo no puede na 
cer" Antonio Grarnsci. -

"En M~ico, la crisis poli tica evidenciada 
por el movimiento estudiantil-pop.llar de 
1968, anticipa la crisis ecorlirnica y la -
profundiza" Arnaldo Cordova. 

INI'PDDOCCION 

En este segundo capítulo de la investigaci6n, interesa explicar el 

entrelazamiento de la crisis pol1tica y la crisis universitaria en la -

primera mitad de la década de los setenta; específic<l!lente, se preterde 

exponer, el conflicto político-e::lucativo entre la Universidad y el Esta

do, teniendo caro escenario la crisis política. Se prioriza el nivel de 

las relaciones políticas educativas que establece la l:urocracia politica 

y las administraciones de los rectores Pablo González Casanova y los dos 

primeros años de Guillermo Sober6n Acevedo, así como los problE!llas más -

significativos que cada uno de ellos enfrenta con los sectores universi

tarios disidentes. 

Los sup.1estos básicos que guían el desarrollo de este apartado, 

plantean lo siguiente: 

La fUncionalidad entre la L'Nl\M y la burocracia pol1tica canienza a 

ranperse seriamente desde 1967, cuando la política ant:iuniversita

ria de Diaz Ordaz se impone de manera coercitiva en las universida

des p:í.blicas, fundamentalmente en la UNl\M. El rnanento más álgido -

de las contradicciones entre gobierno y Universidad tiene, sin du

da, corno protagonista al movimiento estudiantil-popular de 1968, 

con el cual la universidad se convierte en campo fértil para ejer

cer la crítica al sistara político mE!)(icano. 

Ante esta contradicción, la ¡-olítica educativa hegan6nica del go-



bierro de Luis Echeverría Alvarez, rosca recuperar el consenso de

teriora:lo sobre todo en las universidades y cano medidas imtedia

tas destacan: la ro ingeren::ia directa en las instituciones para 

implanentar de manera autoritaria su proyecto de reforma universi

taria, otorga fuertes subsidios federales y tolera la impl.anenta

ci6n de una reforma universitaria distinta a la suya, misma que se 

sostiene cano tendencia general, aunque sólo coyunblralmente. 

Ia crisis universitaria ccyunblral que vive la administraci6n de -

González Casanova, provocada entre otras causas, por la política -

universitaria danocrática que impllsa, -incluso a nivel nacional-, 

el relativo apoyo del gobierno federal que pace a pace se extin- -

gue, adanás de la falta de consenso de diversos grupos universita

rios, oon condiciones suficientes para abandonar la rectoría de la 

UNAM. 

Al asumir la Rectoría de la lJNl\M Guillerrro S01'er6n vive una coyun

blra distinta, a su administraci6n se le da un fuerte apoyo por -

parte del gobierro federal, lo cual le permite implanentar la pal~ 

tica educativa hegeméinica concentrada en las autoridades universi

tarias, cooptando y desnablralizando a las organizaciones univers.!_ 

tarias que sostienen aquellos proyectos de refonna universitaria -

darocrática del anterior rector. 

l. Breve reseña acerca de la política educativa del gobierno del Lic. 

Draz Ordaz. 

Desde 1945, todos los países del mundo han sufrido cambios en su -

medio ambiente a una gran velocidad, caro consecuencia de varias revol~ 

cienes de la ciencia y la tecrología, de la política y la economía, de 

las estrucblras danográficas y sociales. En este contexto los sistemas 

educativos se han desarrollado más rápidamente que nunca, pero, no lo -

han hecro, con la debida celeridad, adaptándose con danasiada lentitud 

al rápido canpás de los acontecimientos a los que se hayan circunscri

tos. La siguiente disparidad -que tana muchas formas- entre la educa-

58 



ciOn y otros probleras sociales, es lo predaninante en la crisis nrun

dial de la educaci6n. 

"Ia.s causas de esta disparidad son rn!lltiples, pero cuatro 
destacan de entre ellas. La prirrera es el fuerte incre
rrento de las aspiraciones populares en nateria educati
va, que colocO en estado de sitio a las escuelas y uni
versidades que ya exisdan. Ia. segunda es la aguda esca 
sez de recursos, que irnpidi6 a los sisteras adecuarse ::
eficazmente a las nuevas demandas. La tercera es la 
inercia inherente a los sistenas de educaci6n, que origi 
n6 una adaptaci6n derasiado lenta de su Iégilren interno -
a las nuevas sociedades externas, atln cuando los recur
sos no constituyeran el principal obstáculo para esta -
adaptaci6n. Ia. cuarta es la inercia de la sociedad mis
na -la pesada carga del ~rtarniento tradicional, las 
cost\lll'bres religiosas, el prestigio, los patrones de en
pleo e incentivos y las estructuras institucionales- que 
no le ha permitido utilizar 6ptilrarnente la educaci6n, y 
el poder que la miS!fi¡ proporciona, para acrecentar al d~ 
sarrollo nacional". 

Todos estos elenentos confornan la crisis educativa, que de acuer

do a la conceptuaci6n aquí referida, se entiende = ese narento en -
que las viejas estructuras y 111'.ldelos educativos se niegan a l!Drir y las 

alternativas todavfa no pueden desarrollarse, por lo que se desenwel

ven una serie de sl'.ntanas n6rbidos en los diferentes aspectos de la vi

da universitaria ('icadémicos, políticos, ideo16gicos, etc.) 

En nuestro país la expresiOn de esta crisis educativa, particular

rrente en la Universidad, se ha rnmifestado en el 11ltillD quinquenio de -

la década de los sesenta. Con base en la divisi6n social del trabajo -

que conlleva el desarrollo nacional, a pesar de la demanda cada vez na

yor de profesionales asalariados (proletarizaciOn de intelectuales) y -

de que el título profesional no garantiza un ascenso socioeconinico, -

las universidades mantienen la fornaciOn de profesionales liberales en 

muchas de sus carreras que se nasifican. Es patente la crisis de la -

educaci6n superior, basada en el 111'.ldelo napole6nico, caracterizada por 

(1) Ver Coarbss, Phillip H., La crisis mundial de la educaciOn, Fd. Pe
nínsula, Barcelona, 1971, pp. 10-11. 
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su oorte liberal y profesionalizante y desfasado de los procesos socio

eooOOnicos de la cada vez más canpleja industrialización del sistara -

productivo y de servicio: 

"En diversos centros de educación superior repercuten algu
nas de las contradicciones sociales generadas por la indus 
trialización, haciendo entrar en crisis las antiguas for--
mas de gobierro y de enseñanza en ellos, formas verticales 
y autoritarias, y abriendo un proceso de cuestionarniento -
al sistara que alcanza uno de sus nanentos culminantes en 
1968". (2) 

Aurx;¡ue la crisis educativa es inne;¡able, esta no se desarrolla to

davía en el oontexto de una crisis social, ( 3l sino más bien en el entor 

no de una crisis política. 

"La crisis social es más profunda y permanente que la cri
sis política, la últina se contiene en la primera. La -
crisis social tiene otra lógica de funcionamiento, inclu
sive ron referencia a la crisis ea:mémica, la cuestión es 
que el Estado (por medio de su gobierno) estaría afrontán 
delas ron un mayor grado de le;¡i timidad y fortalezas polr 
ticas". Sin embargo, es precisamente el movimiento estu= 
diantil-popular el que le resta base social de apoyo al -
gobierno para resolver la crisis que afronta.(4) 

(2) Negrfo, Edith, op. cit., p. 19. Para un análisis más detallado de 
la disociación entre la realidad ecorónica nacional, en especial de 
la industrialización, y las universidades, se recomienda a Martinia 
no Arredondo, "El concepto de calidad en la educación superior", eñ 
Perfiles educativos, nGm. 19, CISE, UNllM, enero-marzo de 1983, p.48. 

( 3) según Grarnsci las crisis sociales profundas se caracterizan porque 
el lazo orgánioo se quiebra y los aparatos he;¡enónioos se agrietan. 

"Si la clase dominante -escribe- ha perdido el oonsenso, entonces -
no es más dirigente sioo linicarnente daninante, detentaébra de la pu 
ra fuerza ooercitiva, lo que significa que las grandes masas se hañ 
separado de las ideologías tradicionales, no creen más en lo que -
creían antes". Se abren así las posibilidades para una confronta
ción entre dos "oonfonnisrros"; es decir, para una lucha de he;¡ano
nías (Juan Carlos Portantiero, "Gramsci y la educación" en Sociolo
gía de la Educación. Corrientes conterrporáneas, op. cit. p. 223. 

(4) Saldívar, l\IOOrico, op. cit., p. 226. 
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Al obsei:var la relaci6n entre crisis política y crisis universi~ 
ria cxmviene a¡;oyarse en Arnaldo Cordova, quien nos dice que un caso -

de crisis política es el nPvimiento estudiantil-popular de 1968. Este 

troVimiento derostr6, en primer lugar a los grupos gobernantes del 

país, que el rrodelo de desarrollo estabilizador estaba a punto de ran
per las riendas de control de la sociedad y del gobierro. La crisis -

política en esta fase del desarrollo hist6rioo de r~~ioo, caro ha ocu

rrido en otras etapas hist6ricas, anticipa la crisis ecor6mica y la -
profundiza. ( 5> 

Si se oonsideran los nóviles del tro11imiento estooiantil-popular -

es evidente su lucha por una denocratizaci6n de la vida política naci~ 

nal. El miSll'O rector Javier Barros Sierra reconoce esta orientaci6n -

en los téJ:minos siguientes: 

"Iniciado el tro11imiento estudiantil caro una protesta oon
tra los excesos de la fuerza pt:iblica, tom6 un caríz total 
mente diferente. Se fue canalizarilo hacia la petici6n de 
medidas que temían a detoeratizar la vida pGblica del -
país¡ tal era, por ejanplo, la nPCi6n para derogar el Ar
tículo 145 del C6digo Penal, la libertad de presos p:ilíti 
cos ..... (6) -

(5) Cordova, Arnaldo, "La crisis del capitalisrro en rlé>cioo. L~. crisis 
política", en La crisis de la educaci6n s ior en M~ioo, Nueva -
Imagen, ~ioo, 9 , pp. 9 , O • No es if c1 apreciar la expre 
si6n de crisis política del troV:i.miento estooiantil, si se observan; 
sobre todo, el oontenido de las demandas plasmadas en su seguro.o y 
definitivo pliego petitorio del 4 de agosto de 1968: "l) Libertad 
a los P;t"eSOs poli tiros, 2) Des ti tuci6n de los Generales Luis Cuete 
Ramirez y Raal Mendiolea -jefe y subjefe de la p:ilicía-, así oorro -
también el Teniente Coronel Anrando Frías -jefe del cuerpo de grana 
deros-, 3) Extinci6n del cuerpo de granaderos, instrumento directo
de la represi6n, y ro creación de cuerpos semejantes, 4) Derogaci6n 
del Artículo 14 5 y 14 5 bis del c6digo Penal Federal -delito de di so 
luci6n social-, instrumentos jurídicos de la agresión, 5) In:l.emniza 
ción a las familias de los nruertos y a los heridos, que fueron víc:: 
timas de la agresi6n desde el viernes 26 de julio en adelante, 
6) DesliOOarniento de responsabilidades de los actos de represión -
por parte de las autoridades a través de p:ilicías, granaderos y 
ejército". 

( 6) Barros Sierra, Javier, 1968. Conversa::i:>nes' ron Gast6ri García Canta, 
Siglo JQ{I, M~ioo, 1972, p. 124 • coincide taííibiéí oon esta aprecia 
ción otro destacado universitario de aquel entonces: Victor Flores 
Olea, "~ioo, un desafío al sistema" en La rebelión esb.ldiantil -
(varios autores), UNl\M, Méxioo, 1980, pp. 118-119. 
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El rrovimiento estudiantil, CXlITO las miSJl'as universidades, está -

OClll'uesto en su mayor parte por miaibros de sectores medios, los cua

les se radicalizan al oo encontrar su ascenso social en la educación -

superior corro en aros anteriores, así CXllD ante una carencia de ins1:a!!_ 

cias dem::>crá ticas de participación poU tica, que sin duda son expresi~ 

nes de la crisis del desarrollo estabilizador, concretizado en el tipo 

de relaciones que guardó el Estado y la econanía nacional. 

Además de afectar anpliamente a los universitarios la crisis del 

desarrollo estabilizador, el sistema hegar6nioo que subyace en las re

laciones del Estado con las universidades entra en crisis, precisamen

te, con el rrovimiento estudiantil-popular de 1968. Este, con base en 

su capacidad de rrovilización y poli tica de alianzas, no sólo obtiene -

el apoyo de los universitarios antigubernairentales, ta!l'bi~ logra te

ner consenso en algunos grupos de empleados gubernamentales y autori~ 

des universitarias demo::ráticas, particularmente las de la l.lNl\M, La -

Ccmunidad universitaria de esta institución, se aglutina políticame~ 

te para apoyar el rrovimiento estudiantil. 

Pese a la solidaridad de otros sectores oo estrictanente estu- -

diantiles, el novimiento estudiantil pierde consenso, y se restringe -

políticamente en tiaJllO y rrovilidad, mientras que el gobieroo de D!az 

Ordaz hace uso cada vez más de los instrumentos coercitivos frente al 

rrovimien to todavía vigoroso, el cual, según su apreciación, pone en ~ 

ligro la realizaci6n de las ya próximas Olinpiadas. Aunque los estu

diantes oponen resistencia, se ocupan militarmente las instalaciones -

politécnicas, pero, a su vez, se desaloja Ciudad Universitaria el 30 -

de septierrbre de 1968. Esto y, soore todo, la proposición gubernamen

tal de entrevistarse el 2 de octubre con dirigentes estudiantiles, que 

acceden en un afán de detener la escala represiva, resulta una opera

ción de distracción para poder darle fin a la disidencia rrediante 1 un 

:inpune crinen colectivo!. Se presenta un corte radical en el proceso 

político de la educación superior a nivel nacional. 

CUando la burocracia enfrenta al rrovimiento estudiantil, aún en -
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su etapa defensiva y busca su oontrol nediante mecaniSllOs de CXlOpta- -

ción, es incapaz ele absorberlo oonsensualrnente: "en esta incapacidad 

ele absorción se encuentra su fragilidad (del sistana poli ti cío} , at1n -

cuand:l su rnecanisrro caipensatorio, la represión, le vuelve a otorgar -

funcionalidad". C7l Al replantear esta problemática del Estado en la -

perspectiva teórica ad:lptada en este estudio (para clarificar los oon

"'lJtos erpleados verpp. 25-28, capítulo I de esta rrooografía}, se 

observa que pierde credibilidad la funci6n educativa positiva del Es~ 

cb étioo-educaoor mexicano, ya que atraviesa por una crisis su direc

ción intelectual y ITDral, y se prioriza la función educativa negativa 

al ponerse en práctica los tribunales y otros instrurrentos represivos 

para fortalecer, ccm:J predominio en las universidades que albergan al 

novimiento estudiantil, la hegem:mía de la burocracia gobernante. 

El oovimiento estudiantil de 1968 lejos de oonvertirse en detona

d:lr de una crisis estatal que posibilite transfonnaciones radicales 

del país, sí "evidenció una crisis política. Fue claro que el aparato 

de contención social y política dejó de funcionar con la eficacia oon 

que lo había hecho hasta entonces • Se fracturó el consenso ideológico 

en torro al Estaoo y el llamado desarrollo estabiliza<'or fue criticado 

por las consecuencias ele injusticia social que trajo consigo" , <9l P~ 
cisairente el rrovimiento de 1968 se le ubica dentro de la etapa defini

da corro "desarrollo estabilizador" , particularmente en los inicios de 

su decadencia hegem5nica. 

Aunque en 1968, en diversas universidades repercuten contradicci!:?. 

nes sociales generadas funda!rentalmente por el desarrollo "estabiliza

oor" y su correspondiente proyecto hegar6nico, lo que globalmente in

fluye en la crisis de antiguas fonr.as universitarias de gobierno y en

señanza, el m:ivimiento estudiantil se mmtiene al margen de los prd:>l~ 

(7) Reyna, José Luis, Con'trol~lítioo,' estabilidad~ desarrollo en -
México, Cuaderros del Cen de Estüdios sociorioos, nGííí. 3, El 
Colegio de MWco, México, 1974, p. 23, 

(8) Mencloza Rojas, Javier, op. cit., p. 11. 
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mas sustanciales de la universidad, = son: la docencia y la inves

tigaci6n, fundarrentalnente. 

González Casanova matiza la anterior afillllaci6n de la siguiente -

manera: 

"Mov:imiento esencialmente oontestario, limitado a una crí
tica de rechazo sin proyecto alternativo expreso, el rrovi 
miento estudiantil popular de 1968 atac6 y erosionó seria 
mente los mitos del Estado oonciliador y ámitro, tratan:: 
do de revelar su papel predominantemente represivo... El 
Estado (rre~j su hegaronía ideol6gica a un grado sin pre 
cedente ... " -

Al ser un rrovimiento concentrado en lo político, la lucha estu- -

diantil tiene una dimensión cultural y educativa bastante limitada, la 

que se manifiesta por un grupo de la Facultad de Filosofía y Letras, -

el cual critica a la universidad tradicional y liberal, a la vez inpul 

sa el proyecto de "autogesti6n académica y universidad crítica". (lO) -

(9) González Casanova, "El partido del Estado" en Nexos, nún. 17, ma-

(10) 

yo 1979, p. 14. -

Ver Revueltas, Jos!!i, en Ml!ixico 68: auventud l revoluci6n, (t. 5 -
de Obras Carpletas) , ERA, MZixico, 1 79, pp. 49-154. No es sioo 
en las postrimerías del rrovirniento estudiantil en donde Revueltas 
cxxnienza a discutir con grupos de alunros scbre política y educa
ción, estimulado por el roovirniento estudiantil franoos. Después 
de ser representante del Comit!l de Intelectuales, Escritores y Ar 
tistas ante el Consejo Nacional de Huelga, Revueltas participa eñ 
el Cani té de Lucha de la Facultad de Filosofía, donde inpulsa su 
alternativa pedagógica, privilegiando la autogestión = parte -
de su perspectiva revolucionaria (op. cit. p. 108) : 

''La autogesti6n transfonna a los centros de la educación supe 
rior en la parte autocrí tica de la sociedad. Es decir, si :: 
la educación superior anteriormente sólo desanpeñó un papel 
crítico, ahora nediante la autogestión deberá desen;ieñar un 
papel transfomador y revolucionario" • 

Particularizando las condiciones actuales que en ese memento vive 
nuestro país, resultaba difícil inplemantar el proyecto universi
tario revueltiano. sin erbargo, su tesis sirvi6 de inspiración -
no sólo en la UNllM, sino en otras universidades de provincia para 
que se iniciara la ·:x>nstrucci6n de rrodelos de universidad alterna 
ti va a partir de 19 70 • -
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Adanás de algums esbJdiantes e intelectuales, hay W1a agrupa- -

ci6n que, aliado con el novimiento de 1968, también o:mienza a cuesti~ 

nar alguros problemas universitarios específiCXJs, la coalici6n de Ma~ 

tres de Enseñanza Media y Superior, la que pos teriorrnente des apare- -
oe. (11) 

la falta de proyecto educativo alternativo del rrovimiento estu- -

diantil de 1968 es aprovechado por la burocracia estatal, la cual ela

bora W1 proyecto de refo:r:ma universitaria, caro respuesta de su polít!_ 

ca educativa a la crisis por la que atraviesan sus relaciones ccn los 

universitarios disidentes,. Esto se manifiesta claramente en la Carta 

Abierta que los iredi.acbres gubernamentales, Jorge de la Vega D:Jml'.nguez 

y Andres caso, dirigen a los profesores y esbJdiantes el 2 de dician

bre de 1968, en la que asienta: 

"Tinte la demanda oo expresa de los j6venes, de mejorar la 
educaci6n que reciben, se ha iniciacb el estudio de la -
refonna educacional (sic: lo que menos se demanda es lo 
que más se atiende gubernarrentalrrente) , que trata de ir 
al verdadero fondo del problema, renovando los a:mceptos 
en que se apoyó la misma educaci6n. A esta tarea se ha 
invitado a los tOC!lioos, cient!fioos, pedag6gos, investi 
gadores y a los j6venes, para que critiquen lo que deba_ 
ser desechado y seleccionen lo que debe aprovecharse pa-

(lll. Otro de los mérita; de esta Coalici6n dentro del Movimiento estu
ñia~til v frente a la política antiuniversitaria de Díaz Ordaz es 
que fue ·n un respaldo polítioo calificado y muy útil; la pre 
sencia de los profesares lograba atenuar las caracterizaciones = 
que hacia el gobierno de grupos de provocadores, de salvajes, -
etc. y esto en cierta forma detenía la represi6n" (ver Raúl Alva
rez Garín, ''Relaciones Estado - IPN, en 1968" en Crisis y oontra
dicciones en la educaci6n tecnica de M~icc, Ed. Gaceta, @Xioo , 
1984·; p. 122. -
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ra crear una nueva estructura educacional" • ( 12) 

La política educativa gubernamental· inplícita en la refonra uni

versitaria surge CDITD un anra política de cooptación, que busca reest.e_ 

bleoer el consenso entre los universitarios disidentes. Si se de!l'an

dan Clll1lbios sustanciales al IOOdelo de desarrollo y al pab:ón hegaióni

co, se responde con planteamientos educativos refonnistas. En conse

cuencia, "el sistara educativo (caro la rrejor institución burocratiza

dora, se advierte) puede ser utilizado CCJ10 neutralizador del rrovimiE!!!_ 

to estudiantil, en la rredida en que este amenaza debilitar la legi t.irn:!:. 
dad del· sistara, o para reducir el espacio de influencia político-cul
tural de los sectores populares". ( lJ) 

La relación del rrovimiento estudiantil con la necesidad de una re 

fonra educativa, proyecto del gobierno de Díaz Ordaz que a su manera -

continúa el réginen siguiente, es un factor inportante para COlll'render 

la política educativa de Echeverría, caro lo es también la escasa tr~ 

oendencia de la acción refonnista que, para satisfacer la propuesta -

diazordacista, enprende la SEP al final de su sexenio. Esto es ignor.e_ 

do por el gobierno de IEA, el cual pretende presentar su política edu

cativa desligado del pasado gobierno, algo que no puede dejar de com

partir el prqiio Echeverría, quien fuera un intransigente Secretario -

de Gobernación durante el desarrollo del rrovimiento estudiantil-popu

lar de 1968: 

(12) Citado por Ranón Ramírez, El rrovlrniento estudiantil de México, ju
lio-dicienbre de 1968, 2 vals., ERA, M~xico, 1969, p. 5ó2. El 
proyecto de refonna universitaria de la burocracia gubernamental 
nos remite a una de sus características básicas: 

"Parecería específico del caso rrexicano el que la burocracia,
ª veces, tiene la 'facultad' de transfonnar las presiones polí 
ticas reales de los grupos populares... No sólo las 'desradi= 
caliza' sino que les .impone una etiqueta distinta, cuya solu
ción ya no es a través de la confrontaci6n, sino que resulta -
manejada por el aparato burocráticn donde las reglas ya se en
cuentran establecidas" (José L. Reyna, op. cit. p. 17). 

(13) JinÉ!lez C. Edgar, "Perspectivas latinoamericanas de la Sociología 
de la educación", en SociolBtía de la educaci6n, Centro de Estu
dios Educativos, México, 19 1, p. 44. 
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"los acontecimientos de 1968 cxindicionan la política educa
tiva del sexenio 1970-1976 y sugieren la inportancia que -
había de tomar en las preocupaciones del gobiemo echeve
rrista la educación superior. Para el equilibrio que se -
trata de reestablecer, las instituciones de educaci6n supe 
rior -por su capacidad real de revivir el conflicto nacio:
nal y por su potencialidad simb6lica de reforzar la legi ti 
rnidad del r1'girnen- un elE!llel)t~ clave en el contrapunto de -
la reconciliaci6n buscada". l l l 

Desde su canpaña = candidato del PRI a la presidencia de la ~ 

pGblica, cuando inicia su eirpei\o por visitar centros de educación s~ 

rior, LEA se propone reconciliar a la burocracia gd:>ernante con los -

universitarios disidentes, basa&:> en una política aperturista, la lla

mada "apertura dermcrática" que pretende liberalizar la vida política 

nacional. Para ésto, se tanan rredidas gWernarnentales caro la de l~ 

rar a una parte cxinsiderable de presos polítioos, primero a los exlíd~ 

res ferrocarrileros del rrovimiento de 1958-1959 y despu!ls a los diri

gentes del 68, se derogan los Artículos 145 y 145 bis (supresi6n de -

los delitos de disoluci6n social) del C6digo Penal, siendo atln presi

dente Gustavo Díaz Ordaz. Además se busca un oiálogo públicxi cxinstan

te con los estudiantes, para lo cual se difunde un discurso presiaen

cial progresista, que se presenta caro irrpulsor de un proyecto nacio

nal-popular para las universidades. 

Algunas dBl'alldas fundt•nentales del novimiento estudiantil de 1968 

se cunplen tardíarrente en el sexenio de LEA, cuando ya son diferentes 

las exigencias de los· universitarios antigubernarrentales. Estarros en 

una coyuntura en la que se acrecienta la crisis poli tJ.ca, misma que -

afecta a la educaci6n superior nacional, cuyos problares polítioo-Edu

cativos evidencian una crisjs universitaria. 

(14i Iatapí, Análisis de un ... op. cit., p. 158. 
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2 • crisis universitaria en los primeros cuatro años de la década de los 

setenta. 

a) Alguros elementos que nruestran la tendencia general de la crisis uni 

versitaria. 

El concepto de crisis universitaria manejada en este trabajo "im

plica que cai;iararos una situaci6n actual y real con un rrodalo, con una 

especie de "deber !er" ; en esa con;iaraci.Sn encontraros que la situación 

real se aparta tanto de su rrodalo deseable que le darros el calificativo 

de crítica". (l5l Así con respecto a la Universidad, durante los prime

ros años de la administraci6n de LEA, funcionarios de la SEP y autori~ 

des universitarias recx:mocieron problemas graves que conforman la cri

sis universitaria, (l6) desorganizaci.Sn en su crecimiento, (l7l abusiva -

centralización de las carreras tradicionales, sc:bre tocb aquellas con -

prestigio social; por ejenplo, Derecho, el Area de Salud y las Ingenie

rías, absorbiendo en su conjunto al 80% de la matrícula nacional, lo -

que se contrapone al 4% que estudia en el área agropecuaria tan necesa

ria para el desarrollo del país, (l9l Desvinculaci.Sn (funcional según -

(15) Fuentes Molinar, Olac, "Crisis de la educación superior en Méxicxi" 
en crisis y contradicciones ••• , op. cit., p. 39. 

(16) Una descripci.Sn rrejor elaborada de esta rrodalidad la presenta Ja
vier Mencbza Rojas, op. cit. p. 7. ver también José Teódulo Guz
mán, Alternativa para la edueaci.Sn en Méxicxi, Guernika, Méxioo, 
1978, p. 203. 

(17) El crecimiento estudiantil se Clic en el siguiente orden: de casi 
80,000 en 1960 a un cuarto de millón, aproximadamente, en 1970; la 
población estudiantil se ooncentra en los polos urbanos de mayor -
desarrollo industrial: el D.F. y sus alredeCbres, Guadalajara y -
Monterrey, donde se estima que está cxincentrado el 70% de los uni
versitarios del país (Ver Olac FUentes, "Educaci.Sn pública y sacie 
dad" en México, hoy, Siglo XXI, Méxioo, 1979, pp. 232-234) • -

( 18) Además de la a::mcentraci.Sn estudiantil en las carreras tradiciona
les de las universidades, es importante reconocer que sus egresa
dos se integran laboralmente, entre 1950 y 1970, en un 70% al sec
tor terciario o de servicios, el 27% al sector secundario y el 3% 
al primario (Iván Espinoza, "Algunas reflexioneoo; soore la educa- -
ción superior en México" en Educación y des'arrollo dependiente en 
América Latina, Guernika, MéXIco, !§79, p. 134). 
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las autoridades) entre la Universidad y el desarrollo econánioo del -

país, etc. 

Desde los primeros años de la dticada de los setenta, la demanda -

de educaci6n superior adquiere dimensiones explosivas, lo que pone en 

peligro la estabilidad de las universidades, aunque tambi~n se le enf~ 

ca por el gobierro de IEA ccm:> un proceso de "derrocratizaci6n" de la -

educaci6n superior, al intensificar supuestamente el carácter "popu- -

lar" de la pd:>laci6n universitaria y rrodificar, en ex>nsecuencia, la ~ 

laci6n de las instituciones con la estructura de clases vigente en el 
país. (19) 

En realidad, nunca ha existido una anq:ilia y verdadera de!rocrati~ 

ci6n de las instituciones de educaci6n superior, ya que persisten ríg!_ 

dos oondicionarnientos sociales que, mediante una selectividad en los -

diversos niveles educativos, detenninan que un bajo porcentaje de la -

poblaci6n pueda llegar a cursar estudios en las universidades, a pesar 

de que éstas aceleran su crecimiento m!ís caro resultado de la presi6n 

social de sectores medios, que caID resultado de las d€1Mlldas objeti

vas del desarrollo econ6mico del país. 

A nivel institucional se busca controlar y reorientar el creci- -

miento universitario, irediante instrumentos caro la planeaci6n educa~ 

va, que rinde pocos frutos durante el gobierno de LEA, pues es pedir -

mucho cuando saberos que no hay una planificaci6n racional e integral 

del ccnjunto de universidades vinculadas al desarrollo socioeoon6mico 

del país; el cual tam¡;oco se planifica. 

con el crecimiento ele la matrícula universitaria, las autoridades, 

oon una visi6n conservaCbra, carenzaron a hablar de la rnasificaci6n ~ 

no un verdadero problema. Sin embargo, está derostrado, caro se verá 

(19) Ver Latapí, Análisis de un sexenio de educaci6n ••• , op. cit., p. 
157. 
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en seguida, que el fenárero de la masificación ro es el problema de -

fondo en la crisis universitaria. Para ilustrar esta situación, Gonz! 

lez Casanova, oon una visi6n crítica elaboró la fanosa declaraci6n de 

los Siete Prejuicios Antigoos sdlre la Educación Superior: 

"ler. prejuicio: Ia Educación Superior debe ser para una 
~lite ro para las masas. 

2o. prejuicio: Ia educación superior disminuye la cali 
dad conforne se :inparte a un mayor narre 
ro de gente. -

3er. prejuicio: Sólo una proporci6n núnima es apta para 
la educación superior (diganos el O .Ol 
o el 1 por ciento) • 

4o. prejuicio: Para la educación superior se debe se
leccionar a los más aptos . 

So. prejuicio: No se debe proporcionar educaci6n supe
rior mas allá de las posibilidades de 
anpleo. 

60. prejuicio: El Estado ya está gastando demasiado en 
educación superior. (Por tanto) la edu 
cación superior no debe ser gratuita o 
semigra tui ta. 

7o. prejuicio: No se debe querer que todos sean profe
sionistas. Sería horrible im =. cb en 
el que no hubiera obreros". {20J 

Masificación y calidad en la educación superior no se oontraponen, 

aunque algunas autoridades universitarias, caro el rector Soberón, uti

lizaron a la masificación universitaria corro chivo expiatorio en la cr.!_ 

(20) González Casanova, Pablo, "Algunos prejuicios antiguos sobre la -
educación superior" , en Gaceta UN1\M, N!im. 22, Tercera época, Vol. 
II, Abril 14 de 1971, pp. 1-3. 
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sis universitaria orientado a sostener el carácter elitista de la Uni

versidad. 

" ••• en el mundo confonre atlllenta la cantidad de hanbres que 
acceden a la educac:i6n, aunenta la calidad de la educación. 
Así, oo hay ningún caso de un pais en que la proporción de 
estudiantes que reciben educación superior sea muy pequeña 
y el nivel de educación sea muy alto. ID que es más, to
dos los paises avanzados (precisamente los que tienen las 
nás altas proporciones de jóvenes que reciban educación su 
perior) piensan aumentar esa pre.porción y por ningún roti= 
vo consideran que por ese hecho vayan a disminuir los nive 
les de educación. En la historia y la prospectiva la can= 
tidad y la calidad de la educación superior son corrpati- -
bles, a rrenos que no se quieran asignar los recursos nece
sarios para la educación (por parte del Estado) • Este es 
el verc.'ladero problema" • ( 21) 

Si bien existe un desequilibrio entre el tamafu de la población -

universitaria y las plazas correspondientes en el mercado de anpleo, la 

solución no está en restringir el crecimiento universitario, que a fin 

de cuentas es un proceso de limitada dem:lcratización. La alternativa -

"es inpulsar las políticas que lleven a la alteración del rrercaoo de -

ocupación, de manera que se restablezca el equilibrio por la vía del ~ 

sarrollo eoonánico real y no por la vía de la restricción de la Uni ver
sidad". ( 22) 

Pese la concordancia con lo dicho por González Casanova y Fuentes 

Molinar, respectivamente, la universidad de masas desarrolla una oon~ 

dicción fundamental en nuestra sociedad, ya que la educación superior -

se establece institucionalmente caro un coto segregacionista, al formar 

intelectuales tradicionales que, aunque provengan socialmente de las -

(21) González Casarova, Pablo, "Algunos prejuicios soore la educación -
superior", op. cit. p. l. 

(22) Fuentes Molinar, Olac, "Crisis de educación superior en México" en 
Crisis y oontradicciones en la educación tknica en M11xioo, Edito
riaI Gaceta, Mex100, 19 84, p. so • 
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clases subalternas, tienen una fonnación y un ejercicio profesional -

prioritarianente identifica&:> con la burocracia política y/o la b~ 

sia. 

Despul!s de 19 6 8 , en el proceso uni ver si tario rnexicaro se desarro

llan crecientes oontradicciones políticas, rranifestándose agudamente -

en el rectorado de González Casarova • 

b) Crisis universitaria y gestión del Dr. González Casanova. 

En mayo de 19 70 , en plena canpaña presidencial de Luis Echeverría, 

la rectoría de González Casanova se inicia en contexto político c1e una 

extra:irdinaria a:ntilejidad: 

"l) Dentro del blcx:¡ue cbrninante a nivel nacional opera un 
prooeso de recarq;osición de fuerzas; 2) canienzan a gene 
rarse una serie de contradicciones entre la fracción po:" 
líticarnente hegem5nica del blcx:¡ue daninante, -la burocra 
cia gubernarrental- 1 decidida a instaurar una política re 
fomtista, y diversos sectores anpresariales (particular= 
mente el grupo Monterrey) ; 3) en el nivel específico de 
la política educativa, se presentan puntos de vista di
vergentes tanto en el bloque dominante CXl!TO entre las -
autoridades universitarias de la UNl\M; 4) el rrovimiento 
estudiantil realiza esfuerzos importantes por reorgani
zarse, dentro de la UNl\M y a nivel nacional; 5) los tra
bajadores inician un prooeso de organización sindical, -
aunque ¡:or el nwrto carecen de una presencia política 
significativa". 

En el segundo semestre del misrro año, al nodificarse la correla-

ci.6n de fuerzas nacional y universitaria, hay un reacarodo entre quie

nes encabezan arrbos procesos • 

"Dentro del bloque dcrninante en la universidad, -al que -
específicamente se conceptualiza CXlTO burocracia univer-

(23) Ochoa, Cuauhtároc, ''La refonna educativa en la UNl\M (1970-1974) ", 
en cuaeernos ¡:olítioos, nGm. 9, julio-septienbre de 1976, p. 72. 
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, 
sitaria-, son visibles desde un principio diversas tenden
cias representativas... Así, en la rectoría la tendencia 
hegarónica se identifica con un proyecto de naturaleza re
fonnista y darocrática, aceptando un conjunto de inrovacio 
nes en el caI1lX' educativo. • • Es posible localizar, en se= 
gund:> término, a una tendencia decididamente tecnocrá ti ca, 
en apariencia apolítica, la representada por Manuel Madra
za Gararnendi, quien ocupa la Secretaría r.eneral de la Uni
versidad. • • una tercera corriente tenía su centro de ope
raciones en el Departamento de Informaci6n y Relaciones PÚ 
blicas, bajo la direcci6n de Gustavo Carbajal, y en la se= 
cretaría General Auxiliar, Enrique Velasco Ibarra". (24) 

Es sabido que Gustavo Carbajal y Enrique Velasoo ocupan altos car

gos públicos en el sexenio de L6pez Portillo, lo que evidencia la capa

cidad que tienen como funcionarios universitarios de relacionarse con -

la burocracia gubernamental, para lo cual. la universidad en ocasiones -

sirve caro un eficaz trampolín político. 

Es importante aclarar que durante la administraci6n de González e~ 

sarava al darse el fen6meno de que ~.ay serias dificultades de ranper -

con el tradicionalisno (viejos vicios y estructuras) ancladas en la 

UNl\M que impiden el surgimiento de un nuevo desarrollo en el <!Uehacer -

universitario. Es decir, su proyecto de reforma universitaria se en- -

frente a una variedad de prchlenas de todo tipo. No obstante la polít!_ 

ca educativa del rector sostenida caoo terrlerr:ia hegeronica en la llNllM, 

se caracteriza por su contenido danocrático eminentanente institucional 

al propiciar la participaci6n de los diversos sectores universitarios, 

no sólo enfrenta la lógica oposici6n de grup::is derechistas, sino tarn- -

bién de grupos que se identifican asirnisnos como revolucionarios y de -

izquierda, especialmente en el ámbito estudiantil • Un ejanplo el.e su ~ 

lítica darocrática se da en septianbre de 1971 cuando la rectoría llama 

a los comités de lucha a participar en los gobiernos de sus escuelas a 

(24) P.especto al conjunto de tendencias existentes entre las autorida
des de la UNAM, una apreciaci6n similar a la de Ochoa la sostiene 
Miguel Basáñez, en La lucha por la hegaronía 'en México, 1968-1980, 
Siglo JQ(I, México, 1981, pp. 114-115. 
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trares de oonsejos oonsultivos. Pero aquellos piden participar en COE_ 

sejos resolutivos y paritarios, tesis que da lugar a la demanda del ~ 

gobierro universitario tan defendido por las organizaciones de izquie::_ 

da = el Partido canunista Mexicano (POI) en la Escuela de Eoonanía 

de la UNAM y en otras universidades del interior del país. (ZS) 

Ante la inexplicable oposici6n estudiantil, cabe sa'ialar que, 

despu!is de la represi6n de 1968, el rrovimient:o estudiantil, a pesar de 

su considerable influencia darocratizadora en la vida poli tica nacio

nal y ron las universidades en particular, queda desarticulado e irrner 

so en la confusi6n política-ideol6gica y la desnoralizaci6n. (26 ) ID; 
activistas estudiantiles hacen reaccionar al novimiento, pero bajo una 

conc:epci6n ideologista que les lleva a asumir posturas voluntaristas y 

ut6picas, desconectadas de la realidad política universitaria y nacio

nal. 

Durante los primeros años de la d~cada de los setenta, surgen en 

el país novimientos guerrilleros, en el que algunos estudiantes se in

volucran. Esta experiencia político-militar que los alejó de la vida 

acad!!nica, se cnrresponde con proyectos radicalistas cano el de "uni-

(25) Ver 0posición, 15-30 de octubre de 1971 y 1-15 de abril de 1972. 

(26) En el movimiento estudiantil posterior al de 1968, se manifiestan 
clcs desviaciones que afectan a una parte considerable de grupos -
estudiantiles en el contexto nacional: 

"Se registra entonces una despolitizaci6n y un desinter!is que 
tiende a vaciar aquella ideología de su contenido social, des 
irovilizando su acción y dirigi~cbla, en foI1Tlas extremis, ha:: 
cia una ideología culturalista individualizante (jipisrro, dro 
gas, mGsica noderna, c::orrunas juveniles, etc.). En el otro eX 
traro, encontrarros una respuesta cargada de :imlediatisrro y de 
desesperación; el camino ha conducido a la guerrilla y a la -
esperanza de provocar los cambios, aún con la entrega de la -
vida" (Sergio Zemeño, M&<ico: una derocracia ut6pica, Siglo 
XXI, 1978) • 
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versidad fábrica" <27l o aquel que postula al rrov.imiento estudiantil ~ 
rro sustituto temporal de la clase obrera, en la lucha revolucionaria -

por la transfomaci6n de la sociedad • 

Los problanas del m:ivirniento estudiantil nacional se acentiian con 

lo acontecido el 10 de junio de 19 71, cuando el grupo pararnili tar de -

"los halcones" reprime salvajemente una manifestaci6n capitalina, des

pués de la cual arerge una corriente ultrai7.qui.erdista, falsificadoras 

de las danandas y aspiraciones de las clases subalternas, que ataca -

sistanáticamante todo tipo de refoi:mas, sean gubernamentales o univer

sitarias, aunque estas úlOma.s las dirijan rectores darocráticos de la 

talla de González Casaoova. Grupos radicales, =el del canité de -

Lucha de la Facultad de Derecho de la UNP.M y el autollamado "los enf~ 

rros" de la Universidad Aut6oom de Sinaloa, no s6lo se oponen a las r~ 

foi:mas universitarias dem:x:ráticas, tanbién atacan demandas estul.iant~ 

les fundamentales (Foro Nacional Estudiantil en abril de 1972) , luchas 

cogobiernistas en Economía, Arquitectura, Medicina, luchas en Puebla, 

Guerrero, Sonora, Chihuahua, etc., todas ellas orientadas hacia la re

construcei6n de la organizaci6n estul.iantil en todos los niveles. 

Acl.enás de los grupos izquierdistas, las agrupaciones derechis- -

tas, (Z9l aurque minoritarias al interior de la UNA\\, justificadas en -

la mayoría silenciosas, presionan fuertemente a las autoridades desde 

una ~lia gama de posiciones: oficinas públicas, medios masivos de -

(27) Esta tesis concilie a la universidad caro unidad de producci6n de 
mano de obra especializada al servicio directo de la burguesía, -
se propone, siguiendo un planteamiento de Andrlí Gorz, "destruir -
la universidad" -universidad suicida-. En ~ico esta tesis se -
sostiene, principalmente entre algunos estudiantes, '".Or grupos iz 
quierdistas o ultraizquierdistas caro e~ denominado ''los enfer-
rros" (Ver Tecla J:i.rn!inez, "La tesis universidad-fábrica", en op. -
cit. pp. 23-28. 

(28) Se entiende por izquierda a las agrupaciones que a travlís de sus 
danandas se identifican con los sectores subalternos y por dere
cha, a los grupos cuyas demandas se identifican con los intereses 
de la clase dc:rninante, imponiéndose incluso, a ciertas políticas 
progresistas del gobierno • 
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a:irrunicación (particulannente Televis'a) , gru¡x:>s de presi6n y de choque 

al interior de la universidad, etc , Corrientes ¡x:>lí ticas de muy di v~ 

sa orientación se o¡::onen a C,onzález Casanova, quien declara publicame~ 

te que: 

"cuando algunos dirigentes del IlDvirniento estudiantil re
chazaban cc:m:i 'mediatizadora' cualquier medida de refor
ma o de protesta progresista de las autoridades y profe
sores universitarios, o cuando se repite la tesis de 
Gorz de que 'hay que destruir la Universidad' • , .la ex
trema derecha está de acuerdo y a¡::oya estas t'deas a fin 
de enfrentar a las fuerzas progresistas", (2~ 

Los dos ¡x:>los extraros en esta apreciación de geanetr!a ¡x:>l!tica 

(ultraizquierda y ultraderecha) juegan el papel de evitar que en las -

fábricas, se fortalezcan los sindicatos independientes, que en el cam

¡::o, se deirocraticen las organizaciones ¡x:>liticas campesinas y que en -

las universidades se fortalezcan las organizaciones de estudiantes y -

profesores, se reformen los plares y progrruras acad€micos con una vi

si6n critica. En suma, estos gru¡x:>s son los verdaderos agitadores de 
la contra-revolución. (JO) 

(29) C,onzález Casanova, "El contexto ¡x:>líticn de la reforma universita 
ria", Cuaderoos Deslinde, nGrn. 18, UNAM, junio de 1972, pp. 19, ::-
21. Respecto al cuestionamiento que se hace soore el radicalisrro 
izquierdista, conviene agregar lo siguiente: 

"En el discurso izquierdista de aquellos m::mentos, la escisión 
entre 'lo ¡x:>liticn' y 'lo acadánico' alcanzaba su máxin>a ex
presión y este desgarramiento se explica ¡x:>r los planteainien
tos, entonces daninantes entre las fuerzas de izquierda, que 
eran tributarios de las clásicas fórmulas del econanicismo or 
tod:lxo" (Gilberto Guevara "Introducción: los mtlltiples ros-
tres de la crisis universitaria" La crisis de la educaci6n -
superior en ~icn, Nueva Ímagen, México, 1981, pp. 11, 18). 

(30) Para una mejor argumentación, ver el texto Violencia antiuniversi
·t=aria, varios autores, Colección Controversia, Universidad Aut6ro
ma de Puebla, Mé<icn, 1978, Pero sin duda, quien aborda de una ma 
nera ll'ás sistell'ática el asunto en cuestión es Pablo González Casa= 
rova, "Aritnética.contrarrevolucionaria" en Violencia antiuniver
sitaria, op. cit. pp. 41-64. 
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Hay serios conflictos en la UNAM en la lucha por su darxx:ratiza

cii5n, y en algunas universidades de provincia se vive una situaci6n S!:_ 

rejante. Destacan en este sentido las universidades de Puebla, lluevo 

Lei5n y Sinaloa, cuyos procesos deirocratizadores enfrentan los ataques 

de las fuerzas políticas conservadoras, oligarcas y anpresarios apun~ 

lados po11ticarnente por gcbernantes que les son afines. Esta situa- -

cii5n es evidenciada por el rrovimiento de la universidad Aut6ooma de Si:_ 

naloa, que se nantiene en huelga de febrero de 1970 a rovienbre de 

1971, en contra de la inµ>sici6n del rector Gonzalo Armienta Calder6n 

y en demanda de un l!'ayor presupuesto gubernamental para la institucii5n. 

Desp00s gue el novimiento vence a las fuerzas conservadoras e instala 

autoridades derrocráticas en la universidad, tiene que enfrentar y ex
pulsar al grupo ultraizquierdista "los enfenros", quienes sirven a in

tereses derechistas al hostigar violentarrente a los universitarios si

naloenses de izquierda y provocar, ade!!ás, la npresi6n policiaca. 

Una ola de agitaci6n política sacude a varias universidades del -

pats en los inicios de los años setentas, pero esta agitaci6n, en casi 

todos los centros de educacii5n superior, es un feránero "hacia den- -

tro", desligado de las luchas sociales más ~rtantes. Así es, ya -

que los procesos políticos universitarios ro tienen correspondencia -

con una lánguida y burocratizadora vida política nacional, al estar -

desprovista la sociedad civil de 

"un verdadero juego de partidos políticos, carentes las di 
versas fuerzas sociales de efectivos organism:>s sindica-
les y gre:niales, ausentes de la vida pública nacional las 
legítilllas instituciones republicanas y liberales -mnfron 
taci6n electoral, parlamentaria, periodística, etc.-¡ to= 
c1o se conjugaba para desplazar y condensar las contradic
ciones políticas en el interior de los centros de enseñan 
za superior". ( 31) 

No obstante las diferencias entre la vida política nacional y el 

(31) Carlos Pereyra, "las enseñanzas del irracionalisno", en r..a cultu
ra en Mllid.co, suplarento de la revista Siat;:>re~-, núm. 686, M&ii
oo, abril 2 de 1975, p. x. 
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proceso general de la educaci6n superior, ro se debe soslayar que exis
te una relaci6n de acontecllnientos políticos con el surginúento de pro

blenas en algunas universidades. Esta correlaci6n se presenta, parti~ 

lannente a nivel de direcci6n, entre el gobieroo federal y las autori~ 

des universitarias. Así, por ejeirplo, " ••• cada vez que el presidente -

Echeverría eiprendia un viaje al exterior, en días anteriores o subsi

guientes ••• se producían actos tendientes a alterar el orden y ataques 

a las universidades". <32l Bajo estas circunstancias, la presencia del 

rector González casanova en una ccxni ti va presidencial que sale a Jap6n 

es notivo para que un grupo ele estudiantes seudorradicales, dirigidos -

por los provocadores Castro Bustos y Mario Falo6n, ocupe durante varias 

h:>ras la rectoría ele la UNl\M en Marzo ele 1972. Nuevarrente es tenada -

la rectoría por los mismos provocadores el 31 de julio del miSll'O año, -

ahora se justifican en derrandar el ingreso ele notmalistas a la UNl\M sin 

examen de admisi6n lo cual fue rechazado por las autoridades. 

Ante este hecho ins61ito se pronunciaron condenando esta acci6n ~ 

rios cani~ de lucha ele las diferentes escuelas y facultades y organi

zaciones poli ticas COllO el Partido Obrero Revolucionario, el Partido e~ 

munista Mexicano, etc. El misrro rector González Casanova comprendi6 el 

carácter de la provocaci6n y la repudi6 en los siguientes ~rmiros: 

"Los provocadores ••• grupos de ínter~ totalmente inescrupu 
lesos, prosiguieron su pantomina de "presi!Sn popular" o ae 

. "lucha revolucionaria" •.• aprovechanoo nuestra i'.ecisi6n de 
oo usar la violencia en el gobierro universitario, de no -
r~ri7 a ~a ftiy5~f pablica para resolver los problenas -
um. versi. tarios" • 

(32). Colmenero, Sergio, "Prc:blanas universitarios y política nacional" 
en Revista MeXicana de Ciencias Pol!ticas, núm. 73, FCPS, UNllM, 
julio-septiembre ae 1973. p. 7. 

(33) González Casaoova, "Discurso pronunciado en la sesi6n del H. Cense 
jo Universitario, efectuada el 4 de septiarhre de 1972" en Gaceta
UNllM, México, 6 de septiembre de 1972. 
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I.a arbitraria paralizaci6n de las actividades en la UNAM, aunada a 

femneros = el surgimiento de grupos paramilitares, agudizan el pro

ceso de deterioro polítiro de la Universidad, generámose además su de~ 

prestigio <Xl!1'0 institución educativa. En un m:xnento en que el conjunto 

de autoridades de la UNl\M, agrupadas en un gelatinoso bloque ideol.6gi

co, se llUleStra vulnerable e incapaz de dirigir a una cnnunidad univers.!:_ 

taria de más de 200 mil miembros contra los prcp6si tos de un grupo de -

provocadores, se desata una canpaña de tintes derechistas en rredios de 

cammicación privadas, que difunden la imagen de que en la Ul'!l\M priva 

el caos y que es incapaz de autogobernarse y solucionar sus problemas. 

Obviamente arnnentan cada vez más los conflictos universitarios que son 

prowcados y manipulados desde el exterior por la derecha, para restar

le base social de apoyo a los procesos universitarios deoocrátioos, in-

. cluso para agudizar sus enfrentamientos con la burocracia gubernarren- -

tal. En medio de esta caipleja y contradictoria problanátíca, que res

tringe consenso a la pol! ti ca uní versi taria darocrá ti ca, el proyecto de 

González Casanova en la UNl\1·1 queda a la deriva • 

Paralelanente, se ataca a la UNl\M y sus autoridades por "alentar" 

una excesiva ideologízaci6n y poli tizaci6n radicalista en su o:xnunidad, 

particularmante entre los estudiantes, lo que en realidad constituye un 

problema para las mismas autoridades universitarias. En general, se -

ataca y desprestigia a las universidades pablicas, lo que pennite que -

las universidades privadas capten mayor demarrla de educación, al meoos 

de los sectores sociales más acom:xlados, esencialmente en los principa

les polos de desarrollo c'el país: Guadalajara, Puebla, !'.onterrey y el 

Distrito Federal. 

Ante una serie de provocaciones protagonizadas por grupos ul trarre_ 

dicales, González Casawva denuncia que agreden a las cx:imunidades uni

versitarias e incluso llegan a les asesinatos. Tal es el caso de la be_ 

lacera prowcada en la Facultad de Ingenieda de la UNAM, entre mían- -

bros del grupo de porros "Pancho Villa" y activistas del Canitá de Lu

cha de Derecho, resultando dos muertos de los primeros y una estudiante 
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herida ( 34) mientras que en otras universidades, = la de Puebla, mue

ren destacados universitarios denocráticos: Joel Arriaga y Enrique Ca

brera, este últinD miembro del Canit~ Estatal del rol. 

Al denunciar los hechos ocurridos en la UNllM, fundarrentalJrente, -

Gonz.Uez Casanova denuncia que agreden a las universidades grupos oli

gái:qui.cos de Puebla y Monterrey, con los que Ec:heverría tiene problaras, 

por lo que no extraña que el Presidente, después de lo declarado por -

González Casanova afinre lo siguiente: 

"las dificultades y acechanza que afrontan las instituciones 
de cultura son las rniSIT'as que afronta el pueblo y el gobier 
no, para reorientar el runbo de su desarrollo independien-
te". (35) 

Pese a esta aseveraci6n, posterionnente Ec:heverría niega que los -

ataques a las universidades s6lo provengan de grupos ajenos a la miSIT'a 

y advierte, aderrás, que se podía correr el riesgo de que las propias -

autoridades universitarias abdicaran a su responsabilidad de solucionar 

los problanas que enfrentan. 

En este proceso ele a¡:x:>yo relativo al rectorado de González Casano

va, el ejecutivo federal deslinda oficial!rente su posici6n ante los con 

flictos políticos de las universidades y reitera su "respeto" a la aute_ 

(34) Comités de Ludia ele la Universidad, "A la comunidad universitaria" 
Volante, Ciudad Universitaria, México, 13 de junio de 1972. 

(35) Citado por Cbl.nenero, op. cit., p.11. Cuando todavía hay apoyos -
mutuos, la declaraci6n de LEA se corresponde con lo que dijera an
tes C-onzález Casanova en agosto de 1971: 

"El sector estatal y las autoridades universitarias se encuen
tran frente a presiones simultáneas que, con los signos más -
distintos, critican y enjuician los intentos de refo:rmas edu
cativas las cuales, de realizarse, pueden generar un proceso 
'de reformas eaon6micas y sociales contrarias al status quo, -
de cuyo peligro se dan cuenta las fuerzas más ronservadoras". 
(Deslinde, op. cit. p. 8) . 
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romía de estas instituciones. El gobierro de !EA no s6lo a nivel dec1! 

rativo nantiene distintas apreciaciones del problE!l!la universitario, si

no que·com:> se obse:r:vará posteriornente, enrelac:ión a larefonna educat!_ 

.va giibernaioontal y política universitaria hay una diferencia profunda, 

la que es posible aunque sea en poco tiEllllJCl, por el ejercicio entre -

otras cosas, de una efectiva autonomía. 

"La alternativa (¡;olítica educativa) é'e González Casanova en 
su conjunto se articula en una definición derrocrático na- -
cionalista ( subrayac'o rrúo) • Esta orientación que lleva 
hasta su desari:ollo rrás anplio lo que era posirle c'entro -
del c'iscurso general c'.e Echeverría, en ningOn rromento pare
cía confotmar una estrategia coherente con los prop6sitos -
de la ret6rica echeverrista iniciada en la canpafa •.• " ( 36) 

Ante esta diferencia en torro a la política universitaria, que in

cluso rebasa el ánbi to de la Universidad Nacional, ya que González Cas~ 

wva y algunos seguidores i.rtpulsan la reforna universitaria desde la di:_ 

recci6n de la Jl!lUIES , el gobierno de LEA si se nostr6 "respetooso" ele -

la autororrúa universitaria, en canbio busca controlar a las universida

des mediante organisrrcs gubernrumntales, eom:> la Secretaría de Educa- -, 
ci6n Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernaci6n. 

Precisanente mediante la Secretaría de C.obemaci6n y algunos orga

nisrros policiaoos se instrurrenta durante el sexenio de LEA una repre- -

si6n selectiva scl:>re grupos y militantes antigubernamentales, dentro y 

fuera de las universidades, lo que radicaliza más a varios universita

rios organizados. Esta situación la pretende oorrpensar y reconponer el 

gobierro federal, facilitando crecientes recursos a las uni versiaades -

públicas para que satisfagan la c'enanda de ingreso que recibían. 

Echeverría por medio ce la ANUIES, a¡:oya insti tucionallrente a las 

universiC!ades, al aurrentarles el subsidio. Así tenerrcs que, rx>r ejem-

(36) FUentes 1".olinar, Olac, "La ENEP: proyecto y práctica" (versi6n de 
la conferencia pronunciac'a en el Priner :roro l'.cadánico Laboral. -
ENEP), 5, 6 y 7 de agosto de 1981 en la ENEP-Iztacala, Edo. de M~ 
x.ico. 
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plo, si "en 1970 se gastaron en sistemas de universidades públicas 

1,552.l millones de pesos para atender a 195, 717 alumnos; en 1975 se -

utilizaron 6 ,690 .5 millones para 411, 717 alumrx:>s". (3
7) De estas cifras 

se pueden haoer dos rá!'idas deducciones: el aU11ento considerable del -

estudiantado universitario en cinco aros y la notable rrejoría del gasto 

nedio por estu:liante. Asimisro, es interesante destacar la creciente -

prioridad financiera que tiene la UNJ\M, dentro del conjunto de las uni

versidades públicas, al recibir en 19 70 el 58. 8% c'e los fonc'Ds para el 

40.5% de los alumnos de estas universidades y en 1975 el 59.3% el.e los -

fondos para el 36.2% del alumnado.( 38) 

Pese a que la UNl\M es la universidad qtE mayor subsidio pGblioo ~ 

cibe, es una de las instituciones que enfrenta una de las peores crisis 

políticas. Entre novienbre y dicienbre de 1972, el bloque de las auto

ridades encabezada por C'-0nzález Casarova se eix:uentra poli ticarrente de

bilitado, al tener que enfrentar la oposici6n de un gran nGmero de gru

pos y tendencias universitarias, inclusive extrauniversitarias, de di

verso signo poli tiro. Igual..mante las autoridades tienen que enfrentar 

un :in;iortante prchleira laboral al estallar una huelga del Sinc1icato re 
Trabajadores y Enpleados de la UNAM (STEL'Nl'!-l), el 25 de octubre c'e 1972. 

Sus c:'emandas eran que lo reconocieran y firmaran conjuntamente ron las 

autoridades, un Contrato Colectivo c'e Trabajo. 

Por su parte, el rector González Casarova oon su ic'ea "excesiva -

quizás" de autonania universitaria, hizo dos propuestas específicas a -

los trabajadores para resolver el conflicto laboral. (39 l 

r..a priJrera, basada en una tesis viva en la izquierda rrexicana desde 

antes de 1932 y consistía en que "el gobierno no se convirtiera en árbi 

( 37) Castrej6n Diez, Jaine, La educaci6n superior en ~léxico, EC'iool, 
~xico, 19 , p. 182. 

(38) Castrej6n Diez, op. cit., p. 183. 

(39) González Casarova, "Carta a la redacción", en op. cit. pp. 100-
101. 
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tto de los aJnflictos sindicales en la Universidad. Con ello no s61o -

defendía las tesis largamente sostenidas por el pensamiento sindical i~ 

dependiente, sino enfrentaba el peligro de que el día de maiiana el se~ 

cretario del Trabajo a¡:oyara a los obreros "buenos" contra los rectores 

'malos', o a los rectores "boooos" contra los d>reros malos• ". 

!.a segunda, enfocada más específicamente en defensa de la institu

ci6n, buscaba "que los trabajadores se carpranetieran a luchar :ior la -

universidad, por la libertad de investigaci6n y de cátedra, y por la -

autonomía universitaria que, ... constituye -lo sigo creyendo con fill!e

za- una :importante anna de las fuerzas progresistas. 1?or eso insistí -

en que más que un mero contrato de prestaciones econáni.cas y sociales -

firrrararros un convenio que protegiera tanbién al conjunto de la univer

sidad en su misi6n crítica y científica. Y propuse al misrro tienpo que 

se anpliara la representaci6n de los trabajadores al Consejo Universi~ 

rio. Pero, sobre todo, luché contra la cláusula de exclusión, figura -

legal y política que en opinión de todos los partidos e ideólogos de la 

izquierda irexicana -y yo conparto esa opini6n- ha servido -corro lo di je 

entonces- para ahe=jar al 'trovimiento obrero y irexicano" • 

. Los líderes del STEUNl\M estaban convencidos de su organizaci6n si~ 

die al concebida limitadamente en un gremialisr.o cuyos pasos ir.rredia tos 

debían ser las conquistas econ6micas, sin inportarles, quizás, los as

pectos universitarios planteacbs por el rector. O más aíin, no alcanza

ron a C011prender las propuestas de las autoridades. En un ascenso del. 

rrovimiento de los trabajadores universitarios, buscan un alcance más -

allá de la propia U!W!. Así, desde marzo de 1972, se constituye la F=. 

deraci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las t:niversiclades 

e Institutos de Enseñanza Superior de la P.epública Mexicana (anteceden

te de la Federaci6n e.e Sindicatos de Trabajadores Universitarios -l'STU

y del Sindicato Unico Nacional de Trabajacbres Universitarios -smnu-) • 

A su vez, resurge oon vigor la lucha sindicalista en la mis inp:>rtante 

universidad del país, a pesar ce la oposición o la incomprensión C'.e al

gunos grupos universitarios muy particularmente los estudiantiles, La 

huelga del STEUNAM, que se mantiene hasta el 15 de enero de 1973, junto 
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con otras dos condiciones fijadas por el rector para retirar su renU!! 

cia ( de!rocratizar el gobierro y reformar la Ley Orgánica de la l11TN!, 

además de que el gobierro inpida los c'eli tos comunes contra la Uni vers! 

dad Nacional) , las cuales no fueron CUl!pliclas, aguc:lizan la crisis de ~ 

rección r.e la aclrni.nistracilin de C'onzález Casanova y son los principales 

11Ptivos para renunciar en dicienbre de 1972. ( 4oJ Es sin duda el ai'o c'e 

1972 el más difícil para la U:rlversiclad, fue el a"o que más problemas -

se condensaron: IlDVimientos estudiantiles en di versas escuelas y facu!_ 

tades; porrisl!P y provocación tanto al interior = al exterior de la 

l'NAM, así corro ta!!bién los problemas laborales. Todos estos ferómenos 

determinaron la caída de González Casanova, teniendo repercusiones im

portantes no solo al interior de la UNA.'!, sino que tani:>Hin en la educa

ción sut:erior a nivel nacional. La caída de r-onzález Casanova tiene -

dos significados irrportantes. Uno, referente al proyecto de refotlTia -

universitaria en el seno de la ANUIES terminando su anbivalencia. El -

otro, es con relación directa al gobierno de LEA y que significa el fin 

del apoyo gubernairental a las políticas de autoridades universitarias -

del!Pcráticas, adenás de una influencia rrayor de la ¡;olítica burocrati

zante y de los intereses de la burguesía en una buena parte de las uni

versidades pi'.iblicas. 

(40) Ver Colmenero Sergio, op. cit., p. 11. P.especto a cono surge el 
sindicaliSl!O universitario, se aporta lo siguiente: 

"En un contexto en que la estructura universitaria así corro el 
ll'Ovi.n'J.ento estudiantil se encuentran en una de sus crisis más 
pronunciadas, y el bloque dominante dentro de la universidad 
resquebrajada, careciendo de todo consenso y legitimidad sur 
ge dentro de la UNAfl una nueva fuerza social inclependiente y -
denocrática: el sindicalisnP universitario" (Cuauhtérroc 
Ochoa, op. cit., p. 74). Conviene agregar que dentro del nn
vimiento sindical, particulannente en la DNAM, hay corrientes 
políticas que son a¡:oyac'as por partidos de izquierda caro el 
POI, el cual desde la huelga de 1972, su política universita
ria "se centra en prorrover y consolidar el sindicaliSllD uni
versitario, dancb marcha atrás a su política de o~anizaci6n 
estudiantil (subrayado rn!o) a través de la ,Tuvent Comunis
ta" (Ver J. Aurelio Cuevas Díaz, El r¡artido canunista irexica
no 1963-1973. Ed. Linea, México, 19 4, p. 125. 
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e) Crisis universitaria y gesti6n del Dr, Soberon Aceved::> 

Despoos de aceptada la renuncia de Conzález Casanova, ftmge corro -

rector de la UNAM, Guillerrro Soberón Acevedo, quien tara posesi.ón del -

cargo en el priioor nes de 1973 al estar en huelga la Universidad. Este 

m:mento significa tmo de los más críticos en la trac'icional posición c'e 

poder de las autoridades de la ll1'1'M, aunque el bloque encabezac'o p::>r s~ 

berón pronto recupera terreno bajo una política e<'ucativa C!e rasgos 

autoritarios y rrodernizantes, cuya tenc'encia hegem5nica es más bien tec 

nocrática, <4l) la cual enfrenta la oposici6n de tma parte oonsiclerable

de los diverso; sectores universitarios de la institución. Pronto la -

política educativa soberonista se orientará a la derecha de la anterior 

adrninistraci6n. 

Además de las crisis universitarias en las instituciones ya refer~ 

das corro expresi6n de la crisis polítioo social, cuyo nrmmto más agudo 

fue en 1968, no deja de reconocerse otras "manifestaciones rr.úl tiples y 

cx:mq:>lejas: l. Guerrillas y terrorisrro en Chihuahua, ruerrero, Jalis- -

co, D.F., etc. 2. ~!ovimientos estudiantiles... 3. !bvirnientos de tra

bajadores de sindicatos de enpresa y de industria, a lo largo C'e la na

ción, por salarios y prestaciones, y por la representación sindical, 

dentro de un proceso creciente llamado de ''insurgencia obrera". Movi

mientos canpesinos y c.'e oomunidades indÍgenas con ocupaci6n de tierras 

en numerosos estados de la república. S. Tomas C'.e presic'encias munici-

( 41) No sólo en la Ul'll\M es polérnioo calificar si un c'letenni.nac'o gI'll¡Xl -
c'e poc'er es tecnocrátioo, sino tanbién a nivel nacional. Pero p<>.r 
ticularrnente en la VNllM, con Soberón a la cabeza, los llamados teC 
n6cratas en ningún oorrento se preocuparon por hacer efectivos los -
contenidos te6rioos de "las teorías de las organizaciones: cartas 
de organización, diagrarnas de flujos y rmnuales de sistanas de ope 
raci6n"- (Carlos Ornelas llavarro; comentarios a la ponencia "Eau::
caci6n básica y descentralización¡ en los grandes problernaS educa
tivos de M€\xiro, UNAM, M1fai.co, 1984, pp. 95-96) oon el afán de re
solver eficientemente los prc:blernas sustantivos ele la m'.1'11. Lo -
que si se hizo fue oontrolar poll'.ti.camente a los c'iversos sectores 
universitarios nediante la centralizaci6n del poder, principalmen
te para escalar puestos políticos en la burocracia ¡::olítica" (ver 
cita 24, p. 73 de este capítulo). 
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pales y de palacios de gobierno corro protesta por actos gubernamentales 

o por decisiones electorales: (las tonas de alcalñías llegan a varios -

cientos y han sioo llamarlas insurgeix:ias municipales! Las crisis de ~ 

bierno en unidades federativas determinan la caída <'.e varios gobernado
res)". (42) 

En el proceso de la crisis universitaria institucional expresada -

oorro el conflicto recurrente entre los distintos sectores que la forman 

(estudiantes, profesores, trabajadores y autoridades) , su fonra especí

ficanente oo vivir esta crisis, es el enfrentamiento de la institución 

oon los gobiernos locales, estos ahogan y reprimen a las uni versida<'.es 

indicando los límites de la voluntad rrodernizadora en este CaJllXl y se -

retrasan en un sexenio (por lo memos) frente al gobierno central. 

En algunos conflictos oorro en la Universidad Aut6noma de Puebla, -

así oorro en otros enfrentamientos entre uni versidaoos pGblicas y gobieE_ 

nos estatales, 

"el gobierno federal no aparece desde el principio en la es
cena poli ti ca abiertamente; conterrpla el desgaste de las -
fuerzas en pugna, para finalmente intervenir y recuperar su 
papel hegemSnico en la ?i~cción política estatal -aunque -
no en la universidad-". 

Algo parecido sucede ron el represiw gobernador de Nuevo león, -

Eduarcb Elizonoo, quien renuncia por perder apoyo <'el gobierno federal 

y, sobre todo, por la presión y resistencia <"el rrovirniento democrático 

<'.e la Universidad Autónoma rle Nuevo león, que recibe un anplio apoyo -

proveniente de los sectores democráticos de la mw1 y otras institucio

nes de educación superior. 

( 42) González Casanova,"El Partido del Estado n•: Nl3}(0s, nGrn. 17, Mayo 
1979, p. 14. --

(43) "Puebla, asesinato y represión"', Punto crítico, nGrn. 14, México, -
Febrero 1973, p. 27. 
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Mientras tanto en la ·Escoola Nacional del\griculturade Chapingo, -

que desde 1972 lucha por su transfonración en Universi~ad, se c'esarro

llan prcbleiras polítioo -.ducatiws protagonizados por estudiantes y 

profesores, entre los que destacan fuertes i\iferencias partícula.mente 

oon el Colegio de Postgraduaé!os, quienes oo aceptan el contenid:> de -

una universidad crítica y derrocrática. No es casual que se desarro- -

llen fuertes oonflictos en los dos siguientes afos, culminando con una 

huelga de 3 rreses en 1974 y otorgándole el Gobieroo Federal,. el 30 de -

dicieni:>re <'e 19 75 la Ley que crea a la Uni versic1ad Aut6oorm Chapingo. 

Frente a las luchas populares de los universitarios y los proce

sos del!Pcráticos en sus instituciones, hay actitu:l.es contrarias al in

terior del blc:que ébminante, lo que detennina en gran medida las limi

taciones de la política reformista de LEA ante las universidades. En -

el bloque de poder, casi tcxlas las clases y sus fracciones que conpar

ten el poder ecoOOrnioo y político, excepto alguros sectores de la bur9_ 

cracia política y de la pequeña y nediana burguesía, se oponen a la P9. 
lítica universitaria refonnista del gobieroo. Esta pol.ítica, además,

oo es apoyada e incluso es canbatiea -caro ejenplo están los casos, o.e 

los autores intelectuales de la represión c'.el 10 de junio ce 1971 y de 

gClbernadores antiuniversitarios corro los ya mencionaros Eóuarc'o Elizo~ 

c'D y Bautista O'Farril-, p::>r sectores reaccionarios de la burocracia -

gubernarrental, principalmente en los Estaébs de la República ronde -

preébminan las corrientes poli ticas más conservaeoras, que pretenden -

mantener las estructuras tradicionales de poder. 

La poli tica refm:mista de W. ante las universidades fracasa, al 

igual que en el conjunto de las refoimas de su gobieroo, esencialmente 

las instrumentadas por su poli tica eoon6mica llegando incluso a la -

frustracie>n, debido a que se enfrentan, tanto a la oposición por parte 

de los sruJ.X>s más oonservaeores de la burguesía r.exicana, corno por la 

división del equipo gc:bernante, además de no utilizar acertadal!ente su 

base consensual: 
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"La burocracia política (BP) eurante el períoCb de Echeve 
rría no tiere la voluntad política suficiente para ern- :: 
preneer refotmas a fondo, cono tanpoco intent6 novilizar 
sus bases sociales a efecto de a:mtar con la fuerza sufi 
ciente, capaz ele concretar la política refoxmista anplia 
nente reiterada a nivel del discurso ideol6giro... En-
tre otras causas, la antiigueead y la falta de concreción 
nostrada por el réginen de Echeverría se debió a la fal
ta de unidad y cohesión de la BP, ~n de las dificulta
des económicas objetivas. • • Finalmente, dentro del blo
que de poder, existía una cerraaa oposici6n al proyecto 
refoi:mista proveniente, en lo fundarrental del gran capi
tal nooop6lico y su fracción hegerr6nica". (44) 

n cuanto al apoyo de la UNl\M, mientras el equipo gobernante de -

LEA s divide y no define una p:ilítica Grú.ca ante la aCrninistración c'e 

G:Jnzá ez Casanova, lo que se mini fiesta en una rrezcla de actituc'es gu

ber ntales de rechazo, reyertas o apoyo limitado a un proyecto~ 

de refonra universitaria, frente a la gestión de Sober6n, la -

buroc acia gubernamental se muestra nás unida en su poli tica de amplio 

y dec dido a¡;oyo al nuevo proyecto de la burocracia universitaria. 

Las a toridades universitarias, se encmntran ahora bajo una dirección 

que sb personaliza en el rector Soberón, nás vinculadas con diversas -

ins cias del gobierro federal e incluso enpiezan a relacionarse con 

sos grupos eirpresariales, en c'etrilrento c'.e los intereses c'e la -

parte de la población universitaria y, sobre todo, c'.escuic'a el -

aspe académico de la llNllM, al que tanto dice preservar al rreros, en 

el n vel dis=sivo. (45
> 

(44) Saldívar, l\rrérico, op. cit., p. 217. 
(45) El testi.Ironio de un consejero universitario durante la gestión de 

Sobei:6n, serala qm: 

"La política acaeánica de Soberón Aoevedo, ro fue el objetivo 
pr:Urordial durante sus dos gestiones. ID aca~co fue subor 
dinado al interés del rector y su grupo, por construir una es 
tructura de pcxi.er qm le permitiera dani.nar la vida universi:: 
taria y apostar con rrejores cartas en la contienda política -
nacional" (Aurelio Fernández, "El Consejo Universitario y la 
gestión de Sobei:6n", en Foro universitario, nOm. l, segunda -
época, STUNJIM, dicianbre de 19 BO, p. 34) • Acertado conenta
rio del consejero, sobre toc:'o si se observa que Soberón tiene 
acercamiento con los presidentes Echeverría y I.ópez Portillo, 
preferenteirente con el segunro, quien lo nombra, rredio año -
después que deja la rectoría, Coordinador de los Servicios -
del Sector Salud. 
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En medio de la crisis político-educativa que sufre la UNl\M, el re.e_ 

tor Sober6n aparece cam el reconstructor de una instituci6n en "caos", 

por lo cual busca controlarla mediante diversos rredios, al aprovechar -

el aroyo gubernarrental c¡ue recibe. Para tal efecto y al presentarse -

conflictos en las instalaciones universitarias, principalmente los pro

tag:mizacbs por grupos paramilitares, pero tanbi!!n por buscar controlar 

la actuación e.e grupos universitarios opuestos a su política, Sober6n -

da el aval para que la polic!a irrumpa en 'los recintos de la P?'A'1 en • 

agosto de 1973. Si bien se aprehende a mal vivientes, el rrotim ofi- -

cial de la ocupación policiaca, tambi~n se detiere a varios trabajado

res, entre ellos algunos profesores que fornan parte de un creciente nú 

cleo de trabajadores académicos de la UNNI que impulsan un sindicalisno 

C'.errocrático e independiente. 

Destacan dos elerrentos en los que Soberón se apoya para introducir 

las fuerzas represivas al interior de la UNl\M. uno, cuyo presupuesto -

ideol6gico estaba sustentado en que no existe "divorcio entre Universi

dad y el Estado", ya que "la Universidad es parte de la nación y sus -

funciones tienen caro meta beneficiar al país". ( 46 ) El otro, basado en 

una concepci6n muy particular de la autonomía universitaria, concepci6n 

distinta a la que en su rrorrento profesaron los rectores Barro Sierra -

y C:-onzález Casanova. Para Scber6n: 

La autonomía es el derecho que tiene la Uni versic'ad para in 
vestigar, enserar y difundir la cultura con libertad, así :
cono para organizarse académica y administrativarrente, nan
brar a su personal y dictar las nomas adecuadas a tales fi 
nes, sin interferencia de ningún individuo, grupo, partido
º institución. La autonomía, por ende, no significa extra
territorialidad ni fuero; significa un régirren privilegiac'.o 
de derecho, más no una ínsula ajena al restante. derecho me
xicano. (47) 

(46) Ex~lsior, 23 de mayo de 1973. 

(4 7) "La UNl\M no puede consentir que el caos se institucionalice", en 
Gaceta UNJ\M, vol. V, ntirn. 37, 4 de abril de 1973, p. 2. 
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Con la represi6n policiaca de Soberon en contubernio con el apara

to gtbernairental se pone en práctica una vez más -l!D!entos especiales 2 

de octubre de 1968, lo de junio de 1973, ver p. 63 y p.75 de es!E cap. 

respectivamente- la coerción cano re=so ante la pérrü.da de crer'ibi1i

é'ad de la funci6n educativa positiva del Estado lítico-educador mexica

no, al enfrentar en este caso una leve crisis i'e dirección intelectual 

y iroral, dando gran inportancia a la funci6n eaucativa negativa por me

dio de los instrumentos represivos, para amedrentar a los sectores dis!:_ 

dentes y reestablecer la hege¡ronia de las autoridades universitarias y 

el gobierro en la UNJ'J1. 

La represión policiaca autorizada por Soberón recibió el apoyo c1e 

casi todos los directores de escuelas y facultades e incluso de algunos 

dirigentes enpresariales, quienes insistentanente pedían una é'rástica 

rredida por parte de las autoridades universitarias para que la Univers!_ 

dad produjera mejores técnicos y profesionales, pues, "actualmente las 

enpresas tienen serios problemas a:in t!!cnicos y profesionales egresacbs 

de la UNl\M por que &tos en su etapa de estudiantes no recibieron la -

preparación adecuada y de acuerdo al prograJl'a de estudios, poi:que en -

realidad ··taran clases sólo ciento cincuenta días al afo y ello cuando 

no htbo P"ros que tan frecuent:errente realizan en la casa c1e estudios''. !48) 

En esta coyuntura -transición c'e la ac1rninistración de ronzález Ca

sanova a la de Soberón Aoovedo- lo que hay que tener presente es que -

cuando asuroo la direccii6n de la UNN-! Guillerno Soberón, el oontexto --

(48) Los eupresarios Carlos Garza, Presidente de la Confeé'eraci6n de Cá 
maras Industriales y José Jl.ntonio Ru!z Duarte, Presidente de la ::
Asociación de Industriales dal Fdo. de México. Particularmente es 
te úl tino, é'eclaró: -

"la industria tiene escasez de personal capacitado y que los 
nuevos profesionales que ahora egresan de la UNAM difícilmente 
tendrán acceso a las eiq_:>resas por su escasa preparación" ¡1u
tos ejecutivos industriales por una acti tucl. drástica de las -
autoridades de la UN!'M", El Heraldo, 10 de Agosto de 1973, p. 
9A. 

i 
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ideol6gico y politice es radicalmente diferente. Haciendo una breve c~ 

racterización, se aprecia que la apertura "dem:>erática" no definic'.a por 

el gobiern:> ha desaparecido. Lo prioritario son los requerimientos es

trictos ele un control institucional. Furldanentalrnente en la l'?ll'M la al 

temativa de política educativa canbian de rlesignios y forma de orienta 

ci6n: 

"ya ro es (ese) nacionalisno denocrático anplio, sino una -
determinación y una definici6n nodernizac1ora-conservadora, 
caracterizada ¡:x;ir las aspiraciones oontrol interno, la 
que prevalece". ( 49) 

a:m base en ese eje rrodernizador-conservador, inq;>ulsado por Sobe

r6n, d:Jliga a que la forma práctica a desarrollar los proyectos de polf 

tica educativa la intentona tecnocrática aparezca. En esta medida, el 

proceso de cambio académico y el proceso c'e cambio administrativo se -

priorizan por encima de los cambios sustantivos¡ o lo sustituyen, pues 

no se plantean en lo que realmente era fundarrental, la refOnna acaC'émi-

ca. 

Efectivanente, la tan deseada política de control a la UNA!.: que -

Echeverría pretendía pero que González Casanova nunca lo permitió, el 

reci:?r Soberón contó oon todo el apoyo necesario para lograrla. JI.sí ~ 

irenzó a centralizar el poder en la rectoría violando incluso el propio 

estatuto universitario,al crear organisros al margen de este y sobre ~ 

do ubicando personas con gran capacidad afuinistrativa, JI.sí su oontrol 

burocratizador le posibilita sortear la crisis con una relativa estabi

lidad en la UNJl.l'- :Para ejaiplificar su expansión burocrática ver organi . -
gramas correspondientes en los lineros) • 

De acuerdo oon esta política autoritaria de Soberón ro es extrai'o 

que se enpieoe a reprimir ·a los profesores sindicalistas, quienes acre-

( 49) Fuentes 1-blinar, Olac, "Las ENEP: proyecto y práctica'', (Versión -
ele la oonferencia .•• op. cit.). 
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cientan progresivarrente su capacidad de 11Dvilizaci6n y llegan a ccnst!_ 

tuir en julio de 1974 una ilq;ortante organizaci6n sindical del perso

nal acad&U.co, el Sindicato del Personal Académico de la UN.!'11 -

(SPl\!JNl\!'.l , el cual ent>laza a huelga a la insti tu::i.Sn por la firma de -

un ccntrato y por el reccnocimiento del sindicato, en junio de 1975. 

Pese a que no alcanza sus objetivos funda!oontales, ni los conse

guirá posterionnente, el SPAUNl\!t,, al luchar solidariarrente con el - -

STEUNAM, coadyuvan a la dem:x:ratizaci.Sn de la vida universitaria y fo::_ 

talecen al sindicalisno independiente que está naciendo en ese llOirellto 

en el pais. A estas alturas, cuando disminuyen los enfrentamientos e!!_ 

tre estudiantes y autoridades universitarias de la UIW!, cd:>ran fuerza 

las luchas laborales , manifestadas en nedio de un creciente novimiento 

sindical que cuestiona la misna estructura de la instituci.Sn, desptll'.!s 

de un largo tiempo en que las autoridades universitarias, en carplici

dad ccn las autoridades glilernanentales, habían negado el ejercicio ~ 

bal de los derechos de los trabajadores universitarios conforrre a la -

COnstituci.Sn Pol!tica y Ley Federal del Trabajo, incluyendo el misrro -

derecho de organización sindical. 

El sinclicalisrro resurge, aunque con una relativa participación de 

los profesores, debido a factores tales caTO, la creciente proletari~ 

ci6n del trabajo intelectual, una ilq;ortancia sustancial c'.e aspectos -

polítioo-ic'.eol6gioos caro el novimiento estuCiantil-popul.ar de 1968, -

pues son nunerosos los praiotores y dirigentes sindicales que bajo 

cualquier circunstancia participaron en ese acontecimiento, y por el -

incremanto en el núrrero del personal administrativo y académico que ~ 

quiere una universidad ya rrasificada. Es ingenuo culpar a los sindi~ 

tos de la crisis universitaria, ceno más ae una autoridad soberonista 

lo hace, ya que en parte "la crisis de la universidad proviene (entre 

otras cosas) •.• del desquiciamiento de la sociedad, de la concanitante 

falta de recursos econ6miccs, de la explotaci6n del 90 por ciento de -

sus rraestros a quienes les paga por asignatura y son, por lo tanto, -

los destajistas de la educación superior, de las constantes presiones 

y represiones que sobre l<E universidades ejerce muchas veces el propio 
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gobierno y la burgues!a" • ( 50) 

Para fortalecer su política de alianzas, Sober6n estrech6 v1nculos 

oon· las autoridades de varias instituciones de educaci6n superior, fun

daltentalnente rediante la Asociaci6n Nacional de Universidades e Insti

tutos de Enseranza Superior (l\NUIES) • Adenás son artl?liarrente conocidas 

las buenas relaciones que sostiene Soberón oon el gobierno federal, las 

que no se quebrantan oon los sucesos de marzo de 1975, cuando en una -

reuni6n en Palacio Nacional las autoridades universitarias tienen dife

rencias oon LEA, quien poco despu!is visita la UNPM en un arrbiente vio

lento. 

La reuni6n de Palacio Nacional, donde unilateralmente se oficiali

za por Soberon la invitaci6n que LEA acepta para inaugurar el nuevo ci

clo esoolar de la UNl'IM, lo que desde ya provoca irritaci6n de diversas 

capas universitarias, es preánbulo de la tenpestoosa y desafiante visi

ta de Echeverría a Ciudad Universitaria, la cual, a diferencia de la v!_ 

sita a universidades de provincia y al IPN -recintos donde se pice que 

el paternalisrro gli:lernarental satisfaga las denandas de "representan- -

tes" universitarios-, provoca una violenta e inoontrolada rranifestación 

antigubernarental, que expresa un bajo nivel de irracionalidad política 

en la UNl'IM. Ante el diálogo que solicitan algunos universitarios y el 

presidente, quien llanó a los grupos ruitbsos 'jóvenes pro-fascistas', 

'manipulados por la CIA' t5ll , se presentan actos de provocaci6n y vand.!!_ 

lisrro. 

Despoos de los sucesos de narzo de 1975 en parte debicb a éstos, -

en general la disidencia universitaria es golpeada frecuentanente por -

(50) Wences Reza, Rosalío, "El ITPvimiento de refoi::ma universitaria", en 
~~~~itario, núm. 6, STUNl\M, roviembre de 1976, p. 11. 

(51) "Inauguro el presidente los cursos de la Universidad" en Gaceta -
UNJ\M, Vol. IX, núm. 36, p. 2. 
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las acciones de grupos paramilitares, los que participan en alguros as!:_ 

sinatos de junio y octtbre de 1975 en la tJNJlt.:. La U:U.versidad Nacional 

no es la excepción donde actúan grupos paramilitares, y también existen 

en organizaciones cooo la Federación de Estudiantes Politécnicos y en -

la Federaci6n de Estudiantes de Guadalajara, que auspician y protegen -

la visita de LEA al IPN y a la Universidad de Guaealajara, respectiva

ioonte. 

Pese a la violencia en las universidades, el sindicalisoo univers.!:, 

tario aik:¡uiere presencia a nivel nacional, al realizarse en Culiacán, -

Sinaloa, en octubre de 1975, el Tercer congreso Nacional Ordinario de -

la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU) , con

tando en ese entonces con 18 sindicatos afiliados. Entre las solucio

nes del Congreso de la FSTU destacan inportantes demandas, canunes al -

conjunte del novimiento d:lrero independiente, tales corro: escala móvil 

de salarios, libre ejercicio del derecho de huelga, la congelación de -

precios de artículos de primera necesidad, etc. Para ilustrar la fUer

za que cobra el sindicalisno universitario, en la UNJ'l-1 se desarrolla -

una hoolga durante el primero de oovienbre de 1975, por parte del - - -

STEUNl\M, quien consigua un incramnto del 20 .1 por ciento para el sala

rio pronedio, superior al tepe salarial fijado por el gobierno para to

dos los trabajadores. (52) 

Bajo una crisis que se anplía cada vez más en la sociec'!ad, afectan 

do sobre todo a los trabajadores, así= el sindicalisno universita

rio, el rrovimien te obre= independiente tiene una gran actividad a lo -

largo del sexenio echeverrista. En los sindicatos nacionales c'.e inc'us

tria, particularnente en el electricista protagonizado por la tendencia 

dem:icrática y el ferrocarrilero, se intensifica la lucha en contra de -

las direcciones "charras" o antiderrocráticas; en los aros de 1972 y 

1974 hay ascensos en la ludia de los trabajadores a nivel nacional, pa:, 
ticulatnente en el Valle de !'.éxico. 

(52) Para una mayor descripci6n sobre el particular. ver Alberto Pulido 
Aranda, 50 años de sindicalisno universitario, STUNl\M, M!ixico, 
1982, pp. 119-121. 
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Por su parte el nDvimiento canpesino busca cc:i:lrar, aunque sea es

p:mt&neamente, un carácter nacional a partir de prct>lernas ooncretos de 

cada regi6n cuyas acciones pueden distinguirse en cuatro frentes de l_!! 

cha: cati:>ates ele los pequefios productores por los precios, lucha de -

los jornaleros agrícolas por sus salarios, acciones por la darccracia 

y contra la inposici6n política, y lucha generalizac1a y rnultiforne por 
la tierra. (53) 

linte el avance ele la insurgencia obrera, la que constituye una -

oposición creciente a los controles que sostiene la burocracia sindi

cal, las graneles centrales sindicales se ven presionadas a exigir 

aumentos de salarios, jornadas de cuarenta horas, etc. A su vez, la -

burocracia gubernamental tarnbi~n se ve obligada a satisfacer demmdas 

básicas de la pd:>laci6n trabajadora, así por ejenplo, crea organis11DS 

sociales o:m:i el INEONAVIT y F1JIWDT. 

!Ds anteriores organis11Ds , así CXlllD la Comisi6n Nacional Tripart!_ 

ta (obreros, patrones y gobierno) , buscan el doble objetivo de resolver 

demandas eoonórnicas ele manera cotp0rati va y de controlar poli ticarrente 

a los diversos sectores sociales, sin descartar la restricci6n de su -

base social de apoyo, scbre todo en los fil tinos ros años del gobierno 

de LFA. 

•·La crisis política y eoonánica no conduce a la sus ti tu
ción de un regirren por otro, sino sólo a ajustes necesa
rios dentro del bloque dominante; se mantiene la democra 
cia "representativa" y aquellas fonnas de actuaci.6n polr 
tica que no rebasan los límites pennisibles por el siste 
ma. El Estado deja espacios en la sociedad civil, pero
al rniSI!D tienpo establece límites precisos para la parti 
cipación de la oposici6n, regulándola". (54) -

(53) Bartra, Armando, Los herederos de Zapata, ERA, México, 1985. p. 
103. 

(54) Saldívar, Al!érico, op. cit., p. 215. 

95 



Ejenplos claros ele la conducta estatal ser.alada son la refoll!la -

edooativa,particulalJtente la reforma universitaria en la U!>W\ y la 

apertura "demx:rática", que se int:>ulsa durante el g:ibierro ele LEA. En 

el siguiente apartado de esta ironcgrafía se aborda, la política educa

tiva del Estado en la tJNllM, los proyectos de reforma universitaria de 

los rectores Q:>nzález casaoova y SoberOn Acevedo durante sus dos pr~ 

ros años de este últiiro, así roro al guros ee los proyectos de poli tica 

educativa de los sectores universitarios disit'entes, los cuales preten

den resolver la crisis universitaria desde diferentes perspectivas. 
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III. roLITICA EDUCATIVA DFL RECroAADO IDE:L DR. GON
ZJ\LEZ CASAroVA (1970-1972) 

"La refozma educativa es un proceso perzna
nente, cuya esencia consiste en estructu
rar el sistana educati'llO nacional con el 
objeto de que atieNla la creciente damn
da de educaci6n en todos sus grados y ele 
ve, al miSll'O ti€!!tf0, el nivel cultural, ::
científiro y tecrol6giro del país. La re 
forma de la educaci6n superior está estre 
chamente vinculada al resto de la reforma 
educativa y a otras reformas de las es- -
tructuras nacionales, de tal manera que -
se p.ieda lograr un desarrollo m!s justo -
que inrorpore aceleradamente a los grupos 
marginados y de ll'ás o¡:ortunidades a la ju 
ventud del país" . Pablo r-.onzález Casaro::
va. 

INmODOO::ION 

Este apartadotiene cano objetivo estudiar alguros proyectos educati

vos que constituyen la llamada nueva universidad corro eleoonto f.urX!amen

tal de la política universitaria del rectoraóo <'.e Pablo González Casam

va, ubicán::lolos en el contexto de la política educativa del gobierno de -

LFA. Interesa destacar las sE!llejanzas y difereooias, entre la política -

universitaria OOtID proyecto educativo nacional y la ¡:olítica universita

ria al interior de la U!WI. Asimisrro, se pretende desentrañar alguros e~ 

bozos de refoma universitaria de algunas Escuelas y Facultades de la 

UNTIM que buscan :i.rnplenentar alternativas educativas distintas a la refor

ma universitaria de las autoridades y de la política educativa oficial. 

El supuesto básico en este capitulo oostiene que la pol!tica educat!_ 

va universitaria que se :i.rnplE!llenta durante el rectorado de González Casa

mva, ro se corresporde totalmente ron la política educativa universita

ria nacional que postula el gobierno de LFA. Incluro, la política educa

tiva de este rector, al ser una reforma universitaria danocrática y naci~ 

nalista, trascie!rle el plam meramente político y l::usca transformar con~ 

nidos acad€micos, supera!rlo la enseñanza tradicional poco relevante, tal 

es el caro, por ejanplo, del Colegio de Ciencias y Htnnanidades (CCIJ) y -



del Sistana de Universidad Abierta (SUA) • Pese a que la ¡:olítica de re

forma universitaria del rector González Casaoova es hegan6nica al inte

rior de la UNl\M, ro obsta para que algunos gru¡::os estudiantiles de cier

tas escuelas y facultades, muestren resistencia activa ante los intentos 

de refoillla educativa y elaboren su propio proyecto de refoma universi~ 

ria o:m una visión y práctica distinta a la de las autoridades y a la -

del propio gobierro • 

l. caracterización general de la ¡::olítica educativa del gobierro de 

Luis Echeverría Alvarez. 

En los últ:inos afies del sexenio de Díaz Ordaz, ya se evidencia la 

crisis universitaria, particularrrente a partir del movimiento estudian

til-¡:opular de 1968, el cual desacredita y desgasta la hegSl\Onía del Es

tado mexicaro. Asimisrro, el llamado desarrollo estabilizador ha llegacb 

a sus l!mites y las tensiones sociales expresan en cierta forma una cri

sis ¡:olítica del sistena social mexicam. 

El gobierro de Luis Echeverría en la perspectiva de disninuir las -

dificultades sociales se plantea dos al terna ti vas furi!amentales: mante

ner las orientaciones gubernamentales que prevalecen en los procesos es

ta tales, o realizar una ruptura modificando estas orientaciones e ini- -

ciar una estrategia refomista. El gobierm opta ¡:or lo seguncb, y su -

proyecto general de reformas asume las siguientes directrices: (l) 

(1) El desglosarniento de las directrices se basa en 11.!00rico Saldívar 
(op. cit., pp. 110-114, 137, 149) y en Pablo Latapí (Aralisis de un 
sexenio •• ., op. cit., pp. 57-58) • Para comprender el margen de ac
ci6n del refonnisro de LFA, es imprescindible ranitirros a su críti
co contexto: 

"En el inicio de una crisis ecorllnica y del deterioro de la le
gitimidad estatal, se reduce de un modo considerable el espa
cio para las refonnas rurguesas. . . Lo im¡::ortante para el Esta 
do es garantizar la 'paz social' y el equilibrio ¡:olítico, re:: 
forzando su presencia en la socierlad civil" (Saldívar, op. 
cit., p. 149). 
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a) En lo p:ilítico: :irnp.llsa, mediante la "apertura denocrática", 

~ reforma p:ilítico-electoral que manten;¡a el equilibrio de 

fuerzas p:ilíticas existentes; reforma del partido oficial, para 

mejorar su .imagen y credibilidad; radicalizaci6n ideol6gica de -

la blrocracia EOlítica, en particular del dis=so presidencial; 

tolerancia con las manifestaciones pacíficas de las agrupaciones 

EOlíticas antigubernamentales. 

b) En lo ecoránico: bajo el nuevo nndelo de desarrollo, llamado -

"desarrollo a:mpartido", se plantean algunas reformas, entre 

las que destacan las fiscales; se l:usca la intervenci6n crecien

te del Esta:!o en la eooranía nacional, la COr<:Jllista de mercados 

externos, etc. 

e) En lo social: para ensanchar su base social de ap:i}Q, el gobie::_ 

no de LFA impulsa la p:ilítica de aunen!Ds salariales de anerge.!!_ 

cia y la EOlítica de vivienda p:ip.üar, EOr medio de los organis

Il'OS tripartitos; (2) los cuales cubren las funciones de mediaci6n 

burocrá'. tic a que requiere el gobierno, adanás de la inte;¡raci6n -

social de agrupamien!Ds marginados. 

d) En lo internacional: se incranentan las relaciones con países -

de diversos regímenes sociop:ilíticos, con prioridad en los llarn! 

dos del Tercer Murrlo. 

El proyecto hegan6nico del gobierno de LEA pretende alcanzar una ITl!!. 
yor presencia de la burocracia p:ilítica en la sociedad civil, donde bus

ca estrechar las relaciones con los sectores p:ipulares má'.s alejados de -

los beneficios que brinda el gd:>ierno, con el objeto de ampliar su base 

social de apoyo. El prop6sito de su gobierno es ampliar el consenso, lo 

que da lugar a la llanada "apertura denocr~tica" que implica, pese al -

(2) Se refiere a la participación, para determinadas p:ilíticas, de los -
tres sectores involucrados: el sector gobierno, el sec!Dr anpresa
rial y el sector obrero. 
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avarx:e reformista sobre anteriores políticas gubernamentales un proyecto 

ll'ás populista {paternal y autoritarfo) que darocráticxi. 

El gobierro de LEA busca acercarse a las universidades, particular

mente a ·los estul.iantes que se le oponen. Ca.o reS?lesta a los sucesos 

de 1968 y 1971 y bajo una p:>ll'.tica educativa reformista, el gobierno pr~ 

terde instiunentar la reforma universitaria con el fin de alcanzar el -

cxinsenso en los sectores universitarios disidentes, para lo cual satisf!:!_ 

ce algunas de sus danan:las. De igual forma, ante la disfuncionalidad -

acad€!nico-adrninistrativa de las universidades, el proyecto gubernamental 

de reforma busca una mayor eficiencia en la educación superior • En este 

sentido, es acertado sostener que el proyecto ideol6gicxi de la política 

universitaria en el sexenio de LFA, adquiere un matiz hl'.brido: m:rlerni

zador y refo:r:mista, ya que: 

" ••• a los plant:remientos estrictarrente malernizantes {racio
nalidad de la universidad, eficiencia acad€!nica, funcionali 
dad de la universidad al proceso productivo, planeaci6n co-= 
oo instrumento de desarrollo, etc.} , se ai'aden otros que -
apuntan en una direcci6n de carácter darocratizante {aten
ción a la deranda, flexibilidad en el control del. F.stado, -
apertura ideol6gica en las universidades, etci.}" (3) 

(3) Mendoza PDjas, op. cit., p. 13. Para garantizar la per¡ranencia de -
las acciones educativas gubernamentales en todo el sistera educativo 
nacional, el gobierro crea bases le;¡ales ocm::> la Ley Federal de E:du
caci.6n en 1973, la cual viene a sustituir a la Ley Orgánica de Ins
trucción Pública de 1941. En el cam¡x:> de la educación básica extra
escolar y COI1'0 un impulso para atacar el feránero del analfabetis:no, 
se cre6 en 1975 la Ley Nacional para la E:ducación de los Adultos, 
piJarfunl.amental para la creaci.6n del Ippt-H-Pt-o Naciopal de EdUca.- -
ción para los Adultos (INE11) en 1981, aglutinando a todos los -
programas de educación básica extraescolar c;rue controlaba la SEP, ~ 
yos servicios educativos estarán orientados aterder a todas aque
llas personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir o no 
han corx:luído sus esttxlios de primaria y secundaria. Pese a que con 
estas leyes, se ve de cualquier manera el interés del gobierno por -
el control del sistera educativo nacional, ro es así, en la educa- -
ci.6n universitaria, quizá por evitar el enfrentamiento. Se careció 
de una dirección política seria hacia las universidades en el sexe
nio de LFA, por ejanplo, no se generó una Ley de Educación superior, 
com:> en los otros niveles. 
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-···~----·---··-------.-----

C, l. CARACI'ERIZl\CION DE LOS POOYECTOS ~lllERNIZl\OOR TECNOCRATIOO Y IDDERNIZl\OOR DEMJCRATIZl\Nl'E Pl\RA !AS INSTITUCIONES DE 
EIJUCJ\CION SUPERIOR EN MEXICD. 

MJDALIDJ\D DESCRIPCION 
SISTE?o!A Nl\CIO- -Unificar criterios acrid~oos, cooperaci6n 
NAL UNICD institucional e :impulsar el desarrollo na

cional y equilibraéb de las instituciones 
de educaci6n superior (IES) 

RACIONl\L Y 
EFICIENTE 

llUSOOEDA DE 
PLl\NFJ\CION 
INSTrl'UCIONAL 

ORGANIZACION 
ACNJJ;l.l!CA
J\Il.IINISTRA
TIVA. 

-Evaluaci6n y certificaci6n eficientes, pro 
ceso enseñanza-aprendizaje supeditada a la 
sisteiratizaci6n de la enseñanza, ex>piada -
de los países centrales. 

-Sistana pennanente de evaluaci6n en cada -
centro, para conocer requerimientxls socia
les: dananda educativa, tipo de profesio
nal y necesidades del desarrollo regional 
(rnicroplaneaci6n técnica-administrativa en 
funci6n de la problanática regional l · 

-Departamentalizaci6n, troncos cxxnunes, eré 
ditas acad!'roioos, estwios interdisciplina 
rios, alternativas educacionales extraesca 
lares, adecuados a los requerimientos so--
ciales cambiantes. 

--Vinculaci6n estrecha Universidad-sistana -
productivo. 

-Irrqiulso a la enseñanza tlicnica aunque con 
adiestramiento técnioo sirrplif icado oo 
sianpre adecuado al mercado de traba jo. 

-FUerte intento en las salidas laterales, -
con capacitaci6n para el trabajo producti
vo, bachillerato ron carácter terminal (en 
esta direcci6n se orienta oon una signifi
cativa autorx:mía la organizaci6n de los -
Cal en la UN!\M) ; . 

POOYEX:IQ IDDERNIZl\OOR-Ol!MJCRATICD 
IDDALIDAD DESCRIPCION 
A!JIDID-IIA UNI- -Se enfatiza en el respeto de la autoíiiiíia 
\IERSITARIJ\ universitaria, sianpre y cuan:lo oo inpli

que extraterritorialidat'I., manifestá00ose 
más en el dis=so gubernamental que en -
sus acciones ooncretas • 

EXPANSION MATRI 
CULl\R -

REFORMA UNIVER 
SITARIA-REFOP.:
MISM:l SOCIAL. 

INCREMENro DE 
SUBSIDIOS 

-se delimita el margen de la disidencia: 
se acepta la denuncia y crítica, pero oo 
actuar organizadarnente. 

-El incranento de la matrícula será para -
satisfacer danandas sociales (capas me- -
dias urbanas, fundamantalmente) con el -
fin de reoonquistar legi t:imidad guberna
menta 1. 

-Se incluyen nuevas alternativas ed lcati
vas caro el SUA. 

-Este vínculo se entiende caro oonvergen
cia entre gobernantes y universitarios en 
toroo al cambio social. 

-Tercer mundiSJOO que busca un nuevo orden 
internacional. 

-Participación de las IES en la soluci6n 
de los problanas derivados de las desi- -
gualdades sociales. 

-'I'ratamiento preferencial a nivel nacional 
del gobieroo federal hacia las IES. 

-La evic1erx:ia de un fuerte a¡xiyo presupues 
tario para c1esarrollar proyectos de expañ 
si6n institucional. -



c. l. (Cbntinuaci.6n • .'.) 

PRJYEX::'ID M)DERNIZAOOR...oEMXRATICD 
IDDl\LIDAD DESOUPCION ____________________________ _.;;==='-------====:.;.;_ ________ _ 
'IULER1IOCIA A 
PRJYECIDS DE 
REFOIWIS UNI
VERSITARIA 
AUIO!Oll\S 

-Respeto a sus cambios int:erros, recuperan 
do incluso sus propios m:xlelos educativos 
hist6rioos. 

-Recuperaci6n del sentido de ronunidad uni 
versitaria el impllso de refOI111!ls univer= 
sitaria distinta a la deseable por lll!'. en 
algunas IES • 

EUENI'E: .MendoZi\ R:>jas1 Javier, op, cj.t., pp. 13.14 y Castl,'e~On Diez, J¡iiJne1 op, cJ.t, pp, 79-95, 



Pese a que el ~·ecto universitario hegatónico de LFA ro es muy ~ 

herente, pues obedece a diferentes pro¡::ósitos, es fal9J o:msiderar que -

se dan, aisladamente, los elanentos irodernizantes y los reformistas, alJ!!. 

que conviene diferenciarlos -=ro se m.iestra en el cuadre rúrero uno

para una mayor claridad en el estudio. 

Estas dos grames orientaciones permiten recorocer "que el r~:ilren 

de Echeverría, cooo lo ccmprueban los hechos concretos de la reforma ~ 

cativa, ro era !l'ás que un conjunto de intenciones y de pro¡::ósitos confu

sos. • • Este ro contaba al inicio con proyectos míniJramente coherentes 

de reforma educativa, particularmente en la educaci6n superior. Había -

así, una serie de interciones de nmernizaci6n, de restablecimiento de -

las relaciones con las canunidades acad€micas, las que fueron muy afee~ 

das en el período de Díaz Ordaz" • f4} 

Más aún, si se canparan los elementos ncdernizantes y las reforrnis

tas-dem:>cratizantes del proyecto universitario de LFA, sobre todo al CO!). 

trastarlos con sus acciones concretas a lo largo del sexenio, podaros -

considerar que lo p:ilítico tiene !l'ás prioridad que lo t:knico para su g:i_ 

bierro. Es evidente apreciar que lo que le interesa al r~imen es ganar 

se políticanente a los universitarios, por lo que atieooe sus presiones, 

satisface demandas y busca evitar conflictos. De ahí gue, por ejE!llplo, 

mantenga indiferencia ante las medidas nodernizantes cx:rno las rorrnas de 

admisión y los criterios estrictos de evaluaci6n acadl!!mica. 

"Al quedar sulx>rdinado lo ~nico a lo político, el lugar que 
el tecrocrata ocupa en el sexenio anterior fue ocupado por -
el político~negociador de intereses. Esto ro signifio6 que 
desaparecieran de la escena los grup:is tecrócratas -vincula
dos con el sector noro¡::ólico de la burguesía-, quienes pugna 
ron contra los políticos -identificados con el gobierro ech~ 

(4) FUentes !oblinar, Olac, (Versión de la conferercia, op. cit.}. 
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verrista- por el oontrol de las universidades". C5l 

Pese a que la temerx:ia general del Estado rrexicano se orienta ha

cia la tecnocratizaci6n, no es así en la educaci6n superior en el sexe

nio de LFA debido, esencialmente, a la privilegiada estrategia política 

de la burocracia gobernante que busca recuperar el consenso en las uni

versidades. En el caso de la UNl\M se aprecia de manera significativa -

el desarrollo de esta ccrnpleja situación. 

2. El proyecto nueva universidad de González Casanova. 

De acuerdo a los señalamientos anteriores sobre reforma universita

ria, el caso de la Universidad Nacional es un ejanplo específioo de re

forma universitaria aut6noma, dome se tolera hasta cierto ¡:unto el pro

yecto denncratizador del rector Pablo González casanova identificado oon 

las personas y organizaciones progresistas y revolucionarias del país / 6l 

(5) Mendoza Rojas, op. cit., p. 14. En cuanto al apoyo gubernamental -
que se otorga a los ¡:olítioos-negociadores, "se crean las oondicio
nes para que en muchos centros de estudio se fortalezca una nueva b!!. 
rocracia. Es general la terrlencia a la formación de camarillas, a 
la manip.üaci6n de las bases, al patrocinio de grupos de choque, al 
ejercicio frecuente de la represi6n administrativa. Este proceso ha 
conducido a algunas universidades a un profundo deterioro acadénioo 
y a un clima de corrupci6n generalizada, que no se ven ano proble
mas en tanto se mantenga el orden" (Olac Fuentes, "Educaci6n públi.ca 
y sociedad", op. cit., p. 261) • 

(6) Antes de ser rector, González Casanova observaba este proceso desde 
que ocupa la direcci6n de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas 
(1957-1965) , el cual señala la influencia de la lucha de clases en -
la instituci6n: 

"La Escuela era una caja de resonancia de los problanas nacio
nales e internacionales. Todos los feránenos ocurridos en es 
tos años, particulannente los relacionados oon los obreros y 
los sectores estudiantiles tuvieron gran repercusi6n en el -
plantel. Asimisrro, la singular tradici6n latimamericana de 
solidaridad con los pueblos que son objeto de la agresi6n im
perialista rE!llDvÍa a la Escuela, que se unía y organizaba en 
ll'OVimientos para patentizar su adhesi6n a la lucha libertaria 
de las naciones" (Ricardo Pozas A. "Entrevista a Pablo Gonzá
lez casanova" en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y So
ciales, nGrn. 115-U6, enero-junio de 1984, UNl\M, p. 3o. 
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concretizándose en acciones que transfoi::man a la instituci6n. El recte_ 

rado de G:>nzález Casarova se orienta, aunque en condiciones hist6ricas 

diferentes, ¡;or una línea ¡;olítica iooependiente sanejante a la de su -

antecesor Javier Barros Sierra, Durante la administraci6n de este rec

tor se lograron aspectos im¡;ortantes entre los que destacan, una aper~ 

ra al diálogo para que facultades y escuelas, por ejanplo: IrxJeniería, 

Química y Ecoranía y ¡;osterioonente Arquitectura introdujeran refoonas 

en sus respectivos planes y programas de estudios, introducierd'.l las -

ciencias sociales y humanas en las carreras tocnicas y vicE!llersa, en la 

perspectiva de que la educación debe contener una foonaci6n rocial y P'2. 
lítica. AsimiSITP en toda la universidad se croo el sistana sanestral -

de =ros sustituyendo al sistana anual. Pese a que cxmt6 con el con

senro de la canunidad universitaria para refoanar la UNl\M, sus proyec

tos acadmucos apenas quedaron iniciados debió:> a los conflictos que ~ 

frent6 con el presidente Díaz Ordaz. 

La reforma que imp.llsa González Casarova se guía ¡;or su proyecto 

de llllE!lla universidad , el cual representa una alternativa crítica ante 

la ¡;oHtica educativa estatal heqan5nica. En el primer esbozo de refoE_ 

ma universitaria nacional, presentado en la XII Asamblea de la ANUIES -

(agosto de 1970 en Herrrosillo, Sorora) , González Casarova señala: 

"Frente a la danaroa masiva de e'.lucaci6n superior y la danan 
da JT'ás específica de participaci6n en el gobierro universi=
tario, el sistana escolar presenta resistencias considera
bles. su rigidez se manifiesta ante la necesidad de una rno 
vilizaci6n de los recursos y de la inrDvaci6n en las formas 
de prop:>rcionar educación, así corro ante la ¡;osibilidad de 
aumentar la participaci6n de la juventud en los procesos de 
cambio cultural, social y de gobierro de las propias escue
las y universidades". (7) 

(7) Esta reunión es de significativa im¡;ortancia ¡;orque representa el pri 
rner esfuerzo colectivo nacional, pues en esa asamblea se discuti6 er 
documento derorninado "Diagn5stico preliminar ~.e la educaci6n superior 
en Ml!icico", el cual es el resultaoo de un trabajo de varios irwestig!!. 
dores de algunas universidades realizado entre los aros de 1969 y 
1970, identificando los problanas y sus ¡;osibles soluciones. En esta 
misrra reuni6n, se vot6 ¡;or la creación del Centro Nacional de Planea
ci6n de la Educación superior al interior de la ANUIES, cuyos objeti
vos se enfocarían a buscar los medios para resolver la crisis univer
sitaria. 
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La XIV Asamblea de la l\NUIES, realizada en abril de 1971 en Villa

herrtDsa, Tabasco, aborda las disfuncionalidades del sistana nacional de 

educación superior y la necesidad de refonra. Uno de los principales -

objetivos de esta reuni6n fue el definir la refonra educativa, para lt'a!:. 
car sus objetivos generales: 

"I. La reforna educativa es un proceso pennanente, cuya esencia 

a:msiste en estructurar el sistana educativo nacional con -

el objeto de que atienda la creciente danarxla de educaci6n 

en todos sus grados y eleve, al misno tian¡:o, el nivel cul

tural, científicn y tecnol(Sgico del país. 

II. La reforna de la educaci6n superior está estrechamente vin

culada al resto de la refo:cma educativa y a otras reforrras 

de las estructuras nacionales, de tal manera que se p.iroa -

lograr un desarrollo á justo que incor¡:ore aceleradamente 

a los grupos marginados y de más o¡:orb.utldades a la juven

t:OO del país". (9l 

El documento de Villahennosa contiene ideas que pretenden una 

transformación de cada universidad, a la luz de una refo:cma educativa -

integral que implica el cambio social continuo y universal, más allá -

del aula. Pero, ¡;ar otro lado, se reconoce que "no se ¡;odrían llevar a 

cabo muchos de los laudables prop(5sitos de la declaración de Villah~ 

sa si primero no se renueva la universidad. El establecer un centro ~ 

cional de exámenes o un sistana de equivalencias acad€micas, ¡:or ejan

plo, rolo será factible si en cada insti tuci6n se desarrollan desde aba 
mi -

jo los trabajos corres¡;on:'lientes". 

('8) González casarova, "Declaraci6n de Villahennosa sobre la refonna de 
la Educaci6n superior" en Gaceta UNl\M, tercera época, vol. II, rnlm. 
26, abril de 1971, p. l. 

(9) Latapí, Pablo, "Cauces de la reforma universitaria", en Excfilsior, 
Secci6n A, septisnbre 16 de 1971, p. 7. 
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Latapí argumenta que ro s6lo basta la participaci6n "desde abajo" 

de los distintos sectores universitarios, también es importante la par

ticipaci6n darocrática de las aumridades en las diversas universidades. 

Pero estas voluntariosas propuestas estuvieron lejos de convertirse en 

verdaderas acciones universitarias, entre otras cosas, ¡;or el fuerte -

control del gobieroo de LEA, mediante la ANUIES y la SEP, quienes hege

ITOnizan las diversas b.lrocracias universitarias y constituyen un jropor

tante apoyo al gobierro federal. 

Sin duda, el plantearnienm de reforma universitaria sostenida por 

el rector González casarova, contiene una dirnensi6n socio¡;olítica, cu~ro 

proyecto lo ubica en lo que Grarnsci llama una "reforma intelectual y -

ITOral" -(v1>r. ¡;or ejenplo su concepci6n amplia de reforma universitaria 

en la p. 10~ así como la concepci6n grarnsciana de reforma intelectual y 

rroral en la p. 3 O , cap. 1: ) - misma que ro se queda en el dis=so ran

cio y que lo hace ir con na~r profundidad en sus acciones, concretiza

das en la reforma universitaria en la UNAM. 

No es aventurado sostener la anterior afirrnaci6n, aun:¡ue, con sus 

limitaciones inherentes, quizá, ¡;or la falta de un partido de la clase 

obrera, que sea ¡;ortador de esta reforna, pese a que en su orientaci6n 

se identificaba con ella. (lO) La reforma educativa del rector C,onzález 

casarova, blsca que los proyectos de reforma universitaria se vinculen 

con una reforma econán.ica y ¡;olítica de la sociedad mexicana, n>ás seria 

mente que la reforna p:istulada ¡;or LEA, y que esos proyectos , al misrro 

tian¡:o que resuelvan la gran demaOOa p:ipular de educaci6n media supe- -

rior y superior, eleven el nivel cultural, científico y tecrol6gico del 

país que, incluye necesariamente, un na~r desarrollo cultural de los -

estratos deprimidos de la sociedad. 

(10) Al respecto González casanova, apunta en octubre de 1976; "Casual
rrente las reformas que postulé ro fueron las que sostenía el Esta
do, ni tenían el misrlo contenid::l, siro las que ha sostenido hasta 
hoy una parte muy im¡;ortante de la izquierda organizada" ("Carta a 
la redacci6n", op. cit., p. 97) • 
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Tres vertientes fundamentales constituym la reforma universitaria 

dirigida por Gon>ález Casanova en la lTh!l\M: lJ la reforma acadE!nica; -

·2¡ la reforma de gobierno y administraci6n y 3) la reforma de la difu

si6n poli ti ca y cultura! • 

Brevemente se catr31ltan los contenidos esenciales de cada una de -

ellas, abordando posteriormente los proyectos b1isicx:is y muy especial.me!)_ 

te el COl y el SUA. 

La ref otrra acad€mica 

Esta planteaba esencialmente la formación de estudiantes con una -

cultura canWi en ciencias y humanidades para CCllprender mejor los pro

blemas de la naturaleza y la sociedad. As:i.mism:>, dicha reforma implica 

ura ll'Odernización de los sistemas de enseñanza, que oonsiste en fijar -

oon toda claridad los objetivos de aprendizaje, creación de curriculas 

rrás flexibles donde confluyan las distintas disciplinas y sobre todo se 

impulse la investigación ligada a la docencia para utilizarla "caro 

instrumento de progreso nacional, en particular para disminuir nuestra 

dependencia e insuficiencia tecrológica". (ll) 

La reforma acad€mica enfatiza los niveles de licenciatura y posgr~ 

do. En el primero, busca "la canbinaci6n de una serie de materias y ~ 

oocirnientos para la formación de nuevos tipos de especialistas que 

tiendan al servicio social y de los pueblos"(l2l y en el segundo, gira 

en torno a preparar investigadores, bajo la práctica educativa de "ense 

ñar a investigar investigando" • 

Estos postulados se sostienen en cinco proyectos b1isicos: las Ca

sas de la cultura, la Ciudad de la Investigación, la Universidad Abier-

(lll González Casarova, Pablo, "Conceptos del rector de la IJ!W.'. sobre -
refoxma universitaria" en Gaceta UNllM, vol. III, núm. 2, 27 de -
agosto de 1971, p. l. 

(12) Idem. 
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ta, el Colegio de Ciencias y Hurnanidades y la Descentralizaci6n en la -

UNl\M. 

La reforma del gobierro y la administraci6n 

La impl€!11entación de rnecanisrros darocráticos en la universidad CO!!_ 

tanporánea, era el aspecto esencial ile esta reforma, la cual consiste -

en aumentar el nGrnero de organizaciones 'danocráticas de profesores y es

tudiantes -subrayado mío-, e incrE'!llentar su participación e influencia 

en la tona de decisiones por lo que se refiere a planes de estudio, de

signación de autoridades, elaboración de presup.iestos y, en general, f!_ 

jaci6n de derecoos y obligaciones de los rniatlbros de la a::irnunidad uni
versitaria". (l3) En esta misma dinámica, el rector González Casarova, 

un ai\o más tarde cuestiona al antiguo sistana de autoridad persoral, ya 

que se encuentra en profunda crisis, por lo que se requiere "descentra

lizar las fuentes de decisi6n de una organizaci6n cada vez más grarde y 

coopleja, y dem:x:ratizarrlo la tara de decisiones en las distintas caru

nidades de trabajadores intelectuales -profesores y estudiantes-, a fin 

de permitir una adrninistraci6r, cada vez más eficiente de la educación -

superior y la investigación: un nivel cientlfico, humanístico y tecrol~ 

gico cada vez más al to: una extensión cada vez mayor de la enseñanza y 
(14) la cultura superiores" • 

Este proyecto de reforma es critico en cuanto cuestiora los viejos 

iOOtodos de organización estudiantil caro son las "sociedades de alurn- -

nos" cuyas prácticas se corresponden con la cultura priista y a los l~ 

rrados "cx:xnités de lucha" por no adquirir un carácter realmente represe!!. 

tativo de las bases. Para superar estos viejos vicios es necesario fo:: 

talecer las pocas organizaciones d€!ll0Cráticas estudiantiles y "fomentar 

abiertarrente las uniones de profesores e investigadores, la participa-

(13) González Casanova, Pablo, "Conceptos del rector ••• " en op. cit., 
p. 2. 

(,14) González Casanova, "¿Qu~ debe hacer la tlN1IM y cx:rno puede hacerlo"", 
en Gaceta llNlll·I, vol. V, nGrn, 5, 20 de septiembre de 1972, p. 2. 
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ci6n m!is amplia y libre de todos en la designaci6n de sus representan

tes, el control de!roc:r&tico ••• de los procesos electorales, de la cele-
(15) hraci6n de asambleas, etc." 

En cuanto al problema administrativo, la refonna en la universidad 

"debe constituir un ejeiplo práctico de la aplicaci6n de los ~todos a~ 

ministrativos más rroderros... (utilizando) a sus propios expertos en la 

administraci6n de sistaras en permanente canbio", (l6) cuyo fin últilro -

sea resolver los problanas burocráticos eficaz y eficientanente. 

!a reforma en la difusi6n política y cultural 

!a concepci6n amplia de esta refoma, va más allá de la mera exten 

si6n cultural, "la reforma supone una importante tarea de difusi6n y -

educaci6n en los tretodos de análisis poli tico, de análisis ecor6nico, -

de análisis histórico, que llegue a todos los universitarios'', (l?) sin 

importar su orientaci6n =ricular de humanista o científicos o técni

cos. En esta tarea deben participar tanto estudiantes cato profesores 

de todos los niveles y, sobre todo la difusión cultural, en el análisis 

político, "no pua:ie separarse de otro tipo de refonna y cambios de es

tructura ligados a las grandes luchas de nuestro país y nuestro tien- -
po". (18) 

En otras palabras, la universidad siguienoo a Grarnsci no se consi

dera bajo el perfil solamente de la enseñanza y la investigaci6n, sino 

también corno una estructura destinada a incidir profundamente en la vi

da cultural de nuestra naci6n. 

(15) González Casanova, "Conceptos del rector ••• ", en op. cit., p. 2. 

(16) Iden. 

(17) Idern. 

(18) González casanova, "Conceptos del rector •.• " op. cit.; p. 3, 
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De los proyectos b&sicos de la reforma acad&nica, se reseñan rápi

damente: a) la Ciudad de la Investigaci6n, b) las Casas de la cultura 

y ·c) la Descentralizaci6n. 

a) La Ciudad de la Investigaci6n. Se trataba de nuclear a un 

buen núzrero de investigadores, de incrementar la investigación y fo= 

nuevt>s profesionales oo s6lo en el Distrito Federal, sioo tambi~ en el 

resto del pa!s madiante la cooperaci6n cx:m otras instituciones, =ro -

CX!IACYT, ¡;or ejemplo. Se destaca el gran potencial que sobre investig~ 

ción cuenta la UNl\M. "Actualmente la Universidad tiene el 80% de la -

fonraci6n de investigadores y de enseñanza de posgrado de la Re¡Xiblica, 

el 60% de las investigaciones en proceso, y los trabajos de sus invest±_ 

gaclores corres¡:onden al 66% de las citas de trabajos científiCXJS mexica 

nos en la literatura científica m.miial". (lg) La infraestructura de l; 

UNA.'! debe aprovecharse para rrejorar la calidad en la ciencia y tecnolo

gía, fonrando a los estudiantes de posgrado, calculá:xlose que en la pr!_ 

mera etapa de es te proyecto, es decir en los primeros cinco aros labora 

daidos mil investiqadores y ocho mil estudiantes de posgrado. <20
> -

b) Las Casas de la Cultura. Sin duda que este :ra uro de los pro

yectos más significativos de la ·nueva universidad , ·~ objetivo con

sistía oo s6lo (en) una mayor difusi6n cultural de la Universidad, sino 

(en) la formaci6n de grupos de aprendizajes del Sistam de Universidad 

Abierta é!e la mwt, escuelas y el Coleqio de Ciencias y Hurranidades de 

esta Casa de Estudios". <2l) En este proyecto se observan ros aspectos 

interesantes de la refonna universitaria: uno, que es la concretiza

ci6n de la refonra de la difusi6n política y cultural con una nueva vi

sión y otro, que es précisamente la integración ron otros proyectos. 

(19) UNl\M, "Plan de Desarrollo de la mlllM para 1972" en Gaceta mwt, -
vol. J:IJ, ntim. 5, lo. de marzo de 1972, p. 3, 

(20) !dan. 

(21) UNAM, "Plan de Desarrollo ••. " op. cit., p. l, 
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Las Casas de la CUltura se ubicarían en cada una de las delegacio

nes políticas del Distri ID Federal. Un total de 11 casas darrlo servicio 

a estuliantes y profesores durante 16 horas diarias de lunes a C'omin;¡o. 

Al tener un nuevo concepto de la difusi6n cultural, se va más allá 

de la transnisi6n de obras plásticas, musicales, literarias de manera -

aislada. Se impulsan "progranas integrados que busquen el desarrollo de 

la apreciación musical, plástica, de los irarcos o cuadros de referencia 

características de la cultura hist6rica y social" • ( 22l 

De acuerdo a los servicios culturales que prestarían se dividen en -

dos tipos cuyas características son las siguientes: 

Casa de la Cultura I. contiene biblioteca, sala de conferencias, -

cubículos de estudio y servicios generales. 

casa de la CUltura II. contiene biblioteca, sala de conferencias, -

cubículos de estudio, laboratorio mul tidisc!_ 

plinario, teatro, exr:osiciones y servicios -

generales. 

De estas casas se han planeado nueve de ellas sin laboratorio y si~ 

te con ~l, la diferencia radica que en la delegaci6n haya o ro un plan

tel de la Escuela Nacional Preparatoria o del CCH. 

e) La Descentralizaci6n en la UNl\M. Este proyecto desentraña la irn 

periosa necesidad de descentralizar a la UNl\M y vincularla a varios cen

tros de producción y servicios en las inmediaciones del Estado de Méxi

co, de Hidalgo y de Morelos. Se trata pues, de crear "un nuevo tipo de 

ciudades universitarias", las cuales, "nantendrán la indepenaencia aca

d€mica en las unidades correspondientes, pero con una cercanía suficien-

(22) UNl\M, "Plan de Desarrollo ... " op. cit., p. 2. 
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te deestosacentros de producci6n y servicios donde se encuentran labo

rando ya profesionales especialistas de alto nivel, y eonde existen ta

lleres, laboratorios y recursos ~cnioos" • ( 2J} ( Fl subrayado es mío) • 

Es oonprensible la trascendencia de este proyecto pues busca una 

vinculaci6n entre la U ~iversidad y los centros de producci6n y servi- -

cios aprovechando los recursos hlJllWX)s y t&:nioos ahí establecidos. A 

estas nuevas "ciudades universitarias" se les deronina inicialmente oo

llD Escuela Nacional Profesional y se ubicarl.an en los terrenos disponi

bles en Sala?.ar, Edo. de M€!xico, frente al Instituto Nacional de Ener

gía Nuclear donde laboran 300 físioos e;¡resados de la UNl\M, en Ciuiad -

SahagGn, Hidalgo, dorde laboran 350 profesionales universitarios de va

rias instituciones superiores y al últirro, en el Valle de Cuernavaca, -

Morelos, a las orillas de C.I.V.A.C. donde crece una nueva ciudad ioous 

tria l. 

"Cada una de las nuevas unidades universitarias, están programadas 

para la fotmaci6n de especialistas a nivel licenciatura, y albergará ca 

da una de 10 mil a 15 mil estudiantes''. <24l Esta era la idea original

de las "nuevas ciudades universitarias" derorninadas Escuela Nacional -

Profesional proyectadas con una verdadera descentralizaci6n, su concre

ci6n correspondi6 a la administración de Sober6n Acevedo a inicios de -

1974 bajo un proyecto desnaturalizado y alejados de los centros de pro

ducci6n y servicios, a esas nuevas unidades universitarias se les dero

rniró Escuela Nacional de Es tulios Profesionales (ENEP} • En el capítulo 

r-J retomarem:is algUJ'X)s de sus aspectos. 

al El Colegio de Ciencias y Humanidades 

No cabe duda que este proyecto fue el más acabado dentro de la 

"nueva universidad" . Por primera vez la Universidad Nacional en los G!_ 
til!Ds años, planteaba un canbio profunCb en cuanto a la forrraci6n c:1.e un 

(23} Iden. 

(24} UNllM, "Plan de Desarrollo ... " op. cit., p. 3. 
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nuevo tipo de intelectual que cuanoo menos superara su formaci6n meram~ 

te hlmB!l!stica o netamente técnica dependienlo del tipo de carrera. Co

herente con la concepci6n de reforma universitaria del rector C-0nzález -

Casaoova, caracterizada por una coordinaci6n interna de los proyectos -

universitarios y la vinculaci6n CDn las necesidades de la sociedad ci- -

vil, el Colegio de Ciencias y Humanidades, entre otras cosas busca resol 

ver lo siguiente: 

1) En el ámbito nacional, se orienta a satisfacer "la creciente de

marila de enseñanza a nivel medio superior" e incluso adiestrar -

-de manera paralela al bachillerato- t&:nicos medios para "su i!!_ 

corporacilin más rápida al rrercado de traba jo. • • iooispensables -

en un país troderro" • { 251 

2) En el ámbito universitario, el CCH resuelve por lo meros tres -

problemas que hasta ahora (1971) slilo se habían resuelto parcia.!_ 

mente. 

"lo. Unir a distintas facultades y escuelas que originalmente e!!_ 

tuvieron separadas. 

2o. Vincular la Escuela Nacional Preparatoria a las facultades 

y escuelas superiores así a::rio a los institutos de investi

gaci6n. 

(25) "EKposicilin de rrotivos del proyecto para la creaci6n del Colegio de 
Ciencias y Hlmianidades, y de la unidad acadénica del ciclo de ba
chillerato", en Gaceta UNl\M, vol. II, núm. extraordinario, lo. de 
febrero de 1971, p. 2, En cuanto a la dararrla educativa, aJ:lllltaba 
que -coherente con su visilin crítica sobre la "llamada masifica- -
cilin'! {ver pp. 70 del Capítulo II) - en la UNl\M apenas 2% de la 
matrícula total correspoooe, en 1970, a la educación especial y su 
perior, "En nOineros absolutos son 129 mil estudiantes en educa- = 
cilin superior frente a 10,0BB,OOO de la matrícula poterx:ial¡ cifra 
nuy inferior a la que proporcionalmente tienen otros países subde
sarrollados, o en proceso de desarrollo similar al de México", De 
igualnmaaante la selección de los que ingresan a la UNNI, el rec
tor la reconocía = excesiva, "y no necesariamente acaeénica, si 
ro social y econémica" ("Exposición de motivos ••• " op. cit., p. 7f. 
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3o. Crear un 6rgaro pemanente de inrovaci6n de la Universidad, 
capaz de realizar funciones distintas sin tener que cambiar 

toda la estructura universitaria, adaptamo el sistana a -

los cant>ios y requerimientos de la propia Universidad y del 
país". (26) 

En torrc a esta problerática se definen sus objetivos y funciones. 

En cuanto a lo primero, el cm tiene 0010 objetivos furoamentales: 

"al Ser un 6rgaro de cambio e innovaci6n en la UNl\M, 

b) Preparar esttv:liantes para cursar estudios que vinculen las hu

manidades, las ciencias y las tknicas, a nivel de bachillera

to, de licenciatura, de ll'aestr!a y de doctorado. 

e) Proporcionar así nuevas oportunidades de estudios acordes con 

el desarrollo de las ciencias y las humanidades del siglo XX y 

hacer flexibles los sisterras de enseñanza, para forn>ar especi!!_ 

listas y profesionales que ¡:uedan adaptarse a un munéb cambia!)_ 

te en el terreno de la ciencia, la tl!cnica, la estructura so

cial y cultural. 

d) Intensificar la oooperaci6n entre escuelas, facultades e insti 

tutes de la Universidad", (27l 

Para ~lanentar sus objetivos esenciales, el COl desarrollaría -

las siguientes funciones: 

"-Fanentar y ooordinar los proyectos de enseñanza e investigaci6n, -

de una o varias disciplinas, en que participan dos o más escuelas, 

facultades o institutos de la Universidad. 

(26) "Declaraciones del rector C",,onzález Casarova en la sesi6n ordinaria 
del 26 de enero de 1971 ante el consejo Universitario", en Gaceta 
UNllM, vol. 4, núm. extraordinario, op. cit., p. l, 

(27) "¿Qui!! es el colegio de Ciencias y Humanidades?" en Gaceta UNl\M 1 

vol. 3, nüm. 36, 24 de novienl:lre de 1971, p. l. 
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-Establecer, para la ejecuci6n de los proyectos los planteles o 

centros de estudios que sean necesarios • 

-Implantar los más rroderros m~todos ne enseñanza para integrar y r!:_ 

lacionar las ciencias y las hlllt'anidades". ( 28l 

Por lo pronto conviene hacer un breve a:inentario acerca de los niV!:_ 

les académicos (bachillerato, licenciatura y posgrado} que el ca; conti!:_ 

ne. Resulta muy interesante la estrategia de este proyecto al crear Ce:!_ 

tros de alternativas equivalentes, pero diferentes sin trastocar las es

tructuras universitarias tradicionales y que a largo plazo coexistiría -

una competencia de dos tipos de organiSITOS con prop6sitos sanejantes; el 

CCH (bachillerato) contra la Escuela Nacional Preparatoria, el posgrado 

del CClI contra el postgrado de las escuelas y facultades tradicionales. 

Era una fotma viable de sacar adelante este proyecto ya que de oo -

haoerlo así, "el costo político de las estructuras existentes dentro de 

la Universidad, afectaría muy probablemente cualquier alternativa que se 

planteara al miSiro tiaf!?O inoovar dentro del trabajo acad€mico y m:xlifi

car estructuras en alguoos casos centenarias = es la Escuela ~lacional 
Preparatoria". (29) 

Concepci6n y práctica educativa del CO! 

El CCH se fundarrenta en una filosofía caracterizada por una verda~ 

(28} Idan. 

(.29) Fuentes llolinar, "Conferencia ..• ", op. cit.· 
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ra inl'Pvaci6n socio-educativa, C3Dl que se concreta en su propio plan de 

estudio, C\l}'OS contenidos "es la síntesis de una vieja experiencia ~ 

g6gica temiente a canbatir el vicio que baros llanado enciclopaifSllD y 

a proporcionar una preparaci6n que hace énfasis en las rraterias básicas 

para la fo!ll'ación del estudiante¡ esto es, en aquellas rraterias que le 

permitan tener la vivencia y la experiencia del método experimental, 

del zretodo histórico, de las matemáticas, del español, de una len,ua ex 

tranjera, de una fo:rma de expresión plástica" • (Jl) (El subrayado es mí~~ 

Al señalar que el CCll es una vieja experiencia pedagégica, Gonzá
lez Casanova se esfuerza ¡xir profundizar aquel proyecto de Barros Sie

rra, su antecesor y que el mism:> inici6 siendo director de la facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales dos ar.os antes. Desde entonces se in

sistía en dar a las carreras t&:nicas un contenido social y humanista. 

No es gratuito que precisamente el Colegio es producto de varias escue

las y facultades de la UNl\M vinculado directamente a los métodos i.!e las 

ciencias y las hwianidades. Así, las Facultades de Ciencias y Filoso

fía y Letrl!S (de las que surgen eserx:ialmente las ensei'.anzas ce las ma

tanáticas, la física, la biología, la lógica, la historia y el español) 

(30) La innovación del a:H, Latapí la observa en los siguientes t&mi
ros: "La enseña112a media se estructuró, bajo fuerte influencia 
francesa, en una !!poca en que el posi tivisrro científico, pedagógi
co y social estaba en su apogeo. El recargo enciclo~ico de sus 
planes de estuiio -vicio del que no se ha podido liberar a pesar -
de muchos honrados esfuerzos- tiene su origen en esta concepción -
¡xisitivista del rx:mbre, de la sociedad y del sistana de aprendiza
je. 
A la luz de €isto, crearos ver en la creación de a:H un paso tras
cedental. Porque implica, desde el punto de vista de la filosofía 
educativa, una @ffiación del positivi= y un viraje hacia la -
teoda del apre liaje que de' preeñinencia a la fo:rmación general 
(aprender a aprender) respecto a la acumulación de corocimien- -
tos ••• , el nuevo bachillerato será el catalizaébr de una cadena de 
innovación que afectarán necesariamente y en poro tianpo otras es
tructuras de la "IDWI. • • (llevando) en ¡:oro tianpo a cuestionar la 
preparatoria tradicional. •• " (Pablo Latapí, ":Requian al ¡xisitivis
mo: la reforrra del bachillerato", en Mitos realidades de la edu-
cación rrexicana, 1971-1972. Una in n 1ente. centro 
Estu ios E ucativos, , p. • s rayaro es mío). 

(31) "Se cre6 el Colegio de Ciencias y Humanidades'' en Gaceta UNPM, 
vol. II, nlim. extraordinario, op. cit., p. 7. 
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y de Qul'.mica y Ciencias Poll'..ticas y Sociales (de las que surge la ense

ñanza de la química y del iretodo histórico social aplicado a los fe~ 

ros de la sociedad cxmt:enp:>ránea y a los estudios prospectivos de una -

sociedad en permanente cantifo) • 

Evidentanente los contenioos te6ricxis de los planes de estudio, 

los horarios de clases, el perfil del docente y las diversas inoovacio

nes tecool6gicas, entre otras rosas, hacen que el CCll se diferencíe en 

tres 'aspectos básicos frente a la Escuela Nacional Preparatoria. 

La pr.imera diferencia radica, -adatás de los planes de esttñio y 

los enfoques rnet:o0016gicos, que se señal.aron-, en el carácter interdis
ciplinario. ( 32) 

La segunda, se refiere al trabajo acad&ú.oo c:anbinado entre las -

aulas y el entrenamiento práctico en laboratorio y centros de trabajo -

dentro y fuera de la UNNI • 

La tercera, era la carplanentación tanto en los laboratorio CXlllO -

en el propio personal docente que viene ya laborando en la Escuela Na

cional Preparatoria, con el fin de que la Escuela pudiese vincularse -

tarnbi& con las facultades que cooperaron decididanente para la crea- -

ci6n del CCll • 

No está por de!Ms recalcar que en el proceso de enseñanza-aprendi

zaje del CCH, se gestaba una forma pedag6gica alternativa cuyo "prop6s!_ 

to definitivo es enseñar al alumro a aprerder, buscando su autoforma- -

ci6n académica y cultural, y desterrando, dentro de lo posible, la ense 

( 32) El carácter interdisciplinario ro es solamente la suma de varias -
disciplinas siro la integración o interrelaci6n de dos o r.iás disci 
plinas aplicadas a un misrro objeto de est:Wio específioo. Pero pa 
ra poder alcanzar la interdisciplinariedad en este proyecto, des~.e 
el nivel bachillerato había una reorganizaci6n de las diversas ma
terias e incluso a nivel licenciatura, se crearon los faoosos tron 
oos catlUnes • 
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ñanza verbalista; se pretende la folJl'ación de estudiantes activos y no 

pasivos' (subrayado mío)"' • (
3'3) -

La enseñanza activa no es otra cosa que estimular a los estt:diantes 

para que aprendan a aprender. 'l'al es el objetivo final de su fonnacilin, 

saber aprender, saber infernarse y saber estudiar, incluso sobre mate- -
. (34) 

rias que aún igroren. 

Tambi~n se observa una relación profesor-all.%llW, muy distinta a la 

tradicional. "La idea es muy sencilla, aristo~lica: el alumro y el -

maestro, juntos ••• persiguiendo algo¡ luego los dos ••• caminar al mismo 

ritrro". Juntos resolver problemas, que significa una relacilin dial€octi

ca entre educanoo-educador, y una forr.a de "hurnanizacilin de la ciencia -

educativa y ron ella practicamente la superaci6n de ese abisrro insalva

ble que era la (vieja) relacilin maestro-altirll'X)". Así pues, se trataba -

de darle un nuevo punto de vista a la transmisilin de rorocimientos, "pe::_ 
que sinq?leirente explicar muy bien una rosa, no quiere decir ensetiarla y 

la escuela activa no enseña: irqui.eta para que el a lmino apreli!a • La -

diferencia no puede ser más radical". (35l 

Seguran:ente no es exagerado pensar que estos planteamientos roinci

den con la propuesta gramsciana de crear la escuela unitaria, activa en 

su fase pri.Jraria para que a largo plaro se convierta en creativa y desde 

luego superando la contradicción entre hunanisrro y ~nica. (3Gl Desde -

( 33) "Todo listo para iniciar las clases en el Colegio de Ciencias y Hu
manidades" en Gaceta UNllM, vol. II, nGrn. 21, 2 de abril de 1971, -
p. l. 

(34) ver " ••. Reglas y criterios de aplicaci6n del plan de estudios" en -
Exposici6n de rrotivos, op. cit., p. 4. 

(35) "La nueva dimensi6n educativa" en Gaceta UN.l\!I, vol. III, nGrn. 23, -
-2 de octubre de 1971, p. 2. 

t3Gl Para una visi6n más amolia al respecto. ver. cita 26c'.e la p.34 del 
primer capítulo. 

119 



la misma concepci6n pedag6gica que se tiene del COI, cabe bien reseñar -

que &ta gira en torro a tres elanentos -ha00re, maestro, ambiente- en

tendidos roro procesos históricos autóraoos, y sin enbargo correlaciona

dos·. Esto indica que tanto el profesor cx:rtD el alurnrv:i, viven el misno -

"clima cultural" posibilitando al alurnrv=i una participaci6n activa cuya -

relaci6n es rrodificada por las aportaciones que el miS11P introduce. "El 

'indica' concretanente sus necesidades educativas y se orienta a trans

tornar positivamente la primitiva tarea de direcci6n del maestro, en una 

relaci6n de hegarorúa". Si se conpara -aun;ue oon ciertas diferencias

oon la escuela creativa de Gram.sci, el tipo de relaci6n maestro-alumro -

del CCll "significaría el pasa je a la fase en que el alurrmo presta su 

'consenso activo' al maestro y a su fUnci6n hegar6nica, ofreciencb él -
miSilP oportunidades educativas". ( 37) 

Era evidente que con el CCll no se pretendía formar hOl!i:lres superio

res, ni mucho menos cuadros para la burgues!a, sino que se buscaba crear 

"un tipo únioo de escuela preparatoria (elemental-media} que lleve al j!?_ 

vencito hasta el umbral de la elecci6n profesional, formancb al rnisnD -

tiempo una persona capaz de pensar, de estudiar, de dirigir o de contro

lar al que dirige ... " ( 38 ) Así, de la etapa <bjn>ática caracterizada por 

la escuela con disciplina de estudio impuesta y a:mtrolada autoritaria

mente (roro la escuela tradicional} , se pasa a una etapa de estudio o de 

trabajo profesional (escuela creativa} en la cual la autodisciplina inte 

lectual y la auto!XlllÍa rroral son te6ricamente ilimitadas. <39> -

Estos prop6sitos eran válidos, al meros, en el plan de estudios del 

Colegio. Los rrétocbs anteriormente planteados, se concretan en el mane

jo por parte de los estudiantes del método experimental, al impartirse -

primeramente tres asignaturas: física, química y biología, de manera -

subsecuentes en los tres primeros senestres y en el cuarto una materia -

(37) l\ngelo Broccoli, op. cit. p. 188-189. 

(38) Op. cit. p. 194. 

(39) Op. cit. p. 218. 
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totalizadora (~todo experimental) que recuperará los oooocirnientos -

significativos en esos semestres y provocarán en el alunro el entendi

miento de los fen&enos naturales desde esos tres enfoques. Igual su

ceso acurda para el área hist6rioo-social, cursan'lo tres semestres de 

historia (Universal I y de Ml!xic:o I y II, terminando el cuarto senes

tre oon teor!a de la historia) • Los talleres de lectura y redacci6n -

se cursan en los cuatro primeros senestres ooncluyendo con investiga

ci6n documental I. cuatro cursos de mataráticas (teoría de conjuntos, 

algebra, analítica y cálcul.6) que se cursan también en los cuatro pri

rreros semestres. Todas estas ll'aterias se oonplanentan ron el idiCllla -

extranjero (inglés y franc~) • 

Los últinos dos semestres, las asignaturas son optativas, pero -
desde luego el estudiante puede escoger aquellas que concuerden oon su 

área de interés • 

l\propiado a la nueva dimensi6n educativa, cinco mil estudiantes -

por plantel (Naucalpan, Vallejo y Atzcapotzalro, iniciaron labores en 

1971, al ooble de capacidad que le: ENP) , cursando cinoo materias por 

seirestre y se trabajar!an en cuatro turnos. De 7 a 10 hrs., de 10 a 

13 hrs. , de 13 a 17 hrs. y de 17 a 21 hrs. Contando con 17 hrs. efec

tivas de labores a la sanana, el resto del tiempo el estudiante puede 

dedicarse a la lectura, a estudiar una lengua extranjera, a la elabora 

ci6n de trabajos humanísticos, científicos y técnioos. (40l -

Los docentes del cal, en su ll'ayoría son extraíoos de los Gl tirros 

senestres de las facultades de la iniciativa (ciencias, filosof!a, qu! 
mica y ciencias políticas y sociales) , y por primera vez existi6 una -

gran dananda de profesionales para el trabajo docente. Esta aoci6n -

era la más viable para raiper con el viejo vicio del mcente. Innedia 

taioonte se seleccion6 al personal con una formación apta para las mate 

(40) "lQOO es el Colegio de Ciencias y Hunanidades"" op. cit., p. 2. 
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rias que inpartiera y con inquietudes para el trabajo educativo inno

vaoor. "Este fue el primer paso y desde enero de 1971 se carprCl1'eti6 

Mlíxioo en la que es una verdadera revoluci6n esoolar". ( 41l 

La cuestión técnica y cultw:al del CD! 

Otro aspecto inoovador del proyecto del CQ! fUe la introducci6n 

de actividades tknicas y culturales. Las actividades técnicas se -

orientan fundarrentalrrente para que el estudiante opte por una especi!!_ 

lidl!d que lo capacite para el trabajo paralelamente a sus estudios de 

bachillerato. Todos aquellos alumros que as! lo decidan, podrSn obt~ 

ner diplanas de t&:nioos auxiliares en cualquiera de las 150 y 200 ~ 

pecialidades, divididas en las siguientes áreas: ferrocarriles y 

autov!as, autotransporte foiáneos, transporte colectivo, rehabilita

ci6n, asistencia social, administradores de hoteles y 11Dteles , etrete 

ra", (42l cunpliendo as! su funci6n oon un roble car&cter: propedéu~ 
co y terminal. Este últim:>, tambi~ buscaba un reooroc.i.miento profe

sional, ya que este tipo de técnicos, según las autoridades, exige el 

desarrollo del pa!s. 

En cuanto a las actividades culturales, son m&s anplias y ant>i

ciosas, se preterdl'.a desarrollar tarroi~ actividades art!sticas, re

creativas y deportivas las que ro teman valor a cré:!ito sfüo eran CE. 
tativas. 

La funci6n principal del O'.ll -se aclara tajantanente-, es prepa

rar a los estudiantes para cursar estWios superiores. Las activida

des tknicas que se ofrecen en el nivel bachillerato, son opcionales 

y se deben ver caro "q;iortunidades que solamente los propios estWian 

tes podrán aprovechar en el futuro si asi lo desean". l 43l -

( 41) ''La nueva dimensi6n educa ti va" op. cit. , p. 2 • 

(42) "Conferencia de prensa del rector y otras autoridades universita 
rías" en Excélsior, 28 de enero de 1971. 

(43) "¿Qué es el Colegio .•. ,", op. cit., p. 3. 

122 



Para señalar una vez más la dimensilin pedag6gica del COlegio en 

cuanto a su visilin amplia de escuela alternativa, aunque se enfatice 

en que las opciones tbicas oo son obligatorias, si se puede cnn- -
pi:ender que el bachillerato caro etapa escolar, tiende a crear la -

/ 

oonciencia de los valores fUnclamentales del hmanisrro, y p:>sihilita 

la "autoinn!a intelectual y ••• rroral necesarias para la ulterior es

pecializacilin ya sea de carácter cientl'.fioo (licenciatura y p:>sgra

do) ya sea de carácter inmediatamente productivo (cx:m::i las misrras CE. 
cienes técnicas". Particulaxmente a nivel posgrado, caro lirgaoo in

rovador el CCH, debe establecer acadanias y volverse "la organiza- -

cilin cultural (de sistenatizacilin, expansi6n y creacilin intelectual) 

de los elementos que despu&l de la escuela unitaria pasarán al tr~ 

jo profesional, y un terreno de encuentro entre ellos y los universi 

tarios". <44> Asimisrro, estas instituciones deterán establecer una -

red difusa de canales oon ramificaciones regionales, provinciales y 

locales y asegurar el acercamiento de los adeptos a las profesiones 

al proceso de reoovaci6n cultural indispensable en una sociedad evo
lucionada. 

En el Plan de Desarrollo Institucional de la UNl\M para 1972, se 

sostiene la construcción de dos centros de laboratorios y talleres -

universitarios para practicar las diversas opciones técnicas. Los -

centros contarían con talleres de adiestramiento, mantenimiento y ~ 

paraciones, laboratorios de enseñanza e investigaci6n, aulas-audito

rio, sala de lectura, otros servicios (sanitarios, enferrrería, etc.). 

Toda esta infraestructura servirá para entrenar profesores y -

alumoos, diseñar sis tenas y materiales didácticos, servir a la soci!:_ 

dad civil de la zona donde estát ubicados, <aitiresas, asociaciones -

profesionales, etc.) , que las necesiten. "En cada uoo de los cen- -

tres p:>drá dar servicio anualmente a 30 mil estudiantes del ••• bachi 

(44) Broccoli, op. cit. 219 y 221. 
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llerato, a 10 mil de estudios profesionales y, •.• a 2 mil profesiona
les o anpresarios". <45l 

Las especialidades que ofi:eoerá cada centro ser!n de: manteni

miento y reparaciones, material didáctico, CXl!\llltaci6n electr6nica, -

electricidad, electr6nica, dibujo, diseño y m:xleliSll'O, artes gráfi- -

cas, f1sica, qW.mica, biologia, rrediciones, higiene y seguridad. Es

tas especialidades de ~ manera CXlllpltirán con las que inpirte -

el IPN y los Institutos Tecrol6gicos Regionales, ya que los centros -

aqut i:eferioos estarán ubicados en el rorte y poniente del área me~ 
politana. Por principio de cuenta, estos centros nunca fueron cons.: 

truidos. 

Pero las especialidades técnicas qui en el cm se inparttan aun

que no muy bien organizadas, si estuvieron basadas en estWios que de 

1111estran la gran necesidad de auxiliares técnicos, C4!il CXlTO lo re---~ 
fleja el siguiente cuadro. 

C. 2. EL CO'I aK> SALilli\ LATERAL PARA PIOPOPCIONAR 'IECNICDS AUXILIA-
RES. 

Eñ¡íresar1os que oonsideian 
al CCH = soluci6n para Industria Canercio Servicios 
sus Eroblemas· de e;:sonal 

SI 60 .91% 41.13% 44.78% 

00 33.84% 41.84% 33.33% 

00 SABEN 15.24~ 17.02% 21 •. 47% 

FUente: Chertori vski Shkoorman I , op. cit. 

(45) "Plan de Desarrollo ••• ", op. cit., p. l. 

(46) Cllertorivski Shkoorman I, "Inplantaci6n de los Cole;¡ios de Cien
cias y Humanidades Aut6raros Eoon&dcamente", Tesis de licencia
tura, Facultad de canercio y Administraci6n, UNAM, 1971, p. 132. 
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~10 obstante la significativa disposición de estos sectores pro

ductivos, no s6lo se desaprovech5 las opciones tknicas -debido entre 

otras cosas a la err6nea política seguida en profesiories' t~nicas si

ro que se mantuvo sin perspectiva en un buen tiSTI¡X). 

En cuanto a la organizaci6n académicxi-administrativa, las unida

des académicas (bachillerato, licenciatura y posgrado) , funcionarían 

de iranera aut6mm, tanto a nivel de unidad caro en los planteles que 

la amstituyen. Junto a esto se plante6 el fUncionamiento de cxinse

jos interros consultivos con la participaci6n de estudiantes y profe-

sores. 

Lo anterior provoa5 una modificaci6n en el Estatuto General de la 

llNl\M, agreg&noose un nuevo cap! tul o para ronnar al COI, en el nivel -

bachillerato, expedido en febrero de 1971. (47> Para los otros nive

les (licenciatura y posgraoo) la expedici6n fUe posterior, e incluso 

despu~ de iniciarse las actividades de investigaci6n en ciencias bio 

rOOdicas básicas, (49> es decir, despu~ de julio de 1974. -

Aurque no faltaron críticas al proyecto del cm, tadl~lo de rn~ 

diatizaoor y tecrocrático, es inp:lrtante recxinocer sus logros en su -

nivel más general: 

"El cm inpuso las bases de un ideal que justarrente oontaria 
la atanizaci6n del corocirniento. De ra!z elirnioo la divi
si6n del trabajo intelectual que obstaculiza la percepci6n 
de las totalidades hist6ricas y naturales • Fue y es un co
legio que nada tiene de tecrocrático ni en sus planes de es 
tuclio, ni en sus nétodos de enseñanza, ni en la cxxtp:>sici6ñ 
de sus profesores". ( 49) (El subrayado es r.io) • 

(47) "Se croo el Colegio ... " op. cit., p. 6. 

(48) El Reglamento para el ciclo profesional y de posgraoo fue expedi 
oo en febrero de l9 77 , según Gaceta COI , año II , vol. III , ntin. -
36, 7 de febrero de 1977, p. 3. 

(49) González casanova, "Carta al Consejo editorial", op. cit., p.95. 
La critica fue sostenida por cuamtl!roc Ochoa quien, según el -
rector fue uno de sus opositores. 
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En cuanto al nivel ac:adénioo, se decía que ya era preocupante en 

ese entonces tanto en el ala científica eat0 en el ala de humanidades, 

Así, hubo que buscarse mecaniS11Ds para mejorarlo, el CXll "es una elCce

lente aproxirnaci6n a estas metas¡ pero hay que mejorarlo ronsiderable
mente ... " (SO) 

Uno de los alcances del Colegio es que influyó significativamente 

en la sociedad civil, desde sus primeros aros mis de 65 instituciones 

privadas adoptaron "los planes y programas de estudios ... a nivel ba

chillerato", (Sl) y sin duda alguna, posiblerrente en esa misma ~da -
ciertas wll.versidades pGblic:as estatales del país consideraron en sus 

planes' de estudios los contenidos del CCll , 

Tambi& influy6 en sus primeras generaciones al lograr una vin~ 

ci6n entre estudiantes y profesores oon algunos sectores obreros de -

Naucalpan particularnente, en su lucha por gererar sindicatos indepen

dientes, oonforrrilndose en cani t&l de apoyo en actividades poli ticas y 

culturales. 

Al interior rniSllO de la UNAM, caro elepresi6n de su innovaci6n edu

cativa, fácilmente se diferenciaban por su nivel, los alUI!llPs egresa

cbs del CCll frente a los de la Escuela Nacional Preparatoria y de las 

escuelas preparatorias particulares. 

b) El Sistana de Universidad Abierta 

Sin exagerar, qui?.& este proyecto de refotrna acaclénica, es el que 

ocupa el segundo lugar en trascendencia desp~s del Colegio. caro se 

ha señalado en ¡áginas anteriores, el SUA, guarda una estrecha vincu-

(SO) "Hora de sudor, no de lágrimas. La Universidad, está urgira de 
acci6n y no de lamentos" en Revista Sie!f>re!, nrim. 1019, 3 de -
enero de 1973, México, p. 70. · 

(51) "67 Instituciores privadas adq_otan los planes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades" en Gaceta UNl\M, vol. III , nGm. 13 , 27 de 
septieni:ire de 1971, p. l. 
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laci6n cx:>n el resto de los proyectos de la "nueva universidad", por -

lo que su desarrollo oo generaba fuertes gastos en recursos, ya que -

utiliza la infraestructura existente en la UNAM. 

El SUA, en el pensamiento de C',onzález Casamva, oo era una idea 

espontánea sioo que y a había experiencias en varios países , entre 

ellos ~CD, scbre lo positivo del proyecto. Además de que penni.te 

una da1Pcratizaci6n de la enseñanza media y superior, tanbi~ se apr~ 

vechan los nuevos medios masivos de enseñanza, = la televisión CD.!)_ 

binSnCbse cx:>n los rrétodos ya cl.Ssioos, C0!1D son la mesa redonda, el -

diálogo, etc. 

Para evitar confusiones en cuanto a la rnetodolog1a del SUA se ~ 

tizaba: 

"La Universidad Abierta oo será una universidad por rorres 
pendencia ni ser! una tele-universidad, sioo un sistara =
a:ri:>inado de iré todos clásiCDS y rnoderoos de enseñanza ••• 
que vincule ron la cultura de los medios de ocrnunica- -

ci6n de masas y la c:iberntitica, con la televisi6n, la ra
dio, el cine, las diapositivas, y los procedimientos de -
codif icaci6n y análisis que han surgido de l~ ~ría de -
los ronjuntos y la cxxtputaci6n electr6nim", \52 

Congruente ron la visión crítica sobre la educaci6n superior, de 

la cual González Casan:>va elabora los "prejuicios de la educaci6n su

perior" (ver pp. 20-71 del cap1tulo II de esta rrooografía) , tambi~ en 

este !_'.lroyectc existen siete razones, que le dan el verdadero sentido 

del p:r que la universidad abierta. <53l 

En primer lugar se sale de los claustros para ir a los centros -

de producci5n y de servicios¡ 

(52) "Sistena de Universidad Abierta de la UNAM" en Gaceta UNl\M, nGrn. 
extraordinario, 26 de febrero de 1972, p. l. 

(53) "Algunas preguntas sobre el Sistema de Universidad Abierta de la 
UNl\M" en Gaceta UNl\M, nGrn. extraordinario, op. cit., pp. 1-3. 
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en segunoo lugar.. • tiende a fanentar la creaci6n de casa de cul

tura y centros de estlXlio en los municipios, las 

delegaciones, las asociaciones, los sindicatos; 

en tercer lugar ••• busca descentralizar los esfuerzos de la Uni

versidad Nacional y llevarlos, en un empeño de -

oooperaci6n con otras universidades e institutos 

de cultura superior a toda la República; {El sub

rayaoo es mrai • 

en cuarto lugar. • • busca irnplE!llentar una cooperaci6n internacio

nal -que hasta la fecha ro existe sino a:xtD lema 

en toda .llnérica La tina y en las poblaciones de 

lengua española que se encuentran en otras partes 

del rnw'rlo; 

en quinto lugar ••• abre las posibilidades de satisfacer la ere- -

ciente dananda de educaci6n de los estuiiantes -

que tei:minan su enseñanza secundaria o su bachi

llerato, gereranoo una oferta altarrente flexible 

de educaci6n superior; 

en sexto lugar.. • sienta las bases prácticas y la organizaci6n n~ 

cesaría para qte una poblaci6n, que en las condi

ciones de la universidad actual ro podría aspirar 

a la educaci6n superior, puede hacer est.OOios un!_ 
versitarios, posibilidad que se da al :inpartir la 

educaci6n superior en los centros de trabajo, de 

producci6n, de servicios, de las ciudades y en el 

. canpo, sin horarios ni calendarios dgidos, siro 

que se puedan ajustar a los horarios y calenda- -

rios de los trabajadores y empleados; 

en s(,pt:ino lugar. • • {pese a la difusi6n de la ensei'.anza profesio

nal) , acordará tant>i& una importancia fundamental 
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a la enseñanza del español, de las matemáticas, -

de las ciencias hist6rioo-políticas y los idiomas 

extranjeros a nivel bachillerato difundi~se -

as! la cultura característica de la universidad. 

A partir de esta a!!plia justificaci6n del SUA, es in'p:lrtante des 

tacar que los objetivos de &te concretan las ideas que sobre refonna 

universitaria derocrática sostiene el rector. Es decir, que sin caer 

en el autoritarisrro así CCIIO tanp>oo, en su reverso el clarocratisrro, 

la refoma CCIIO proyecto her,'81'6nioo cuenta oon políticas instituciOIJ! 

les previamente establecidas, que sobre todo en el COI y en el SUA, -

se aprecian mejor. En este enterxlido, al proponerse este proyecto ro 

se dej6 al libre manejo de las distintas escuelas y facultades para -

.inplementarlo sino que para evitar eso, se dispuso de un estatuto del 

SUA, cuyo objeto es señalar reglas oanunes, pautas de oonducta gene

ral que sirvieron de guía para cada escuela o facultad e incluso del 

reciál creado CCll. 

Muchas veces se cree que los sistemas de enseñanza abierta ro -

funcionan o en todo caso se desarrollan ca6ticamente. Sin arbargo, -

las autoridades que generaron el SUA, desde sus inicios advirtieron -

que la metodolog1a es una inrovaci6n que, por lo meros , C11Tple las s!_ 

guientes caracterl'.sticas: <54l 

-No es un tipo de enseñanza tele-universitario, ni mucho meros -

individualizado o por correspondencia, pues esto limita al est_!! 

diante a desarrollarse "axro hamre polítioo y trabajador". 

El SUA "tiene que tanar caro elarentos para la transmisi6n de -

enseñanzas y adiestramiento al grq;io, a los subgrupos que lo i!! 

tegran y a otros grupos ~s, de c:llmensiones iguales o mejores, -

oon los que se relacione la persona, sin que desaparezca en el 

aronimato de la masa o se quede en el aislamiento del individoo. 

(54) Las ideas centrales de estas características, son tanadas parti
cularmente de la Gaceta UNNI, número extraordinario, 26 de febre 
ro de 1972, pp. 3'"4. 
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-si evidentanente se foil!illl grupos de cincuenta estudiantes, por 

ejatplo, tieren que dividirse en oos para que el profesor res

ponsable .implenente una fama de autoaprendizaje, consistente -

en que el profesor abanoone su rol tradicional, pasando a ser -

un elemento más del grupo al tienp'.> que los alU1llPS jueguen a -

veces el papel del profesor y de estudiantes planteánOOse tenas 

para repasarlos y preparar sus exámenes e incluso autopruebas -

para medir el nivel de sus conocimientos. 

-Acorde con esta fama de enseñanza "los estudiantes ••• tendrán 

los misnvs derech:ls si denuestran tener los misnos oooocimien

tos". Esto indica, que el sistana "será una Universidad Abier

ta que ~ caro base de su organizaci6n pedag6Jica y adninis

trativa, al grupo de aprendizaje y que el grupo, y oo el in:iiv!_ 

doo aislado, será el objeto principal de sus preocupaciones pe
dag6Jicas y administrativas". 

-Definitivamente los objetivos, unidades o niveles de aprendiza

je, rupe:an con mucho lo que a:mWimente se oonoce caro instruc

ci6n o ed~aci6n. Por lo que se hace más " ••• énfasis en la ac

tividad que debe realizar •.• y en las metas que debe alcanzar -

el estudiante, más que en el trabajo educativo o instructivo -

del profesor, el cual ciertamente no desaparece, pero se plan

tea en funci6n de una enseñanza que centre la atenci6n te6rica 

y pr!ctica er. la actividad del estudiante para aprender y en -

los objetivos que el estudiante alcanzará en el proceso nu.snu -

del aprendizaje". 

De acuerdo a estas características, se arguía que el SUA iba a -

oontribuir a elevar la eficiencia dt! los estudios universitarios, re

duciend::i las posibilidades ele deserción esool.ar ya que los estudian

tes, entre otros beneficios no se desplazarán diarianente de su lugar 

de trabajo o de su domicilio para ir a la Universidad. De hecho se -

busc6 oon este proyecto, mejorar el nivel acadénioo -s6lo que se re

quiere aún mayores trabajos organizativos- ya que en unas facultades 
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fue diferido, en otras dem:>rado, por falta de mejor calificación de 

oonjunto. (55! 

Este proyecto no se diseoo sólo basado en la teoría y sin consta

tar necesidaQes reales. "Antes de su elaboración habíarros realizaoo -

un esbxiio en el sistema productivo de la zona central del pal'.s (Dis

trito Federal, Puebla, Estado de Ml!xico, Hidalgo, furelOs), por el 

cual habíaITDs descubierto que aproximadanente un 30% de trabajaoores -

mmuales desean y pue;Jen seguir estudios universitarios, si se les dan 

las facilidades necesarias para realizarlos en sus propios centros de 
trabajo". (56) 

No cabe la rrenor duda que el SUA representaba una de las alternat!_ 

vas que en nrud!as universidades latinorunericanas desde hace más de~ 

renta años los refoi:rnaoores la vieron o::rro una necesidad inposterga- -

ble. A decir de Q:mzález Casanova, el proyecto del SUA encierra una -

solución práctica esbozada por Jos~ carios. Mariátegui, (57l uoo de los 

warxistas latiroarrericanos más :inp:Jrtantes y protagonista c1el rrcvirni.~ 

to de refoma universitaria del PerG durante la dkada de los veinte. 

(55) "Hora de sudor, no de 11igrirnas ••• " en Revista Si€1!Jlre:, op. cit., 
p. 70. 

(56) González Casanova, "carta al consejo editorial" en Cuaderms Po
ll'.ticos, ntín. 10, octubre-diciembre de 1976, ERA, M!iXico, p. 96. 

(57) Idem. Mariátegui, después de hacer fuertes críticas a la univer
sidad tradicional de su tianpo, comprendió que la reforma univer 
sitaria debeda estar vinculada con las necesidades sociales de -
la realidad nacional, y entre ~stas, con la clase trabajadora. -
Así reza una de sus tesis: 

"La solidaridad de la econanía y la educación se revela concreta 
mente en las ideas de los educadores que verdaderamente se han = 
propuesto reoovar la escuela. Pestalozzi, Froebel, etc., que -
han trabajado realmente por una reoovación, han tenido en cuenta 
que la sociedad rrcderna tiende a ser, fundanentalrrente una socie 
dad de los productores. La Escuela del Trabajo representa un = 
sentido nuevo de la enseñanza, un principio peculiar de una ci vi 
lizac:i6n de trabajadores" (José carlos Mariátegui, "El proceso = 
de la instrucción pGblica" en Siete er.:.;ayos de interpretación de 
la realidad peruana, Ed. Crítica, Bai:Celora, 1976, p. 129. 
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La conoepci6n de González Casawva en este proyecto, va más allá 

de la oferta de iguales oportunidades educ;ativas, postulada = una 

satisfacci6n dem:lcratizante. Este tipo de proyecto, por su alcance y 

por su vinculaci6n a:m sectores sociales requeridos de estudios uni

versitarios, difiere de la a:moepci6n elitista de la educaci6n y se -

apoya en el esfuerzo por entrelazar la universidad con los sectores -

trabajadores del canp:> y la ciudad. Sin anbargo, el SUA, en su vin~ 

laci6n ron la estructura productiva es ilrposible una correspoOOenc::ia 

oojetiva. "De realizarse los objetivos centrales que el proyecto in

cluye, la Universidad Abierta puede ser un factor, cbjetivo tambi&, 

que presione indirectarrente sci:>re la estructura econánica". <59l 

En efecto, por la ya ligaz6n de sus estuiiantes al sistema produc 

tivo, a los egresacbs les permitiría ejercer una anplia y ~tente 

demanda de trabajo. Con prioridad, en el sector pGblico ya que ~ste 

está en posibilidades de planificar una política eoomru.ca en conso

nancia ron el nuevo sistema. 

Con una anplia visi6n del quehacer universitario, el equipo del -

rector, hace un gran esfuerzo por :in¡iulsar "la nueva universidad", 

provocando una ruptura ron la universidad enclaustrada que ya ro res

pond!a ni a su fin últirro ni a su tienp:i, de ah! que esta opci6n es -

digna de señalarse en palabras del brasilero Darcy Ribeiro, = una 

universidad necesaria. 

"Son señalables algunos intentos recientes de superaci6n del vie

jo ITOdelo estructural del sis tara universitario latinoamericaro .•• 

recientanente la (UNl\M) , despu~ de ~cadas de ingenuo contento cons!_ 

go misma, erpez6 a cuestionarse y a buscar nuevos caminos de e>epan- -

si6n y diversificaci6n. su proyecto de 'universidad abierta' es de -

los más aleccionadores" • <59) 

(58) "La Universidad Abierta" en Punto r.dtico, nún. 3, marzo de 1972. 
pp. 11-12. 

(59) Darcy Ribeiro, La universidad necesaria, UNl\M, ll~ico, 1982, p. 
254. 

132 



Para Ril>eiro la universidad latiroanericana y por enle la rrexi~ 

na, tiene en frente oos exigencias fUndamentales que son: la lealtad 

y la fidelidad a la ciencia y la lealtad y carpraniso con nuestras -

condiciones concretas • Esto quiere decir, que la universidad inco~ 

re la realidad social a::rtD objeto de estudio y de preocupaci6n de su 

saber y de su hacer. De aqtñ que la universidad del fUturo y el fut!!_ 

ro de la universidad latinoamericana será necesariamente una "univer

sidad abierta" • 

Pero mientras esta dimensi6n socio-educativa contenía el proyecto 

"nueva universidad" de la UNAM, v&nxls cu&l era la actitud de algunos 

sectores universitarios disidentes ante esta refo1:111a. 

3. Otros proyectos de política educativa alternativa de grupos univBE 

sitarios disidentes. 

De acuerdo a lo señalado en el cap!tulo n. acerca de la crisis -

del !llJVimiento estudiantil, a inicio de la ~cada de los setPnta, co

It'O consecuencia de la fuerte represi6n que sufri6 en 1968, hizo gran

des esfuerzos por revivir sus anhelos de ser uro de los sector.es oon 

mayor presencia en la lucha por la denocratizaci6n de la sociedad ci

vil. Pero, no obstante esos intentos, le fUe sumamente dif!cil lo- -

grar siquiera una organizaci6n estudiantil nacional que levantara un 

proyecto político y dentro de l!ste, una refo1:111a educativa con una 

orientación darocrática popular. 

As! oaTO la política educativa de IFA en la UNl\M hasta 1972, no 

logr6 los alcances deseables, tanpxlO la peculiar refonna universita

ria sostenida por Cbn?ález Casarova, no cont6 ron el consenso más v~ 
to de los grup::>s estudiantiles, de las distintas escuelas y faculta

des para ooncretizar la refonna universitaria. El proyecto de polít!_ 

ca educativa sostenida por los estudiantes y profesores disidentes en 

la UNAM, se vi6 bloc¡ueada por una serie de circunstancias cx:xiplejas -

que lo enpujaron a un enfrascamiento por las profundas divisiones in

ternas alentadas por las acciones de grup::>s "ultrarradicales" y con -
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ello el debilitamientD del rrcvimiento estudiantil, desanbocandc en -

una reca!da y desrotp:isici6n. Condicionado por esta confUsi6n, m:>str6 

incapacidad de sacar adelante nuevos programas, falta de perspectiva -

universitaria y lo peor, la inc::aiprensi6n del significado de la refor

ma universitaria de Gon:rález Casamva. 

Pese a lo anterior, conviene visualizar su papel de resistencia -

activa, fundada en un proyectD de transformaci6n universitaria, que, -

aun:¡ue no muy claro, estuvo orientado por una política educativa dis

tinta a la del gobierro de IEA y a la de la burocracia universitaria 

representado por Gon:rález Casanova. 

Al observar el papel de la universidad en la sociedad, el rrcvimien 

to estuiiantil, (60l bajo una visi6n reproductista sostiene que: 

"En el capitalism:> la escuela constituye un aparato ideol6-
gico de Estado que juega un papel de suna importancia en -
la reproducci6n del proceso de producci6n. De un lado, -
etmple la funci6n de preparar fuerza de trabajo !l'ás o me
nos calificada, y de otro, la funci6n de introducir en los 
estudiantes las fonnas de conciencia bUI'91lesa que legi ti
man las relaciones de producci6n daninantes: las relacio
nes de explotaci6n capitalista". (61) 

Es CC11prensible esta concepci6n educativa ya que, por un lado, se 

anpezaba a sacudir de su reca!da y por el otro, las investigaciones -

educativas de ese tienfo estaban influidas por el pensamiento althuss~ 

riano. En esta coyuntura, el rrcvimiento estudiantil radicaliza su ac

tuación y rechaza la reforma oficial de la universidad mexicana en al

guros casos y en otros, ejercieron una transforrraci6n universitaria ~ 

brepolitizado. 1 

(60) Para fines de aralisis del proyecto de pol!tica educativa alterna 
tiva, se prioriza aquellos planteamientos al respecto, que son = 
sostenidos por grupos estudiantiles y magisteriales, representa- . 
dos por intelectuales disidentes quienes en sus planteamientos ma 
nifiestan actos ele resistencia activa aurque desorganizada. -

(61) "La refonna educativa burguesa", Do=iento expuesto en la Mesa -
nGm. 2 del Foro Nacional de Estudiantes, UNJ\M, 1972, p. l. 
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El intento más significativo do!Xle se e¡¡presan esas d:>s posicio

nes, fue sin duda en el Foro Nacional de Estudiante, en la Facultad de 

Ecoranía de la ONP.M, en junio de 1972. 

Ia primera de ellas, sostenida por grupos radicalizados y quizá -

de tendencia maoista por su o:msigna de "ir al pueblo", " ••• negó toda 

:importancia a la lucha dentro de las escuelas, por den:x::ratizar las -

fonnas de direccí6n y encauzar transfoi:rnaciones educativas". (G2l No 

ten!a caso -dec!an- "hacer de las escuelas •islotes socialistas' " 

Estaban cxmvencidos de que: 

"Ia danocratización de las instituciones de enseñanza superior 
en el país será realidad Gnicamente cuarrlo la sociedad meidca 
na se transforne". <63l -

La segunda posici6n, o:m una visi6n más arrplia del quehacer pol!t!_ 

co y universitario, o:mvencida de que es en la sociedad civil ronde -

se disputa la hegem:mía de los sectores daninantes y ah! misrro se COJl!'!. 
truye el proyecto hegan6nico de los sectores subalterros, sostiene lo 

siguienre: 

" ... Ia corqrl.sta del cogc:bierro paritario y resolutivo debe 
ser enteooida coro un medio para encauzar la lucha: para -
que la poUtica i~ en los centros de estudios y se -
convierta en la posibilidad de que las masas universita- -
rias ejerzan por s! mismas la direccí6n de sus escuelas y 
participen con mejores armas en la lucha popular". (64) 

Estas dos posiciones, si bien no se oponían radicalmente, repre- -

sentaban -en cuanto a la actuación en la universidad- distintas aprecie_ 

clones y por tanto se hada difícil ya la unificación del l1Plñmiento ~ 

(62) G6nez Pablo, "Primer paso de un gran objetivo", en canbate (peri6-
dico de la Juventud canunista Mexicana)', núm. l, 10 de junio de -
1972. 

(63) "C.onclusiones del Foro Nacional Estudiantil", en El Sol de Méxioo, 
29 de abril de .1972. 

(64) Gátez Pablo, "Primer paso de un gran objetivo", en op. cit. 
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tudiantil a nivel nacional. Sin E!Wargo, en este foro, el segunoo ev~ 

to en in"{lortancia por su alcance nacional, despu~ de las jornadas de -

1968, participaron 38 delegados de 20 centros de educaci6n superior del 

interior del país, destacando entre ellos, la Escuela Nacional Prepara:. 

toria, varias Escuelas y Facultades de la UNAM, Sinaloa, Chihuahua, Ta

maulipas, Veracruz, Sorora, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca y Chapi~. 

CUando plantean su punto de vista sd:lre la reforrna educativa guber - -
namental, los sectores disidentes de la ~ señalan que ~ta pretende 

dar respuesta a tres C\Estiones funda!rentales: 

'a) Las 'necesidades de •la producci6n y el mercado ca pi ta lista de -

fuerzas de trabajo de nivel medio y superior 

b) La presi6n popular por la derocratizaci6n de la enseñanza 

e) El mntrol político del rovimiento estudiantil 

Estas eran las tres Uneas generales, safon estos sectores, las que 

se conjugan en la reforma educativa de la~. Ellos ro apreciaron la 

significat:i,va distincilin entre la política educativa gubernamental ha

cia la UNl\M y la política educativa universitaria postulada por Gonzá

lez casarova. E:l1qlero, ;to que sl'. observan es que las líneas generales -

se adecuarl'.an a cada instituci6n predaninando una de ellas, pero que -

buscan en mnsecuencia cubrir las tres características arriba señala- -

das, cuyo ejmplo ilustrativo "serían el COI, la Universidad Abierta y 

la represi6n e intentos conciliatorios del gobierro scbre fuerzas estu'

diantiles radicalizadas". (65) 

Para argurentar críticamente el por ~ la necesidad de la produc-

cilin requiere cuadl:os medios técnicos, retanan docunentos oficiales, 

los cuales señalan lo siguiente: 

(.65). "Ia reforrna educativa burguesa" en op. cit., p. 2. 
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"La dananda de la fUerza de trabajo de cuadros medios y su 
periores se determina por la magnitud de la arunulaci6n ::
capitalista ( ••• por lo que) se supone una tasa de incre
irento del Pm del 7% anual en la presente ~da ... (ante 
est:Ol se estima un d!!ficit de 250 ,000 cuadros medios y su 
periores para 1980, aro en que según, el 7% de crecimien::
to sostenido el PIB ascenderl'.a a 570 ,000 millones de pe
sos .. • para salvar el d!!fici t estimaoo, habr!a que incre
irentar la matrícula, con respecto al año lectivo 1969- -
1970 en 105 mil alunros en el ciclo superior de enseñanza 
media y en 90 mil en la enseñanza superior, en septianbre 
de 1972; en 110 mil y 85 mil, respectivamente, entre sep
tierrilre de 1972 y septianbre de 1974, y 380 mil en cada -
uro de los ciclos educativos menciQ~dos, entre septiem
lire de 1974 y septianbre de 1979". \ > 

Al hacer estas consideraciones, el aspecto financiero reflejada 

un dl!ficit de 3,100 millones de pesos en el presupuesto de educaci6n, 

que ascen:lería a 7, 100 millones de pesos en 19 80 , por lo que, "s6lo s~ 

fragarl'.a los gastos necesarios para cubrir la dananda cuantitativa de 

cuadros medios y superiores". AqUl'. se contextualiza la crmci6n del -

cal, pues sobre el funcionamiento del aparato escolar "se reocmienda -

la han:>genizaci6n del ciclo educativo medio superior y la instauraci6n 

de salidas laterales, así caro la conversi6n de los tres primeros años 

de las carreras profesionales en cursos propedl!utioos que permitirían 

la especializaci6n del estOO.iante posteriorirente en una de varias ca

rreras afines". <57> 

Relacionado con lo anterior, pero más orientada a la presi6n ~ 

lar por la clarocratizaci6n de la enseñanza, efectivairente hay coinci

dencias con los planteamientos hecros por González Casanova, en cuanto 

a que el Sistana de Universidad l\bierta, ayudaría a resolver la gran -

dananda de la enseñanza universitaria, que basándose en el "libro liar!!_ 

to", sin horarios restringidos, llevar la edUC11ci6n a los centros de -

trabajo, municipios, sindicatos, etc. se daría un paso decisivo en la 

(66) "La refonna educativa burguesa" en op. cit., p. 3. 

(67) Idan. Efectivairente esta era la consigna de la política guberna
irental que no se aplic6 mecánicamente en la refonna universitaria 
del rectorado de González Casanova . 
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daiocratizaci6n de la educaci6n. 

Lo cuestionable en el SUA eran que "las i.nplicaciones • • • oo pue

den ser tmicanente los de ronsiderarla en sus caracter!sticas fundarnE!!!_ · 

tales de educaci6n barata para grandes ronglanerados y pequeños grupos. 

Tal am:i se ha planteado, se debed. indagar adsn&s sobre su pretendido 

carácter de educaci6n para grandes cx:>ngl.Clneraclos y en se;¡uOOo t:ét?ni.oo, 

sobre el significado de la diferenciaci6n entre estos supuestos rongJ.e. 

meraoos y los pequeños grupos". (68) 

Ellos también critican al SUA por que al extender el servicio un:!:_ 
versitario para la formaci6n de profesionales en todo el pa!s, s6lo ge 

neraría una fuerte canpeten:::ia oonllevand:> un beneficio a los sectores 

capitalistas. l\sl'. cx:>ncluyen su crl'.tica los sectores disidentes: 

"La Universidad Abierta tiene nás de medida ideol6gica que 
de soluci6n para la educaci6n a lt'ayores niveles de cali
dad de la fuerza de trabajo, y sus prop6sitos chocan cla
ramente con la realidad". l\s.imisno, el SUA, "es en reali 
dad un proyecto para aunvmtar las garancias de los capita 
listas rrediante una reducción de los salarios de los cua::
dros medios y superiores, = cx:>nsecuencia de la intensi 
ficación de la ~tencia inherente a un a\.IOOllto de la :
oferta de dichos cuadros". (69) 

La ill.tima caracter!.stica de la llamada "refonna educativa burgue

sa" era el cx:>ntrol del rrovimiento estlliiantil, que qllizá era lo más -

(68) ''La refonna educativa burguesa" en op. cit. p. 4. 

(69) Idan, pp. 4-5. En 1979 González casanova respoooe a estos seña~· 
mientos y cuestiona la visi6n unilateral y silrplista de "las fu~ 
zas revolucionarias" que s6lo ven a "la burguesía en su poder y -
su sistema" sin catprender que también en los centros productivos 
hay obreros y es positivo que la universidad se ligue a la produc 
ción en donde hay estudiantes y trabajadores. Por eso 1 

1100 es ar 
fl'.cil cc:mprender que el proyecto original de la 'Universidad 
Abierta' , sumado al del CCH, y el clima de libertad y de lucha -
ideol6gica que irr~xmía la canunidad universitaria, fueron vistos 
CXl1IJ una de las arrenazas más graves que sintieron las clases ó:m!, 
nantes durante mi gestión, y que determinaron -con otras medidas 
de igual signo progresista- su brutal ofensiva en mi rontra". 
(González Casanova, "carta a la redacci6n", op. cit. p. 96) • 
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significativo de los sectores universitarios disidentes dacb el m:xnen

to de dificultades políticas que se vivía. No es casual que una de -

las conclusiones del Foro Nacional Estudiantil , fue: 

"La reforma educativa ro deja de querer atraer al rwvimien
to estudiantil a sus planteamientos, con lo que oo s6lo se 
vedn desvanecer las ilusiones de demx:ratizar la Universi 
dad desde adentto, sioo 'Ee habrá perdido su independencia 
con respecto al Estad:>". (70) 

Ellos planteaban que aceptar la refotrna educativa en las univers~ 

dades era prácticamente acabar con el rrovimiento estudiantil, ya que -

ro s6lo le arrancarían su indeperdercia sioo tambi~n su cnnbatividad. 

Estos postulacbs expresan el miedo a la oooptaci6n y con ello un largo 

proceso de transfoilllisrw que de hecho se lleg6 a dar. 

Pese a lo anterior, en algunas escuelas y facultades de la UN11M, 

caro Ecorr::rnia, Arquitectura, Ciencias :R>l1ticas y Medicina, fueron las 

que impulsaron un proyecto de transformaci6n universitaria ¡;onien:lo ~ 

yor énfasis en las fomias de gobierm que en los aspectos acad&nioos. 

Lo caracteristioo de sus postulados era la actitud de iOOeperX!encia -

frente al gobierro y frente a la propia administraci6n de Gon~lez Ca

sarova ya que la consideraban caro mediatizadora y danag6gica. (7l) 

Conviene advertir que el proyecto daoocratizacior de González Casawva 

va mucho más allá de los cambios de gobierro universitarios, es más -

profundo en la vida acadénica miSTia. 

(70) "Corx:lusiones del Foro Nacional Estudiantil" en El Sol de Méxioo, 
abril 29 de 1972. 

(71) Para rwstrar esta apreciaci6n se tiene lo siguiente: 

"La otra cara de la tTPneda ofensiva (decian los estudiantes) , con 
sistía en ofrecer al país una impresi6n desagradable y esWpida :
del movimiento y por otra parte, presentar a Echeverría y a Gen~ 
lez Casarova CXJ!llO los portacbres de la darocratizaci6n de la ens~ 
ñanza y la autoo::rnía. Es decir, presentaban a sus bufones 10'.l!ID 

los villaros dirigentes del mov:imiento; mientras que ellos simula 
ban ser los h~ salvadores de la inteligencia'; etc~te>ra, etc~· 
tera,: JToda una comedia!'' ("A los universitarios", volante de 
los Comités de Lucha de Ecoromía, Me:licina, Arquitectura, cien- -
C:as, Psioologfa, &pingo, Prr;as, 6, 3, 2, 1, 8, ciudad univer
Sitaria, M~ico, óctübie, 1972 • 
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Ia nue11a fonna de organizaci6n que ellos prop:>nen es el cogobier

rx> que estaría presentado ¡:or una canisi6n ejecutiva, la cual ronbra

ría a un director o coordinador que representaría los intereses de la 

oammidad universitaria. 

En su proyecto de refoI111a del gobierrx> y adrninistraci6n, pro¡xmen: 

-"Ia creaci6n de organisoos de cogesti6n con facultades resolu

tivas y ejecutivas, sobre bases democrli.ticas y de aquerdo ron 

las coOO.iciones de cada plantel • 

- ReVisar el sistsna administrativo de la UNl\M, 

- Transfm:mar el Consejo Universitario en un organisoo darocrát!_ 

co, con i;articipaci6n de estudiantes, profesores y trabajado

res sobre base paritaria" • ( ?2) 

En lo referente a la vida acad€mica, los ¡:ostulados para esta re

foI111a, b.lscan 

-"Desechar la enseñanza pasiva, abstracta y alejada de la ·re~ 

lidad, !_'.)ara lograr una vinculación orgli.nica y efectiva 

entre la docerx:ia y la investigaci6n, con actitud crítica y -

científica. 

-Estudiar los problemas derivados de la centralizaci6n de las 

tareas universitarias y crear nue11os centros docente.s y de i!!_ 
vestigación para ranediar esta (in) satisfacci6n". (73) 

(72) "Democratizaci6n total, afinnan en Ecoranía", (Canunicado de un 
gru¡:o de profesores, estudiantes y graduados de la E!-lE) , en Ex- -
célsior, 21 de IX>Vianbre de 1972. 

(73) Idan. 
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Asimisoo planteaban una reforma a la dE!!DCl"atizaci6n de la ense

ñanza y a la difusi6n ¡:olítica 

-"La Universidad debe abrirse y proyectarse al exterior. Debe 

ser mayor cada día el acceso de las clases ¡:opulares a ella. 

-"La difusi6n de estos corocimientos en forma accesible al pu.!:_ 

ble se harli aprovechando las instalaciones universitarias y -

los nnderoos medios de canunicaci.6n". (74 l 

A grandes rasgos estas son las consignas que los grupos universi

tarios disidentes levantaban con exagerado voluntarisoo, digna expre

si6n de un radicalisno antite6rico. Los estudiantes de medicina ha- -

bían ¡:olitizado lo acadénico o bien subyugaron este aspecto a lo poU

tia>. Para ejsnplificar esta opini6n, conviene advertir que el proyei.:_ 

to de Gonzlilez Casaoova instrumentado por el Director de esta facul- -

tad, ya llabía convocado a estudiantes y profesores a través de las co

misiones de estudios para reformar la estructura acad€mica, pero ~tos 

la irnplgnaron. 

Consecuentes con la sobre¡:olitizaci6n, expresaban: 

"Definitivamente existe una van;¡uardia universitaria que di 
rige el l!DV:i.miento estudiantil, en general. Esa vanguar--
dia desarrolla su lucha sninentenente sobre bases ¡:olíti
cas, ya oo tanto acad€micas. Si el Movimiento Estudiantil 
se inscribe Cínicamente, a las luchas de índole acad€mica, 
estaría sacrificando lo rnSs%rtante las tareas directa
mente políticas". (75) (El . ayado es mío) . 

Alguoos gru¡:os estu:l.iantiles pregonaban que la lucha ¡:or el co

gobieroo, autogobierm y fortalecimiento de las preparatorias popula-

(74) !den. 

(75) "Sobre la participacilin estudiantil" en Documento firmado ¡:or el 
Gru¡:o prooo-<JObieroo y poder estudiantil de la Facultad de Medi
cina, UNl\M, 7 de junio de 1972, p. 2. 
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res 11Dstraban la debilidad de la clase daninante. "Esta es la oonvic

ci6n firme que ha iirpllsado y sigue irop.ilsaroo a todos los estudiantes 

y imestros revolucionarios que luchancs en este nanento por el establ~ 

cimiento de Consejos Darocrátioos de altmUDs y maestros, y por la a:lu

caci6n EDCialista". (76l 

Durante todo el rectorado de González Casanova este fue el sigro 

polítioo que predani.ro, incluso estos grupos, cuaroo hab!a actos de -

violencia en la UNl\M, rrovidos por grupos de ultraderecha, nunca asumi~ 

ron una posici6n de apoyo a la rectoría a pesar de que esta nost.r6 

sianpre una actitud en defensa de la autoran!a universitaria. 

Pero cuando se aproxima el cambio de rector en dicianbre de 1972, 

desesperadamente declaran que sus proyectes de autogobierro y/o cogo

bierro deberían ser legitimados por representar los intereses genera

les de las cx:rnunidades escolares. "Estas rnaUdas ro deben ccntsnplar

se CXJro una prudente O'.lilcesi6n, siro CXJro una nuestra de confianza y -

respeto para los coop:mentes de la ENA, quienes en varias ocasiones h~ 

nos entregado la docurrentaci6n pertinente que ratifica las afint<lcio

nes anteriores, y heros dado rnuestraii ... claras de consenso general pa

ra llevar adelante nuestra darocratizaci6n y reestructuraci6n inter
nas". (?7) (El subrayado es mío) • 

Aunque oo hay elenentos suficientes para asegurar hasta que punto 

en la UNAM, estos nuevos sistemas en realidad estaban basados. en las -

rnayodas de sus canunidades, lo cierto es que en rnuchas ocasiones se -

desgastaron por la práctica del asarnbleísrro y sus inherentes discursos 

largos y aburridos, que cuamo se tallaban los acuerdos s6lo quedaban -

los incansables militantes de organizaciones ¡:olí ticas previamente es-

(76) "Educaci.6n y autogobierro", en Manifiesto del círculo Maestro So
cialista, UNl\M, 1971, p. 5. 

(77l "Que el pr6xino rector apruebe el Autogobierw", Doc\m1ento fitma
do p:>r el Colegio de profesores de la Escuela Nacional de Arqui
tectura, en El!célsior, 16 de diciatbre de 1972. 
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tablecidas. No es gratuito, que al oogobieroo se le observa en los -

~s siguientes: 

"Creo que teneros que distinguir la concepci6n ideol6gica 
en que descansa el cogobierro y los resultados corx::retos 
del rnislD. Con respecto a esto Gl tino, el oogobierro ro 
ha representado un avance en relación a las fornas auto
ritarias que regían la vieja Universidad, lo que ha per
mitido (es) una relativa denocratizaci6n de ésta: sin an 
bargo por la fonra = se aplic6 (el cogobierro) ha jm:: 
plicado un proceso de "parlarnentarizaci6n" del Movjmien
to Estudiantil y la fornaci6n de una burocracia estudian 
til". (78) -

la característica peculiar del IOCJlljmiento estudiantil caro prota

gonista activo en la transfozrnaci6n universitaria, reside en la falta 

de claridad para actuar en uni6n de los grupos progresistas en este e!!_ 

so representado por González Casarova. En su E!Ktranado radicalisno se 

autoengañaron :impugnando a sectores de izquierda, oponiándose al go- -

bierro federal y presentándose caro la Gnica o¡x::ión en un proceso r~ 

lucionario. Por las condiciones sociales en que se desarrollan los es 

tudiantes activistas en las universidades. 

"Ellos pueden actuar políticamente cuando nadie n>ás puede, 
y hacerlo fuera de la estl:uctura del [XX'!er. AGn así, a -
meros que otros tomen la direcci6n de los intelectuales, 
sus novruentos independientes son danasiado d!!biles caro 
para llegar más allá de sí misnos. los estudiantes pue
den iniciar revoluciones pero ro hacerlas". (79) 

Este capitulo en lo que respecta a los sectores disidentes y fl!n

damentalmente a los actores principales en la vida universitaria al -

rector González casarova y al trOVjmiento estudiantil, hubo una <Jran i!) 

canprensi6n en sus propósitos. Para el pr irnero era - - - - - - -

(78) "Entrevista a Ruy Mauro Marini '', tanada de la revista Síntesis, 
nGrn. 5, Méxiro, 1973, p. 4. 

(79) Hobsbawn, Eric J., ''Los intelectuales y la izquierda" en ~' -
nGrn. 71, rovianbre de 1983, México, p. 6. 
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inoomprensible el hecho de que estudiantes agrupados en los "catll.tés -

de Lucha" que se identificaban así mism:> moo trotskistas, socialistas 

o canunistas" se op:mían a sus refoirnas cuando ~ se identificaba así 

mism:> con intelectuales de izquierda. t90l Para los estudiantes era in 

cxmcebible que un rector que secundaba los intentos del gobieroo pJr -

rerx>var la educaci6n y otros aspectos nacionales, pul.iese proyectar -

transfonnaciones educativas distintas a las planteaC'as pJr el echeve

rris:rro. 

Ca1D se puede observar a lo largo del estudio, solo se conside

ran a los protagonistas activos en la inplanentaci6n de las pJlíticas 

universitarias que desgraciadamente representa a la minoría de los un!_ 
versitarios. El resto de escuelas y facultades se encuentra soterra

das bajo una aparente "neutralidad" pJlítica, toda esta gama participa 

de una u otra manera, oaro OpJsici6n pasiva, o rechazando una detetmi

nada acci6n, sea de las autoridades universitarias o ~e los sectores -

disidentes, pero a:xno se verá en el siguiente cap:itulo, sirven cCl!O -

elanentos de justificaci6n e incluso para desnaturalizar proyectos si9_ 

nificativos pJr parte de las autoridades universitarias representadas 

pJr GUilleoro Sober6n. 

En el capitulo IV volveraros a retanar estas pJlíticas ed!:!_ 

cativas. CUancb se estudie la aCministraci6n de Soberón y cuando la -

correlaci6n de fuerzas a nivel nacional y en la UNl\M es radicalmente -

distinta. 

(80) González casaoova, "El contexto pJlítico ••• '' op. cit. p. 21. Al 
respecto Silva Hersog señala lo siguiente: 

"A mi juicio -puedo estar equivocado- González Casan:>va es inte
lectualmente persona con clara inclinaci6n de izquierda y crey6 
contar en cualquier rranento difícil con la izquiera de profesores 
y alllltlrPs que, en los m:irnentos cruciales le fallaron y lo dejaron 
solo" (Silva Hersog, Jesús, Una historia de la llnjyep;iaad de Mt:i
xico y sus problemas, Siglo XXI, M~ico, 1986, p. 184. 
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N. POLITICA EroCATIVl\ DEL REX:'IORADO lJ:L DR. GUILLER~ 
SCJlE!'DN (1973-1974) 

"La poHtica acadlímica de Sober6n Ace 
vedo, no fue el objeto prilrordial dÜ 
rante sus dos gestiones . Lo acadérni 
co fue subordinado al inte~s del :
rector y su grupo, por consb:uir una 
estructura de poder que le penni tie
ra dominar la vida universitaria y -
apostar oon rrejores cartas en la -
oontienda pol!tica nacional". Aure
lio Fernández. 

Illl'RJDOCCION 

En el presente cap! tulo, se hace énfasis en los mi siros aspectos de 

la pol!tica educativa universitaria que en el anterior. Por lo que int~ 

resa señalar, las peculiares diferencias que se dan en los principales -

proyectos educativos originados en el rectorado de Gonzlllez casanova y -

su desarrollo durante la administración de Guillenro Sober6n, que inpli

ca necesariammte conocer la orientaci6n de la política educativa que -

gu!a el proceso de su refol1\la universitaria. 

Se sostiene que la política educativa dominante en la IBWI sustenta 

da durante la administraci6n del rector Guillenw Sober6n, se orientó -

por un proyecto de refonre. centralizado en las autoridades universita- -

rias en estrecha relaci6n con la burocracia po11tica gubernamental, cuya 

preocupaci6n fundmrental fue "nodemizar" y controlar poltticanente los 

proyectos de refol1lla, tales caro el CCH y el SUA, fun~talrrente, as! 

caro tambi~ otros proyectos de política universitaria alternativa p~ 

dentes de los gzupos disidentes, particulaxnente los inpulsados por el -

m:>vimiento estudiantil y el sindicalism:i universitario magisterial. 

Es illportante destacar que el desarrollo de la refoma universitaria 

en la UN1\M, dirigida por el rector Sober6n, se da en un llCXllento de ccrr~ 

laci6n de fuerzas tanto a nivel nacional com:i a nivel universitario, ra

dicalJrente distinta al contexto en que se di6 la administraci6n anterior. 



El viraje de la pol1tica educativa universitaria, los obstáculos, los -

alcances y las repercusiones en la vida poHtica-acadénica de la UNl\M -

ser.1n elerrentos orientadores en el análisis de este apartado, 
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1. Refuncionalizaci6n del proyecto nueva universidad durante los pr~ 

ros oos años del rectorado ele Sober6n AceVedo. 

"Y no es difl'.cil caiprender que el proyec
to original de la 'Universidad Abierta' , 
suirada al del COI, y al clilra de libertad 
y lucha idecl6gica que .inponl'.a la caruni
dad universitaria, fueron vistos ca:o una 
de las arrenazas ~s grave3 c¡ue sintieron 
las clases daninantes durante rni gesti6n, 
y que detenninaron -con otras tredidas de 
igual signos progresistas- su brutal 
ofensiva en mi contra" • Gonzfilez Casano
va. 

I.a llegada del Dr. Soberón Acevedo a la rectada de la UNN-1, sig

nific:O necesari.airente un reaconoclo de fuerzas al interior de la buro

cracia universitaria trayendo un nuevo tipo de relaci6n con los grupos 

extrauniversitarios (ver pp. 71-15 del cap.JI de esta IlPnografl'.a). En 

la cat;>0sici6n del nuevo bloque de autoridacJes al interior de la UNl\M 

predomina un tipo de personalidades (l) en los puestos claves, que por 

sus experiencias tanto en el servicio ptlblico caro en la enpresa priv~ 

da y en la misma Universidad, dio un viraje con una acentuada tenden

cia hegerr6nica a la derecha ele la anterior administraci6n. 

A partir de esta nueva orientaci6n, C0111?artida de manera dani.nante 

por intelectuales tecn6cratas, se elabora una determinada concepci6n -

(1) Haciendo una relaci6n de sus principales colaboradores destacan: 
"Sergio D'.ln!nguez Vargas, Secretario General; el ingeniero Javier 
J.inénez Esprit!, Secretario General Auxiliar, quien ha desE!lpeñado 
diversos cargos honorl'.ficos as1 cat0 puestos directivos en varias 
enpresas particulares; Valentin Molina Piñeiro, quien durante su -
estancia en la Facultad de Medicina 'trat6 de detener las activida 
des de la canisi6n Mixta para el estudio de la nueva forma de go--
biemo, ocultando docummtaci6n y tergiversando declaraciones; tam 
bi~ trat6 de intervenir y rrediatizar al Comi~ de Lucha y a la = 
Asociaci6n de Investigadores de la Facultad' ••. , la Coordinaci6n 
del Colegio de Ciencias y Humanidades quedará a cargo del doctor -
Femando Pérez Correa y un grupo de colaboradores identificados en 
mayor o rrenor nedida con la anterior tendencia hegerr6nica del blo
que daninante (durante un corto periodo la Coordinaci6n fue ocupa
da por el ingeniero Manuel P~ez Rocha, quien trat6 de :i.l'!;lulsar -
una pol1tica derrocrática)". (cuauhtéroc Ochoa, op. cit. p. 77). 
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de Universidad y por ende una peculiar visilln de pol!tica educativa ~ 

ra la solucilln de la crisis universitaria. Su pol!tica universitaria, 

caro nueva fuerza social errergente en la UNl\M, no sólo coincide con la 

poi!tica gubemamantal sino también busca una identificacilln ~s direc 
ta con los intereses del capital 11Dnop6lico" !2> Con esta perspectiva -

la aclministraci6n soberonista pretende "administrar" con eficacia a la 

UNl\M catD cualquier E!llPresa capitalista. 

En su !lanado que CCllD servidor hace a los distintos sectores uni 

versitarios (estudiantes y rraestros, trabajadores adninistrativos y -

funcionarios), aparte de declararse "apol!tioo" sin que esto signifi

que "falta de sensibilidad pol!tica para defender los principios uni
versitarios", incitaba a todos ellos a plantear soluciones pol!ticas a 

los variados problerras para que entre todos "saquern:is a la Universidad 

de su situacilln actual para que CU!lt>la, en fonna eficaz, las fUnciones 

que .il pueblo irexicano le ha encx:mandado". (3)(-subrayado m!o-j. 

(2) Idem. Para una anplia caracterizacilln al respecto, puede verse -
las pps. 72-73 del cap!tulo II de esta 11Dnograf!a. 

(3) "Dr. GuilleI!lD Soberlln, rector de la UNllM" en Gaceta UNl\M, ntlm. ex 
traordinario, 10 de enero de 1973, p. 2. Sin duda Sobei::6n busca= 
inplarentar las eiq:ieriencias de algunas universidades norteamerica 
nas que él oonoce, y sin exagerar este rector se inclina por el r-6 
delo l\dninistrativo, cuyas caracter!sticas radican en lo siguien-
te: 

"El ~ adrninistracilln es sinllnino de E!llPresa, de utilidad, la 
consideracilln de la Universidad can:> una errpresa redituable le 
otorga al llDdelo su caracter!stica distintiva de racionalidad. Ro 
nald Reagan, gobernador de California, fundamenta el m:Jdelo insis= 
tiendo en que la universidad está obligada a la colectividad que -
la sustenta. Su funcilln principal estriba en producir los tbi
cos y profesionistas que la colectividad (capitalista) requiere. -
Ia enseñanza y la investigacilln obedecen en este caso a las 'propo 
siciones sociales' no illporta que fines se persigan o a quién se = 
sirva, sielll're y cuando sea una elll'resa redituable. Este m:Jdelo -
••• funciona a condicilln de que el car~cter pol!tico del sisterra -
quede oculto al interior, para quienes constituyen el propio siste 
rra" (ver Tecla Jirrénez, op. cit. p. 105). -



El desarrollar en fama eficaz las funciones universitarias: do

cencia, investigaci6n y difusi6n cultural, significa -de acuerdo con -

la fWlcionalista concepci6n de la vida Wliversitaria- el enpleo 6pt:ino 

de los recursos existentes (nateriales, financieros y htr.anos, Mase -

aulas, laboratorios, presupuestos, profesores y estudiantes, etc.), -

as! <XllD la debida supresi6n de todos aquellos elaientos que no enca

jan con los fines Wliversitarios y que por tanto provocan conflictos, 

esto es, evitar el desarrollo de las luchas estudiantiles y sindica- -

les. 

Es evidente que el rector Sober6n al concebir de esta fama a la -

Universidad, apWlta confusanente quiz:h que los conflictos políticos -

estudiantiles y sindicales ligados a organizaciones y partidos políti

cos, ~s la ola de violencia que todavía pred:minaba, lo que para l!il -

no es la Universidad. 

"No es una arena de violencia en la que se dirinan cuestio
nes extrañas y se trasmitan intereses aviesos. Y, mucho -
rrenos, un partido poHtico. Sin eJl'bargo, es fWlci6n de -
los Wliversitarios ser críticos de la sociedad y de sus -
sisterras econónicos y políticos. Para ejercerla, cada -
mienbro de la Universidad debe propiciar el ambiente id6-
neo en el que pueda catalizarse la libre expresi6n del pen 
sarniento y la consiguiente libertad de cátedra" • ( 4) -

ID anterior se corresponde con la concepci6n de autonan1a univers.!_ 

taria del Dr. Sober6n. 

"La autonanl'.a es el derecro que tiene la Universidad para -
investigar, enseñar y difundir la cultura con libertad, -
as1 caro organizarse aca~ca y administrativanente, nan
brar 'a su personal y dictar las nomas adecuadas a tales -
fines, sin interferencia de ning(in individoo, grupo, part.!_ 
do o instituci6n. La autonan1a, por ende, no significa ~ 
traterritoriedad ni fuero; significa un rl!igirren privilegia 
do de derecho, ~s no una ínsula ajena al restante derechO 
rrexicano". (5) 

(4) "Dr. GuilleI!!O Sober6n, rector de la UNllM". op. cit. p. 2. 

(5) "La UN1\M no puede consentir que el caos se institucionalice" en -
Gaceta UN11M, nam. 37, tercera l!ipoca, vol. V, del 4 de abril de --

1973, p. 2. JA9 



Ll de por sí caipleja concepci1Sn de . autoncm!a universitaria, -
está fincada en el derecho de los sujetos sociales que la sostienen en 

un rn::rrento detenninado, y su propio significado, adquiere matices dis

tintos dependiendo del contenido del proyecto político ideol6gico, (G) 

de ah! que la autonan!a sostenida por Sober6n es radicallrente distinta 

a la enarbolada por Gonzalez casanova. 

Resulta curioso observar la funci6n crítica de la Universidad en 

el pensamiento del rector Sober<'.ln -y afi:anando el predaninio del fun

cionaliSITD en su discurso- esta criticidad no debe confundirse con la 

militancia. Retanando textualnente a un exponente de la corriente so

ciol6gica aludida (7) , as! define la funci6n crítica de la UNl\M. 

"Para que la Universidad sea el lugar en que se ofrece 'la 
mas clara conciencia de la época' tiene también que ser -
el lugar que representa 'la serenidad frente al frenes!' 
en la consideraci6n de las mas espinosas y graves cuestio 
nes de la época • ID que quiere decir que nada de su tieiñ 
po puede ser ajeno, pero s6lo en la nedida en que pue= 
da situarla a la distancia que exige su bílsqueda pe:ananen 
te de la verdad. "Si la 'Universidad enclaustrada' ha si 
do siatpre excepcional y hoy casi inposible -'torre de = 
marfil' tan s6lo en el denuesto- su contraposici6n radi
cal no es menos, porque acaba precisamente con la Univer
sidad misma. Frente a la 'Universidad enclaustrada': 
'Universidad militante' es lo que se deja invadir sin ta
rníz alguno por los ruidos de la calle y reproduce en su -
seno, en exacto microcosnos, todos los conflictos y pasio 
nes de su l11l.llldo. Ll tarea científica desaparece y s6lo = 
quedan los gritos sustituyendo a las razones". 

(6) Para anpliar esta argurrentaci6n ver p. 31 del capítulo I. 

(7) "A la cammidad universitaria", en Gaceta UNllM, nam. 6, Vol. VI, -
25 de junio de 1973, p. 7. Sober6n retana a José Medina F.chava- -
rr!a cuyo planteamiento es similar al postulado por Wagoner, quien 
formula que la Universidad catD insti tuci6n no puede asumir una P9_ 
sici6n detenninada frente a los problenas contatt>Oraneos, s6lo de 
manera individual "profesores y estudiantes pueden asumir una posi 
ci6n (detenninada) , pero la Universidad debe pernanecer neutral" = 
(Wagoner, G.R., "Ll educaci6n superior en Estados Unidos y en Ll
tiroamérica", Revista de la educaci6n superior, ntlm. 3, l\NUIES, M~ 
xico, 1975, p. 13) • 
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Durante su administraci6n, bajo esta visi6n, Sober6n justifica -

sus acciones, incluso policiacas (ver pp. 89-90, cap. II) y pretende -

:i.npulsar la reorganizaci6n de la UN1\ll. Sober6n no cuenta con un pro

yecto definido de refoll'lla universitaria ni con el proyecto de una ver

dadera descentralizaci6n de la U?WI. la falta de convicci6n realista 

de estas pol!ticas, entre otras cosas, hacen que sus rredidas de refor

mas universitarias sean nruy distintas a las :inpulsadas por Gonz.1lez e~ 

sanova. 

Para inplanentar la reorganizaci6n aca~co-administrativa en la 

UNMI y permitirle catplanentar sus políticas de control y m:iderniza- -

ci6n relativa, "pueden distinguirse dos líneas generales de acci6n que 

no necesariammte constituyen etapas sucesivas: una, la del restable

cimiento institucional, otra, la de la superaci6n académica y proyec
ci6n social" • ( 8) 

Para catprender rrejor el desarrollo de la política universitaria 

del rector Sober6n en la UNllM, conviene hacer un paréntesis y remitir

nos un poco al contexto universitario nacional ya que es en este enla

ce donde se ubica la llana.da refuncionalizaci6n de la nueva Universi
dad. 

(8) Sober6n, Guillenro, Infame del rector 1973-1980, UN1\M, México, di 
cianbre de 1980, p. 10. En otro m:xrento, uno de los admiradores = 
del Dr. Sober6n, sintetiza esos objetivos logrados de la siguiente 
manera: 

"impulsar la investigaci6n, limitar el crecimiento desordenado, 
descentralizar y responsabilizar, anpliar la acci6n de la uni
versidad fuera de la universidad (dir!a yo, fuera de e.u.), en 
contrar el terreno de entendimiento con el Estado, hallar los
puntos de convergencias con la iniciativa privada, o sea in5e!:: 
tar a la universidad en un proyecto nacional al que a veces -
pre=ede fue la obra ••• del doctor Sober6n". ("El testarrento -
de Sober6n", Entrevista por Rafael Segovia, en Razones, nC!m. -
23, 17-30 de noviembre de 1980, ~ico, pp. 11-12). A partir, 
sobre todo, de su segundo per!odo de administraci6n consisti6 
en "lograr la superaci6n acadánica. • • y el de proyectar la so
cialrrente" (Ver Roberto Vizcaíno, "Superaci6n acadánica y pro
yeccii:ln social, rretas de la UN1\!l de hoy" , Entrevista en -
Proceso, nam. 9, 14 de noviembre de 1977, pp. 6-7). 
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Se entiende por refuncionalizaci6n universitaria a esa b(!squecla -

de correspondencia entre la política educativa hegendnica del gobierno 

de LEA y la política universitaria del rectorado de Sober6n Acevedo. -

Eh otras palabras, este nuevo proceso inplica una influencia directa -

del gd)ierno federal en la vida universitaria, sin poner énfasis en la 

autonan!a universitaria y con un proyecto de reforma universitaria di~ 

tinto al de su antecesor. 

Al tieill?O que se praTIUlga la ley Federal de Fducaci6n en 1973, el 

gobierno de LEA i.npulsa la política de descentralizaci6n 19l nacional -

con el objetivo de hacer~ ágil y din&n.ico los tramites para un ne

jor funcionamiento de los asuntos estatales. Egpec!ficanente es en la 

Secretar!a de Fducaci6n Pllblica donde se inicia este proceso descentr.e_ 

lizador, al cual se califica caro desconcentrador en sus inicios. 

As!, se tanan nedidas caro la de nCJTbrar delegados de la SEP en cada -

estado de la Reptlblica. Estos delegados representan el poder del go

bierno central, fueron nanbrados por ~ste y CUl!t'len funciones de efi~ 

cia y eficiencia administrativa, dirigida desde luego, por el poder -

central. 

Ia descentralizaci6n educativa contenpla tambi& un proceso de ~ 

organizaci6n administrativa que abarca a todos los niveles educativos. 

Este rrodelo representa un 

(9) "En realidad, la descentralizaci6n es s6lo un nedio para racionali 
zar el ejercicio del poder central y en el cual no están o::llllrare= 
tidas las formas reales de gesti6n del poder estatal. 'Ia descen
tralizaci6n racionaliza el sistara administrativo pe!Illitiendo a -
los funcionarios inplantados localmente tener en cuenta los facto
res locales para la puesta en r.archa de decisiones elaboradas en -
la cumbre" (Yves Prats, ~scentralisati6n et ~lopprent, Fdi- -
tions Cujas, 1973, p. 10, citado por Guevara Niebla, "Ia descentr.e_ 
lizaci6n de la educaci6n ptlblica" en Nueva Antropología, vol. VI, 
n!lm. 21, ~co, junio 1983, p. 8). 
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"esfuerzo pe:crnanente y sisterratizado cuyo objetivo consis
te, por una parte, en racionalizar y agilizar todos los -
niveles del sistana, y por otra, en obtener el 6ptiITo 
aprovedlamiento de los recursos materiales, técnicos y hu 
manos, a tra~s de una adecuada programaci6n de los mis--
ros y(de)una estructura orgwca d~ca y funcio-
nal". 10 

En una retrospecci6n hist6rica la descentralizaci6n educativa no 

es ninguna novedad en nuestro país, ya desde el 13 de abril de 1917, 

'Carranza desaparece la Secretaria de Instrucci6n Ptlblica y con ello la 

educaci6n pasa a depender de los ayuntamientos, a los estados les co
rresponde la aplicaci6n del Articulo 3o. constitucional y en el caso -

del Distrito Federal dependía de la Direcci6n General de El:'lucaci6n. -

Sin esnbargo, se conoce, que al generar una serie de conflictos, sobre 

todo laborales (ll) con este sistema descentralizado, en 1921 se crean 

la SEP con Vasconcelos a la cabeza iniciándose nuevamente un proceso -

centralizador de la educaci6n que se acanpaña con la oentralizaci6n -

del resto de actividades econ6micas, políticas y sociales, teniendo ~ 

IlD lugar prioritario al Distrito Federal. 

Pese a que reiteradamente se sostiene que para el subsistena uni

versitario no hay una politica estricta para iniciar rápidarrente el -

proceso de desoentralizaci6n si se ponen en práctica ciertas acciones, 

caro la creaci6n de la UAM, descentralizada e independiente de la 

UNl\M aunque en la misma ~ rnetrcpolitana y por lo que respecta a la 

educaci6n media superior se cre6 el Colegio de Bachilleres. En mu- -

chas universidades se :ÍJTllulsan acciones descentralizadoras, no es gra

tuito que el presidente F.cheverría en su infame de gobierno de 1973, 

declaraba: 

(10) carranza, José Antonio, Relaci6n entre la reforma administrativa 
y los principios de la reforma educativa, SEP, Mí!Xico, 1976, p.33. 

(11) Para una mayor infomaci6n al respecto, ver l'lences Reza, Rosal1o, 
la Universidad en la Historia de México, El:'I. Linea, México, 1984, 
pp. 117-118. Argumentos s:ilnilares sostiene tanbi~n. castrej6n -
D~z. Jaime "Descentralizaci6n, distribuci6n y calidad del servi
cio educativo" en cuadernos de formaci6n docente, ntlm. 21, ENEP
Acatlán, México, junio de 1984, p. 21. 
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"Para llevar a cabo el proceso de descentralizaci6n educa
tiva henos apoyado y fortalecido a todas las universida
des de provincia" • (12) 

Dentro del proceso de descentralizaci6n se inpulsa tarrbi~n la ed_!:! 

caci6n tecno1!5gica, la educaci6n privada y la educaci6n extraescolar, 

creando variados centros educativos al interior del pa!s y transfo~ 

do y 1Ull'liando los existentes. 

Ret:aranclo el caso de la UNAM, el proceso de descentralizaci6n se 

desarrolla bajo un proyecto universitario distinto al postulado ini- -

cialnente por Gonz~lez Casanova. l'or ejenplo, lo que en el proyecto -

de refotll\a de este rector eran las Escuelas Nacionales Profesionales -

con sede en Ciu:lad SahagGn, Salazar y Valle de CUernavaca, en los Est~ 

dos de Hidalgo, &lo. de ~ca y lt>relos, respectivarrente, alejadas -

del Distrito Federal. En el proyecto soberonista, fueron sustituidas 

por las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (Elmi's) fundame!). 

tadas en el 11anado Prograrna de Descentralizaci6n de Estooios Profesio 
(D) -

nales, fundando la prúrera de ellas en cuautit!An, Edo. de ~ca 

(12) Echeverría Alvarez, Luis, "Tercer infonre de gobierno" en Docu- -
trentes sobre la Ley Federal de Educaci6n PGblica, SEP, Máxico, -
1974, p. 32. 

(13) la justificaci6n manifiesta de las autoridades universitarias pa
ra efectuar una desconcentraci6n de Ciudad Universitaria era el -
fuerte incranento de la poblaci6n universitaria: 

"De 1954 a 1972 la poblaci6n de la UNl\M pasa de 33, 600 a 
167 ,900 alumnos" crece el bachillerato por la expansi6n de -
la Escuela Nacional Preparatoria y la creaci6n del Colegio -
de Ciencias y Hummidades en 1971. L::ls estudios profesiona
les crecen tanto en la matr!cula CO!l\'.) en el desarrollo acad~ 
mico: "en ese lapso se transforman 6 escuelas en faculta- :; 
des; los estudios de postgrado se desarrollan de manera con
siderable de cerca de 200 alumnos en 1954 a cerca de 5 000 -
estudiantes en 1972" ( ''UNl\M Programa de descentralizaci6n de 
Estudios Profesionales" en Universidad en n>archa, Suplemento 
especial, n!im. 11, vol. 'IV, cuarta época, 17 de julio de 
1980, p. 1) • Desde el punto de vista pol!tico la llamada -
descentralizaci6n busca sin duda alguna, desorganizar ~s al 
llDVimiento estooiantil y de trabajadores acadénicos y admi
nistrativos, pues poner a casi 20 000 estudiantes fuera de -
cu y sarreterlos a una organizaci6n acadl!mico-administrativa 
natricial en donde se intercalan en cada escuela, esttilian
tes de diversas carreras e incluso carreras bien diferencia
das (carreras de ciencias sociales con carreras de ingenie
rías), les da una obvia ventaja a las autoridades universita 
rias para la soluci6n de los conflictos. -
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en febrero de 1974. Las subsiguientes ENEPs se establecieron en Aca

tlán e Iztacala, en marzo de 1975, y la de Arag6n, en agosto de ese -

mism:> año, albergando entre 12 000 y 15 000 estudiantes cada una de -

ellas: respondiendo, seg1ln Sober6n, a la gran cantidad de estudiantes 

y profesores que vivían en esas zonas y que la UN.l\M precisaría de re

cursos para la enseñanza y la investigaci6n. (l4 l 

carn se observa todas estas Escuelas de la UNl\M se encuentran en 

la zona rretropolitana no descentralizadas sino desconcentradas, ya -

que no cuentan con personalidad jurídica propia y dependen del poder 

central de la UN1\ll. Sin duda, que con la creaci6n de estas ENEPs en 

(14) "Conferencia de prensa del rector" en Gaceta UNh'I, ntlm. 2, terce 
ra ~. vol. VI, 15 de junio de 1973, p. 3. Las ENEPs surgen
oon una nueva organizaci6n a ilragen y serrejanza de la Universi
dad nortearrericana, el m:xlelo de estructura es el matricial : 

"Constituir una escuela profesional sobre el esquema de una ma
triz de doble entrada, OOllpuesta por dos elerrentos, un tipo de -
unidad académica productora de servicios acadénicos especializa
dos y una unidad acadénica canbinatoria de recursos acadénicos -
especializados. Ambos producidos por los departarrentos, pero a 
la vez productora de ciertos servicios correspondientes al canpo 
estricto de la profesi6n. La idea muy sinple del esquema ••• es 
que un conjunto de organism:>s productores de asignaturas de ma~ 
riales, de servicios acad&ticos en su canpo, ofrece a una serie 
de coordinaciones servicios que se articulan de diferente mane
ra, para detenninar mt1ltiples conformaciones de asignaturas de -
una carrera". 

Segt1n las autoridades universitarias, con esta nueva organiza- -
ci6n también llamada departarrental, se busca una optimizaci6n de 
los recursos, evitando duplicar actividades y funciones. Sin em 
bargo, dadas las condiciones socioedix:ativas de las nuevas es~ 
las, la estructura matricial se desarroll6 limitaclanente en es
tas escuelas de la UNl\M, "no se logro ir más allá de la facul- -
tad, no se logro trabajar sobre la administraci6n de la estruc~ 
ra de la facultad. En tanto, los departarrentos fueron creados -
cam unidades también aisladas: poderos decir que insuficientes 
y sin vinculaci6n orgánica y sistem1tica con el conjunto de la -
universidad" (Fuentes Molinar, Clac, Conferencia, op. cit.) 
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el área 11Etropoli tana, se pierde una excelente oportunidad para des

centralizar a la UNl\M y sin exagerar, creo que el proyecto original -

de González casanova al respecto, era consecuente con la desoentrali

záci6n en serio. Es decir, no s6lo pretende descentralizar las nue

vas escuelas y facultades, sino su proyecto va much:l más allá de 

las fonnas. En pocas pálabras, la descentralizaci6n iba acatpaiiada -

de una verdadera derrccratizaci6n de las distintas instancias de ge- -

bierno e incluso llegában hasta la propia práctica pedag6gica. 

. (15) 
Sober6n nunca se interes6 por denncratizar a la UNllM, por el 

contrario, su proyecto autoritario busc6 sobre todo, una rrayor conOE!E_ 

traci6n de la Universidad y con ello la forrraci6n de un grupo selecto 

de la burocracia universitaria para concentrar la tana de decisiones. 

Un consejero universitario durante el período de Sober6n, sostiene la 

siguiente versi6n: 

"Para forjar una s61ida estructura de poder grupuscular y 
personal, Sd:ler6n se ha basado en dos grandes tipos de -
acciones. "Por un lado, concediendo áreas de poder a -
los distintos grupos que operan en la Universidad, nru- -
ches de los cuales son más que representantes de grupos, 
nonop6licos. A estos grupos se les ha penni tido estruc
turar su fuerza entre sus profesores e investigadores, -
realizar cambios en los planes y pr0granas ele estudios y 
establecer relaciones y convenios con instituciones de -
fuera de la UNl\M, El otro elenento que utiliz6, para -
rrantenerse en el poc1er, fue la conforrraci6n de una es- -
tructura aristocrática de la burocracia uni'liGfitaria, -
sin precedentes en la historia de la UNl\M". ( 

(15) IDs 1lnicos rectores que han buscado denocratizar la UNl\M son Ja
vier Barros Sierra y González Casanova, Del prillEro hay que de:!_ 
tacar su lticida participaci6n al lado del novimiento estudiantil 
el lo. de agosto de 1968 y su postura finre ante el gobierno de 
D!az Ordaz, as1 CCJID sus proyectos de reforrra universitaria res
pecto a la derrocratizaci6n institucional y del segundo, se puede 
ver su postura en cuanto a la derrccratizaci6n (en la p.109 del 
cap. III). 

(16) Fem~dez, Aurelio, op. cit. p. 35, 
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Considerando la falta de derrocracia en la UNAM, legitinada en su 

ley OrgWca y en el Estatuto Universitario, además del gran poder CO!!. 

centrado en la rector!a, todav!a se encuentran otras facultades que ~ 

bei6n se ha ido atribuyen:io, sin respetar la legislaci6n universita- -
ria. (l 7) 

A partir de 1973, se ha venido configurando, incluso al margen de 

la ley, un crecimiento exagerado de la burocracia universitaria (l8) 

"que de hecho se encuentra por encima de las funciones sustantivas de 

la universidad -docencia, investigaci6n y difusi6n cultural- y que es 

piloteada por el rector -estrechamente vinculada al Estado y a los ~ 

pos econeínicammte poderosos-, quien por s:inples acuerdos de la recto

r!a, y sin consultar para nada al Consejo Universitario, crea, trans

foma, fusiona y desaparece dependencias, incluso con nodalidades aca

démicas, para lo que cuenta con todo el apoyo de las poco conocidas e~ 

misi6n Interna de !\dministraci6n y Canisi6n de PlaneaciOn, as! caro -

(17) Para conocer la concentraci6n legal del gobierno universitario -
puede consultarse los cap!tulos 7o., 9o., lOo. de la üey Orgánica 
en op. cit. y los l\rt!culos 30, 31 y 33 entre otros, del Estatuto 
General de la UNllM en op. cit. 

(18) Para ejenplificar de una fama descriptiva la magnitud de la ex
pansi6n de la 00rocracia universitaria, se exponen en el te.roer -
anexo los organigrallBS correspondientes a los primeros tres años 
de la administraci6n del rector Sober6n que, carparándolos con -
los de los de las adlrinistraciones de Barros Sierra y González Ca 
sanova, se observa el grado de concentraci6n burocrática que se ;: 
presenta. Sin ser rigurosos, se puede "observar que mientras los 
organigramas de Barros Sierra y Gonziilez Casanova destinan una -
buena parte para enuroorar las facultades, escuelas e institutos -
universitarios, los organigramas· del per!odo de Sober6n no se de
tienen en ellos, y si en canbio, despliegan todas las dependen- -
cias que de alguna u otra forna están controladas por la recto- -
da". (IDs organigramas son tarados de Fernando Jinénez Mier y ~ 
rán, El autoritarisno en el gobierno de la !JN.l\M, Ediciones de CUl 
tura Popular, i®Cico, 1982, pp. 115-120). -

157 



con el de la Direcci6n General de Planeaci6n". (l9) 

Mientras estos cambios prarovía la aclministraci6n soberonista en 

las altas instancias de la estructura de la UNl\M, obserrenos la desna

turalizaci6n que inpulsa a los proyectos del COl y SUA por no corres

ponderse con su proyecto de reforrra universitaria autoritario y conseE_ 

vador. Pues se reitera una vez mas que, el CCH, el SlJA y la inpUcita 

expansi6n universitaria de la anterior administraci6n significaba "el 

efecto de lanzar un ntlrrero creciente de profesionistas sobre el rrerca

do de trabajo, elerrento que por sus conocimientos, capacidad de organ.:!:_ 

zaci6n, actitud crítica y exigencias concretas habría provocado fuer-

(19) Es inportante la investigaci6n de Mier y Terán porque analiza pro 
fundarrente ruchas variables que constituyen el autori tarisno del -
gobierno universitario y sobre todo, sus afilll'aciones son respal
dadas por bases te6ricas y una abundante inforrraci6n enpírica. 
Con respecto a lo afirmado en el p.1rrafo de arriba, apoya sus pos 
tulados con lo siguiente: -

"El 19 de narzo de 1973, por acuerdo del rector Sober6n, se -
cre6 la Canisi6n Interna de 1\drninistraci6n (CIDI\) para 'plan 
tear y prorrover el cont!nuo mejoramiento aclministrativo de ::
la mw1' Camisi6n que es presidida por el rector e integrada 
por la plana nayor de funcionarios universitarios, quienes -
participan en ella ca10 secretarios, vocales o invitados per 
manentesi a cambio de ello, la mayoría de los universitarios, 
incluyendo directores de facultades, escuelas e institutos,
quedan al margen de tal Cornisi6n. Por su parte la Comisi6n 
de Planeaci6n se integra por el rector, quien la preside, 
por los secretarios generales acad~co y administrativo, -
por los coordinadores de Extensi6n Universitaria, de Humani
dades y de la Investigaci6n Científica, y por el Director Ge 
neral de Planeaci6n. Por lo que respecta a la Direcci6n Ge 
neral de Planeaci6n desde 1974, por acuerdo del rector Sobe::
r6n, es la asesora de las autoridades universitarias para -
'Planear los cambios en la estructura administrativa que de
nanda el crecimiento cuantitativo de la UNl\M y las nodifica
ciones de orden cualitativo'. La canisi6n de Planeaci6n, 
conjunl:a!rente con la Direcci6n General de Planeaci6n, han di 
señado, elaborado e inplerrentado programas y proyectos, c:aID 
son, entre otros, el surgimiento de la rnEP, la política res 
trictiva de admisi6n de alumnos a la mw.i y el apoyo al sur=
gimiento del Colegio de Bachilleres". (Mier y Terán, op. 
cit. pp. 115-116) . 

158 



tes presiones sobre el rrodelo de desa=llo existente, planteando as! 

agudanente el problema de la repartici6n de la riqueza y consecuente-' 

nente la redistribuci6n de la rnisra". (20l 

a) Disyuntiva del Colegio de Ciencias y Humanidades 

"El CCH inl?uso las bases de un ideal que -
justaJOOnte contraría la atani zaci6n del -
conocimiento. De raíz elimin6 la divi- -
si6n del trabajo intelectual que obstacu
liza la peroepci6n de las totalidades his 
t6ricas y naturales. Fue y es un Colegio 
que nada tiene de tecnocrático, ni en sus 
planes de estudio, ni en sus nétodos de -
enseñanza, ni en la a:nposici6n de sus -
profesores". González Casanova, 1976 •. 

A partir de 1973 el proyecto CCH sufri6 transformaciones de di

versa 1'.ndole, pero sobre todo desde la aéhninistraci6n.oentral se bus

o6 su desnaturalizaci6n aprovechando su de por sí endeble organiza- -

ci6n. En esta medida el CCH, el SUA y varias escuelas y facultades -

que sostienen proyectos disidentes catn alternativas a la crisis uni

versitaria, constituyeron el centro de atenci6n de la política educa

tiva soberonista caracterizada por una m:xlemizaci6n relativa y auto

ritaria y de un control po11'.tico. Desde los pr:!Jreros d1'.as de su rec

torado, nostx6 una gran preocupaci6n por controlar al CCH, esta era -

su apreciaci6n. 

"Al inicio de mi gesti6n, existía una gran inquietud en la 
0011llllidad del (CCH) • Esa inquietud era producto, funda
zrentalmmte del crecimiento de la atenci6n a la dar.anda -
que rebasaba la capacidad instalada en el nivel del bachi 
llera to, de la irregularidad en el reclutamiento del prO= 
fesorado, con su consecuente inestabilidad y de una carga 
de tensiones y aninosidades consecuencia, en buena parte, 
de luchas ideo16gicas libradas con anterioridad y el rel! 
jamiento de las normas de trabajo en algunos de los plan
teles del Colegio". ( 21) 

(20) Hoyo A. José Luis, "Estado, sociedad y universidad" Deslinde, -
ntlm. 38, UNl\M, 1973, p. 22. 

(21) Sober6n Aoevedo, Guillemo, Infame del rector 1973-1980, UNl\M, 
~co, pp. 14-15. 
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Aunque es dif!cil denostrar que estos conflictos fueron detetmi

nantes en limitar la expansi6n del CCH (recuerdese que el proyecto or.!_ 

ginal contaba con crear más planteles en el bachillerato, licenciatura 

y pastgrado), lo cierto es que influy6 para que se creara un bachille

rato distinto y extra-UNAM, caro es el colegio de Bachilleres en 1973 

y nuevos ll'Cdelos universitarios caro alternativa a la Universidad tra

dicional, as! surge la Universidad Aut6nana ~tropolitana en 1974. 

Dos aspectos sobresalen de nanera significativa acerca de la 

creaci6n de estos nuevos centros educativos: 

1) El fortalecimiento de la refo:ara educativa gubernanen
tal. Es evidente que anpliar el bachillerato bajo el 
m:xlelo CCH al interior de la lJNl\l.I generar!a un costo -
pol!tico(22), por lo que fue preferible crear el Cole
gio de Bachilleres dependiente directarrente de la SEP 
"en donde se ha vedado sistern.1ticamente la participa
ci6n de estudiantes y profesores con antecedentes 'sub 
versivos". (23) -

(22) P~ez Rocha, Manuel, quien fungi6 caro COordinador del CCH durante 
unos cuantos rreses de 1973, apunta los tenores de las autoridades 
universitarias y de la SEP para no avanzar en el proyecto CCH. 

IDs egresados del CCll "van a constituir un tipo llUlY especial 
de estudiantes en las facultades, independientemente de las 
fallas que haya en el Colegio, en buena rredida se ha dado el 
rrétodo activo, y que los egresados van a exigir de los profe 
sores de las facultades que desarrollen rrétodos similares, :
ya no van a estar confonnes con escuchar al profesor, lo van 
a estar interrunpienCb, le van a estar preguntando, le van a 
estar discutiendo. • . entonces los profesores de la Uni versi -
dad esto ven negativo porque no saben CCllD enfrentarse a 
ello". Obviarrente los estudiantes llevar!an esta iniciativa 
al seno de la administraci6n central. En cuanto a la desean 
fianza de la burocracia pol!tica educativa "concretarrente la 
(SEP) , el gran teroor que tiene respecto al Colegio es que e! 

1:.1 acentuando el flujo de estudiantes hacia la enseñanza su
perior, cuando la pol!tica de la Secretar!a es exactanente -
lo contrario. (El CCll) ••• va introducir este año (1973) a -
la enseñanza superior 10 a 12 mil estudiantes más, cuando la 
opini6n de los dirigentes en la educaci6n nacional es la de 
restringir seriamente el acceso a la enseñanza superior 

("Manuel P~ez Rocha habla a Punto cr!tico", Entrevista en -
Punto Cr!tico, ntirn. 23, diciembre de 1973, México, p. 32). 

(23) "¿Refoillla educativa?", en Punto Cr!tico, ntirn. 24, enero de 1974, -
Ml!xico, p. 42. 
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2) La recuperaci6n de la ronfianza y legitimidad del r~i 
nen entre los universitarios. Sobre todo en la UNA'l,
y en otras universidades de provincia se anpliaron tan 
to en su matricula caro en sus funciones sociales, la_ 
cual posibilit6 enplear a una buena parte de intelec
tuales, m.iclDs de ellos disidentes. El consenso de -
los universitarios al gobierno se logr6 "rrediante la -
cooptaci6n sist~tica de intelectuales y de activis
tas del rrcvimiento del 68¡ por la parcial aimist1a con 
cedida a los presos polfticos de los novimientos uni_
versitarios; y por la permisi6n de radicalizaci6n ideo 
16gica en algunas escuelas de Ciencias Sociales y los
Colegios de Ciencias y Humanidades, donde se hab1an -
concentrado no pocos j6venes intelectuales que habr!a 
seguido de cerca o hab1an participado en el nov:i.rniento 
estudiantil de 1968". (24) 

CcllD se observa, el descuido al CCll, respecto a su crecimiento, -

por parte de la aclrninistraci6n soberonista, responde l!'ás clararrente al 

apego incondicional de la poHtica educativa gubernanental, aunque el 

rector aparentarente se presenta cono el inpulsor del fortalecimiento 

de otras universidades, cuando señala que 

"La mw.I fren6 su crecimiento desredido :in;>lantando una -
po11tica de adrnisi6n en 1973, en fonna s:i.Imll~ea, con -
el surgimiento de nuevas instituciones educativas (Cole
gio de Bachilleres y Universidad Aut6nara Metrq;iolitana, 
en 1973 y 1974, respectivarrente) y con él acentu6 una po 
11tica federal para fortalecer a las universidades esta=
tales. La responsabilidad para satisfacer la demanda -
educativa debe ser del sistema educativo en su conjunto 
y no de ciertas instituciones". (25) 

Sin duda la anterior consideraci6n, constituye un claro ejenplo -

del viraje de la administraci6n Soberonista respecto a la de González -

Casanova, pues este t:lltino no oomulgaba con evitar el crecimiento de la 

UNl\M sino por el contrario, abogaba por una educaci6n superior abierta 

a todo el mundo. De aqu1 que sea COl'l?rensible que en el Reglanento 

(24) Villaseñor Guillerno, "La poHtica del Estado mexicano hacia las -
universidades, 1970-1980", M.ilreo, sin fecha, ~co. 

(25) Sobert:Sn Acevedo, Guillerno, "Las universidades mexicanas y el desa 
rrollo del pa1s", en Deslinde, ntlrn. 123, narzo de 1980, p. 8. -
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Acadénico "se defin1a la categor!a de alumno· oyente, con derecho a 

exairen, que es un aluimo que se inscrib!a de acuerdo con la capacidad 

de las facultades, tuviera o no •.• los antecedentes (acadérnicos) ante

riores e incluso ningtln estulio ••• s:in;llerente si quer!a ••• tomar mat~ 

m1ticas en la facultad de ciencias y hab!a lugar la tallaba y se le da

ba derecho a exairen, des¡>OOs si ese a lurnno daiostraba tener todos los 

requisitos inclusive esas calificaciones se le acreditaban ••• ". Con -

todo esto se quer!a superar los obstáculos burocráticos, que nuchas ~ 

ces s6lo inpiden el avance acadénico. 

En los primaras reses del rectorado de Sober6n se propuso al Con

sejo Universitario el canbio de la categor!a "alumno oyente" que evi

denterrente fue aprobado y por ello ya no se aceptan este tipo de alum

nos. "El nuevo Reglanento de alguna ll'anera 11\'.Xl.ifica (ciertos logros) 

que se hab!an hecho desde la administraci6n del rector Barros Sierra. 

Entonces ••• no nada más en declaraciones, sino que ya han puesto en -

práctica una serie de roodidas que contradicen de manera radical las -

ideas de la anterior administraci6n". <26) 

Retanaroo el desarrollo del proyecto del CCll era evidente que, to 

da nueva instituci6n, contara con problemas académicos y pol!ticos. <2'1 

Uno de los problanas acadánicos m1s pronunciados -carenta P~z -

Rocha- lo constituye la falta de programas y material didáctico. Sin 

embargo, se avanz6 en esas tareas, pues es 16gico catprender que el -

CCH cuenta con nuevo tipo de educaci6n y esto requiere necesariarrente 

el diseño de nuevos programas, nuevos objetivos de enseñanza, en suma 

nuevos 1111teriales didácticos. Otro problana fundaroontal "es el de la 

preparaci6n del profesorado, artn cuando se trata de una de las instit~ 

ciones donde se hace una selecci6n cuidadosa del profesorado, ••. selec 

(26) P~ez Rocha, Manuel, Entrevista, op. cit. p. 33. 

(27) Estos arguroontos se buscan fundarrentalroonte de la entrevista que 
la revista Punto Critico hizo a P~ez Rocha en 1973, op. cit. 
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ci6n que incluye la capaci taci6n" • Aunque se cunplieran estos requi

sitos, no obsta para que una vez inocrporados a la planta docente se 

samtan a prograrras ele capacitaci6n que incluyera el manejo ele las -

!:&micas de enseñanza y el enriquecimiento de los conocimientos de -

sus propias áreas o especialidad objeto de estudio. 

En cuanto al problema político, en prirrera instancia este deriva 

de la organizaci6n ~ice-administrativa que tiene que ver directa

rrente con la participaci6n de profesores y estudiantes. "El proyecto 

ele creaci6n del Colegio prevee una estructura administrativa sumanen

te deficiente, prácticronente no observa la posibilidad ele que partici 

pen los profesores y los alurnnos en la rrarcha del plantel". (2S) -

El Consejo del Colegio, ndxiJra autoridad en aspectos académicos 

administrativos, está ocnformado por profesores de las facultades de 

la tJNl\M y deja fuera alumnos y profesores del CCH. 

Este ocnsejo incluye al Ccmité Directivo m11s los ocnsejeros uni

versitarios de las facultades y escuelas pertenecientes a la Unidad -

Acad€mica del Bachillerato. "Son alumnos y iraestros ele las facultades, 

no son ••• del Colegio, adern.1s están ah! algunos representantes de 

maestros del Colegio pero en una proporci6n mucho muy reducida, creo -

que son dos alumnos y dos maestros". (29) 

El Ccmité Directivo está ocnstituido por los directores ele las -

escuelas y facultades que tcrraron la iniciativa para la creaci6n del -

Colegio, pero 16gicronente ellos se encuentran al irargen de lo que pasa 

en el bachillerato. Lo grave de todo es la falta de coherencia inter-

. na "porque en una instituci6n en la que se está tratando de dar forma

ci6n cr!tica al est:Wiante, que asuma una posici6n cr!tica respecto de 

la sociedad en que vive, ••• es CCllllletarrente contradictorio el negarle 

todo tipo de participaci6n en el manejo de la insti tuci6n. Creo que -
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este es el problema pol1tico ~s serio". (30l 

Pero al margen de estos problsnas es loable, el aspecto acadénico 

del proyecto del CCll "por que inplica objetivos educativos muy ricos, 

lllIY relacionados con la probl.an.itica actual del pa!s, Es muy intere

sante a~carrente hablando, por los retados de enseñanza, pero uno 

de los aspectos ~s interesantes del (O::H) es su aspecto pol1tico en -

la Universidad" (Ver p. 16 5, cita 22 de este apartado). 

No es dif!cil dennstrar lo sostenido por Pérez Rocha, sobre todo 

si se sigue el desarrollo desde el inicio del Colegio. ID que vale la 

pena seguir analizando, es precisarrente el inpacto de este nnclelo edu

cativo en sus participantes genuinos; es decir, en sus profesores y e~ 

tudiantes y desde luego en algunas de sus autoridades. 

La CXllllUllidad del colegio, principalmente profesores y alumnos, al 

OJtltlrender que el a::H no era solamente ese "aparato ideol6gico de Es~ 

do" que sienpre reproduce la ideolog!a daninante de la sociedad, for

mmdo cuadros técnioos y profesionales id6neos al rrercado de trabajo -

capitalista, lo entendieron e hicieron de ese espacio escolar un esce

nario de resistencia activa aunque desorganizada en algunos planteles 

-vinculados a ciertos grupos subalternos de trabajadores urbanos, so

bre todo- convirtiéldose en los verdaderos defensores del proyecto ar.!_ 

ginal del CCll. Ante los errbates del rectorado de Sober6n, defendieron 

oon inteligencia todos los aspectos genuinos del CCH. Veairos algunos 

ejenplos de este fen~o. 

(28, 29, 30) Plkez Rocha, Entrevista, op. cit. p. 32. De acuerdo a la 
cantidad de profesores del CCH se considera casi nula su 
participaci6n en el Consejo Universitario ni en el propio 
Consejo del Colegio, por tal raz6n se puede argÜir que "ca 
rece de canales institucionales en los cuerpos colegiadosir. 
(Mart!nez Pelaez, Manuel y Hortencia Santiago Fragoso, 
"Más sobre la superaci6n acadénica en el Bachillerato" en 
Foro universitario, nGm. 55, S'.!1'.JNl\M, junio 1985, p. 53). 
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De~s de la renuncia obligada de Manuel P~z Rocha a la Coord!. 
naci6n del CCH -por su identif icaci6n con el proyecto dem:x:ratizador -

de Gonzlilez Casanova-, lo sustituye Fernando P~ez Correa quien es l!UlY 

allegado al Dr. Soberén, aden.1s de coincidir desde la tara de posici6n, 

con uno de los personajes que conoc!a bien al Colegio poz:que fue fun~ 

dar, ne refiero a Enrique Gonzlilez Casanova, quien se desenpeñaba en 

1974 caro Secretario General dentro de la adrninistraci6n central en -

los asuntos del CX:H. l\nbos personajes, pronto inplarentaron la ofens!_ 

va para controlar pol!ticanente a los diferentes planteles de esa de

pendencia. 

Uno de los principales conflictos que conoci6 la opini6n pllblica 

y evidenci6 el choque entre dem::icrliticos y autoritarios se genero en -

el a::H Oriente. Corro es bien cooocido este plantel es uno de los m1s 

catbativos al interior de la UNl\M y nejor vinculados a m::ivimientos ur

banos aledaños. En este plantel -quizll uno de los que tanbi~n luchaba 

por no permitir que el Colegio se alineara a los designios del rector

durante el invierno de 1974, el Coordinador del CCH, Fernando P~ez ~ 

rrea, solicit6 el cese al Ing. Francisco Cepeda Flores, quien se desa

rrollaba caro Secretario de Asuntos Escolares de la Coordinaci6n y en

cargado de la Direcci6n de ese plantel, bajo el argurrento de supuesta 

"incaq:ietencia" para regularizar los asuntos problen.1ticos en esa de

pendencia. Sin considerar las pruebas justificadas de arrbas partes, -

lo interesante es ver, que por prirrera vez en la lústoria del CCH se 

debate un sinple problema "administrativo" en la prensa nacional. 

En un desplegado publicado en Excélsior el 17 de diciembre de 

1974, Flores Cepeda apunta lo siguiente en relaci6n con el cese dicta

do por el ooordinaoor del CCH. 

IDs rrotivos de mi cese "son totallrente insidiosos, difamatorios y 

tratan de ocultar las razones reales del miSlfO, los cuales son: 

- Mi respeto y apoyo a la participaci6n de alumnos y 1!13.estros 
en la conducci6n de las actividades acad!!rnico-administrati
vas del plantel ... 
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- Rechazo a las lll1?osiciones de la Coordinaci6n, ya que iban en 
contra del proceso dat0e.rático. 

- Haber expresado inconfonnidad respecto a las medidas tanadas pa 
ra disminuir el poder de decisi6n de los planteles y aUIOOJ1tar ::: 
el de la Coordinaci6n. 

- Mi clecisi6n de apoyar con mis actos los principios y objetivos 
del Colegio enunciados claramente en la legislaci6n universita
ria". 

Se tanaron varias nedidas de presi6n por parte de la Coordinaci6n 

del CCll para agilizar el cese, entre ellas, destaca la suspensi6n de 

la Gaceta CX:H a lo que Cepeda Flores consign6, que ese acto constitu!a 

una agresi6n m1s al proyecto original del CCll y a los procesos derrocra 
tizadores e innovadores del Colegio. (3ll -

Por su parte Pérez Correa en una carta publicada en el rniSITO pe
ri6dico Excélsior(32) explica los avances del Colegio, incluye una se

rie de demandas de los esttrliantes de ese plantel, entre las que des~ 

can: "la entrega incondicional del presupuesto del plantel a los fun

cionarios: la inscripci6n incondicional de aspirantes que no reCnan -
los requisitos acad€!n.icos ml'.nirros¡ la supresi6n de requisitos de admi

si6n a alunnos de nuevo ingreso (33 l y la contrataci6n de estudiantes -

para trabajos docentes remunerados y solo tangencialnente argU100J1ta el 

cese del Ing. Cepeda Flores bajo las rnisrras acusaciones antes !lllncio~ 

das:' 

Toélo esto hace pensar, que en el CCll Oriente se desarrollaba una 

catpleja situaci6n acad€!n.ico-pol!tica y estas manifestaciones re 

flejan por un lado, los intenos de la burocracia universitaria por !11!-

(31) una anplia infornaci6n al respecto aparece en Gaceta CCH, Ntl!rero 
Extraordinario 1, enero de 1975, pp. 1-6. 

(32) "In\Jugna el coordinador del CX:H peticiones extraordinarias" en -
Excélsior, 20 de diciembre de 1974. 

(33) Este asunto fue ampliamente difundido y no s6lo acudieron al 
Coordinador, sino incluso, directa!lllnte con el rector. los 
alUimos del CCH Oriente, solicitaban nediante un oficio "sin fir
mas" la regularizaci6n de 700 supuestos "rechazados" del propio -
plantel. (Ver "Ia situaci6n del plantel oriente del CCH" en Ga
ceta UNllM, ntlrn. 50, vol. VII, p. 1) • 
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diatizar al It'OVimiento estudiantil en los CCHs, que :inplicaba necesa

riamente una oooptaci6n de aquellos profesores vinculados a los estu

diantes, ya que cat0 se ha sostenido en páginas anteriores, una buena 

parte de profesores hab!a participado en el IIDVimiento estu::liantil-~ 

pular de 1968. Por el otro, estaba latente la anEnaza de no hacer v! 

lido el pase aut~tico de los egresados de estos colegios a las fa

cultades, por lo que desde 1973, cuando sale la prinera generaci6n, -

continuarrente se desarrollan nvvilizaciones en CU hasta lograr -

que el rector manifieste publiCalll!!nte la situaci6n de los egresados -
del Colegio • ( 34 l 

I.os alcances más praninentes en el O:::H, seg1ln las autoridades, en 

tre otros destacan los siguientes: (35> 

a) El otorgamiento de definitividad a los profesores, asen
tado en el acuerdo ntlm. 61 aprobado por el Consejo Uni
versitario, con ello se "resuelve" uno de los problemas 
Msicos de esta instituci6n. 

b) la terminaci6n del Proyecto de Reglamentaci6n del !lepar 
tamento de Opciones Técnicas, que ha sido suscrito per
la lt'ayoda de profesores de esa área. 

(34) "Ia UNl\M reitera la situaci6n de los egresados del o:::H" en Gaceta 
UNl\M, nlim. 19, 25 de julio de 1973, p. 1-2. En esta publicaci6n 
las autoridades universitarias retaran aquellas Reglas y Crite- -
rios publicados en la Gaceta del lo. de febrero de 1971, que al -
respecto, dice lo siguiente: 

"l. El estudiante que haya cubierto todos los créditos del -
presente plan podrá seguir cualquier carrera de la Universi
dad o cualquiera de las C'Olllbinaciones de carrera interdisci
plinarias que establezca el Colegio de Ciencias y HLlllailida
des a nivel licenciatura" , Ah! tarnbi~ se consignaba que -
los egresados del CCH tendr~ los misnos derechos que los -
egresados de la Escuela Nacional Preparatoria". De hecho, -
la presi6n de los estudiantes -por el pase au~tico- ech6 
por la ventana la idea del rector Sober6n de considerar al -
o:::H corro ciclo tenninal, por lo que la burocracia universita 
ria y la burocracia pol!tica se vieron en la necesidad de = 
crear un bachillerato nuevo y distinto (Ver, pp. 160-161). 

(35) "Reconocimiento a la labor del Maestro Henrique González Casano
va" en Gaceta UNl\M, ntim. 4, vol. VIII, 21 de octubre de 1974, p. 7. 
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c) Foll11Ulaci6n de un Plan conjunto para la reestructuraci6n 
de las Academias, en el que participan especialnente la 
Secretada Acaclénica de la Unidad Académica del Bachille 
rato y los Secretarios Acadénicos de los distintos plan= 
teles. 

d) Se :iJltlleltelltaron cursos de otoño para los iraestros en va 
riadas ~cas que van desde platicas p1lblicas hasta ::
seminarios con la participacilSn de los propios profeso
res. 

· e) Se increrent6 "sin precedentes" el presupuesto del CCH -
con un aurrento en su conjunto "del 43.2% respecto del -
presupuesto de 1974 y(JG)49.2% de los del plantel orien
te, específicarrente". 

A continuaci6n se observarli CXllD varios de estos alcances trans

fonnistas de las autoridades, costaron verdaderas luchas y sacrificios 

a los profesores quienes se propusieron arrancar ciertas danandas a -

las autoridades CO!ID el {lnico nedio de fortalecer el proyecto del CCH. 

El CCI! CXllD elenento transforrrador en la vida universitaria 

Si bien es cierto que el proyecto del CCH buscaba transfomar la 

estructura universitaria con una clara visi6n crítica ante la enseñan

za anquilozada de las denás escuelas y facultades, no se concret6 COl1lJ 

se esperaba debido, entre otras cosas, al descuido en algunas inicia t.!_ 

vas, al abandono en otros y a una real ofensiva por parte de la buro

cracia universitaria encabezada por Sober6n, particularmmte en aque

llos planteles de mayor canbatividad y sobre todo en los que se desa

rmllaba una fuerte corriente sindical protagonizada por el SPAUNl\M, 

Es significativo lo señalado al respecto por Rolando Cordera: 

" ••• el desarrollo del sindicato -refirié1dose al SPAIJNl\M
que hoy (1975) cuenta con cerca de cinco mil afiliados, se 
ha visto inpulsado por la participaci6n decidida de los -
profesores del Colegio de Ciencias y Hu!ranidades, en suma 
yor!a recié1 egresados o por egresar de las facultades, :
los que prlicticarrente desde los inicios del CCH se dieron 
a la tarea de construir formas organizativas congruentes -
con su nueva situaci6n de profesores, capaces tantiié1 de -

(36) "Inpugna al Coordinador del CCH ... ", op. cit. 
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habilitarlos para actuar colectivanente, en un nedio laboral 
y acadénico que por su magnitud y carplejidad exig!a alterna 
tivas orgánicas y program1ticas de nuevo tipo". (37) -

· Io que se quiere apuntar en este apartado es que ante los ertbates 

de las autoridades universitarias se levanta en' contra partida el 

SPAUNl\M con un arrbicioso proyecto de refo:cna acadénica y laboral para -

desarrollar una educaci6n superior cient!fica y popular. <39
> Particu

lanrente en el CCH, la lucha se da en torno a la bilateralidad en la ~ 

ma de decisiones respecto a lo académico-administrativo y a la profesi9_ 

nalizaci6n de la enseñanza, elerrentos que, junto a los ex&renes de opo

sici6n para el ingreso del personal acadénico constituyen el eje cen- -

tral de su larga lucha. 

los profesores agrupados en el SPAUNl\M, preocupados tani:>i~ por la 

crisis universitaria, expresadas entre otras cosas, por el bajo nivel -

académico, vieron caro necesidad vital "profesionalizar la enseñanza" -

en el ciclo del bachillerato y para CUITplir ese objetivo se deb!an ha

cer los esfuerzos necesarios para elaborar las normas. Esto trajo CO!lO 

resultado la constituci6n de una cornisi6n mixta (tripartita), con la -

participaci6n de una subcanisi6n de Rector!a, representantes del - - -
SPAUNl\M y ele las Asociaciones Aut6naras, la cual, el 27 de abril de 

(37) Cordera Canpos, Rolando, "Sobre el Sindicato del Personal Académi
co" en Jorge ~ina Viedas, Universidad, Pol!tica y Sociedad; Juan 
Pablos, México, 1978, p. 139. Sintéticarrente el SPAUNl\M es la CO!). 
creci6n de un largo proceso que se inicia en agosto de 1973 cuando 
se realiza el Pr:i.rrer Encuentro de Profesores e Investigadores de -
Enseñanza Media Superior y Superior del pa!s, con la participaci6n 
de varias universidades de provincia entre las que sobresalen: 
Puebla, Morelia, Sinaloa, el IPN, etc. Un segundo narento se da -
con la fundaci6n en octubre de ese miS!lD año de la Coalici6n de Or 
ganizaciones Magisteriales, constituida por tres pilares: "La Fe= 
deraci6n de Uniones de Profesores de la Escuela Nacional Preparato 
ria, la Asociaci6n de Profesores e Investigadores de carrera de la 
UNl\M y el Consejo Sindical miSI10. El rrarento definitivo se da con 
la fundaci6n del SPAUNl\M el 13 de junio de 1974" (Ver Entrevista a 
Eliezer Morales, en Jorge Medina, op. cit. pp. 144-145). 

(38) "SPAUNl\M" en Punto cdtico, n1lm. 29, junio de 1974, México, p. 41. 
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1976, present6 al Rector dos proyectos de instructivos, C39> que fueron 

aprobados por el CU y que constituyen sin terror a dudas, un avance para 

la profesionalizaciOn de la enseñanza. 

Sin detenenTE en los señalamientos de las condiciones críticas ob

setvadas por el SPAUNAM, sostienen que para elevar el nivel acad&lioo -

no sOlo se requiere buenos prograiras, buenos planes y buenos m!todos s.!_ 

no tambi~ " ••• profesores CO!llJenetrados de las necesidades de las es~ 

las ••• guiados por una oonvicciOn y por una voluntad esponMnea de ha

cer concordar su acciOn con la acci15n misira de la cultura. Y no sOlo -

as! convencidos, sino dotados de todos los elenentos para realizar, con 

la cultura, tipos humanos, críticas sociales, apropiaciones y negocia
ciones del mundo ••• " ( 40) 

Esta nueva ooncepci15n de profesionalizaci15n de la enseñanza traía 

consigo no sOlo cambios estructurales en el Estatuto del Personal ~ 

mico, sino cambios en la propia actividad y fo:cma de pensar de los do

centes. Hacer de la práctica docente una verdadera profesi15n, es de- -

cir una carrera profesional. De ah! que en el instructivo aprobado por 

el cu, se define: "son profesores de carrera de enseñanza superior -

quienes dedican a la Escoola Nacional Preparatoria, o a la Unidad Acad! 

mica del Ciclo de Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, -

tienp:> caipleto en labores docentes, y de actividades de apoyo a la do-

cencia11
• 

(39) IDs instructivos son: Instructivo del profesorado de carrera de -
enseñanza rredia superior e Instructiva sobre la coordinaci15n y e~ 
luaci15n acad~ca de las labores de apoyo a la docencia del profe
sorado de la carrera de enseñanza rredia superior (Gaceta UNAM, 
narn. 19, 4 de agosto de 1976). 

(40) Moreno Rafael, "Sobre el bachillerato y sobre la profesionaliza- -
ci15n de la enseñanza" en Deslinde, ntlm. 21, UNAM, sin fecha, p. 6. 
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Evidentem=nte la profesionalizaci!Sn de la enseñanza incluía entre · 

otras nedidas, = los constantes cursos de capacitaciOn para la dooen

cia, as1 CCJtD el establecimiento de los concursos de oposici.6n para el 

personal acad&úco de nuevo ingreso. Se reitera en el instructivo que 

la profesionalizaciOn podr1a lograrse si los profesores llegan "tlnica

mante a tr~s de un concurso de oposici6n, en que se llenen todos los 

requisitos y se s±gan todos los procedimientos", esto lo estipulan cano 

elemmto central cuando sostienen: 

"Ponenos el acento, fundarnentalnente, en el concurso de opo 
siciOn, donde venladeramante se definir.l'.an las personas = 
rn.1s capaces , en el terreno acadéniro" . 

Particulanrente los profesores del CCH no se fiaban mucho de los -

grados acadéniros para la praroci6n del personal, ya que ellos señalan 

tajantetrente que "la prcm:x:iOn. • . debe estar en funciOn de su cali

dad CCJID profesional de la enseñanza y no de los grados acad~cos que 

obtenga o de ~ritos ajenos a ella". (4ll 

Caro se observa en sus aspectos ~s generales, todos estos plant~ 

mientos significan alternativas para una elevaci6n del nivel acad~co 

de los estudiantes del bachillerato que, por iniciativa de los profeso

res sindicales les disputaban el control a las autoridades universita

rias, aunque en muchos de los casos estas illt.iJllas se apropian de las -

iniciativas de los profesores, haciéndolas suyas y presentándose cam -

los verdaderos interesados en desa=llar una real profesionaliza

ci6n de la enseñanza. Plasrrada en la declaraci6n de principios y en -

los propios estatutos, as! = en las demandas ante las autor.!_ 

dades universitarias, el SPAIJNl\M lucha por nejores condiciones labora

les y por un caniJio sustancial en los principios de la organizaci6n ªC!!. 

Mmica de la UNl\M, 

(41) Stall Wyss, Petar y Javier Guill~ A., "Proyecto sobre la profe
sionalizaci6n de la enseñanza a nivel m=dio superior" (O::H) • 28 
de octubre de 1975, Gaceta CCH, n1lm. 54, 30 de octubre de 1975. 
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No obstante las c:antiañas de desprestigio de la administraci6n so~ 

ronista y sus aliados grupos conservadores, cuyas arguas proliferaron -

en la prensa nacional, el SPAIJNl\M logr6 significativos alcances en su -

proyecto acadénico y laboral, todo esto fue posible gracias, entre - -

otras cosas, al apoyo de las organizaciones estudiantiles. El SPAUN11M 

buso6 el apoyo estuiiantil bajo el siguiente supuesto 

" ••• la lucha de los profesores coincide (necesariamente) 
con una serie de dananclas que los estudiantes han levanta
do desde hace mucho tiempo y que se refieren a la btlsqueda 
de rrejores condiciones para el desarrollo de la vida esco
lar y de la superaci6n acadénica ••• los objetivos esencia
les de las llDVilizaciones estudiantiles coinciden con los 
prop6sitos de los trabajadores académicos. Arrebatar a -
las autoridades el control de la enseñanza, denocratizar -
la universidad y vincular las luchas universitarias con -
las obreras y populª1'.es son banderas que sostiene caro pro 
pias el SPAUNAM", (42) -

El apoyo estuiiantil al SPAUNl\M provino en una buena parte de los 

CCll. De ahí que no es gratuito que todavl'.a en el primero foro acado'!mi

co del CX:H, existe una gran inquietud por reencauzar el proyecto origi

nal del Colegio por parte de los profesores ~s convencidos de sus con

tenidos innovadores. Entre las resoluciones, de ese evento destacan -

las siguientes: !43
> 

l. Gobierno del Colegio y la organizaci6n acado'!mica 

- Constituci6n de un Consejo ~nioo Paritario, para resolver los -

problemas atendiendo a las decisiones de sus distintos sectores y 

evitar de esta manera que sean t!nicarrente las autoridades las que 

sin la participaci6n de profesores legislen y ejecuten las decisi~ 

nes en el CCll. 

(42) caniM de huelga del SPJ\IJNl\H, "A los estudiantes universitarios", 
~lsior, 2 de junio de 1975 (desplegado). 

(43) "Resoluciones del prirrer foro acado'!mico del CCll" en Foro universi
tario, ntlm. 19, SWNl\M, junio 1982, pp. 53-58. 
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- Reestructurar y fortalecer las academias a partir de criterios -

tlnicos. Estimular la pluralidad otorgando participaci6n a las ll1'!:. 
nodas. 

- Q.ie se rechace la oonplerrentaci6n acadénica :!rrpulsada por las 

autoridades, por constituir una falsa alternativa de profesional~ 

zaci6n, y se transfomen las plazas respectivas en plazas de r~ 

larizaci6n o becas de tiE!ltX> carpleto para realizar estudios de -

licenciatura, postgrado y/o especialidad, 

2. Condiciones laborales 

- &is pronunciairos porque las grandes rrayor!as ingresen
1
a las uni

versidades, pero que el aunento en la inscripci6n no 1oPere a cos

ta de los profesores, por lo cual derrandam:ls la disminuci6n del -

narrero de alumnos en los grupos, para hacer ~ eficiente el pro

ceso enseñanza-aprendizaje, dentro de los principios pedag6gicos 

del CCH y el crecimiento oorizontal del Colegio. (El subrayado -

es mío). 

- Que todo profesor ingrese al CCH por con=so de oposici6n abier-

to. 

3. Enseñanza e investigaci6n (Profesionalizaci6n de la enseñanza). 

- Luchar porque el Estatuto del Personal Acadl!mico se convierta en 

un instrunento bilateral, y mientras tanto se aplique a los prof~ 

sores del CCH las disposiciones que les permita realizar una ca

rrera acad!imica universitaria. 

- CUestionar el télll\ino profesionalizaci6n (de la enseñanza) en be

neficio de una rrayor precisi6n en la concepci6n y significado, -

ubicando nuestras tareas en el binanio docencia-investigaci6n. 

- Que todas las iniciativas de los profesores sobre profesionaliza

ci6n de la enseñanza sean consideradas en los análisis y las dis

cusiones del rnisno foro. 
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4. Planes y Programas. M'ltodolag!a 

- Definir los conceptos de Ciencia y Hummidades, a fin de estable

cer una concepciOn propia acerca de los principios filos6ficos y 

pecliig6;¡icos del CCH. 

- Continuar la discusi6n de la netodologta de enseñanza y aprendiza 

je del CCH tanto en sus or!genes y funcionamientos actuales • 

- Cuestionar y definir el concepto de interdisciplina en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del CCH. 

- Discutir la concepci6n del bachillerato del CCH en cuanto a su r~ 

laci6n con las necesidades de aprendizaje del proyecto CCH y de -

las escuelas y facultades originarias del nti.SllO. 

- Definir la iretodolag!a del CCll para el diseño de contenido en los 

programas. 

- Que se pram.ieva el in~s de los alll!mos por los problemas de su 

vida cotidiana, a fin de estilrular el aprendizaje cr!tico a par

tir de su propia realidad circundante. 

Es significativo observar caro la IMyor parte de los puntos reso

lutivos se orientan hacia la recuperaci6n del proyecto original del -

CCI!. Todo este proceso caracteizado por una fuerte vinculaci6n -en -

sus inicios de actividades en 1971- de los IMestros, autoridades del -

CCH y autoridades centrales de la UNAM, mientras que, a partir de 

1973, por el contrario, se da un divorcio entre la ccmmidad del CCH -

incluyendo a sus propias autoridades, y las autoridades centrales de -

la UNl\M, las cuales, desde sus propias posiciones buscan mediatizar -

ese proyecto. Sin embargo, los IMestros y estudiantes siguen viendo -

en el Colegio un proyecto :íJllxlrtante en cuanto a creaci6n y bt\squedas 

de alternativas educativas y cono la presencia de un espacio que petm! 
ta fonentar canbios J'.n\Xlrtantes en la sociedad mexicana. IL> que es -

~s, tiene frente a la Escuela Nacional Preparatoria y otros bachille-
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ratos, muchos rasgos positivos en cuanto a la fonraci6n aca~ca de -

sus egresados, "tal y ccm:> lo consignan los datos obtenidos en la in

vestigaci6n, 'El Perfil de .Maestros del CCH' (UNllM-CCll, 1982, rnilTeogra 

fiado)". <44> Todav!a actualrrente (1986) la resistencia activa de lo; 

CCH lucen sus demandas por re:inpulsar el proyecto original de ese Col~ 

gio, al demandar que "la UN1\M debe aJlllliar su nivel bachillerato terlll:!. 

nando el proyecto de los CCl-Is (a los 10 planteles originalrrente planea 

dos) , incluyendo de illll"ediato al ya existente CCH6". ( 49 ) -

Dentro de los proyectos fundanentales del rectorado González Casa

nova se encuentra el Sistema de Universidad Abierta, el cual corri6 la 

misna suerte que el CCH durante la administraci6n del rector Sober6n. 

Ve anos el desarrollo de ese proyecto. 

(44) Citado por Juan Fidel zorrilla Alcala, "El CCll cano proyecto edu
cativo" en Foro universitario, n1lm. 50, enero de 1985, STUNl\!4, p. 
34. 

(45) Consejo Estudiantil Universitario, "Declaraci6n del Consejo Estu
diantil Universitario", en La Jamada, peri6dico, 4 de nov. de --
1986, p. 23. 
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b) Disyuhti va del sis tena de Universidad Abierta. 

"Si en el futuro la UNl\M logra :!nq:>lantar en 
toda su anplitud el sisterra de la 'Univer
sidad Abierta' , s6lo lo lograr:! rrediante -
una lucha intens!sima, y en condiciones de 
acci6n conjunta de profesores, estudiantes 
y trabajadores, que encuentren eco y res
paldo de las fuerzas denocráticas y progre 
sis tas del pa!s" • González Casanova. -

El sisterra de Universidad Abierta todav!a fue más debilitado y de~ 

cuidado que el cm. Si este 111. tim:l obtuvo mayor desarrollo poi::que fue 

fundado antes que el SUA y su propio creador lo in\Juls6 con mayor apoyo 

oficial. Este proyecto definitivarrente rolo qued6 apenas iniciado por 

ro decir que toda su "operaci6n" correspondi6 a la administraci6n del -

Dr. Sober6n. 

En estas condiciones es canprensible que el desenvolvimiento del -

SUA se ten!a que corresponder con la pol!tica hegerr6nica y por supues

to, con el proceso de refuncionalizaci6n de la UNAM. El carrbio de co

rrelaci6n de fuerzas en el &nbito nacional que afectaba a las pol!ti

cas universitarias, ya no contaba con personajes progresistas en el se=. 

tor educativo cuya visi6n :!nq:>ulsara una pol!tica de p\lertas abiertas a 

las universidades junto oon el respeto de la autoncm!a universitaria. -

Desp~s de la renuncia de González casanova dentro de la burocracia po-

11 tica en el sector educativo (ANUIES) se :inq:>ulsa con gran vigor una -

orientaci6n que busca recuperar la vieja alianza Universidad-Estado (~ 

biemo) y con ello sareterse a los planes de liste 111. tirro cuya caracte

dstica fundarrental fue :inq:>oner el llinite y control al ingreso de la -

educaci6n superior. 

Por lo que respecta a la correlaci6n de fuerzas universitarias, 

si bien el proyecto del SUA era enarbolado por la corriente derrocráti

ca representada por González casanova, su cc:nposici6n era oonpleja y -

oontradictoria e incluso evidenciaba la falta de un apoyo social que le 

permitiera seguir adelante. Su propio creador argmenta lo siguiente 

al respecto. 
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En el proyecto del SUA fue ¡mnifiesta "la cqrencia de una ba
se social anpli<1, que )!Jqlltuviese una acc#Sn de apoyo sosteni
do, dentro de su propia autonanl'.a y estrategia". catplerrenta 
riarnente reconoce, la falta de conprensi6n para el proyecto :: 
de parte de los sectores universitarios.(46) 

Estas dos condicionantes contribuyeron no para olvidar al SUA sino 

para desanollarlo al margen de su originalidad. <47l Ya no es aquel -

proyecto destinado a llevar la educaci6n superior fuera del claustro -

universitario, vinculado a los trabajadores en su centro de trabajo, en 

sus organizaciones sindicales sino que ahora operado en manos de gru
pos de universitarios conse:i:vadores y tecn6cratas? su desarrollo busca 

caiplementar el sistema escolarizado. 

Esta reorientaci6n se hace patente en un acuerdo de Directores de 

la UNl\M, en Galindo Querl!taro, en el que se señala las nuevas opciones 

del SUl\, 

"El Siste!l'a de Universidad Abierta present6 proyectos de re
planteamiento de su programa de trabajo tendientes a apoyar: 

A) al sistema escolarizado, 

B) la actualización del personal acacMmico, 

C) programas de enseñanza convenidos con otras instituciones 

D) la inplantaci6n de ~es departarrentales, y 

E) a evaluar experiencias y resultados, especiallrente por lo 

que toca al material escrito". <48l 

(46) Gonz11lez Casanova, "Carta al consejo editorial" op. cit. p. 98. 

(47) Para una majar catprensi6n de esta nedida, resulta interesante el -
argurrento de Florestan Ferrendez, en el sentido de que, las clases 
dc:minantes, ade!rás de su conservadurism:i y ante lo inevitable de -
las innovaciones -caro en el caso de las ref onres- tienden a rninirni 
zarlas o a neutralizar su inpetuosidad (ver Florestan F~dez, :: 
"Os dile!tl.'!. da refoIIM universitaria consentida", Revista wexicana -
de sociolog!a, n1lm. 4, vol. JOQ(!I, r®d.co, 1970, pp. 967-1004). 

(48) El rnism:i rector Sober6n, recalca que el SUA era -adem1s de lo arri
ba señalado- "una m:idalidad para el adiestramiento, capaci taci6n y 
reforzamiento acad&ú.oo del personal docente, y un auxiliar que 
coadyuva a disminuir la retenci6n de la pcblaci6n estll'.iiantil de la 
UNMI" (Ver Informa del rector, 1973-1980, UN1\M, ~ioo) • 
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Tal parece que en esta perspectiva, lo que interesaba era sacar -

adelante el SUA sin :útportar que los madios respondieran a su original.!. 

dad, pues es cierto que para ello no hul:o m:itivaci6n, ni era el prop6s.!_ 

to de los directivos de este proyecto. En su origen era claro que el -

propósito de desescolarizaci6n de la educaci6n superior conlleva una -

significativa proyecci6n poHtica. Esto ":implica una efectiva derocra

tizaci6n de la educaci&l universitaria y una vinculaci6n estrecha, di

recta de los universitarios no s6lo con la prcducci6n sino con la pro

blemática social y sus actores ••• tal orientaci6n no canpaginaba con el 

proyecto de refonra universitaria con el que lleg6 el doctor Sober6n a 

la rectoría despuo'!s de la crisis 'pol!tica' de la UNl\M a fines de - -
1972". (49l 

Junto a esta situaci6n, además de otros problemas inherentes= 

fue su rilpida inplantaci6n carente de un m:xlelo (SO) acabado y una gran 

limitaci6n de sus recursos (rnateriales, h\llll'.ll1os y financieros), posibi

litaron tener can::i llnica garantía para su operaci6n el recurso fonral, 

plasmado en la eJ<pOsici6n de m:itivos y en el propio Estatuto Universita 

rio , ( Sl) sin que esto garantizara la hm:Jgenizaci6n y su consecuente ~ 

(49) Anaya 01'.az, Alfonso, "La universidad abierta y sus alternativas" -
en Foro universitario, ntlm. 5, abril de 1981, STUNl\M, p. 19. 

(50) Pese a que este rrodelo no se entendi6 o no se quiso apoyar, la des 
cripci6n del SUA, puede entenderse desde el punto de vista opera--
cional "CCl!IO un sistana de enseñanza-aprendizaje parcial o total
rrente extraescolar, en el que el material educativo preparado o -
elaborado exprofeso, se opera por un grupo de tutores, con auxilia 
res de sistem>.s de cmputaci6n y actividades docentes de grupo" = 
(sin autor, "Sistena de universidad abierta en la UIWI", Revista -
mexicana de ciencia poHtica, n1lm. 101, UNl\M, septie!OOre de 1904, 
p. 74). 

(51) Pero el aspecto foi:mal referido, lejos de ser una limitante en la 
experiencia de otros pa1'.ses, caro en la Open University de Gran -
Bretaña y la Universidad a Distancia de España, entre otras, es un 
fundazrento para desarrollarse con fuerte Drpulso institucional ba
sado en sus estatutos, organizaciOn, legislaci6n y recursos pro- -
piosi es decir, CCllllletanente separados de las universidades tradi 
cionales aunque ocupen algunos re=sos humanos de las universida:: 
des escolarizadas. 
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plarentacilln y desarrollo en todas las escuelas y facultades de la 

mw-i. Esto es reconocido por el propio Sober6n al sostener que el pro

yecto SUA " ... ha sido delegado a cada una de las dependencias de la Un! 

versidad encargadas de int>artir enseñanza en su establecimiento respec

tivo. Algunas van ~s avanzadas que otras, pero el proyecto sigue ~ 
nando" • (52) 

Varias escuelas y facultades elalx>raron sus programas aca~cos e 

iniciaron de irarediato sus actividades a nivel licenciatura en el SUA. 

Entre las dependencias universitarias que entiezaron a trabajar con el -

proyecto, destacan la Escuela Nacional de F.conanl:a, de Odontología y -

las facultades de Filosof!a y Letras, Contaduría y Mministracilln, Ing!O 

nier!a, Ciencias Políticas y Sociales, Medicina y Psicología. (53l 

En estas dependencias se trataba de enfatizar en ciertos aspectos 

originales del proyecto cCJTD son: la elaboracilln del material didácti

co y la fonracilln de profesores. En cuanto al material did.1ctico se d!O 

cía que era basico, ya que en todo sistema de autoaprendizaje la cali

dad del material didáctico debe ser 6ptima tanto en su contenido caro -

en su forma o presentaci<'.ln. (54 l Respecto a la formaci6n de profesores 

se decía que al tener una práctica distinta al sistema tradicional, de

ben resaltar actividades tales catn: constituirse en emisor-receptor -

de informacilln; revisar pe:ananenterrente los programas de estooio; cola

borar en la elalx>raci<'.ln de material did!lctico; canbiar, si se quiere, -

la forma de exposici6n de los temas; identificar nuevos objetivos y su 

incorporacilln a los programas. (55) 

No obstante los buenos prop6sitos antes referidos, se reconoce que 

en varias escuelas y facultades, sus alcances estuvieron detellllinados -

(52) "Entrevista" en Gaceta UNllM, nam. Extraordinario, 16 de abril de -
1973, p. 3. 

(53, 54, 55) "Programas educativos para el Sistema de Universidad AbieE_ 
ta" en Gaceta UNAM, nGm. 1, tercera ~poca, vol. VIII, 24 -
de junio de 1974, pp. 1-2. 
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por el apoyo que los directores del plantel, los profesores del propio 

sistema y las autoridades centrales le dieron al proyecto. Pocos 

planteles desarrollaron el SUA, en otros se rrostr6 el interés, pero la 

abierta negativa de la administraci6n central int>idi6 su proceso, tal 

es el caso del Colegio de Ciencias y llmlanidades. En este plantel al 

SUA se le denanin6 Programa de Autoaprendizaje y al poco tierrpo de su 

operaci6n contaba con Ílll'Ortantes resultados. Por tal rrotivo la pro

pia Jefa del Departairento de Autoaprendizaje, propon.ta la proyecci6n -

del Sistema Abierto a nivel bachillerato del CCH e incluso abarcando -

una aJllllia poblaci6n estu:iiantil, convencida de que esta alternativa -

peITllit!a proporcionar educaci6n a un ntlrrero l!llyor de personas y con un 

oosto reducido. (56) Pese a que contaba con el int>ulso y la proyecci6n 

de profesores y alunnos, no se apoyaron las propuestas, por el contra

rio, la administraci6n del Dr. Sober6n procedi6 a su cancelaci6n. 

En la Escuela Nacional de Fconom!a (ENE) , el proyecto SUA ha con

cedido rrejores resultados, pese a que hay poca informaci6n al respec

to, ello se debe al apoyo del profesorado, los cuales, desde la int>l<l!l 

taci6n del proyecto buscaron diversos rredios organizativos y de apoyo 

pedagi5gico para reforzar a su alumado. otra de las razones que expli 

ca tal éxito, es que hab!a condiciones objetivas para aprovechar el -

proyecto ccm:> una via nueva ante los anacr6nicos planes, programas y -

rrétodos de enseñanza que no se habían rrodificado en los 1lltim:ls trein

ta años; una tasa de crecimiento anual en su l!lltr!cula de 5.6% entre -

1960-1970 y 12.1% entre 1971-1974; y la vieja dellllnda de la canunidad 

de la Escuela por dem:lcratizar la enseñanza. (57l 

(56) 

(57) 

Ver Garc1a Bernal, Dyrna Gladys, Infame 1'.eneral del Sisterra -
Abierto de la Unidad Acadénica del BaChil erato del a:H, 1972- -
1974, presentadO al ayudante del Secretario General de la UNAM ~ 
ra asuntos del CCH, Maestro Henrique González Casanova. 

Anaya Dl'.az, Alfonso, "El proyecto educativo del Sistema de Unive~ 
sidad Abierta" en Foro universitario, ntlm. 19, STUNl\M, junio de -
1982, p. B. 
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Pese a que la falta de m:xleznizaci6n y derrocratizaciOn, estaban -

presentes en el diagnOstico para inpulsar el SUA, en la ENE lo que tuvo 

nás ¡:eso fue la desescolarizaci6n, ca10 alternativa globalizadora de -

largo alcance en m!l.ltiples problenas sociales y los propios prob.lemas -

educativos. Bajo esta pers¡::ectiva se desarrollaron licenciaturas, ca

rreras cortas, =sos de actualizaciOn, de especializaci6n y de exten

siOn universitaria. 

De antemano el subproyecto de licenciatura era el prioritario y 

desde el inicio se encontraba instruirentado y calendarizado. Aunque el 

proyecto sufriO reforrnulaciones, hay algunos as¡::ectos OCl1tl el de la ca

lidad que demuestran la buena fm:maci6n profesional de los egresados, -

segtln testim:mio de uno de los profesores del SUA: 

" ••• la calidad de la enseñanza-aprendizaje que obtienen -
nuestros alumnos es en tl!l:minos generales buena y en al
gunos casos excelente. Es a causa de ello -al rrenos en 
parte- que nuestros alumnos tienden a destacarse cuando 
entran al ciclo de preespecializaci6n y sus conocimien
tos y habilidades son confrontados ventajosamente oon -
respecto a los del grueso de los all.llll10s provenientes -
del sistema escolarizado. • • (adanas) nuestros pr.ilooros -
egresados han atp:lzado a in=sionar con éxita de traba
jo, al acceder a posiciones de cierta significaci6n sin 
mayor auxilio que los conocimientos y habilidades que -
les fueron desarrolladas en sus estudios profesionales¡ 
o también que hayan podido afrontar con ~to los prere
quisitos y pr:úooras etapas de estudios serios en postgra 
~.(5ITT . -

cato se obsezva, los limitados avances del SUA con toda su desnat!!, 

ralizaci6n queda muy distante del proyecto original. Se recalca que el 

SUA fue ~s durarrente desatendido por parte de las autoridades univers.!_ 

tarias que el Cctl, ya que el SUA se encontr6 sin una canunidad univer

sitaria -dada sus dif1ciles condiciones de organizaci6n- que generara -

(57) Anaya D1az, Alfonso, "El proyecto educativo del Sisterra de Univer 
sidad Abierta" en Foro universitario, nOm. 19, SWNllM, junio de --
1982, p. 8. 

(58) Anaya D1az, op. cit. p. 8. 
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una resistencia activa y defendiera la originalidad del proyecto si- -

quiera CCl1P lo hizo el Colegio. Sin entiargo, lo anterior no significa 

que el SUA carezca de alternativas, estas pueden sintetizarse en las -

siguientes: 

- Con apoyo financiero el SUA esta en posibilidades de anpliar -

considerablemmte los servicios, tales =: =sos, talleres, 

textos para profesiona le s· egresados, sobre todo aquellos que -

laboran en centros de producci6n y servicios, desde luego con -

reconocimiento de la VNl\M. 

- Extender las exreriencias a todas las universidades del pa!s, -

sobre todo a las de provincia, tan necesitadas de It'ateriales -

educativos de alta calidad acadénica. 

- J\ntlliar los servicios a un It'ayor nOrrero de estOOiantes. 

- Pé!alizar trabajos nulti e interdisciplinario. 

- En surra.todav!a se pueden crear las condiciones para retar.ar -

los objetivos originales del SUA, 
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2. Sostenimiento ele proyectos de política educativa alternativa ele los 

grupos disidentes. 

" • , . se gest6 a principio de los setenta un 
rrcvimiento renovador que cullnin6 con la -
.illplantaci6n de nuevas y novedosas famas 
de gobierno con la intenci6n hegan:lnica -
de transfonnar la vida acadénica de tal -
foIItla que la ciencia y los cient!fioos tu 
vieran una contribuci6n I!'ás relevante y = 
positiva en beneficio de las mayorías tra 
bajadoras del país", Rafael P~ez Pas- = 
cual. 

!os proyectos de política educativa alternativa sostenida por S8E, 

tares disidentes: alumnos, profesores integrantes del sindicalis-

IrO universitario (SPAUNl\M), durante el rectorado del Dr. Sober6n, tu

vieron serias dificultades no s!llo por la ofensiva que las autoridades 

universitarias desataron contra ellos, sino aderás, por las contradic

ciones internas ele sus organizaciones graniales y estudiantiles. Bajo 

esta din&ni.ca, caro en el capítulo anterior -punto 3- se trat6 de vis

lumbrar los proyectos ele refoIItla universitaria de los grupos disiden

tes, y sus contradictorios procedimientos para la concreci6n de esos -

proyectos en el período del rector Gonz11lez Casanova, Ahora en este -

capítulo, por un lado, se analiza el inter~s de la burocracia univers.!_ 

taria por aniquilarlos y por el otro, la resistencia activa de algunas 

escuelas y facultades por mantenerse firne en sus políticas. 

Corro se estableci6 en los anteriores pintos de este capítulo, una 

de las directrices de la política de refoIItla universitaria soberonista 

fue la de limitar seriarrente e 1 nuevo ingreso a la UN1\M en sus dos ni

veles bachillerato y profesional, a pesar de que "10 ele cada 100 de -

los que entran al sistena (educativo) llegan a la Universidad y un po

co m1s de la mitad (ingresan) a la licenciatura". (59
> La dura selecti 

(59) Fuentes Molinar, Olac, Fducaci6n, Estado •.. , op, cit. p. 12. 
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vidad de los estudiantes para ingresar a la licenciatura en la UNllM, -

produjo una ola de descontentos orientados al cuestionamiento de la -

universidad elitista. 

En varias facultades que insistían en nuevas foi:nas de gobierno -

pronto tararon caro reinvindicaci6n basica la aceptaci6n de los recha

zados por parte de la UN1\M. En la Facultad de Medicina, por ejattilo, 

junto a la lucha por la derrocratizaci6n de las femas de gobierno, in

neiiatamante enarbolaron la dananda de los rechazados, llegando hasta 

la tara de instalaciones de la propia facultad para obligar a las aut~ 

ridades universitarias a recibir a los alUimos no admitidos. Estas, -

por su parte, hicieron uso de variados nétodos para no ceder -sobre ~· 

do por la lucha que esa facultad daba por experirrentar nuevas fo:cmas -

de gobiernos- prefirieron aceptar las demandas de los rechazados en -

otras escuelas y facultades e incluso en la de Odontología, pero no en 

ltl:ldicina, (60) arguyendo que los solicitantes, no CU!lpl!an los requisi

tos aca~cos, (Gl) a~s de la falta de plazas por la conocida satu

raci6n de la carrera. 

La lucha por transfomar las viejas estructuras de gobierno en la 

facultad de nedicina, orill6 a las autoridades universitarias a la fo!'. 

maci6n de una'Canisi6n Mixta para solucionar el problena. lejos de -

que esta Canisi6n analizara-cuando rrenos la parte de las autoridades

positivarrente las inquietudes estudiantiles en su lucha por el coge- -

( 60) "Aceptaron apegarse a la legalidad y al orden, los no admitidos -
en f>Bl.icina" en Gaceta UNllM, n1lrn. 3, tercera época, vol. VI, 18 -
de junio de 1973, pp. 1-2. 

(61) Justificándose en los criterios académicos, Soberdn sostiene que 
"quien no refleje en sus calificaciones las cualidades necesarias 
para realizar su carrera, le estararos haciendo un mal servicio -
si lo admitiiros". Sic (Ver "Conferencia de prensa del rector" en 
Gaceta UNllM, n1lrn. 2, tercera época, Vol. VI. 15 de junio de 1973, 
p. 5). 
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biemo, busoo por el contrario, usando todos los medios a su alean'.':_ -

ce, (62) boicotear y provocar el abandono a la Canisi6n por parte de la 

ya debilitada organizaci6n estudiantil de esa de¡;endencia. 

Sin nostrar un reconoc:imiento de los avances por parte de la e~ 

si6n Mixta, las autoridades universitarias, Il'a!lipulando la infamia- -

ci6n, sostienen que no fue posible avanzar en los acuerdos de la cani

si6n Mixta debido a que 

" ••• los esfuerzos iniciales encauzados por caminos de su
peraci6n acadénica derivaron al manejo de la Canisi6n por 
un pequeño gn;io de activistas cuyos 1lnicos intereses fue 
ron los de atacar todo tipo de estructura legal y estable 
cer una lucha penranente por el control pol!tico y la ta= 
rra de poder con el 1lnioo fin de lograr cambios sectarios 
que puedan deteriorar serianente la vida de trabajo de la 
Facultad". (63J 

Con la desaparici6n de la Canisi6n Mixta, los sectores disidentes 

dejan un vac!o de poder, posibilitando con ello el control de la facu! 

tad por parte de las autoridades universitarias y los pocos avances d~ 

m::icraticos que se lograron, en el transcurso de dos años, fueron inva

lidados por la administraci6n soberonista, 

El caso de la Escuela Nacional de Arquitectura en su lucha por el 

autogobiemo se le dio un trato distinto, se puede decir que no tan -
autoritario y frontal = lo fue con iredicina. <64 l Al fomiarse la Co 

(62) Acerca de las Il'a!liobras por parte de las autoridades, ver por 
ejenplo, el argumanto que da Och:>a sobre la persona de i.blina Pi-
ñeiro, p: • ·147 de esta nonograf!a. 

(63) "Desaparece la canisi6n general mixta de la facultad de iredicina" 
en Gaceta UNAM, ntlm. 48, tercera 1lpoca, vol. V, 6 de junio de 
1973, p. l. 

(64) El hecho de que en la Canisi6n Tripartita, intervenga por parte -
de las autoridades personalidades = Henrique Gonzalez Casano
va, Enrique del i.bral y Luis Villero, reconocidos intelectuales -
prudentes y negociadores, garantizan darle un tratamiento serio y 
positivo al caso. 
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rnisi6n Tripartita (autoridades, y una subcanisi6n por cada uno de los -

talleres de letras y de nClrreros), se analiz6 y se tararon algunos acu~ 

dos oonjuntos que sin duda recogieron el sentir de la canunidad de esa 

escuela. 

Desde los pr:ilreros d!as de su an~lisis , la can:tsil'.ln trat.6 priori~ 

riamente el aspecto acadénico y reoonoci6 "que los objetivos acadénioos 

expuestos por ••• el autogobierne, encierran una serie de posibilidades 

COl!D v!as de desarrollo de la arquitectura en ~oo en sus aspectos -
universitario y social, dignos de ser exper:ilrentaclos". <65) 

Posteriomente en otras reuniones, se tocaron una serie de proble

mas tales =, la regularizaci6n del pago de profesores, de regulariz! 

ci6n de estudiantes incluyendo situaci6n acadf!nica y tr~tes escolares, 

regularizaci6n del uso de locales. Se resolvieron problemas fundarren~ 

les, cano la estabilidad laboral de los aca~oos, bajo el siguiente -
acuerdo: 

"Ios profesores interinos que hayan des~do labores do
centes por rrás de tres años consecutivos, a la conclusi6n 
del presente sanestre, y est~ en funciones, tendrM dere
cho a concurso de m!!ritos para obtener la plaza d~finitiva 
en los términos de la legislaci6n uni ver si taria" • l 66) 

El conflicto de la ENA, que ya ten!a más de año y nedio en sus in

tentos por solucionarlo, tuvo resultados excelentes que incluso las dif~ 

rencias que hab!a entre las dos corrientes, aglutinadas en cada uno de -
los talleres pactaron resoluciones, catD la que se describe: 

(65) "Infame de la can:tsi6n del H. Consejo Universitario sobre el pro
blema de Arquitectura" en Gaceta UNllM, ntlrn. 36, vol. V, 28 de mar
zo de 1973, p. l. 

(66) "Bases para resolver el conflicto de la Escuela Nacional de Arqui
tectura" en Gaceta UNAM, Ntbiero Extraordinaric-, tercera época, vol. 
VI, 13 de noviembre de 1973, p. 5. Este docunento es producto de 
17 reuniones de la Ccmisi6n Tripartita con la canunidad educativa 
de la ENA, correspondientes a los IT'eses de agosto, septiembre y oc 
tubre de 1973. -
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"En tanto se aprueba y se pone en práctica el nuevo reglamen 
to, ambas corrientes tendrán derecho a continuar sus pro- = 
pies sistenas de trabajo en los talleres, en ejercicio de -
la libertad de cátedra y de investigaci6n que rigen en la -
Universidad, sienpre que no violen los ordenamientos univer 
sitarios; y los estudiantes y profesores podrán elegir li-
branente los talleres que mejor les convengan, ateniéndose 
a lo previsto en el Título Prinero. l\ni)as partes se caipro 
meten en el futuro a ajustar sus actos a la legislacilln unI 
versitaria". (67) -

Se decía en ese misrro docurrento que no solar.ente pueden ocuparse -

indistintarrente los talleres sino incluso en el futuro, fonrar un ta- -

ller integral a varios talleres integrales así caro su correspondiente 

organizaci6n con base en los postulados del autogobierne. Una de estas 

bases, sería la elaboraci6n de un proyecto de reglamentaci6n general P!!. 
ra nottnar las actividades de la EN/\. 

La forrre. de gobierno para los sectores universitarios de la !NA -

era algo fundammtal, por lo que se señalan que los 6rganos de gobierno 
de otra escuela serán: (G9l 

que 

a) I.os coordinadores de taller 

bl Los consejos internos 

c) Los coordinadores de seminario 

d) La academia de seminario 

el El director 

f) El consejo tknico 

De acuerdo con la estructura de gobierno d131PCrática, se establece 

(67) "Se reunifica f1sicamente la ENI\" en Gaceta UNllM, Ntmaro Extraordi 
nario, tercera ~poca, vol. VII, 15 de marzo de l974, p. l. -

(68) "Bases para resolver el conflicto de la ••• " op. cit. p. 7. 
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"El consejo ~oo será el llrgano colegiado de más alta je 
rarqu!a dentro de la Escuela, tendrá Ccmi funciones, cono= 
cer y aprobar el Reglarnento Interno de la ENI, el de los -
talleres: los planes y prograrras de estudio, el Reglamento 
de servicio social, el de ex.!menes profesionales y todos -
los den45 ordenamientos internos y disposiciones t~icas, 
acadl3nicas y administra ti vas de carácter general , ade!!t>ás -
de todas las que le confiere la legislaci6n universitaria". 
As1 entendida la fotna de convivencia "los profesores, es
tudiantes y trabajadores de la EN\ tendrán derecoo a orga
nizarse libre y denocráticamente en la foDtla que ellos mis 
nus determinen, y sus organizaciones serán totalm:mte in& 
pendientes de las autoridades de la misma". (69) -

Seg0n lo anterior, las soluciones al conflicto rn:istr6 una abierta 

flexibilidad por parte de las autoridades universitarias, quizá tam- -

bi~, porque la misna organizaci6n estudiantil y magisterial, cont6 con 

el apoyo suficiente para negociar ciertas reinvindicaciones propias del 

autogobierne. Ia soluci6n rápida, en cat¡laraci6n oon los casos de Eco

nan1a y de Ciencias, se debe segQn las propias autoridades, a la crisis 

de la educaci6n de la arquitectura que ofrece la VN11M, del desarrollo -

desproporcionado de la enseñanza en planteles privados con un alto oos

to, del elevado porcentaje de deserci6n de maestros y alU1111os, de la n~ 

cesidad de derrostrar la capacidad de la Universidad para autogobernarse 

y de la urgencia de poner planes y prograrras de desarrollo de la ense

ñanza de la arquitectura, con la asistencia de las autoridades y de los 
recursos generales de la UN1\M, <7o¡ 

(69) Ibidan. 

(70) "El consejo universitario y el problema de la Escuela Nacional de 
Arquitectura" Gaceta UNl\M, nam. 25, tercera época, vol. VII, lo, 
de marzo de 1974, p. l. 
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-~'·~--·~---~-------- ----------

IDs acuexdos de la Canisi6n Tripartita para la soluci6n de la 

ENll., llenaron de "gratitui" a Sober6n, ·· pese a que sucedieron acon~ 

cimientos inesperados en el proceso de discusi6n, caro la renuncia del 

Arq. René capdeviele Licastro a la Direcci6n de la ENA en julio de 

1973. De cualquier =era el autogobierne en Arquitectura, tuvo la vi_;: 
' tud de propiciar finallrente un diálogo abierto con las autoridades uni-

versitarias y segurarrente la administraci6n soberonista no pulo satel:eE 
lo a su control autoritario. 

r:n la Escuela Nacional de Econornta (BIB) y la facultad de Cien- -

cias, eran las dependencias con mejor organizaci6n en la defensa del ~ 

gobierno para la prÍJ!'fil"a y del autogobierne para la segunda, pero tam

bién, fueron a las que la adrninistraci6n soberonista trat6 de desvir- -

tuar por todos los medios posibles y sus avances se vieron obstaculiza

dos durante sus dos periodos rectorales. 

Desde los altinvs d1as de la administraci6n de González casanova, 

los sectores disidentes solicitaban que se les diera reconocimiento le

gal a sus formas de gobierno, en aquellas escuelas y facultades donde -

se contaba con un proyecto de organizaci6n universitaria alternativa. 

Al igual que en Arquitectura, tanbién en la BIB y en la facultad -

de Clencias las di visiones internas de sus comunidades fueron el calll'O 

fértil de las autoridades universitarias para intentar el control pol!
tico de esas dependencias. Particularmente Sobertin, sierrpre critic6 a 
los Canités de Lucha(7l) por su destacado papel en transfomar la Uni-

(71) Los Canités de Lucha anclado en las escuelas y facultades, los ana 
lizo caro parte de los sectores disidentes vinculados a los grupos 
subalternos del resto de la sociedad, cuya lucha por derocratizar 
la Universidad, se da caro una expresi6n de lucha ideolOgica vin~ 
lada a la lucha de clases en el contexto ~s general. De ninguna 
!l'allera se estli de acuerdo que la lucha de los estudiantes por ser 
espontánea, no tiene que ver con las clases sociales y s6lo buscan 
obstaculizar el proceso universitario "provocados por los 'canités 
de lucha' o grupos de 1ultraizquierda 1 y 'ultraderecha' ... algunos 
de los cuales intentan explicar teorl'.as o sistaras sociales, en -
forma espontánea o :iJ!t:>rovisada" (Ver Robles, Marta, Fducaci6n y -
sociedad en la historia de ~ce, Siglo XXI, ~co, 1979, pp. 
196-197. 
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versidad y defender demandas tales a:rro, los rechazados, de los traba

ja&lres universitarios y de las preparatorias populares, las que fue

ron seriaroonte desprestigiadas durante la adrninistraci6n de Sober6n. 

Ante esta actitud, Rectoría atacaba a estas qependencias de diver

sas formas desde la provocaci6n hasta la retenci6n de subsidios para el 

Clmt>limiento de sus funciones sustantivas. 

la Asanblea General, éima autoridad de la ENE, denuncia publica- . 

mente, los ataques de que es objeto, aludiendo el siguiente argu¡mnto: 

"los grupos de porristas, dirigidos y patrocinados por los 
sectores nás reaccionarios de la UNllM, propiciados por -
la poUtica del rector Sober6n, han realizado una serie -
de agresiones que van desde el robo de libros y revistas 
de la Escuela hasta la intranisi6n armada dentro de la Di 
visi6n de Estudios Superiores de nuestra escuela". (72) -

Con todos estos ataques la ccmmidad acadénica resisti6 y pese a -

sus grandes limitaciones , no abandon6 su proyecto de reforma uni ver si te_ 
ria e incluso en El::onCJ11!a se lograron avances significativos en proyec

tos CC11D el SUA (Ver punto· 1 inciso (c) de esta l!lOl'lografl'.a .) • 

Sim.lltánearnente Ciencias corría la rniSil'ii suerte, pero tarroién la -

resistencia activa de la canunidad acadénica repel6 variados actos de -
provocaci6n, provenientes de las autoridades centrales. 

No obstante lo anterior, las sanciones aplicadas a los integrantes 

de esta facultad, eran las de mayores repercusiones en su vida estudi11!!, 

til y profesional, llegando incluso, hasta la expulsi6n<73
> de la UNl\M. 

(72) "Ia situaci6n en torno a la asamblea general de la Escuela Nacio
nal de EconCJ11!a" en Gaceta UNllM, nam. 1, tercera época, vol. VII, 
24 de junio de 1974. 

(.73) "Altos a las provocaciones y ataques a la facultad de ciencias!" -
en Uno m1s Uno, lo. de febrero de 1978, p. 7. 
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'!Odas las tribunas universitarias eran aprovechadas por los s~ 

res disidentes para denunciar la ofensiva de las autoridades universi

tarias y opacar los procesos denDcratizadores. En el rnisno Consejo -

Universitario, el consejero por econanl:a denuncia a la administraci6n 

del rector Sober6n caro "represiva" y de "degradaci6n aca~ca", ha

ciendo un recorrido de casi. los ocho aros de su administraci6n". (74 l 

Limitados por el ataque de la burocracia universitaria a estos -

sectores, las escuelas y facultades en cuesti6n tuvieron avances inne

gables, tales caro: "la planta de profesores de carrera se ha multi

plicado significativarrente, se han aitl?liado las posibilidades de estu

dio, se han preparado cient!ficos de calidad, se ha jugado un papel i!!'_ 

portante en el :inpulso de nuevas instituciones educativas en el área -

de la ciencia, en especial de la provincia. Sin embargo, muchas de -

las esperanzas que en ella se depositaron no se han visto realiza
das". (75) 

Sin duda las lirni tac iones en el proyecto educativo de los secto

res disidentes se debe en cierta forma, a la heterogeneidad de los ~ 

pos u organizaciones pol1ticas que participan, pese a que en su rrayo

r!a son de orientaci6n de izquierda, hay diferencias en cuanto a la -

concepci6n del papel de la Universidad en el cambio social y seguraI!e!! 

te, ~tas sean los principales obstáculos para levantar un proyecto de 

reforrra universitario unificado de la izquierda en la UNl\M, 

Para ilustrar el nodelo universitario de los sectores disidentes 

~11ndolo con otros, en los anexos se presentan fundarrentallrente -

dos rrodelos de universidad que se expresan en la UNl\M; el dCJllinante y 

el disidente. l.Ds ejenplos son con el fin de ilustrar CCl10 estos pro-

(74) Ver "Sober6n en el banquillo" en Proceso, ntlm. 195, julio 28 de -
1980. pp. 25-26. 

(75) Pérez Pascual, Rafael, "El proceso de la Facultad de Ciencias. 
Un esquema cr!tico", en Foro universitario, ntlm. 44, SWNllM, ju
lio 1984, p. 44. 
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yectos, pese a que responden a intereses distintos, lejos de que sean 

contradictorios totalltente en ciertos casos se CCJ!t>lenentan. 
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V. REFLEXIONES FINALES 

Pol!tica educativa, Estado y Universidad 

Ias reflexiaies finales de toda investigacién, obligan a un repla!! 

tamiento te6rico general para reCC11ocer la gran utilidad de las catego

rías, ccnceptos y referencias enp!ricas que orientan los avances del es

tOOio. Ol igual manera, estas reflexicnes deben indicar, el alcance de 

los oojetivos e hip6tesis en que se basa esta 11'0!1ografta. 

Se enfatiza caro "reflexiones finales" precisanente por que los S!!_ 

puestos b§sí:oos no son totalmente canprobados ni los objetivos fueron -

cien por ciento alcanzados, pues no hoolga recaiocer que el planteamien

to te6rioo general, as! cano los resultados esperados y las hip6tesis h! 
sicas de la investigaci6n, correspcnclen a un punto ele vista definido y 

a un periodo hist6rico bién detenninado, que quizá CCl1 mayores re=sos, 

tanto técnicos o::mo humanos se pudiera enriquecer y mejorar los aspectos 

sustanciales de los CCl'ltenidos del análisis. Mientras tanto, pienso -

que se hizo un gran esfuerzo por dar una aportaciái al estudio de las r~ 

laciaies Estado-thliwrsidad, observando CClllO rredio ele vinculaci6n a su -

pol!tica educativa en la UNl!M durante 1970 a 1974, que de acuerdo al ni

vel de oaioc.imiento, me llev6 a entender mucho irejor las ronplejas relf! 

ciooes que se dan entre el Estado mexicano y la Universidad más importa!!_ 

te del pa!s. 

En está investigacién nonográfica, se pretendió explicar de manera 

general, bajo una visiál sociopolltica, el desenvolvimiento de l<' poll'.t!:_ 

ca educativa del Estado en la UN.AM, por el periodo que oorre de 1970 a -

1974, observando sus alcances y limitacicnes en funcién de la correla -

ci6n de fuerzas existentes en el &nbito universitario. Asimisro, bajo 

una visioo anplia de política educativa estatal, se apreció en un segun

do m:rnento las ccntradicciaies que se generaron en la caicreci6n del pr2 

yecto educativo dan:inante, en consecuencia, se intent6 interpretar el -

proyecto universitario ele los grupos disidentes. 



El presupuesto básico puntualizó que aunque haya una poUtica edu~ 

tiva hege!IDnica, esta no se desarrolla sin conflktos sino que más -

bién, el proyecto dCJlli.nante defini6 sus logros en con:esprndencia o -

contradicci!Sn con la conelaci6n de fuerzas universitarias existentes 

en la insti tuciát. ce acuerdo a esté último, se reconoci6 que no hay 

un sólo proyecto de refonna universitaria en la instituci6n sino va -

rios, pero, de acuerdo a nuestro objetivo, sólo se da fé de dos: el he 

genmico y el contrahegerráiico o disidente. 

El método utilizado en el presente trabajo, parti6 de las bases fi

losóficas del materialisrro hist6rico, ta:iando rasgos fundarrentales de 

la corriente de la sociología crltica, ¡grupando a estudiosos de la -

sociología de la educaci6n, los que, con sus aportaciooes, motj. varen -

mis constantes reflexiooes y críticas a lo largo de este>. tarea.. En -

términos generales, para analizar la interaccioo y desenvolvmiento 

de las poUticas universitaris, sus proyectos :r acciooes, se i;iarti6 de 

lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, sin descui

dar el ir y venir de la teoría a la referencia empírica gue, en aprox!. 

maciones sucesivas diera coherencia intema a la investigaci(n. 

Partiendo de una visi6n anplia del Estado ~'exicano (Ver "1'· 27-29 ) 

de esta nonoqraffa) , se entiende cer.t0 la qran orc:anizaci6n hegem5nica 

que involucra a la sociedad poUtica y a la sociedad civil en la que, -

en esta tlltima, se ubica toda la organizaci6n escolar incluyendo a la 

UNJlM. 

Cbrro se aprecia a lo larq:i de la investigaci6n, las relaciooes -

del Estaé!o y la sociedad civil no es de unidad org&nica sino de auto~ 

m!a, sin dejar de recooooor, '!\E le sirve de base al Estado ll'isr.o. 

Consecuenterente, el sistelt'a educativo nacional y nor ende la univers!_ 

dad, mantiene una relación de autonomía respecto al Estado. 

Entendida as! la relación, las funciones sustantivas de la !JNl'1', 

sen el veh~culo por r.edio del cual se relaciona lt'ás con la sociedad -

civil que con el aparato de Estado. Es decir; al desarrollar la do- -
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oencia, la investigación y la difusión i::ultural, entra en ccntacto oon 

los grupos de esludiantes, de can;iesinos y de otras instituciones so

ciales y oon ello, socializa su raz6n de ser universitaria. Modesta

nente, en el seno de estos quehaceres, y gracias a la autooor.i!a, la v!_ 

da universitaria ofrece un abanioo de posibilidades cuyo sii:mo de c~ 

cil'n auténtioo se encuentra arropada en la libertad de los intelectua

les frente a los µoderes e=ánicos, libertad frente al poder )X>l!tioo 

de la clase daninante, libertad ante los dogrl'atisrros oolectivos, libeE. 
tad frente a las prq:iias ccnvencimes J'.r.t>erantes (1) • Sin er.hargo, no 

quiere decir que todos los intelectuales universitarios practiquen es

ta libertad, r.anteniendo su autonorn!a no s6lo ante la sociedad civil -

sino tar.biiín frente a la sociedad política. ro que se quiere e:>..""Oresar 

es que, oon todas las l.ir.U.tacimes, en la medida en que la Universida<l. 

genera nuevos conocimientos, nuevas famas de ccnciencia, nuevas alte;: 

nativas de difusi6n cultural, los intelectuales (r.>aestros, estudiantes, 

autoridades y por que no, ciertos niveles de trabajadores administrat!_ 

vos) dejan de sareterse a lo establecido, critican las )X>l1ticas econ~ 

micas y sociales, cuestionan creencias, reglas, normas y al propio si~ 

terra pol1tioo, proponiendo nuevas vías de desarrollo, nuevo estilo de 

vida, lo que neoesariarrente raipe el lirnbito universitario y afecta cr.!_ 

ticanente a la sociedad política. Pero se recalca, que s6lo en el - -

ejercicio de la autonor.>!a se fortalece la sociedad civil incluyendo a 

la universidad, la que no responde siemre y absolutarrente a los desi:!_ 

nios del i;nder gubernamental. 

En cuanto a la relacién más directa entre la U;1iversidad y la so

cieé!Atl. política, sin duda, es rrenos abierta que coo la sociedad civil. 

El Estado, representado en el bloque dominante por la burocracia pol1-

tica, busca irn;mlsar proyectos universitarios a traws de la burocra-

cia universitaria que le petrnitan mantener su hec;erron!a tanto dentro -

de la instituci6n = fuera de ella; es decir, en el oontexto nacio-

nal. 

(1) Villero Luis, "El poder no se legit:ilna por la dCl1linaci6n" la jor

~' 19 de diciembre de 1986, p. 24. 
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Ia política educativa hegerrénica estatal tiene tm r.ran peso en la 

lhiversidad no sólo por el subsidio, que ooro obligaci6n el gobierno 

da a la instituci6n, sino por el control pol!tioo (2) que el prirrero -

ejeróe soore la segunda. Esto se entiende mucho mejor, por el papel -

que cur.ple la UNA!! COITO proveedora de cuadros intelectuales, los que a 

lo largo de la histor!a, sc:i>re todo con nayor significación, a partir 

de 1940 hasta los últ:im:is años de los setenta, incresaron en nayor can - -
tidad al sector estatal, de los cuales, ruchos casual.nente, se encuen

tran reclutados en la burccracia pal! ti ca, sector que dirige la pal! tf. 
ca cultural del blcx¡ue en el poder. 

Entre la burocracia pol!tica y la burocracia universitaria sosti~ 

nen vínculos a través, por ejeiplo, de la tona de decisicnes que tiene 

por objeto, el proyecto educativo hegern6nico, el cual se perfila = 
política tmiversitaria daninante en la instituciál. Este proyecto -al 

ccncretarse en el CXInplejo y contradictorio proceso universitario- no 

se desenvuelve de manera lineal y sin ccnflictos, pues al existir va-

rios proyectos de reforna universitaria, entran en pUCJlla, disputancbse 

entre ellos, la lEgerrcrtJ:a en la UNl\M. 

Correspondencia, oontradicciál y resistencia 

Todo proyecto de política educativa parte de un diagn6stioo en el c;oo 

descubren situacicnes cr.!ticas (3) a las cuales olantean solucicne!; 

r.ero desde luego, ninquno de ellos es neutral, todos parten de tma po

siciál definida y aluden a tm tipo de sociedad y por ende de institu-

ci6n real o deseable cuya. oonoepciál esta vinculada al oonforrnisrno so

cial 6 bién al car.ibic de la sociedad mexicana. Por lo tanto, mientras 

(2) El control pol!tioo de las universidades, está mezclado a la - -
estabilidad del sistena pol!tioo mexicano, por lo que sus efectos 
sc;>n de tal magnitud, que no s6lo abarca a los gruoos instituciona
lizados sino que también aquellos sectores "no organizados por los 
organiS!ll:ls y las organizacicnes gubernamentales ó para-gubernamen
tales" (González casanova, Ia derrocracia en México, ERA, Méxioo, -
1975, :cp. 144-145). 

(3) Para aclarar el concepto de crisis, ver p. de esta rrcnograf!a 
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que para un detei:m.inado proyecto, cierto aspecto de la vida universil:! 

ria pooclan pareoorles caro expresión de la crisis, para otros. eses -

misrrcs aspectos, no expresan crisis tmiversitaria. l'qul'. se destacan -

estos dos criterios. 

El prinero, denaninado cx:rno dominante, tiene CCJ!'O sujetos socia

les a ciertos grupos de la burocracia oolítica y tmiversitaria y a los 

representantes de la erpresa privada. Basados en el ftmcionaliSil'O, -

cuestiaian la situaci6n universitaria de acuardo a la educaci6n o co-

respaidencia d3 las demandas de re.orc:ducci6n del sistel:'a capitalista y 

d3 la estructura social de nuestro país, A !Jartir de esta aprecia- -

cién, se juzga si la Universidad currple o no sus funciaies sociales, -

en cuanto a proveer los recursos hllr.'anos en calidad y cantidad, en - -

cuanto a generar investigaciones en rroblemaS ".lriori t?.rias gue afectan 

a la sociedad real, cc.ractririzada por el capitalisrro dependiente cano 

es la rrexicana. Asimisrro ,. se cuestiona si la institución responde o no 

a las neoosidades ideológicas de la sociedad. 

El segundo criterio, denaninado subalterno, caracterizado caro ne_ 

ciaialista y dem:x:rático. IDs sujetos sociales que protagonizan esta 

apreciacim sai los grupos progesistas, subalternos o disidentes, c:¡ui~ 

nes juzgan a la institución por su correspcndencia y contradiccién ccn 

un m:xlelo de país que no es el c:roo realmente existe ni el que cefien-

den los sectores dominantes. El moclelo de país al crue aluden los gru

pos subalternos, se define corro un.> sociedad futura posible, cuyas ca

racter!sticas básicas se aglutinan en tma variedad de l!'atioos c;,ire ven 

desde lo derrocrlitiro, pooular y nacionalista hasta franca'!ellte socia-

lista. 

cano se observa, la apreciación de una situacién concreta caro la 

crisis universitaria en la UNA!-', es enjuiciada de manera. radicalmente 

distinta se le enfoca desde uno u otro modelo de sociedcd. Puede ver

se entaices caro institución que reproduoo inalteradairente los valores 

sociales del sisteira en el cual se encuentra 6 bién caro la instancia 

que, por su autaiClll!a, no sólo se da correspondencia sino que tam--
bién se generan ccntradicciaies ideológicas, de las que en algunos ca-
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sos, se desprenden proyectos que, identificados ccn sectores subalter

nos, pooden ce11tribuir a la transfonnacién delrocrática, nacionalista e 

incluso socialista de ~xico. 

Para entender mejor los fenárenos de correspcndencia, ccntradic-

cién y resistencia, adenás de ce11templar algunos planteamientos hist6-

rioas, bajo el supoosto de que en mucho de lo pasado se encierra el -

presente, se procede a explicar muy sinteticamente la perspectiva de -

la universidad en su relacién ero el EstaOO mexicano oontanporáneo, -

puntualizanoo momentos cruciales, tanando dos grandes etaPas fundairen

tales, que desenixx:an en el periodo hist6rico estudiado, estas son: de 

1940 a 1965, etapa en la que manifiesta correspondencia pal! tica-idel§. 

gica en las relaciones Estado-Universidad y de 1965 a 1974 (4) cara~ 

rizada caro contradictoria o crítica, ccn claras manifestaciones de -

resistencia. 

Correspcndencia en las !elaciones Universidad-Estado 

En los inicios de 1940 es innegable el viraje de la política es~ 

tal del 90bierrx> de Avila cainacho hacia una clara tendencia de sosla -

yar el proyecto nacionalista y popular del cardenismo, ya no se trata 

de nisiquiera buscar el equilibrio entre el desarrollo agrícola y la -

industrializaci6n urbana sino que, a toda costa se quiere llevar hasta 

las tíltimas consecuencias ,el proyecto industrializador basado en los -

grandes capitales nacionales y extranjeros, exclll}oendo de toda partic!_ 

paci6n y beneficio a los trabajadores. Este significa para la l:.urocr~ 

cia pol!tica, reroipiner sus relaciones con los grupos subalterrxis, !?!! 

es las demandas de estos tílt:irros son cada vez menos satisfechas y op~ 

cados sus intereses, hechos que m:itivan a otorgar s6lo un ccnsenso p~ 

si va a los subsiguientes gobiernos. De igual manera, también hay cam

bios en el bloque en el ¡;:cder, el que se orienta bajo una direcciái '-

burguesa que beneficia a los grandes capitales, principalr.ente a la -

( 4) En e!'ta etapa se profundiza en ciertos aspectos de los proyectos -
de refoma universitaria ya que estos conforman el objeto de anál!_ 
sis de esta 11Dnograf!a. 
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burgoos!a industrial y bancaria. 

Pese a que tarr.bién hay una refunciooalizaci6n del sistema educat!_ 

vo acorde al noovo proyecto hegenáúoo, es falso decir que el Estado -

educador abandone su tarea educativa sino por el a:mtrario, se sigue -

sosteniendo caro tal, s6lo que sustituye los valores educativos, rror~ 

les e intelectuales del cardenisrro, al :úrpulsar la escuela de concili~ 

ciál social o de "unidad nacional" vigente hasta nuestros d!as. Liga

do a estos hechos, mientras la burocracia pol!tica pierde apoyo ccn -

los sectores subalternos, el fortalec:L'iliento oo la burgoos!a es aprov~ 

chada para inpulsar la educaci6n privada, bajo una fuerte influencia -

religiosa. 

Por su parte en la relacién de la UNl'M con el Estado, deSf'IÉS de 

los oonflictos vividos en 1929 y en 1933, caracterizada por la lucha -

de la autonoll'!a en or.osici6n a los proyectes revolucionarios o.el gobi

erro, la pal! tic a edu~.ati va de l\vila Can>acho obtiene el apoyo de la -

intelectualidad liberal, la que r~pidarente se incoroora en las filas 

de la burocracia 90lltica, trayendo OOl1'0 consecuencia una canpacta °'.:!. 

rrespcndencia ideol.6gica. 

En 1945, paralelamente a la mxlificaci6n del l'rt!culo Jo. Consti

tucional, para que la educacién deje de ser "socialista", hay una se -

rie de cambios en la UNl\M que se ccncretizan en la creaci6n de la !By 

Orgánica y sini:xllizan sin tenor a duda, las excelentes relaciones ccn 

el Estado, al tier:po que la alejaba de las influencias de grupos ele -

ricales y de ciertos sectores radicales de izquierda influidos por el 

cardenisrro. 

CUando Caso presenta el proyecto de rey, existen tres principios

claves que fundarrenta la instituci6n: "1) el principio de que la uni

versidad es una corporacié'n pt:íblica y naciooal; 2) el princi'pio de que 

la universidad es una institucién de fines esencialmante técnica-acad~ 

mico y 3) el principio de que la universidad es una carrunidad de cult::_ 

ra. Ninguno de estos principios surgió de criterios arbitrarios; la -

fm:mulaci6n de ellos se hizo tor.iando cc:roo fundaren to· 1a experiencia 
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hist6rica de la institucién" (5). 

En el pensamiento de Caso, la idea de que la Universidad se decla 

rara caro tma corporacioo pública y nacional se oponía a los prq;i&i -

tos de los grupos cat61icos y reaccicriarios de hacer de la Universidad 

tm centro educativo privado. El carácter pGblico, oolic,;a al Estado a 

sostener la financierarrente, pero sienpre respectado su carácter de ºE. 
ganism:> descentralizado y gozar de tma ccq>leta autcrial\l'.a. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán, cuando se acelera la indus -

trializaci6n, no s6lo se producen fenátenos caro la susti tuci6n de' in"

portacicnes y la expansién urbana, sino que también trae consigo la e! 

pecializacién profesiooal, entre las que destacan tma tendencia tecno

crática, aunqoo incipiente Ia integracién de los profesiooales, PaE_ 

ticulamente los licenciados, el aparato de Estado, es un hecho inhe -

rente al proceso industrializador del pa!s. 

caro se dec!a en páginas anteriores, durante la etai;ia de 1940 a 

1965, aparte de no registrarse problemas políticas disidentes relev<!!:!, 

tes entre las lhiversidad y el Estado, la instituci6n respondi6 de ma
nera equilibrada a la daranda de foi:rnaci6n de cuadros que requería el 

pa!s. M!hdco crece en base a la industrializacién y los recursos hu

manos que requiere el sewr industrial los proporcionan las pocas in! 

tituciones de educacién superior. Paralelarrente, se diversifica el -

sector de los servicios generando una alta demanda de recursos humanos 

con nivel profesional a la cual la universidad proporciona adecuada!l'e!!, 

te esta exigencia de profesicriales. 

Este proceso correlativo penni te dlservar que mientras se divers_!, 

fica la estructura econrndca y social, crecen también los sectores so

ciales constituyeneo una efectiva demanda natural de estudios univers!_ 

tarios. Hay un crecimiento también, de la eccnal\l'.a del pa!s, crece la 

bfil<]Ues1a rrexicana y se expanden nuevos sectores sociales que surgen -

(5) Citado pcr Guevara Niebla, "Ia refoi:rna universitaria de 1944" en 
Ia Jornada, 22 de octubre de 1986, p. 7. 
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de las actividades industriales y de la expansi& de los servicios que 

requiere las tareas aaninistrativas del aparato estatal. En este SEJ!!_ 

tido, el crecimiento universitario, la demanda de los recursos humanos 

y la .inherente diversificaci(n de la estrootura socioec:an6rnica fue -

ra1 tres cx:irp;nentes <m!Cinioos cuya funcionalidad se eJ<presa, en los 

siguientes Mi:m:inos: 

"hay una delranda de recurscs y la universidad la cubre 
de manera equilibrada; hay crecimiento de la de!Mnda
social de educacifu y la universidad crece paralelarren 
te para peI111i tir a nuchos sectores sociales la llDvili::
dad social, el nejorarr.iento de la ubicacilin en la pira 
mide de las clases qua la gente espera de los estudios 
universitarios" (6). 

Al desarrollo ru:rnáiioo entre la t.hiversidad y la estructura social 

se arorpaiia de una ooincidencia ideol6gica entre la Institucioo y el -

Estado trasmitida por la ideologl'.a daninante (7). Esencialmente el Es

tado difunde ideo16gicarrente la imagen de goo Mrucico es una sociedad ~ 

zrocrática y revoluciaiaria con un desarrollo basado· en las poUticas 59. 
ciales beneficiando a las mayorías; enpero, si hay diferencias entre -

los ciudadaoos o entre los sectores, ellas pueden superarse can el tra

bajo y el progreso naciooal. Se expresa a tra~s de discursos oficia

listas que noostro país es!:! gct>ernado por un réainen revoluciooario, !!. 
liado s61idarrente a Ir.is sectores subalteroos, cuya vinculaci& garanti

za los l:eneficios del progreso. Si el bienestar no llega a ciertos ses 
tores marginados, pea:> a poco se incorporaran al desarrollo naciaial. 

(6) Fuentes f.t>linar, "Crisis de la educaci6n superior ••• " ,op. cit. p. -
43. 

(7) Muchos analistas cansideran -para abundar en esta refleid(n- que 
desde 1945 hasta pClC'O antes de 1968, las relaciones entre los uni -
versi tarios y los gobernantes fueron (ptirnas. 

"!a universidad se encarg6 durante m!is de dos ~ 
cadas de CUI1Plir can eficacia deversas ftnciones 
hegerráticas: a) fonnaci6n de mandos dirigentes -
para el Estado y la enpresa privada; b) selec
ciál y legitimaci& de una tradiccioo cultural; 
e) formaci6n de cansenso entre sectores iredios -
satisfaciendo aspiraciones de l!XJVilidad social" 
(Varios autores, "Para la reforma, la organiza -
ci6n y discusi& de los universitarios" en Per -
files de la Jornada, ra Jornada, 15 de enero de 
1987, p. 19. 
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En la Universidad se difunde la I!li.sma ideolc:g!a dan:inante del Es~ 

do y ningQn grupo de estudiantes o profesores -al nenos de r.ianera sig

nificativa- critica el ll'Oó:llo de desarrollo del país. Se aprecia al 

Estado CXJllO representante de los intereses de la mayoría, por su orien

tacim naciaialista y revoluciértaria. Si bien se reconoce la existen -

cia de la lucha de clases, esta se extinguir~, la ser sustituida por la 

unidad y el progreso naciaial del país. 

El preludio de esta correspondencia moti\O para que la institu -

ci6n se vinculara la proceso neoliberal cai una orientación norteaneri

canista. El viejo axiCJ11a de la universidad naP.Ole6nica "educar para el 

prestigio" fue sustituido por la "educacién para el provecho", aunque -

de antemano, pretende borrar el anacrmico modelo francés e impulsar el 

rroderno ll'Oó:llo nortearrericano cai su peculiar elitisoo y divorciado de 

los sectores ¡q:iulares. 

Hay que recaiocer que no fue fácil introducir la influencia norte

anericana en las universidades rrexicanas, pues existen testOOnios (9), 

que ilustran una abierta qiosición, sobre todo, de aquellas institucio

nes que se vincularon orgánicanente a la política cardenista. Qmtros 

caro el IPN, la thiversidad Michoacana, la Escuela Naciaial de Jlqricul

tura de 01apingo, etc. protagonistas todas ellas del oovimiento estudi

antil de 1956, coincidierai entre otras demandas,en repudiar a los t!ic

nicos nortearrericanos cai sus planes o convenios ¿~ "ayuda técnica". 

Tampoco se puede sostener que fue exitosa la lucha estudiantil, pues s9_ 

bre toOO en el Politécnico, el IOOVinrl.ento culminó en una dura repre -

sión reiniciandcse un proceso coq>tador a la organizacién vanguardia -

de ese entonces, la Federación de Estudiantes Técnicos (FNET), volvie;:!_ 

dose gobiemista hasta su desaparicién en 1968. A decir verdad, estos 

conflictos estudiantiles y de algunos sectores de trabajadores, caro -
naestros y ferrocarrileros, a fines de los cincuentas, es una anticipa

ción de lo que sucedería en la segunda mitad de los sesentas • 

(8) Ver r.tmdoza Patiño, Nicandro "!Elaciaies Estado- IPN en 1956" en -
Crisis y caitradicciones de la educacién téaiica ••• , Ed. Gaceta, -
Ml!xico, l984, pp. 73-96. 
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Aacalcando la sólida oorrespcfldencia entre el desarrollo de l< Un.f. 

versidad y las demandas sociales y eel Estado, dieron a la universidad 

una axmon!a, un prestigio y una productividad sin ca:paraciál. Para -

ello, fue decisiva 1.a pol!tica educativa alernanista de los años cuaren

ta. Basta tallar la siguiente referencia cuantitativa de la educaci6n

superior en su conjunto, para recooocer sus alcances. 

"En 1940, entre 15 mil y 20 mil estudiantes de licencia 
tura asisten a la lñliversidad NaciC11.al, a 6 insti tucio= 
nes pflblicas del interior y al naciente IPN. Para 19~n 
la rnatr1cula es del orden da 40 mil, nacen los primeros 
Institutos Tecnológicos Aagiooales, se crean 5 universi 
dades públicas en los est;icbs y las instituciones priva 
das de ~lite, el 'l'ecnoJ6gico de l>t:interrey y la Universi 
dad da Guadalajara... Para 1960, la matricula llega a-
80 mil, surgen 13 universid.ades en los estados y la red 
de 'Illcnol6gioos llegicnales se extiende a 9 " (91. 

caro se verli más adelante, el fuerte crecimiento universitario ~ 

ca oon la reducid.a demanda de enpleos en el pa1s, una vez inici~.clo el -

estancamiento ecoo&nico. 

Agotar:dento de la Correspondencia y Surgimiento de Contradicciones 

Si durante las ~cadas de los 40 y de los 50 el proceso universi's 

rio se caracteriza por una correspondencia en relaci6n a la delranda de

oo los recursos htl!la'l o que requiere el pa1s y a la cai:acidad de la -

UNllM para proporcionarlos, no tiene continuidad durante los años sesen

tas y el desequilibrio se agidiza é aún en 1970. 

Pr:ir.eranente es necesario reconocer que hay un desajuste entre los 

recursos hm.anos que egresan de la universidad y las necesidades objet!_ 

vas de la estructura ecoo&ú.ca del país. En los prir.eros, hay indicios 

de una reducci6n con calificaci6n universitaria mientras que el mercado 

de trabajo, basado en los alcances del "milagro mexicano" con un apara-

(9) FUentes Molinar, "Las ~s de la universidad r.exicana. Notas pa 
ra una periodizaci6n" en Ideología educativa de la ievoluci6n meXf 
cana, UAM-Xochimilco, México, 1984, p. 117. 
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to industrial de una relativa tecnologizacién y una capitalizacié.n, de 

mandaba recursos humanos relativarrente bajos en cuanto fuerza de tr~ 

jo calificada y s:inple. Sin embñ1"\'10, pronto el JTDdelo de desarrollo -

ecc:r¡(mioo vigente nresenta sl'.nt:aras de estancamiento eCCll&ú.oo, tra}'E!!!_ 

do cxm:> ronsecuencia una reducciái de la de!randa <E fuerza de trabajo. 

Este fen&eno es cc:r¡tradictorio al proceso universitario, pues en tan

to se limitan las posibilidades de enpleo altairente remunerado al ti~ 

po que se reduce la necesidad social de re=sos hurranos, en la UniveE_ 

sidad por el a:ntrario, siguió creciendo exageradarrente, as! los sec

tores rredios incorporados ya a la institucioo, ante la falta de pers -

pectiva de empleo, veían a la Universidad CXllO la Grlica v!a, para más 

tarde alcanzar una mejor posici6n social. 

Estos hedi.os no sólo ilustran fenfuenos caro la r.iasificación sino 

que tairbién el arraigado tradicionalisrro, pero, sobre todo, la disi~ 

cia ideológica, elenentos que expresan precisarrente, las contradiccio

nes y resistencias. 

Co'ltraciccic:nes y crisis universitarias 

la etapa de 1965 a 1974 se caracteriza pcr <Esarrollarse aqitadas 

a:ntradicciaies sociales que repercuten en la Universidad. El desequf_ 

librio entre necesidades nacionales y el insuficiente crecimiento eco

némioo para atenderlas, evi<Encia la crisis del IT'OcElo de "desarrollo 

estabilizador". "fn embargo, a fines de los sesentas e inicios de los 

setentas no existe una crisis econémica, la cual, fuera la causa prin

,cipal <El novirniento estudiantil-popular de 1968. A partir de 1965, -

si bién es cierto que el rnvir.ü.ento de los rrédicos cuestiona la insuf.!_ 

ciencia de empleos, tales manifestaciC!les son cc:ntroladas por el gobi

emo federal y no pasa a mayores consecuencias. 

ID que tienen rrayor significación son las expresiones de deseen -

tentos que se desatan en varias universidades del país y por su puesto 

en la !Nl\M durante 1965-1968, quienes lejos de reclamar la corrección 

de proolemas netairente universidarios, critican el ITDcelo de heger.on!a 

fundarrentalr.ente, los retrogradas rrétodos del sistema político nexica-
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no, por lo q¡E, las demandas res sentidas del novimiento se inscriben 

en la lucha por la democracia . 

. Esta oontradicciát entre los universitarios, que reclaman demx:r!!_ 

tizar la sociedad civil y el Estado-g::ibieroo q¡E se niega a reocnooer

la falta de libertades pollticas, cbliga a los prineros a radicalizar

se pra desafiar la polltica oficial mientras qiE el gobieroo por su Pll!: 

te, diversifica sus variados retados de central pol!tico, q¡E van des-. . 
de la oooptaci6n CXJTD rredio transformista, pasando por los intentos de 

manipulacilSn de las autoridades universitarias hasta la represiát f!s!, 

ca de los estudiantes. Para ilustrar estas fen&enos, se ooseva el C!!_ 

so de la novilizacilSn estudiantil en la llNJ\M de 1966, cuando se manifl!! 

la para sustituir al rector Ignacio Olávez -oonflicto que ejenplifica 

el fin de la llamada ''paz cuasi octaviana"-- por el Ing. Barros Sierra, 

el cual mantiene desaveniencias ccn el gobierno de D!az Ordaz en 1968, 

por no admitir ning(in tipo de central pol!tico, además de mantener su 

proyecto de pol!tica universitaria independiente, y sobre todo, por 5!?. 
lidarizarse ccn el Jl'OVimiento estudiantil. 

Pase a que la lucha estudiantil, si bi& C\Ellta entre julio y oc

tubre de 1968 oon la solidaridad de trabajadores y estudiantes a nivel 

nacicnal, no ol:stante que sus acciones concretas se ccncentraron en el 

D. F., la presUn ejercida es cap&z de acelerar la crisis de la pollt!, 

ca gubemarrental en varias universidades, (trayendo oonsigo una trans

fonnacilSn crltica en las relacicnes ccn el Estado). ID que es res, !!. 
Gn oon la espantosa represiát -2 de octubre de 1968- innediatarrente 

despu§s, se genera una radicalizaciát de ciertos sectores rredios y po

pulares, significativarrente de estudiantes, influyen para que el gooi

emo inicie una lenta de!oocratizacién de la vida polltica nacicnal con 

la cual se fortalecen las fuerzas derrocráticas y de izquierda. 

Al repercutir las contradiccicnes sociales en la universidad se 

genera la crisis universitaria, entendida en términos generales, CXJTD 

ese interregno en el q¡E las viejas estructuras y rrodelos educativos -

se niegan a rrorir y las nuevas fonnas todav!a no p.ieden desarrollarse, 
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gengandose una serie de síste.'TaS n6rbidos en los diferentes aspe_g_ 
tos de la vida universitaria. 

· Evident:enente la crisis, supone la bllSqUeda ele altemativas atendi

endo a las condiciai.es del proceso universitario, partiendo desde luego, 

de un ltOdelo educativo y de pa!s, de tal manera q¡E, incluso desde el -

rn1S11D gooiemo habd deferencias en cuanto a la apreciac16n y sus alter

nativas variarán de una adninistración a otra. ID q¡E se tiene que en -

tender es qi:e 

· "Aunql.J;! la crisis ha estrechado eno:crerrente el narqen de 
maniobra del Estado, su capacidad trasforrnista está lejos 
de haberse agotado¡ pero son la crisis rniS!l'a, el modo en 
que la ciipula gubemairental la ha diagnosticado y las e§_ 
trategias centra ella las que generan necesidades y pre 
sienes reformistas en matetic. educati•!a. Es la crisis -= 
la qoo constituye la fuente objetivas de la pol!tica ~ 
ducativa y le fija sus orientaciones y sus l!mites, y no 
las inspiracicnes ideales o los afanes correctivos de u 
na acininistraci6n ilustrada" (10). 

Oi!spoos de agotada la política universitaria de D1az Ordaz, el re -

gi.nen de IEA inpulsa un proyecto hegerráúco de refonnas econ(micas y so

ciales, incluyebdo la reforma educativa. Desde las postrimer1as del no
vimiento estudiantil pupular de 1968, la butocracia poUtica oarenzó a 

postular una "profunda" refozrna educativa, la gu= se instrurrenta con al

gunos cambios durante el seicenio de IEA, caro una respuesta poUtica a 

las contradicciooes del sistema oolítico - no al educativo necesariarren - -
te-- evidenciadas por el m:iviento estudiantil. El reformisrro dA !EA i!!)_ 

pulso a nivel proyecto un cambio en el trOdelo de desarrollo del pa1s, se 

pasa ool llamado "desarrollo estabilizador" al "desarrollo canpartido", 

se inpulsa la reforma agraria, se atiende a sectores marginados, se sol!_ 

dariza en la política internacional del pa!s, con las naciones más po -

bres. Se iJl!>ulsa 1ma de!rocratizaciál incipiente, se liberan algunos p~ 

sos políticos oosde 1959 y los pr:ipios del 68, y sobre todo, se desarro

lla hacia las tmiversidOOes una pol!tica de oonciliaci6n para recuperar 

e). ooteriorado CD\senso provocado por el gobierno de D1az Ordaz. l\denás 

(10) FUentes fulinar, "al paso oo la poUtica educativa" (!Espuesta al -
cwstionario sobre la crisis), en Nexos, núm. 84, dicierrbre de 1984 
~c:o. p. 21. --
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de otorgar fuertes subsidios a la Ull\M y otras universidades de provin

cia, se toleran proyectos de refcmna universitaria clatl:Jcráticas en el 

interior del pa!s, se petrnite el cuesticnarniento, aunque bajo caitrol, 

a ciertos vicios pGblioos caro el casiquisrro, el charrisrro y la corrup

cioo. Sin eirbargo, pese a esta apertura en la vida nacicnal, incluyen

do el relajamiento en las relacicnes Estaso-Universidad, la crisis u -

niversitaria a inicios de los setentas, ad:¡uiere matices desocnocidos -

hasta ese ent:aJoos. 

En los prilreros años del sexenio de LEA, llega a la rector!a de la 

tNAM el Dr. Pablo Gcnzález Casanova cuyo proyecto de reforma universi~ 

ria democrática, genera ocntradiccicnes y resistencias en diversas es

coolas y facultades. Distinguido por su trayectoria caro intelectual -

progresista e identificarlo ron las corrientes de izquierda, inpulsa una 

poUtica educativa qua no se oorrespaide neoosariam:mte oc:n la politica 

educativa hegenálica, al tienpo que su proyecto es cuestionado por gru

pos de universitarios de distintos signos politicos, desarrollandose un 

CXJlplejo y ocntradictorio proceso universitario. 

En el seno de la burocracia universitaria se evidencian dos rorrie!!_ 

tes: una ccnstituida por intelectuales progresistas y democráticos y o
tra, de claras posiciones proenp!rialistas y conservadores. l\rnbas bus

can l.egit:!rnarse en las distintas instancias universitarias. Al reocno

oerse a la corriente progresista y OOn'ocrática caro hegen{r¡ica repre5e!!_ 

tada por el rector, durante su adrninistraci6n, los proyectos de refonna 

universitaria estan :!nt>rontacbs por matices demx:ráticos. González Cas!!_ 

nova es de los poros rectores que acepta y reccnooe a la Vniversidad de 

Masas, e incluso los cantiios que foi:mul6, fueron precisarrente para este 

tipo ele universidad. Todo el discurso crítico de Gcnzález Casanova, en 

cuanto al fuerte crecimiento universitario. 

"delrostr6 que la Universidad de Masas no es necesariarrente 
enemiga de la excelencia acad&nica, del orden en el trabajo 
y, sobre todo, ae los buenos resultados en la investigacim, 
la docencia y la difusién de la cultura" (11). 

(11) Cordova, Arnaldo, "!a refonna universitaria her¡" en llctualidad de
la educacién superior, Ed. Foro Utiversitario-S'IDNAM, !®deo, 1984, 
p. 115. 
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En el cx:11t:exto naciaial sigue presente la crisis política, pues en 

los inicios de los setentas, se gener6 una agitaci6n política no solo -

en las universidades sino entre sectores populares y campesinos. Elnpe

ro,. es en la Universidad datde se siente cai nás fuerza, la crisis poJ.!. 

tica, la cual, provoca una fractura, aunque en periodo ney corto en las 

relaciaies Estado-Universidad, aca!{lañadose de inevitable ccriflictos i!!_ 

temes entre la rectoría y los diversos grupos universitarios. 

Mientras G:llzfilez Casanova J'.ntlulsa una refoI1!la universitaria (aca

<Emica, de gobiemo y de clifusiái culturál) , los grupos estudiantiles -

serianente reprimidos en 196~ y 10 i:E junio de 1971 -desvinculados i:E -

la. vida a~ca y colma<los en 1m proceso de descxxrposi6n ideologista

no entendierai los vettladeros caitenidos de la refotma tmiversitaria -

postulada por rectoría, por lo que lejos de brindar consenso activo, -

la i:Escalificarm tachandola de pequeña burguesa y en correspaidencia 

absoluta cai la refonna educativa echeverr!sta. 1\nte esta situaciái, -

los sectores disidentes intentara! generar proyectos de :r::efonna prq;iios, 

independiente del gobierno y de la administraci6n de Goozález Casanova. 

IDs sectores caiservadores y : reacciaiarios también Íll{lugnarai la 

refolllla tmiversitaria de G:llzález casanova, atacandola pcr diferentes -

trindleras, desde los organismos pGblicos y privados, hasta cai ~ 

tos, por lo demás, sin inportancia; tales caro, el que ne la Universi -

dad se vive el "caos" y el de la nunca de!oostrada "baja calidad acadéJrf. 
ca". 

Particulai:mente, el gooierno de IEA, al reCC110a!r la orientacioo -

denDcrática y naciaialista del proyecto de refomia universitaria de ~ 

ztl.lez Casanova y sobre todo, por su actitud crítica ante los problemas 

1miversitarios naciaiales, ad<:!I& de ejercer tma veroai:Era aut:cnan!a en 

la UU\M, el apoyo relativo otorgado que hasta ese rrarento se le había 

dado, fue quedando a la deriva. 

En los liltinns rreses de 1972, cuando se agudizan violentos ocnfli!O. 

tos entre grupos estudiantiles, se presenta tm nuevo problema en la vi

da tmiversitaria; la lucha sindical de los trabajadores y enpleados de 
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la tNl\M, 

La huelga del S'IEUNl\M, junto aotros problemas universitarios, ~ 

leraI:m la renuncia del rector G:::rizález Casanova. Podr!a sostenerse, 

que no s6lo los estudiantes radicalizados :!Jltlugnaroo el proyecto de ~ 

fonna universitaria en la UNI\M, sino incluso los propios trabajadores 

enpantanados en su ecxnanicism:>, no se interesaron por incorporarse a 

los planteamientos de refotma. Esto s~. no obstante que G:::rlzález -

casanova es gente de izquierda, quien cai algunas acciooes, CXJ1\0 el 11~ 

rnaoo a los cani tés de l.UCha para que se incorporaran al proceso de re -

fonna y el pago de los sueldos a los trabajadores en hwlga, se preo

cupo y coo esta <iltirna acci&i, hizo: 

" una aportaci(n a la historia universal de las huelgas 
pws en ninguna otra el ''patrrn' renunci.6 a sus "dere-· 
has" ni pag6 los swldos regularirente. Ese es uno de 
los matices esenciales de la ludia de clases: que de 
la pequeña burgoos!a pueden salir quienes se identifi 
c¡uen é y é coo los trabajadores" (12) • -

llllrante los dos primeros años de la administraci& del rector Sobe-

. rál hay cambios en la correlacién de fuerzas tanto naciooal oaoo unive=:, 

sitaria, particulamente la poUtica educativa en la rJNAM ya no se ori -

enta por ese naciooalismo demx!rático :!Jltlulsado por González casanova, -

ahora la refonna se define bajo un proyecto "roodemizadoi:-cooservador" -

que busca cx:ntrolar politicaJfeilte a la insti tucién y coincidir ccn los 

planteamientos de reforma educativa del gooierno. 

re hecho las poUticas de refotmas eccnánicas y sociales de IEA,-

sienpre se supeditaroo a las pugnas internas del bloque en el po<Er, el 

cual, pese a que la burocracia politica, aunque debilitada, trato de ~ 

pulsar "refo:oras profundas", entre ellas la refomia educativa, estas no 

cxncretaroo entre otras cosas, por la fuerte oposici(n el interior del 

blogoo, ool gran capital nmop6lico y su fraccien hegená¡ica. En 

(12) GCllzález casanova, "Carta al Calsejo Editorial" en op. cit. p. 102. 
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todo caso, para inplantar rea.lrrente el proyecto heqernálioo del gobierno, 

falto la voluntad pol!tica suficiente de .laBP, aC'Cllpañada ee una ve~ 

dera rnovilizacién de las bases sociales que ft~ra capaz de llevar a ca

bo la r-ol!tica refoi::rnista que reiteradarrente bosquej6 a nivel dis=si

bo, el presidente. 

La burocracia universitaria durante el rectorádo de Soberén se re

organiza, cilya tendencia hegem5nica rapida:rente pasa e la derecha de la 

anterior adminiStraci6n, subordinandose al !l'isrro tieripo, a la burocra -

cia política. Si con Galzález Casanova el grupo gobernante se divide y 

le muestra un apoyo titubeante, coo el rector Sober6n mantienen un s61i 

do apoyo, l!<U'lifestandose a través de subsidios y de otras ayudas ofici!! 

les • Todo esto repercute en una refuncionali zacién de los proyectos de 

mforma ~versitaria rrás avanzados él.e Galzález Casanova. 

En su perspectiva de superar la crisis universitaria el rector So

ber6n, se vincula no s6lo con el gobierno sino ta'!lbién con los grupos -

errpresariales 1.rue influyen al interior de la ut·WI. La r.ruestra más sig

nificativa de su ccr.praniso gubemar.ental es -::en el ;;iresidente, aparte 

de no hacer valer la verdadera autonan!a, ¡:-errnitiendo toda clase de in

trmisi6n, sobre todo, de la fuerza pGblica en la UNJIJ.I, invita a LFJ\ -

a Ciudad Universitaria -evento poco canún en la historia de la tNl\M-· 

a inaugurar los cursos acadérnioos en !l'arzo de 1975, provocandose una -

violenta rnanifestaci6n centra el prilrer mandatario, que , aunque no son 

verdaderos universitarios los agresores, agudiza la crisis ¡iol!tica en 

la instituci6n. 

El ilustre universitario - Mario de la Cueva- señala que el. rec

tor Sober6n, cuando autoriza la entrada de le> policía a la al, en agos

to de 1973, se oonvierte en el ·;:iri.r.er funci<"'~rio universitario que re

curre a retados extrauniversitarios, para -según el rector-, sacar a la 

UNA'! del caos y limpiarla de "delicuentes cam.ines". ID cierto es que -

el trotivo principal de la represién policiaca en las instalaciones uni

versitarias, fue detener algunos lideres sindicales y coo ello nediati

zar el ascenso del sindicalisn'D universitario. l\cto caro este, así c~ 

110 la represi6n del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, aunque 

en diferentes dirrensiones, en rasgos generales, significa :lr.pcner la --
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coercién, caro expresión de la funcién educativa negativa del Estado -

ante la perdida de credibilidad de la funcien educativa positiva del 

misrro, caro Estado ~tico-educador rrexicano, expresada a trev& de una 

leve crisis de dirección intelectual y rroral. Al inst:nmmtar rred.idas 

represivas ante los sectores universitarios disidentes, la l:w:ocracia

y el gierno, buscan restablecer su hegerrcn!a en la universidad. 

En la transicioo ele la aclrninistracioo de Gc:nzález casanova a la de 

Sdler00 Acevedo hay una ewlucioo en los protagc:rústas del a=nflicto !:!. 
niversitario. Durante la administracioo de GCl'lzález Casanova, aunque

ef!neras, sen las luchas estudiantilies, pr.imarairente, las que incluso 

bloquean el proyecto de refo:cma universitaria, ipcnien<Dse radicallrente 

no s6lo ante las autoridades universitarias sino, ante el poder gubet'Tli! 

nental. En un segunoo m:rrento, es la lucha sindical la que censtituye 

el problema principal ante las autoridades universitarias e influye, -

por que no reconocerlo, en la incipiente demx:ratizacioo de la insti tu

cioo. A partir de los pr.ineros años de la d~da de los sentent.a, el 

sindicalisrro universitario en alianza a:in mganizacienes partidistas, -

sen el sector~ rrovilizaoo en la vida universitaria hastz los años -

ochentas, particulamente hasta los OJ.tirros meses de 1986, cuando se -

observa, un ascenso nuevarrente del rrovimiento estudiantil en la lucha -

por una reforma demx:rática en la UNllM. 

ll:ls proyectos de pol! ti ca educa ti va 

As! OCJrO se advirtieron los dos criterios (el funcienalista y el -

cr!tioo, ver p , 206 de este cap. ) en la interpretaci6n de la crisis !:!. 
niversitaria, en esa misna tOOica abo~ las solucic:nes a la crisis de 

la UNAM, tanando en cuenta dos concepcic:nes distintas en su apreciaci6n 

sobre fen6renos amlnes, observando que sus alternativas son radica]Jre!!. 

te distintas, Cada grupo . sócial, coherente cc:n una posicioo política, 

enfoca sus propuestas, ccnjunto de ideas o proyectos ••• 
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de politica educativa (refOD!la universitaria) sobre proble!l'as espec!ficos, 

tratad:>s a lo lar<):> de la investigaci6n- sin !Jerder el hilo conductor de 

las relaciones Estado-universidad- tales COl!O: la =ificaci6n universi~ 

ria,· las ir.plicacicnes acadánicas que conlleva este fen6mmo, femas de -

gobierm y adr.tinistraci6n y las necesidades sociales o vinculaci6n ccn el 

aparato productivo, Todos estos aspectos, sen conter.plados en dos gran

des proyectos de pol!tica educativa: el heger6nico y el subalterm o crí-

tiro. 

Conviene precisar-cano qued6 matizado en la introducci6n- no obs~ 

te que los proyectos de reforma universitaria en muchos asn,ectos se cx:m-
plerrentan y en otros soo contradictorios, para fines de an&lisis, se pre

sentan con sus respectivas rrodalidades haciendo énfasis en aquellos pro-

blemas donde mantienen distinta apreciaci6n. 

El Proyecto Hegenónico 

Despoos de arrplio reconocir.lientc de la "disparidad" y "disfuncional!_ 

dad" de la Universidad, así cano las fuertes contradicciones ideol6gicas 

entre ésta con el Estado, evidenciados no s6lo por la disidencia 

de aITfllios gruJ?OS universitarios, sit10 también por una serie de estudios 

presentados en las variadas Ieuniones Generales de la JlNUIES en Villaher

rosa (1971), Tepic (1972), entre otras, en las C[Ue se determina la urgen

cia de ir.pleirentar un proyecto de reforma universitaria sue tratara de ~ 

solver las irregularidades de la Universic"ad. Desde el sexenio anterioi; 

cono ¡:olítica educativa ó:>minante, el g:ibierno de Díaz Ordaz, en cierta -

forma a través del ector Cllávez en la lNllM, ya tenía en camino una serie 

de nedidas eficientistas, basadas en la rentabilidad <'.e la educaci6n y su 

consecuente elitisoo (recuerdese eme se arrenazaba con no subsidiar a las 

universidades a fines de los aros sesentas). Sin e!War90, atendiendo 1'.l()

siblerrente los fuertes conflictos 1?0l!ticos entre g:ibierno federal y uni

versidades, durante el periodo de IEJ\ se sacrifica si\lllificativarrente el 

proyecto ITOdernizador, sufriendo algunos cambios precisarrente por la ne~ 

sidad fundar.ental que tenía el Estado por recuperar consenso ideol6gico -

en unas de las instancias má.s sencibles de la sociedad civ.i.l, la niversi 
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dad, oon el fin de seguir =teniendo su hegerron!a. 

De acue:ró:> a lo anterior, se CDl!?rende que el '[)royecto qoo se :i.npl~ 

r.entil a partir de 1970 cuyos planteamientos estrictanent.e rrodernizantes 

(racionalidad, eficiencia, planeaci6n, funcionalidad con el aparato pro

ductivo) se canbinan con otros de carácter der.ocratizantes (atencilin a -

la dananda, democratizaci6n de los (]Obiernos unfoersiterios en algunas -

instituciones de edu::ación superior y hasta se toleii:an reformas -

universitarias con orientacilin distinta a la del yobierno federal), todo 

ello -siguiendo a Mendoza Rojas- pemitió sintetizar que el proyecto he

gerr6nico de la política educativa en la UNJ\M, en el penado estudiado, -

se define caro rrodernizador refoil'!lista, con ciertas variantes en los pr!_ 

rreros años del sexenio, el cual, evidenterrente propone alternativas bajo 

una peculiar visión oocial y universitaria, atendiendo al rniS!lD tienpo a 

la correlacilin de fterzas y sobre todo, conservando su hec¡erron!a frente 

a otros proyectos de refoma universitaria. 

El proyecto hegern6nico de refm:ma ;>ostulado por la burocracia polí

tica, aGn con la dualidad de lo l!'Odernizador y dem:icratizante, no fue el 

que se aplioo, sin rrodificación alguna, durante el rectorado de Gc:r!zález 

casanova, ptes la concepcilin y perspectiva sobre probler.ias caro la resi

ficaci6n y sus :ir.plicaciones acadl\inicas, las forrnas de gobierno y admini~ 

tracilin y las necesidades sociales, as! cono los proyectos de refoirnas -

caro el COI y el SUA, no eran ni con mucho, la auténtica reforrna que el 

r1ªgirren de IEA postuló. Sin errbargo, esto no quiere decir que la refor

ma universitaria de G:lnzález casanova careci6 de dirección intelectual y 

r.nral e incluso, de apoyo oficial hasta cierto l!wite, ni ~ucho r.enos -

que sus proyectos fueron un fracaso en la institución. El hecho de que 

su proyecto no l]llarde corresponC!encia y en consecuencia, aenere contra--· 

dicciones no sólo con la política educativa oficial sino tar.bi~n con se~ 

tares cisidentes y eposi.tores de distintos gignos políticos, no le quita 

re~!aenla vida universitaria. Sin exagerar, este proyecto que inSP!_ 

r6 resistencia activa aunque desor<Janizada y CA'X)Sicién conservadora en -

,;..rias escuelas y facultades, ha sido el más avanzado de una verdadera -

reforna universitaria y quiz~, el Gnico en la historia de la UNl\M, rrue -

se ha identificado con las fuerzas der.ocráticas de izquierda ce nuestro 

país. 
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Eh el desarrollo del proyecto hegem5nioo, una vez que el interregno 

de una administracién nacionalista y clemx:rática CXJOO la de Gon~alez Ca

sanova habl'.a tenninado, cm la llegada del rector Sd:>erón a la UNl\M en -

1973, hay un reencuestro idl'.lioo CXl!l la politica educativa gubernarrental 

al: in{llerentar sus pecualiares Irodalidades. Al iniciarse esta ooincide!!, 

cia, se desarrolla un nroceso de refuncionalizacién de los proyectos más 

significativos de refoi:rna de la anterior administraci6n, CXl!1D el CO! y -

el SUA, junto a los planteamientos de refoz:ma del gobierro y administra

ci6n de la institucién, orientados hacia una real de!!ocratizaciéct, avan

za en direcci6n contraria; es decir, hacia una ocncentraci6n burocrática 

que le permitiera desarrollar en la l.hiversidad una rrodernizaci6n relat!_ 

va y un cxintrol politioo CXllOO lo requería la estabilidad política del -

regimm. rue de tal grado la burocratizaciéct, que logr6 contrarrestar -

las presiooes sindicales, gracias a la centralizacién del aparato admi -

nistrativo. 

"Al rededor de rectada surgieron ntJmrosas dependencias 
que multiplicaron sus diIOOnsiones en los últ:ilros años y 
que, estando totallrente alejadas de las escuelas, facul
tades e institutos, fueron la mate:r:ializaci6n más signi
ficativa de la burocratizaci6n" ( 13 ) • 

l:I:! acuerdo cxin las poli ticas del proyecto hegenónioo, sobre todo en 

el periodo de Soberón, el problema de la Il'aSificaciál se resuelve bajo -

una politica de restricciones de la l.hiversidad que no se aplica drasti

caIIEllte sino coo rredidas indirectas, a:rro la creaci6n de una an;ilia red 

de estudios terminales de nivel rredio, bajo el supuesto de no seguir Si!_ 

turando las carreras profesionales, ya que las necesidades del pal'.s re -

quedan mano de cbra capacitada para ocupar puestos de nivel rredio. De 

alguna manera la orientacién soberonista, de acuerdo cxin su política de 

contrareforna, trat6 de hacer del CCll estudios terminales, CUI1pliendo -

tal aspiraci6n nás llanarrente con la creaci6n del Colegio de Bachilleres. 

( 13 ) Varios autores, "Para la refoi:rna, la organizacioo y discusi6n de los 
universitarios" en Perfil de la jornada, Ia Jornada, 18 de enero de 
1987, en p. 21. 

215 



la orientacién vocacional y las políticas de adrnisi& para el in~ 

so a la UNl\M, soo otras roodidas del proyecto daninante que están bañadas 

de la ideoloq!a r.ieritocrática. En varias ocasiones, el Iector ~ 

rtin manifest6 que el creciroiento de la universidad era excesivo frente a 

las necesidades justificadas. Adern¡is, frente a la demanda del estudian

tado rechazado por su ingreso a la UNl\M, declaro categ6ricanente que "la 

universidad harta un nal servicio al estar produciendo profesi.a1ales - -

frustados". 

Las inplicaciones académicas que trae a:nsigo la masificación, bajo 

esta perspectiva, se sostiene que la selección escolar, la reorientación 

de los estudiantes a las carreras "productivas", la eficiencia teilllinal 

y la tecnificación de la enseñanza, entre otras, sen la solución más - -

apremiantes. 

En cuanto a la reforma de gobierno y la adrntnistrac:ifn, para ll'Clder

nizar su funcicnaniento se requiere tecnificar la organizaciál de mando, 

introducir blicnicas de planeacioo, de administraciál cient!fica, sis te-

mas de :ínformac:ifn, en fin, "hacer más con menos". 

El problema de la Universidad frente a las necesidades sociales, se 

resuelve previendo la evoluci6n del enpleo en la estructura productiva -

daninante real, lo cual, su;¡iere, aparte de .intentar la rentabilidad de 

la educación superior, ir fonnanoo profesionales en cantidad y calidad -

acorde al requerimiento de la evoluci6n eoonemica, aunque la propia eoo

mn!a no esti! planeada. 

A lo largo de la historia de la universidad Nacicnal, se observa -

que el proyecto hegen6nico, can sus peculiares variantes, plasmado en el 

nodelo de la universidad Napole&ica (14) posiblerrente en boga hasta los 

( 14) El nodelo fran~s acErnás de ser ajeno a la realidad trexicana, se ca 
racterizaba por la separaci6n entre docencia e investigación, as! = 
= del proceso de produccién. En Francia; por ejatplo, "La Uni-
versidad Napoleónica estaba constituida por un conjunto de escuelas 
cuya misiál era exclusivanente producir profesicnal.es. Las tareas 
de investioaciál y la creacifu de ccnocimientos estaban reservadas 

a los Institutos y las Academias; incluso, funcicnaban ya la 5Ra:ile 
Polyte!mique, el Centro FrantÉs más prestigioso para la formación -
de tecn6logos de alto nivel" (Luis de la Peña, "universidad e Inde 
pendencia. Por la reforma universitaria"¡ en Perfil de la Jorna.M" 
ra Jornada, 4 de diciembre de 1986, p;· 16 • 216 



años cinC1Eilta,· la que deviene ccn algunas matices tecnoc::ráticas, prqiios 

del JTOdelo nortearrericano, desde los años sesentas, ccn im estilo admini! 

trativista caro lo intent.6 madurar Sober6n, cuenta con un marco de refe -

rencia muy elaborado y ima trayectoria poUtica que la ~rmite renovar -

seg1ID las corrientes filos6ficas y tl!cnicas en boga, encuadrandose en un 

proyecto que rebasa los limites nacionales, aspirando ser fimcicnal oon -

el desarrollo capitalista mundial. Sin eIIDargo, es discutible el reccno

cer que el proyecto J:-egenáiico haya tenido un éxito arrollador en la ed!:!_ 

caci6n, pues necesario hacer patente, que el maielo universitario Nortea

nericano, al ser inplantado acriticanente en nuestra realidad naciooal, -

matizada por graves desigualdades sociales, genera un divorcio entre el -

proyecto y la práctica profesicnal de los egresa00s, la ccnsideraci6n 

gramnsciana al respecto, evidencia esa a::ntradiccim. 

"ta {norte) arrericanizacioo requiere un ambiente dado, una 
deteJ:minada estructura social y un cierto tipo de Estado. 
El Estado es el liberal, no en el sentido del liberalismo 
aduanero o de la libertad pol!tica efectiva, sino en el -
sentido mSs fundarrental de la libre iniciativa y del indi 
vidualisrro eccnánioo que llega por su propios nedios, ccF 
!ID "sociedad civil", y en razén del rnisrro desarrollo his
t6rioo, al regirren de la concentracién industrial" (15). 

(15) Gramsci, Notas sobre Maquiavelo ... , qi cit. p. 293. 
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El proyecto subaltemo o crl'.tioo 

Prilreran'ente cx:nViene aclarar, que los sujetos sociales defensores 

de este proyecto, sen grupos universitarios que se identifican cx:n las 

demandas de los sectores sociales subaltemos; es decir, la mayadas de 

las organizaciones populares que recl;:mm una transforrnaci6n social que 

nejore el nivel de vida de las mayadas de nuestro pa!s. No es extraib 

reccnocer que todas estas agrupacicnes, por lo general, de orientacioo 

de izquierda, se caracterizan por su crnpleja heterogeneidad ideol6gica 
( 16) , por lo que se advierte, que a lo largo de la investigaci6n, para 

fines de análisis, se trataren de manera separada. Se analizaroo, por

ejeJ11?li, los proyectos del rector Gcnzález casanova cano clenocrátioo-~ 

cionalista, asimismo, se ooserv6 el desarrollo de lo que catalogué caro 

"otros proyectos de poll'.tica educativa altemativa", distinguiendolos -

de los de las autoridades universitarias. llqu!, -en las reflexicnes f.!_ 

nales-cano aclaracicnes pertinentes, se abordan cx:m:> un s6lo gran pro

yecto de poll'.tica educativa en la instituci6n. 

(16) No es inqiortuno dejar claro la heterogeniedad de la izquierda ne
xicana, sobre todo, para caiprender su acciái poll'.tica en la sacie 
dad ciVil y su papel frente al Estado, así = una breve caracte 
rizaci6n y su influencia en la Universidad. la siguiente tipolo = 
gía se basa en "tres grandes trcnoos" y parte desde la realidad ll! 
cicnal y del l!Pdelo de pa!s, la actitud frente al l!istado-gobierno 
y la revoluciál mexicana, tanando en cuenta también, la politica -
específica de cada organizacién. 
"En el primer trcnoo, estaría lo que llamareiros izquierda oolabor,!! 
ciOOistas, la que cx:nsidera que en él po:le:r del Estado se escuen -
tran fraccicnes politicas progresistas y hasta revolucicnarias sin 
cuyo ooncurso se hace :inposible cualquier camino al socialisrno; la 
izquierda oposicicnist¡¡., que ccnsidera que el poder actual debe -
ser :re!rillazado por otro rrediante una nueva revolucioo, definida -
oc:rno socialista, pero esta izquierda está dispuesta a realizar lu
cha politica por transformaciones dem:>cráticas, incluso en el in~ 
rior del Estado, = fOrrna de ir acumulando f\Erzas para lograr -
cx:nvertir a la izquierda en una alternativa del poder frente a la 
organizacién estatal; y un tercer tronco, muy heterogéneo, que es
taría carq;iuesto por los irovimientos de masas apartidistas y la iz
quierda grupuscular prc:>topartidaria, que incluye desde rnin\1sculos m universitariós hasta ll'OVllnientos poll'.ticos masivos ••• ccin
CíeñdO en ma !uclia frcntal cx:ntra el Estado y • • • el refoil!lisrno 
a nenudo despreciando la lucha pol1tica en la sociedad (ciVil) Y -
ante el Estado" (crsitcpher Daníngooz !dichael, "Quién es quién en 
la izquierda mexicana" en Nexos, nt:írn. 54, jLnlio de 1982, p. 28). 
(El subrayado es m!o). No es dificil cai;irender, entcno=s, el por 

q00 esos grupos \D1iversitarios radicalizados en los inicios de los 
años sesentas,tacharon de reformista al proyecto de reforma unive,;: 
sitaria de Gcnzález Casanova y en consecooncia, lo inq?ugnaron polf. 
camente. 218 



cm base en los proyectos de los variados :rostulados de refoi:rna un!, 
versitaria de González casanova (refoi:rna académica, refoi:rna del gobier

no y la administraciro y refoi:rna de difusicián político-cultural de la 

UNl\M) , identificadas con los grupos progresistas y de izquierda de nlle! 

tro pa!s, fue a ni.Estro juicio, la Gnica alternativa global, consider~ 

do los problemas desde su ra!z. En esta nedida, el proyecto del COI -

origina.lmmte se pens6, entre otras cosas, catD 6rgano innovador cuyas 

repercusiones se ccncretar!an en verdaderos canbios no s6lo en la UNl\M 

sino en el CC11junto de la sociedad. caracterizad:> por una nueva oonoeE. 

ci6n educativa, para proyectar un nuevo tipo de profesiooal, el proyec

to del CXll no tiene nada de tecnocrático, ni en los planes de estudios, 

ni en la oatpOSici6n del profesorado. Con algunas limitaciones, ahí se 

a:mjugaron los canilios de las funciaies sustantivas Universitarias al -

tiellllO que se propugna, por una nueva forma de gobierno en donde la to

rna de decisiones sea el resultado de la participaci6n de los d:i stintos 

sectores de la insti tuci6n. 

El Clll, fundarrentalnente -cx:rro proyecto distinto a la política -

educativa hegen6n1ca- aoentu6 el flujo de estudiantes hacia la enseñan 

za superior mientras que la SEP inpulso; un proyecto cuya política edu

cativa era exactaioonte lo ex>ntrario. 

Por su parte, la cracilin del SUA, además de fortalecer la Univer

sidad de masas se busca precisamente una vinculación con el sector -

productivo en cbnde se hch!a detectado una gran cantidad de trabajado

res en posibilidades de hacer Estudios Uliversitarios. En todo esto 

subayaoe una efectiva orientación descentralizacbra en los propios se!'. 

vicios U'liversitarios. se m'mcionan estos proyectos (CCI y SUA) caro 

los más cx:ntundentes por que constituyeron los casos de estudios de -

esta investigacim. Pero, se re001ooe que los otros proyectos que 

cx:nfom.aron la refoi:ma universitaria, sen coherentes con los princi -

pies dem:x:rátioos y nacicnalistas. 

O:n una orientaci6n polltica nás radical -ccritradictoria incluso 

al proyecto denocrátioo institucional de González casanova- los pl~ 

tearnientos de política educativa de estudiantes y profesores disiden -

tes al interior de la UNAM, los cuales, siempre privilegiaral, el as-
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pecto polltioo en la dem:>cratizaci6n de las folll\aS de Gobierno Universi 

tario, sobre los asuntos acadénioos. Este caijunto de ideas fue bloque~ 

da, por una serie de circunstancias ca!plejas, o:mo la falta de apoyo de 

las autoridades universitarias, particulalJlllnte la del ~ctor Sroerái -

Acevedo, las aoehanzas de los grupos gobiemistas y /o conseIVad:lres, -

hasta las prcpias divisicnes internas en aquellas escuelas y facultades 

daide los sectores disidentes eran regerr6nioos. Estancados en la clerro -

cratizaciál del Gobierno Universitario, particulanrente por la influen -

cia de ciertos grupos "ul trarradicales", este sector disidente cayó en 

una especie de b.Jrocratización estudiantil, rrostrándose, POsiblel!Eflte, -

inmpaz de sacar adelante nuevos prograil'aS ecaclércios. ID m&s grave de -

es tos grupos , fue su incmprensiál del significad:l del proyecto de re -

forma Universitaria de Gonzfilez Casanova, no obstante tambiái, su eceptf_ 

co concspciál de este a1tirro, hacia el llCV:!miento estudiantil, posibili

tó, para que los planteanientos de antias partes quedaron a la deriva. 

cuando los protagaiistas universitarios, postuladores del proyecto 

c'Esidente, sienten que la nueva adrninistraci6n sroer nista, aprieta las 

tuercas que exl'.ge su nueva polltica autoritaria y de modernizacién rel~ 

tiva, se da una evolución significativa en la ccnduccim de los cambios 

universitarios. Ya no es el sector estudiantil, el principal interlOC!!, 

ter en el ccnflicto universitario con las autoridades, ahora correspcn

de al sector magisterial, especial.rrente a los maestros agrupados en el 

· SPAIJNl\M, quienes en alianza con los estudiantes se conviertieron en los 

principales defensores del proyecto original del CC!!, exigiendo a las

prq_:¡ias autoridades universitarias una efectiva derrocratizaciál en la

tana de decisiaies y una profesicnalización de la enseñanza, caro iredios 

para elevar el nivel académico de los universitarios. 

Apoyados en un sindicalisno. que por su ascenso, aros m1s tarde, se 

fucimaría con los trabajadores administrativos, los intelectuales disi 

dentes se convencieren de la vali<Ez de la educacién pqoular, la excelen 

cia acadánica y el lograr sus derechos laborales. 

"Gracias a ellos, la derecha académica tuvo al fin un 
contrapeso en el desarrollo de la ciencia, la investi 
gacién social y la formulación de ideas. Generó ori ::-
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entacicnes académicas y nuevas famas de gobiemo en va 
rias facultades (Arquitectura, Eoonan!a, Ciencias) y = 
estuvo cerca de establecerlas en Psicoloq!a y lt!dicina, 
adem11s de haber creado, practicarrent.e, los (CCll) , y si 
fall6, su fracaso no es m~" estrepitoso que el de las -
escuelas tradicicnales" (17). 

l::esp~s de estas breves refleXicnes sobre el proyecto subaltemo en 

la UNAM, se hace una ccnsideracién sinMtica sobre los problenas de na

sificaci(n , sus inplicaciaies acaMnicas, foi:mas de Gobierno Universita 

rio y la vinculaciál Universidad-sociedad. 

En cuanto a la masificacién, no se acepta que el desequilibrio en -

tre el tamafc de la pdilaci6n universitaria y la capacidad y las carac~ 

r!sticas del nercado de enpleo, no se resuelve en restringuir el creci -

miento de la thiversidad, pues hist6ricamente apenas se ha dado un limi

tado proceso de derrocratizacién. Se requiere neoesariarrente, impulsar -

políticas que alteren el nercado de ocupaci6n, a tal grado que se resta

blesca el equilibrio por nedio del desarrollo ecaiemico real sin sacrif!. 

car a la educaci& pGblica. El crecimiento de la natr!cula es un produ!:_ 

to dem:x::rático y ventajosos para el país, acorde cai un cambio en la es

tructura universitaria y la educacién superior adquiera las m:xlalidades 

Mcnica y científica que demanda la cultura roodema (18). 

las inplicacimes acadmcas que trae consigo la nasificaci6n, no -

se resuelve haciendo más selectivo el acceso a la Universidad, debe im -

pulsarse una ll'Odificaci6n en las estructuras académicas, para que ello 

posibilite un desarrollo (:ptilro adecuado para una educaci6n masiva. 

( 17 l Bellinghaunsen, Hennan, ''El persmal académioc o la te roer a v!a" en 
la Jomada, 14 de enero de 1987, p. 4. 

(18) Patricia de I.ecnardo R. y Blanca Solares, "las refoi:mas universita
rias en los tlltilros veinte años" en l\ctualidad de la ••• , op. cit, 
p. 190. 
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Por lo que respecta a las formas de gobierno, el avance ha sido sig_ 

nificativo no sólo en la UW\M sino en varias universidades pGblicas au~ 

nanas al interior del pais. Se sostiene que ante las cerradas estructu

ras de administraci6n univesitaria, urge desarrollar una efectiva dello -

cratizaci6-i en la que participen anplianente todos los sectores univers!_ 

tarios sin caer una atanizacifu de la autonCJlll'.a, generando camarillas -
corporativos y .parasitarios. 

El problerra de las necesidades sociales en su relaci(n ero la Uni ve.;: 

sidad, es preciso repensar las estructura de las profesiates, buscando !! 
na correspondencia con las necesidades sociales de los grupos mayorita -

rios. Ia investigaci6n debe cobrar un nuevo lugar en la O?:ganizacién -

misma del currículum, siendo eje articulador de las funcicnes y las prá2_ 

ticas universitarias. 

Se requiere , en todo caso, orientar las estructuras de las profesi~ 

res hacia aquellas necesidades estructurales de carácter nacicnal, cuyos 

crotenidos fortalezcan la independencia y una autmanl'.a relativa en re1!!_ 

ci6n a los procesos ecai6nicos y pollticos. 

Ccntrastando el proyecto subalterno o crítico ccn el hegemá:iico, ~ 

videnterrente este se basa en un cm:xlelo de universidad (19laenaninada -

por los prcpios protagonistas =•P "Universidad, Crítica, Denocrática y 

Pcpular", sin dejar de reccnocer sus peculiares !!'atices que varían de -

institucil'n a Institucién, este modelo no cuenta ccn un aparato concep

tual bi~ definido. De hecho, aGn entre las fuerzas delrocráticas sigu¡ 

en discusién este aspecto, aunque teóricamente se basa en la filosofía 

(19) Si se requiere tener un conocitniénto mas detallado sobre el plan -
teainiento teórioo-netodológico de este oodelo denocrátioo se su
giere ver: carranza Ay ala Eduardo y Liberio Victorino Ram!rez, Plan 
teamiento netodológico para la elaboraciál del modelo de la Un~ 
sidaa Autálana díapin~;trabajo interno, elabarildD en la Unidad de 
P laneacieíl Organizaci y ~todos de la UAOI, Chapingo, pp. 1-32 • 
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del materialism:> histórico y el proyecto surge caro producto de las fue.!'_ 

zas o corrientes intemas de la Universidad. 

El proyecto subaltemo o disidente es relativammte nuevo, las -

prineras inquiet:OOes de transfornaciái universitaria surgen en las pos

trinerías del rrov:imiento estudiantil-pq:iular de 1968, posiblenente in -

fluido por el ncvirniento estudiantil frano'.!s, de quien Jo~ .Aavueltas ~ 

tana algunos CtEstionamientos a la educoc:i6n tradiciaial pasiva, pr~ -

niendo en cambio, una autogestim peclagó;¡ica que, aunque parece utcpía, 

sirvi6 de inspiraciái - jtmto cai el viejo anhelo contenido en la refOE_ 

ma de Cordova Aigentina de 1918 -- para que justanente, en los inicios 

de los se ten tas, tma docena de Universidades errpezaran el sinuoso camino 

de la derroc:ratizacién de la educaciái superior. 

Es rnuy diUcil sostener que en la UNJ\M, se desarrollo cualquiera -

de estos proyectos bajo su prioa orientaci6n sin caitradicciaies, tal -

accim negaría el proyecto poUtico (plutalidad idel6gica) de la pripia 

instituci6n. Cai el afán de que en la lhiversidad se desarrolle una re

for:rna universitaria danocrática, hay que tener en cuenta los principios

fundarren tales; cano el carácter naciooal de la l.hi versidad, la rrodalidad 

de institucim EOl'íblica y a.itáiana, preservando el derecho a la autoges -

tiál e indepencliencia. Ia libertad de cátedra, cano principio esencial

nente académico del:e CC111?1errentarse cai las otras funciones universita -

rias. Que se rescate la llanrla canunidai universitaria, buscando un Pª!:. 

to social entre sectores universitarios. Que se garantice tma refor:rna en 

el gJbiemo universitario asegurando que el nanbrarniento de las autori

dades ejecutivas se respeten los principios ac~cos y la participa -

cien de los sectores universitarios. 

Por tlltino se esta de acoordo - siguiendo a Serneño - que 

"Ia lhiversidad Mexicana del:e seguir siendo de masas,caisen 
sual, buscar la eficiencia y mantenerse COllP la voz crítica 
de todas las políticas tendientes a la exclusi6n y al elitis 
ll'O" (20). 

(20) 2'enreño, Sergio, "Diálogo en la !NAM" en Perfil de la Jamada, Ia -
Jamada, 8 de enero de 1987, p. 15. 
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F U N C I O N E S 

Sustantivas Adjetivas 

PGblica Docencia Organizaci6n I La Junta de Go 
bierno 

II El Consejo tJni 
versitario 

Aut6noma Investiga Administra III El Rector 
ci6ri - ci6n 

IV El Patronato 

V Los Directores 
de Facultades, 

Nacional Difusi6n-
Escuelas e In~ 
titutos 

Cultural 
VI Los Consejos -

Técnicos. 

L!bertad de 
catedra e 
Investigaci6n 

FUENTE FUNDAMENTAL: Ley orgánica de 1945 vigente en la ac 
tualidad. 



BREVE IESCP.IPCICll DEL MOIEID UNM1 (PROYECID !XMINJ\N'IE) 

Eh el marco de la ciencia social, c¡ue a diferencia de la ciencia 

natural, los fen6renos que estudia son cambiantes y varían de sociedad 

a sociedad. En esta nedida, se entiende por m:Xlelo "cualquier sisteJra 

de relaciones entre prcpiedades seleccic:nac1as, abstractas y s:inplific~ 

das, cmstruido cmscienterrente cm fienes de descrioción, de explica

cién ... y por ello plenar.ente manejable; pero a ccndicién de no ei:cle

ar sinooi.'1'05 de este ~?lllino que dan a enteder que el rroclelo puecla ser 

, •• otra cosa , una cq;iia.,. (de) lo real y qtE, cuando es obtenicl11 1:'()r 

un sinple procedimiento de ajuste y extrapolación no conduce en 11'.0Clo -

alguno al rrincipio de la realidad que imita" (1). 

re acuerdo a la anterior definicién, el m:x:lelo es una ccnstruc -

cién teórica bajo el máximo supuesto de racic:naliclad c¡ue sirve de ref~ 

rencia para analizar una realidad. En otras palabras, los ccnteniclos, 

e¡¡nmsic:nes y características de un rroclelo social no puede j ar.-ás corre~ 

ncnder en su aplicaci61 a la realidad, de una manera cabal a esos as

rectos e interrelacic:nes del r.odelo, sino crue en la mediación, ahora -

sl'. entre rr.odelo y realidad, se encilPntra.'l obstáculos, incoveniencias, 

etc. c¡ue hacen finallrente entencbr al modelo caio un narco de referen

cia, =no una gu!a a seguir. Sin embargo, el m:Xielo es fundamental P!!_ 

ra entender y explicarse cualquier hecho social. 1'S!, se habla de r.e_ 
oolo oo oosarrollo social, r.odelc educativo , n::xlelo l1lliversitario, -

etc. l'L¡u! se hace referencia a esto último, pero sier.l're en relaci61 

a la thiversidad Nacional Auténcr.ia de México. 

~.xicr..a Valorativo Ult:ir.'.o 

El axiana valorativo últ:im:> es la filosofía ele la institución. Es 

la concepcién social de la educación en nue está basa.da y que cruarda -

cierta corresprndencia cc:n los resultados esoerados de la función so -

(1) Passerén Jean-Claude y Pierre Bourdien, Fl Oficio c'e Socióloc;o, S.f. 
glo XXI, ~léxico, 1978, pp. 76-77. 
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cial que cunple. 

Dasde 1919, cuando tana posesiál caro rector de la Universidad Ne_ 

ciatal Jos{¡ Vaso:m.oelos plantea la necesidad ~ que la Universidad de

be servir al pooblo, esforzandose por vincularlil al pqiulisrro oficial. 

"Yo say en estos instantes -dec!a Vascaioelos- !1'ás aue 
un noovo rector que sucede a los anteriores, un delega 
oo de la revolucié.n que no viene a buscar refugio para 
neditar en el ambiente tranquilo de las aulas, sino a 
invitru:os a que salgáis = él a la lucha, a que COI'"t"" 
partais ccn nosotros las resp:msabilidades y los es -
fuerzos" (2) • 

Cato es billn cooocido, el gran ideal de este intelectual, se sin

tetiza en fonnar una raza noova, surgida del neztisaje de todos los -

pooblos lúspaioanericanos (3). Por lo tanto, la leyenda "Por mi raza 

hablará el esn!ritu" significa "la ca:iviccien de que lLl raza nuestra -

el<1horará una cultura de tendencias nwvas, de esencia espiritual y -

lioérrima" ( 4) ; 

M:xlalidades 

Las irodalidades que a continuaci6n se señalan son tanadas de la 

I.ey Ol:g&úca de 1945 de la Uliversidad Nacicrial. El nmento histórico 

en que se proclama tal docunento entraña una nueva relación de la uni

versidad con el Estado caracterizada por una coincidencia idel6;¡ica y 

por una real utilidad en cuanto a la formación de 1?rofesicrial.es. 

El carácter ptiblico ele la UNA!-1 se justifica por que se le conci~ 

ré un organistro descentralizado del Estado. Pero adenás, por que e,; 

éste último quien aporta el 90 por ciento del subsidio rara el funcio-

(2) Vasconoelos, José, "Discurso con rrotivo de la ter.a de posesián del 
careo de rector de la Universidad ••• " en Textos, una antologfa ge 
nerál, SEP, !léxico, 1982, pp. 11-lU. -

(3) Garrido, Felipe, "Ulises y Prareteo, Vasconoelos y las prensas uni 
versidarias" en Fevista dE' la Universidad de ~xico, nain. 18, m.IE!:: 
va !lpoca, octubre ele 198' 2, p. 7. 

(4) VasCC11oelos, "El nuevo escudo de la Universidad Nacional" en Textos 
~ op. cit. p. 115. 
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namiento de la institucim. En tanto que la autmall!a univetsitaria, 

se define caro ¡quella respe11sabilidad de gcbernarse as! misma, dentro 

de los limites fijados por la propia li=y OrgMica. No está por dem1s 

señalar que autaiaTI!a no :inplica independencia. l.h1a instituciál au~ 

nana CX>llP la uni vetsidad no es independiente del gobierno ni de los -

dem4s sectores sociales. Ia instancia de la autc:11an!a, define pre c.!. 
sarrente la fama en que se relacicna la univetsidad con el resto de -

la sociedad, incluyendo al aparato gubemar.ental. 

Lo nacicnal se justifica, por que antes que nada, todas las fun

ciones sustanti'.as de la univetsidad, deben orientarse a resolver los 

grandes problemas que afectan al pa!s, tratando al misrro tienpo de dis 

minuir la dependencia cient!fica y tecnol6gica de ~xi.co. Calcre~ 

te debe fo:cmar los cuadros técnicos y cient!fioos que demanda la na -

ciál, as! = seguir el camino de presentarse cx:m:> la instituciál de 

educaciál superior por excelencia. se debe tener claro que la cl.inen -

sim nacional de la UN1lM al estar al servicio de la naciál, supme una 

gran negaciál: la de que jilllás podd estar al servicio exclusivo de -

una clase, un grupo social particular, o una regim en especifico. 

Libertad de cátedra y pluralidad pol!tica sc:11 dos aspectos vincu

lados dialécticanente. El primero, contextualizado en el misrro conoeE. 

to de univetsidad, se basa en que en la instituciál caben la univetsa

lidad de teor!as, corrientes de pensamientos e ideologías. l\ceptar lo 

contrario en estos aspectos ser!a negar la universidad. No cabe duda 

que en el bloc¡IE hist.6rico y muy especiallrente en el ánbito de la so -

ciedad civil, se desarrollan dos principios hegemSnicos, lo cual pre -

supcne que, uno es dominante y el otro pugna por derrotar ese dominio. 

la univetsidad no es ajena a estos principios, sin embargo, ccn -

viene especificar que la académica CCJ1D materia sustancial de la uni -

vetsidad debe fijar sus Umites respecto a las pdcticas pol!ticas de 

los partidos y demás organizacic:11es pol!ticas, de lo contrario se co -

rre el riesgo de politizar la academia. "Los Gnicos CX>1Tpranisos v!J.! 

dos dentro del espacio univetsitario deben ser CCl1 la verdad con el ~ 

nacimiento. tas conoertacicnes en tomo a intereses pol!ticos parti~ 
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lares, los pactos clientelares, las connivencias de otra !ndole, todas 

estas famas de relacim se opooen, por principio, a las relacicnes -

que deben privar dentro del mundo acadl!miro" (5). 

Flmcimes Sus tan ti vas 

Ia dooencia y la invetigacim sm dos el.errentcs en los que desea!!_ 

sa la raz<'n de ser por excelencia, de la universidad. Eb estas acti

vidaOOs "la universidad se inspirará en los principios de libre inves

tigacUn y libertad de cátedra y acogerá en su seno, cm prop6si tos e~ 

elusivos de docencia e investigacién, todas las corrientes del pensa -

miento y las tendencias de carácter cient!ficx:i y social: pero sin te_ 

mar parte en las actividades de grupos de política militante, aCin ctla!! 

do tales actividades se apoyen en aquellas corrientes o tendencias" -

(Art. 2o. Estatuto General de la UNJ\M, p. 15) • 

Ia docencia debe ser entendida cano el proceso oo enseñanza-am:El!l. 

dizaje en da1de ¡:articipan i:>rofesores y al\llU'los ron el fin estudiar los 

CCJ'ltenidos te6rico-prácticos de los planes y programas de estudio que 

CCJ'lforrnan una detezminada carrera. t:Esde luego, para que la docencia

sea significativa es :!Jtprescindible su vinculaci6n = la investiga -

cil'n, entendida esta a:mo la reafirmaci<'n de teorías y la generacim -

de nuevos conocilnientcs. 

Ia difusil'n cultural se entiende cano el CCJTipl.errento de las otras 

dos funcimes sustantivas. Ia universidad CU!lq)le esta funcioo exten -

diendo las rrejores tradiciooes culturales del pa!s, aaemas de destacar 

actiVidades de difusil'n cultural, producto del ace:cvo científico en !!. 
na sociedad iroderna. Ia difusioo cultural, as! caro en las otras fun

ci<n!s sustantivas, deben estar bañadas de las rrodalidades que rigen ~ 

el tipo de una universidad nacimal y autooana. 

(5) Cordera Canpos, Rolando y otros, "Para la refoI111a, la organizacién 
y discusi6n de los universitarios" en Perfil de la Jornada, 12 -
Jornada, 15 de enero de 1987, p. 20. 
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Funciaies Adjetivas 

ras funciooes adjetivas sen aquellas que sirven de afOYº a las 

funcicnes sustantivas. Par'i llevar a cabo esas actividades se requi!!_ 

re cmtar ocn una organi2acien fomal (burocrática) (6) que :inplica

fonnas de interaccioo funciooal y de interdependencia entre sus miem

bros y agencias por lo renos, en tres diferentes dimensiones: 

a) la necesidad de procurar y suplir un flujo ocntinuo 
de bienes y servicios para el funcimarniento de ca:la 
una de las unidades organizacicnales. 

b) el proceso de producir, recibir y deserrinar la far -
maci& y el conocimiento técnico a través y entre -
las unidades técnicas de la organizacioo. 

c) el proceso de illpartir y aceptar direcx:icnes emanadas 
de la autoridad CCJ1il9tente con el prop6sito de llenar 
los objetivos CXlllllnes a ca:la unidad administrativa. 
Sin embargo, estas tres d:inensiones se encuentran re
laciaiadas ccn los recursos fundanentales de toda or
ganizaci6n, los cuales pueden disntinguirse en recur 
sos humanos, materiales, financieros y técnicos. 

Para el buen desenpeño de este proceso es inprescindible contar -

ocn una administraci& eficaz, buscando siroi;>re la optirnizacioo de -

los recursos. 

Estructura de Gobierno 

I.a estructura de gobierno de la UNJ\M, es coocebida caro la jerar

quizacién que tiene por objeto canalizar las decisiones que deben im -

plementarse en la vida universjtaria. Cada una de las instancias cum

ple objetivos espec!ficos en el desarrollo académico-administrativo. 

(6) Toda entidad burocrática, se caracteriza por los siguientes aspe~ 
tos: 

- una divisién del trabajo, social y organizaciaial, que incluya 
·las decisiones a nivel de poder y a nivel de responsabilidades; 

- la presencia de uno o más centros de poder qlle CCJJtrolan diná
micas organizacicnales y preven avenidas para nodificar los 
d:ljetivos y principios. 

- Una muy alta sustituci6n y renovacién de personal 
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I. Ia junta de gobiemo. Es la máxima autoridad de la UNAM, CIJ!'illi

endo entre otras, las siguientes funciaies (Art. 60. Ley org.); -

nanbrar al · !Ector y a los directores de escuelas y facultades e 

institutos: designar a las persaias que forman el patronato de la 

institucU.111 tiene capacidad de resoluciái. definitiva cuando el -

rector, de acuerdo al art!culo noveno, vete los acuerdos del cc:n

sejo universitario que no tenga car&:ter técnico; resolver confli~ 

ta; entre autoridades universitarias y e>ipedir su prcpio regl.a!re!)_ 

to. 

II. El Calsejo Uliversitario (aJ). Esta integrado (Ar!:. 7o.) por el 

~ctor, los directores de facultades, escuelas e institutos, rep~ 

sentantes alunnos, profesores por escuelas y facultades, profeso

res de oentros de extensioo universitaria, un representante de ~ 

pleados de la universidad y el secretario general de la llNAM. En 

el caso de alunnos y profesores por escuela y facultad, soo dos: 

un prq>ietario y un suplente. 

El CU entre otras, tiene las siguientes funciaies: 

- expedir normas y disposiciaies generales para una rrejor organi
zacioo y funcionamiento técnico, d::x:ente y administrativo de la 
U1iversidad. 

- C01ooer los asuntos de trascendencia para la instituci6n y pl~ 
tear pal! ticas de solucié.n. 

III El ~ctor. Seq1'.in la I.Ey Org.1nica (Art. 9o.) es el "jefe nato" ele 

la UN!\M, su representante legal, tiene derecho a voto en el CU y

es ta facultado para ncr.ibrar al resto de los funciona..>"ios. Es el -

presidente del cu. El ~ctor sirve de enlace entre la canunidad U 

niversitaria y la junta ele gobierno. No obtante, el rector cuida

rá ool axacto cunplimiento de las disposiciooes de la junta de go

bieroo. 

IV. El Patronato. Es una instancia (Art. 10) dedicada a administrar -

el patrimonio universitario y los recursos ordinarios y extraor

dinarios que la institucié.n se hiciera llegar por cualquier oon -

oepto. Se encarga de formular el presupuesto general anual de ~ 

231 



gresos y egresos, as! caro las m:xlificaciC11es que haya de hacerse 

en cada ejercicio oyendo pra tal efecto a la canisifu de Presupue~ 

to del aJ y el aictor. 

V. IDs directores de EsCIElas y Facultades e Institutos. Estas auto 

rida<Es (Art. 11) ser&! narbradas por la junta de Gcbiemo, de -

temas que fonnar~ el lector, quien previarrente lo sareter~ a la 

aprobacim de los Cmsejos 'Il!cnicos respectivos. Los Directores 

de Institutos ser~ nanbrados por la junta a prq;iuesta del lector. 

VI. IDs Cmsejos 'Il!aiicos. Estar~ integrados (Art. 12) por un re!J~ 

sentante profesor de cada una de las especialidades que se inpar -

tan y por los representantes de todos los al1I1111os. • • Para coordi -

nar la labor de los institutos se integr~ dos CC11sejos: el de in 

vestigaci6n cient!fica y el de humanidades. 

IDs o:insejos 'Il!cnicos, ser~ órganos necearios de consulta en los 

casos que señale el Estatuto. 
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Anexo II 

(PRmECTO DISII:ENl'E O ALTERNl\TIVO) 

F U N C I O N E S ESTRUCTURA lE <ll!mmo 
Sustantiva 1\djetivas 

DemocrAtica Docencia Administr!!_ I Comunidad Univer 
ción sitaria 

II Consejo Univers~ 
tario 

Nacionalista Investiga Recursos - III Comunidad Ese. y 
ci6n - Humanos Facultad. 

Cr!tica Difusi6n Recursos -
Cultural Humanos 

Popular 

FUENTES FUNDAMENTALES: Discurso Pol!tico del planteamiento 
de reforma•universitaria de los gru 
pos universitario disidentes. -
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BID/E IESCRIPCICN DEL MODELO UNAM (PRO'iECTC DISIDEN'IE O AL'IEIW\TIVO) 

Alm<p! se plantean ciertas modalidades, tales caro derrocrática, -

cr!tica, etc. el proyecto disidente ho ha tocado, en el caso de la UNJ\M 

una rrodificacifu al Jl.xiara Valorativo Ultilro, de tal manera, que en la 

explicaci.fu de este rrodelo ese aspectc se deja sin carentario. 

Ia elaboracioo del proyecto disidente surge, obviarrente del cuas

tionamiento al modelo liberal que desde esta !;>E!rspectiva se e<nsidera

antiderrocrática y no respa¡de a los intereses nacionales. 

Ahora bien, este proyecto no se cxmtrapaie al daninante pero si,

seg1in la visién critica, tiene que ser superior, lo que :iJ!rilica I'f'rn -

ger sus principios fundarrentales e indexarles las m::xlalidades ac;:uien -

referidas. 

Modalidades 

Esencialrrente el carácter de!!ricrático se ha interpretado en dos -

arepciaies: "a) caro extensión del acceso y la peilllanencia en los est::_ 

dios superiores, e<n el doble d>jetivo de suprimir el carácter socia -

lista elistista & la universidad y de lograr una conposici6n popular 

en la pd:>lacioo estudiantil; y b) Caro gooiemo participativo, cai el 

objetivo de oolectivizar la tara de desiciaies, básicarrente a través -

de la CC11stitucién deórganos decisorios paritarios, de representacién 

directa o delegada y de la electividad de los funcionarios". (7) 

Ia orientacién nacicnalista tiene la misma derrensién que en la del 

Jrodelo daninante, a exoepcién de crue se enfatiza en la ner.esidad de de - -
sarrollar la investigacién ci.ent!fica, básica y tecnol6c;iica, ligada a 

la docencia para obtener el nejor aprovechemiento econánico y social de 

los recursos naturales del pa!s y encontrar nuevos procedimientos que -

respaidan a las neresidades del r'esarrollo naciaial independiente. 

·(7)Fm>.ntes I•blinar, "En tomo a la Universidad crítica, ctemocratica y 
pqmlar" en "':>ro Uhiversitario, núm. 47, octubre 19P4, o. 30 S'IUNJl.M. 
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La idea de universidad cr!tica parte clels1JOUesto que la Institu

ci&l debe caitribuir al cambio social y su fllllcién "reproductura y de 

trasmicién de ideología daninante" debe sustituirse por una actitud -

desmistificadora, creando catciencia de los problemas sociales, denlJ!l 
ciando injusticia y saretiendo a la discusión y análisis de las poU

ticas gubemarrentales que afecten a los sectores sociales mayoritarios 

En cuanto a las posicicnes cientlficas se esfuerzan por desenmascarar 

las falacias de las corrientes "científicas" daninantes, sd:>re toOO 

en las ciencias sociales, En el canpo práctico pedag6gico, cuestiona 

duramente a la enseñanza tradicic:rial por autoritaria y anacrónica, 

prq;xniendo lllla noova práctica educativa creativa liberadora que con

tribuya precisarrente al cant>io ee estructuras sociales e ideológicas. 

la idea ee lllliversidad pc.pular esta asociada en la rnayCJr!a del -

discurso al respecto a las nociones ee democracia, especialmente, en -
" aes sentidos, a) cano el uso de los productos de la universidad al se E_ 

vicio ele las !!'asas pcpulares. b) cano incorporacién de la isntitucién

al prooeso de acumulraci1':n ele foorza ee CJP.0Sici6n al sistema y al go-

biemo" (8). 

Cal respecto a las funciooes sustantivas y adjetivas todo su cai

tenidor es decir, sus planes y programas deben de ser coherentes con -

las lt'OdalidaCes aquí referidas. 

Por fil.tilt'o la estructura de gobierno tiene algunas IOOdificaciooes

o:n resf:E?C:O al proyecto dani.nante, ya c:me sobre todo se finca en la -

nociál ce lllliversidad clell'.ocrática, evitandb coooentrar el nceer en 

manos de IJQCas al\toridades, en cambio, la •náx:ina autoridad es la canu

nidad universitaria. 

(8) Ibidem p. 35. 
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ORGANIGRAMA UNAM 1861 

CONSEJO JUNTA DE 
QOBIE~NO ---------------------------------------¡----------------- - --- -------------- - UNIVERSrfl&ftlO 

1 

r-----------------------~ ~-----------------------
RECTO RIA 

TRIBUNAL 

1 
PATRONATO 

UNIVERSITARIO SECRETARIA PARTICULAR 1 
1 1 

ABOOADO COMISION TECNICA 

GENERAL DE FACULTADES V 
ESCUELAS 

1 

' 
COORDINACION COORDINACION 

DE HUMANIDADES DE CIENCIAS 

1 1 
INSTITUTOS INSTITUTOS 

DERECHO COMPARADO DIDLOOIA 
IJARDIN DPTANICOI• 

INVESTIGACIONES ESTUDIOS MEOICOS 
ESTETICAS Y UIOLOGICOS 

FISICA 
INVESTIGACIONES OEORISICA 
HISTORICAS OEOGRAHA 

OEOLOGIA 
INVESTIGACIONES MATEMATICAS 
SOCIALl:S OUIMICA 

BIBLIOTECA NACIONAL 
HEMEROTECA NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS ODSCRVATORIO 
FILOSOFICOS ASTRONOMICO 
CENTRO DE ESTUDIOS NACIONAL 
LITERARIOS CENTRO DE CALCULO 
CENTRO DE LINGUISTICA ELECTRONICO 
HISPANICA CENTRO DE 
CENTRO DE MATERIALES 
TRADUCTORES LABORATORIO 
DE LENGUAS CLASICAS NUCLEAR 

------RELACIONES DE COORDINACION 

1 1 

COLEGIO DE DIRECTORES COMISION DE OIRECCION GENERAL 
DE FACUL t ADES ESTUDIOS DE INFORMACION 

V ESCUELAS ADMINISTRATIVOS V RELACIONES 

SECRETARIA GENERAL 
TEIORERIA ----------------------- CONTRALORIA 

SECRETARiÁ AUMILIAR 

FACULTADES, ESCUELAS V 
CENTRDSDEENSE~ANZA 

FACULTADES ESCUELAS NACIONALES 

CIENCIAS ARQUITECTURA 
ARTES PLASTICAS 

COMERCIO V CIENCIAS POLITICAI 
ADMINISTRACION Y SOCIALES 

ECONOMIA 
DERECHO !INSTITUTO DE 

ECONOMIAI 
FILOSOFIA V LETRAI ENFERMERIA Y 

OBSTETRICIA 
INGENIE RIA MEDICINA 
!INSTITUTO DE VETERINARIA 
INOENIERIAI Y ZOOTECNIA 

MUSICA 
MEDICINA OOONTOLOOIA 

PREPARATORIA 
OUIMICA CNUEVE PLANTELES! 

DIRECCIDN GENERAL DE 
CURSOS TEMPORALES 
CENTRO DE ENSE~ANZA 
DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 

'NO FORMAN PARTE DE LOS CONSEJOS TECNICOS 

. 
DIRECCIONES OINERALEI 

ACTIVIDADES DEPORTIVAI 
ADMINUiTAACION 
ADOUtSICIONES V ALMACINll 
ASU"ITOSJURIOICOS 
BIBLIOTECA& 
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l\IDUNllS IE IAS PROCIPAIES OODIFICACICNES EN IA O~IZl\CICN J\CAmttCA 

Y AIENIS'I'AATIVA DE IA llNAM (*) 

O!G\NIGRl\MA DE 1970 

- En el nivel de autoridad é al 
to la que 1967 se ubica = se 
cretarla Auxiliar se transforma 
en Secretaría General, la que -
establere acueroos ccn el rec -
tor y el secretario general. 

- Se divide la Oirecciá'l General 
de Informacién y relaciones en 
dos: la de Informaciá'l y la de 
Relaciones Públicas 

Coordinaci6n de lllJllallidades 

- Se transfonnan 3 rentros: Inst.i. 
tu to de Econan!a, de De re che Cc:iii 
parado y de F.s tudios Filosófi --
oos en Institutos de Investiga
cicnes ccn sus respectivas uni
dades, 3SÍ o:roo la creación de. 
Investigaciones Bibliográficas. 

Coordinacién de Investigacién 
Científica 

- Surge el Instituto de Astronan!a 
- El Insituto de Estudios t~dicos-

Y Biol(igioos se transfor.ma en -
Insituto ele Investigaciones Bio
rrédicas. 

(*) Tanto los organigramas caro las 
observaciooe.J, resumida!!Ente -
son tcr.iados de Mier y Teran,q:i. 
cit. pn. 146-150. 

OIG\NIGRl\l!A IE 1972 

- Reaparece la Secrearia de la 
Rectoría. 

- Se fusionan las dos 'Direccio 
nes en una sola Direccioo Q! 
ral de InfoI1llaCi6n y Relaci§: 
nes. 

Coordinacién de Humanidades 

- No hay cambios visible3, 

Coordinacién de Investigaciál 
Científica 

- El Iaboratorio Nuclear se Trans 
forma en Centro de Estudios Nu-
cleares. -

- Surge el Centro de Informacién 
Científica y Humanística. 
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·Facultades, escuelas y centros de 

enseñanza 

- lkls .Sscuelas Nacionales se -
transfo:man en Facultmles: la 
de . Ciencias Pol1ticas y Socia
les y la ce :·edicina Veterina
ria y Zootemia. 

1\dministracién central 

- la. Direcci61 General de Sen'i -
cios Sociales se transforma en 
Direcci6n C~neral de Orienta -
cién y Servicios Sociales. 

- Surge el Centro de Didáctica de 
pendiente de la Direccil'in Gene= 
ral del Profesorado. 

- Se crea la Direcci6n General de 
Interc<l!lbio Académico y Olltura, 
Surgiendo en su lugar las Cani
sicnes de Beca y la ele Intercara 
bio Acadl!mico, las que no apare 
o; en el Oiganigrama por que se 
gGn sen 6rganos asesores de la -
Secretaría General. 

Facultades, escuelas y centros de 

enseñanza 

- Nao; el CCH y el SUA 

- l!parece reubicado el oantro de 
Didactica. 

- El Centro de Jniciaci6n Musi -
cal se independiza de la Escue 
la Nacicnal de Música. -

J\dninistracién central 

- la. Direcci6n General de Perso
nal cambia su nombre por el de 
Direccién Central de Persooal 
J\cad~co y administrativo. 

- Desaparece la Direcci6n Gene
ral del Profesorado y el een -
tro de Didáctica es reubicado. 

- Desaparece la Direccién Gene -
ral de Sisterratización de Da -
tos. 

- la Direccién General de Servi
cios Escolares se Transfoma 
en Coordinación ele la Jldrninis
traci6n Escolar; 

- Jtmto a las canisicnes de Becas 
de Intercambio l\cadánica, de 
Nue;.<:>s l'étodos de Enseñanza, y 
Eái torial, surge tma nueva Crnii 
si6n, también CCJ10 Asesora de--
la Secretaría General: la c:anl. 
si6n 'Mcnica de Ifit>lantacién = 
de Proyectos Universitario. 
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AUDWl IE IAS PRINCIPAIE.9 IDDIFIO\CICNES EN LA ORGl\NIZACICN l\Cl\DEMICA 

J\llolINISTRATIVA DE IA UNl\M 

1973 - 1974 

- caro una gran prioridad administrativa a 
costa de no darle la atencioo merecida a 
lo acad!!mico se da una fuerte a::l'lcentra
cilln burocr~tica en torno al rector. 

- Se crea la Canisi6n Interna de Administra 
cim. -

- Aparecen dos nuevas direcciooes bajo el
o::ntrol directo de rector1a: Difusiál Cul 
tural y Planeaci6n Universitaria. -

Secretada central 

- Se asesora de la siguiente instancias: CO 
misiooes de Becas, Intercanilio J\cadérnicxl, 
Nuevos !-~todos de Enseñanza, y Técnica de 
~lantacioo de Proyectos Uliversitarios, 
entre otros. 

- Ejerce cootrol esta Secretar1a, sc:bre las 
siguientes depen<Encias: Coordinacioo de 
l\dministracioo Escolar, Coordinaciál del 
SUA, Direcci6n Qmeral de OJrsos 'len1?ora
les etc. 

Coordinaci6n de hl.lllW1idades 

- Ia Direcci6n <Eleral de Publicaciooes ahora 
depende de esta. 

1975 

- No se registran cam
bios sustanciales en 
en aparato administra 

· tivo. -

- En las Escoolcs y Fa
cultades, aunque no se 
desglcsen en el Orga
nigrana, se tiene que: 

- La Escuela NaciCllal de 
~tolog!a ~ere -
el rango de Facultad. 

- Se crean las ENEP, Ara 
goo y Zaragoza. -

- Sw:gen ciertos Institutos, caro el de Inves 
tigaci6n l\ntropol.6gica, Centros de TraductOres 
de lenguas CU\sicas, entre otras pero no apa
recen en el Organigrama. 



Coordinacim de investigacién cientifica 

- El a:ntro de Investigaci(n en Matsnáticas 
Aplicadas, Sistanas y Servicios se divi
de en dos : el de InvestiqaciC11es en Mate 
rn4ticas Aplicadas y el de Servicios de -= 
Catputo. 

- El li;!pto, de Ciencias del Mar y Linnolog!a 
se transfonna en Centro • 

. Secretada de la rectoria 

- Ji;! la anterior Direccim General de Orienta 
ci(n y Servicios Sociales se dividen tres :: 
dependencias; las Direccicries Generales de 
l\ctividades Socioculturales, la de Orienta
ci(n Vacacicrial y la Canisién de Servicio -
Social Integral. 

- Se crea la Direcci(n General de Diwlgacién 
t.hiversitaria. 

- ra anterior Direcciát General de Infonnacim 
y a:ilaciC11es se denc:rnina ahora Direccitn -
General de Infonnacil'n. 

Secretaria general auxiliar 

- Tiene bajo su dependencia la canisi6n de Es 
tudios Mninistrativos, el D;!pto. de DistrI 
buci(n de Libros t.hiversitarios y las que -
ilustran el Organigrama. As! miSIOO se creo 
el PatrCllato li;!portivo • 

. Facultades, escuelas y institutos 

Ji;! la que aparecen reflejada en el Organigrama 
se diCEll las siguientes nv:xl.ificaciC11es: 

- Ia Farultad de carercio y .1\dministracil'n se 
transfoxm6 en Facultad de Cootadur!a y ~ 

245 
1t ••• 



nistraciál • 

- Se independizó la carrera de trabajo social 
antes cursada en la Facultad de terecho · ~
creandose la EsetEla Naciaial de Trabajo So 
ctil. -

- Se eleba a Facultad el Colegio de Psicología 

- Nacen las mEP, CUatitllln, J\caltlln e Iztaca 
la. 
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