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INTRODUCCION 

Entre la noche y el dla 
hay un terrltorlo Indeciso. 
No es luz nl sombra: 

es t-lempo. 

Oc::t.avlo Pez 

A través de un estudio h1stOrlco-critlco de la evolución de la 

Universidad Nacional Autónoma de México :y de los cambios tecno

lógicos que han acaecido en el pals desde la época colonial. hemos 

intentado analizar algunas implica.clones de la. problemática de la. 

crisis de modernlzac16n que atraviesa México. Uno de los aspectos 

mé.s discutidos de esta crisis es el aspecto tecnológico: ¿Deben las 

universidades vincularse al proceso productivo? ¿De qué manera? 

¿Deben generar tecnologla? ¿Cómo y de qué tipo? ¿Quién dictamina 

acerca de los requerimientos y condiciones de transCerencla o 

lmplementaclOn de tecnologla? 

En base a una encuesta soclol6g1ca dlrlglda a una muestra 

selecta de lnf"ormantes. presentamos un estudio que comporta un 

an~lisis del discurso de menos de medio centenar de entrevistados. 

Se trata de personas que a través de su posición o actividad tienen 

antecedentes privilegiados sobre la problemá.tlca que pretendemos 

resolver. Muchos. la rna.yoria. son miembros prominentes del perso

nal académico o admlnlstratlvo de la Universidad Nacional Autónoma 

de Héxicoo otros son empresarios. Cuncionarlos del Sector Público. 

o investigadores que laboran para. la empresa privada o para el 

estado. Todos los inf"ormantes del sector académico pertenecen al 

sector de las procesiones tecnológicas: medicina. lngenieria. 0 

Ca.rmacologla. etc .• o bien son investigadores de ciencias básicas 
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tales como rtslca. quimlca y blologia. Hemos entrevistado a. pocos 

representantes de las ciencias sociales y de las proreslones 

humanlstlcas por el hecho de haber poca lncldencla de sus 

actividades en la problemática planteada. o quizás porque hemos 

hallado a pocos estudiosos de la tecnologla desde el punto de vista 

de las clencla.s sociales. Sin embargo. hemos incluido a.bogados. 

economistas y otros proreslonlstas del é.rea humanlstlca entre los 

lnf'ormantes del Sector Privado o del Sector POblico. externos a la 

UNAM. cuya. é.rea de competencia estaba en los sectores de la 

admlnlstrac16n pública o de la gerencia empresarial. 

La estrategia metodológica que hemos aplicado para resolver el 

problema de la eventual vlnculac16n entre universidad y empresa 

tuvo algo que ver con la cuestión básica. de si la innovación 

tecnológica era o no un campo vá.l ido de actividad para la. UNAM. 

Esta cuestión tiene un trasf"ondo sociológico interesante ya que 

existen dif"erentes def"iniciones de innovación. Según el enf"oque 

que llamaremos gerencial, cuando una empresa genera. ~ bien o un 

servicio nuevo, o cuando usa algún método o insumo por primera. vez, 

ese cambio técnico se llama lnnovaclón. 1 Este tipo de innovación 

tiene que ser, por def"inición, una actividad netamente empresarial. 

El resultado de una lnvestlgaclón cientif"ica no constituirla una 

innovación en este sentido, 

producto o proceso industrial. 

menos que se le aplicara a un 

En cambio, la importación de una 

patente de tecnologia extra.ojera si lo seria a pesar de que no se 

trata propiamente de una idea nueva. 

Esta manera de def"inlr la lnnovaclón conduce naturalmente a 

politlco.s tecnológicas de un cierto tipo. Antes de decidir sobre 

S. Hyers y D.G. Ha.rquis, The anatomy of successful .industrial 
lnnovatlons, National Science Foundation, Tech. Repts. Vol. 69, 
No. 17, pá.g. 3, Washington, OC, 1969. 
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la validez de tales politicas o de criticarlas. debemos preguntar: 

¿qué es la tecnologia? Según el enf'oque gerencial la tecnologia 

es el complejo organizado de lnf"ormaclones que inciden en la 

producción. 

producción. 

Es un insumo (en inglés. input) de un proceso de 

En tanto insumo. 

tra.nsf'erible y contabillzable. 

cuantif'icable. manipulable, 

Pero la tecnologia posee también 

otro aspecto que nos interesará especialmente: es el que no puede 

venderse ni transf'erirse, y que en cambio f'orma parte del entorno 

social del proceso de producción. En este sentido, la tecnologia 

un dlscurso. Permite, por ejemplo, sltuar un proceso de 

producción como perteneciente a un nivel artesanal, semi-artesanal 

o industrial, del mismo modo como una planta industrial se sitúa en 

un el ima árido, semi-é..rido o templado. Desde luego esto es solo 

una comparación: la tecnologla es inf'initamente má.s relevante que 

el paisaje en cuanto a la producción. 

Intentaremos demostrar que la idea de la tecnologia como dis-

curso se remonta a Marx y posiblemente a Hegel. Tales dlsquisi-

clones podrán parecer é.rldas al empresario o al f'uncionario que 

busque en esta tesis alguna respuesta capaz de orientarlo 

decisiones; pero pensamos. que son interesantes además de indis

pensables para una tesis doctoral. 

Al carecer Hegel y Marx de la terminologla objeto/discurso, 

estos autores suelen ref'erirse ora a la herramienta la 

tecnologla que representa, con un mismo término. Marx dice. por 

ejemplo. que el molino a vapor HengendraH el capitalismo, queriendo 

decir con ello que el discurso tecnológlco cuyo representante más 

prominente es el mol lno a vapor genera nuevas relaciones sociales 

que desembocan en el capitalismo. Este lenguaJe flgurado (como lo 

llama el propio Marx) parece haber sido la causa de malentendidos 

hasta en vida. de Marx. Analizaremos sus consecuencias y la evolu·

c10n posterior del concepto de tecnologla en Weber y en Habermas. 
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Si la tecnologia f"uera na.da más que un insumo. no ha.bria 

inconveniente para que la universidad pudiera f"uncionar como una 

empresa. productora de tecnologia en México. En cambio. si la 

tecnolog1a es también discurso. si es tan parte del entorno de la 

universidad lo su planta f"islca o su presupuesto de 

egresos. la. pregunta debe plantearse de otra ¿Puede la 

universidad ser generadora de un nuevo discurso tecnológico para el 

sistema productivo mexicano? 

Un discurso tecnológico no es un catálogo de productos: es un 

entorno de vida, y sobre todo de producción. Cuando se af"irma que 

la. universidad participa en la producción a través de la generación 

de egresados, ello slgnif"lca que su actividad posee implicaciones 

tecnológicas importantes. Acaso seria f"ructif"cro considerar 

también el problema de la rerorma universitaria desde esta óptica. 

En base a un aná.lisis de las conf"rontaciones universidad

estado que se han producido a lo largo de la historia de la Univer

sidad Nacional Autónoma de México y de la.s instituciones que le han 

precedido en la época independiente y en la Colonia, l lega..rnos a 

concluir que la. polémica sobre la vinculación universidad-empresa. 

está. planteada territorio indeciso. Siguen existiendo 

razones estructurales de orden politice para una lnsatlsf"acclón y 

hasta un desavenimiento entre la universidad y el Sector PU.bllco. 

Esto llene que ver con el proceso de modernización, y es ese 

proceso el que está en la base de la crisis que hoy a.f"ecta la UNAM. 

Se real lz6 un anál lsls del discurso manejado por unlver

sltarlos. empresarios y f"uncionarlos del sector pübllco. Paralela

mente se hizo un estudio de la universidad y su entorno social en 

México, a partir de la Colonia y hasta la actualidad. Se halló que 

el conf"licto subyacente entre nunlversldad naclonal" y Hunlversldad 
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.autónoma''. que a!"lorO prlnclpalmente en los afios 30, aún parece no 

estar totalmente resuelto. 

Las entrevistas arroja.ron un a.mpl lo margen de respuestas a 

ra.vor de una mayor vinculación universidad-industria en el plano de 

la producción de egresados. aúnque contrarias a una mayor pa.rticl

paclOn de la. universidad en la. generación de tecnologia. Tal 

renuencia. es compartida por empresarios, universitarios y f'uncio

narlos públ leos por igual. ¿Porqué existen entonces los programas 

destinados a romenta.r la. intervención de la universidad en materia 

de generación de tecnologia? Esta aparente contradicción 

interpreta. como erecto de un rezago en el discurso tecnológico. A 

este rezago se atribuye el que todavía no exista una base común 

para implementar una. auténtica. vinculación unlversldad-lndustria. 

Aparentemente, ya es tiempo para. un cambio, tanto en las 

estructuras de la. UNAM como en el discurso tecnológico que el la 

maneja al igual que el resto de la sociedad mexicana. Este 

discurso se manif'iesta. en todo su entorno y ha.ce que los reducidos 

grupos, que producen una. labor de docencia. e investigación al nlvel 

moderno, aparezcan como lslas en medio de un mar de tecnologla. al 

nivel pre-industrial, con claros resabios colonia.les. Marx habla 

descrito una. situación semejante en la Alemania de su época, 

hablando de "'los muertos que nos penan". 2 Con ello querla aludir a 

las relaciones socia.les obsoletas que arrastraban consigo 

tecnologias y modos de producción igualmente obsoletos. La 

discusión politice. mexicana. en torno a la modernización puede ser 

comprendida desde este marco de rererencia. 

K. Marx, Das Kapl~al. Traducción de Wesceslao Roces. Fondo de 
Cultura Económica, México, D.F .• Vol. 1, Prólogo. pé.g. xiv. 
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Hemos utilizado la sociologia. de Habermas para intentar escla

recer esta. discusión. no por ser el único enf"oque posible - podia. 

haberse hecho perrectamente bien desde un punto de vista marxista. 

weberiano o estructural is ta. o incluso desde un runciona.l ismo de 

tipo economicista sino porque encontramos Habermas 

explicación coherente de la ciencia y la tecnologia como discurso. 

Es más. como discurso legitimador. como ldeologla. de la sociedad 

moderna. Una ref"orma del discurso tecnológico. si ha de ser 

valedera, tiene que producirse desde la base misma de la sociedad. 

Con ello ya nos adentramos en la materia propiamente dicha de 

esta investigación. El la nos ha hecho cobrar nuevos ánimos al 

percibir el hilo de la trayectoria que une el destino de la uni

versidad colonial con la del porvenir. como también el destino de 

México - sociedad post-colonial en transición - con el México del 

f"uturo. Un México que percibe en el cambio de su discurso 

tecnol6glco la gran oportunidad para ser por Cin actor y no sujeto 

pasivo de su propia historia. 
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PARTE 1: MARCO GENERAL 

CAPITULO 1: EL ENTORNO SOCIAL 

La modernización 

El problema de la modern1zac16n ha suscitado numerosas 

dlscuslones en la soclologia moderna3 . El intentar resumirlas nos 

apartarla demasiado de nuestro tema. el cual es la problemá.tlca de 

la universidad mexicana ante la disyuntiva de quedar reducida a un 

espacio separado de la sociedad. una especie de recinto sacro desde 

el cual "hablará el esplrl tu". según el lema de Vasconcclos. o de 

transrorma.rse en un vehiculo para la lndustrlallzacl6n del pals. 

La sociedad mexicana sociedad capltallsta. Sin 

embargo. aón conserva muchos rasgos de las sociedades tradlctonales 

y de hecho. puede afirmarse que desde hace mé..s de un siglo esté. 

empef\ada en dlf"lcl l transición la modernidad. 

La sociedad tradlclonn.l dif'lere de una sociedad en vlas de 

modernlzaclón en que el desarrollo de las f'uerzas productivas aún 

permanece bastante limitado. 

Ahora bien. mientras el producto social alcanza apenas a 

suplir el nivel de supervivencia. de la población, esa sociedad 

tradicional será estable. aün cuando tecnologla será pre-

Véase. por ejemplo. JUrgen Habermas. Teoria de la acción comun1-
cat1va, Ed. Taurus, Hadrld. Vol. II. pá.g. 402-469. 
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industrial y su ciencia será pre-moderna. Los subsistemas sociales 

tales como la burocracia estatal. los sindicatos. la industria. el 

comercio. el ejército y la universidad acatarán las tradiciones 

culturales. 

Pero desde el momento en que el modo capitalista de producción 

introduce un mecanismo autopropulsor de la economla. esta misma 

sociedad se dispondrá a trasponer el umbral de la modernización. 

Los subsistemas dejarán de depender exclusiva.mente del marco insti

tucional para su creclmlento y hasta podré.n llegar a desa..:f'la.rlo 

abiertamente. Esto se debe a que el capitalismo lnstltucionallza. 

ya. no una concepción del mundo eterna e lnvarlable. sino 

creclmlento económico autosostenido. Gracias a est.e crecimiento. 

los subsistemas pueden encontrar su legitimación en las mismas 

fuerzas productivas y no en las rormas tradicionales de autoridad. 

Desde luego. la transición a la modernidad no consiste exclu

sivamente en las nuevas exigencias desde el nivel de las ruerzas 

productivas para que modirique la estructura del 

institucional. Tales exigencias han existido siempre y han sldo 0 

por cierto. la causa del progreso social en todas las épocas. Lo 

importante y novedoso en la modernización es el cuestionamiento de 

la rorma tradicional en que antes se legltlmaba el poder. Este 

ractor de crunbio que merece ser examinado má...s de cerca. 

En la época colonial, sucede parte hasta la 

actualidad. la sociedad mexicana estaba organizada en torno a mitos 

rel lglosos y cultura les extra idos tanto del catolicismo como del 

mundo prehlsptullco. Los temas centrales de esta mltologla giraban 

en torno a los grandes problemas de la existencia individual. 

ramlllar y colectiva. tales como: la justicia y la libertad. el 

respeto y la. gloria, la violencia y la opresión. la rel icldad, el 

placer. la miseria, el dolor y la muerte. Los polos de su discurso 

11 



legl t lmador eran las dicotomias básicas de la vida. tales como 

amor-odio. vlctorla-derrota. o salvacl6n-condenaci0n. 

El colonialismo espa.f\ol no Cue original en este aspecto. pero 

supo mantener con más persistencia que ninguno el apego a. esta 

mitologia tradicional. Ello lmpllcaba, desde luego. una deCormaclOn 

sistemá.t lea. de su discurso de legl t 1mac16n. porque conllevaba una 

represión de la. critica social. La autoridad colonial cultivaba una 

racionalidad conservadora a través de sus juegos llnguistlcos: la 

Cldel ldad a la Corona y a la rel igi6n. la salvncl6n del alma, la 

lucha contra las herejias. Se sent la segura. en este terreno. La 

permanencia de los valores eternos le garantizaba una paz social 

basada en una enorme resistencia. al cambio. La Corona espai\ola 

estuvo dispuesta. durante siglos. a mantener la supremacla de sus 

Cormas de dominación aún a costa del desa.rrol lo econ6mlco. Esta 

herencia de inercia y de desconf'ianza al cambio perdura. hasta 

nuestros dias. 

A principios de siglo 19, y al decaer la economla del Imperio 

espa.f\ol. produjo vulnerabilidad cada mayor a. la. 

penetración extranjera, tanto económica como ml 11 tar y social. 

Primero en la. Peninsula, y después también en las colonias, la 

gasta.da racionalidad de la clase dominante espaf'lola se enf'rent6 a 

una nueva racionalidad, la de los medios y los Cines de la 

burguesia.. La acción instrumental del burgués comenzó a prevalecer 

sobre la acción heroica. del conquistador. la erlca.cia de la 

estrategia sobre el valor del ideal. Fue el comienzo del Cin de la. 

sociedad tradicional. En esta desigual conCrontaci6n, la Corma 

antigua de legitimación estaba condenada a derrumbarse. 

Pero el cuestionamiento de los valores tradicionales 

signif"lcaba automáticamente el acceso a la modernidad. Pués el 

sistema capitalista aún no estaba implementado en México. Después 
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de un periodo colonial excesiva.mente prolongado. la transición a la 

modernldad habria de ser también dolorosa y prolongada.. 

Este proceso de transición comportaba sobre todo la introduc

ción gradual de un nuevo modo de producción'- La dominación 

bUJ"'kuesa. a direrencia de la tradicional. no invoca su legitimidad 

a partir de las altas esreras de una tradición cultural sino desde 

abajo. desde la. base donde se genera el trabajo social. El 

intercambio de mercado promete a todos una nueva Justicia. basa.da en 

la utilidad. o sea. en la equivalencia. entre ruerza de traba.Jo y 

mercancia. Una nueva moral ut1 l itaria. que proclama la supuesta. 

"reciprocidad" entre capitalista y trabajador, explotador y 

explotado, pretende reemplazar las tradiciones como base de la 

convivencia social. 

En todas las sociedades civilizadas existieron sistemas: de 

dominación pol it.ica. que generaron clases socia.les. En la Nueva. 

Espaf'ia hubo castas basadas en la proporción de sangre india. o 

negra. En la cumbre de este sistema estaba el espa.f\ol: le seguia. 

en orden de prioridad el erial lo. o espaJ\ol nacido en América. 

Este sistema. de desigualdad social rue impugnado por los 

mov i mi entes 

criollos. 

de independencia. encabezados precisamente por 

Ahora. el modo capitalista de producción prometia 

superar tales divls1ones injustas al vincular la legltimaci6n del 

ma.rco institucional directamente con el sistema de traba.Jo social. 

La relación de producción se racionalizaba, se volvia. relación 

política. En un comienzo el derecho natural racional, o sea. las 

relaciones de producción. rue lo primario: lo pol1t1co. el estado 

burgués, venia a ser una superestructura.. Esto signlrica. que el 

' 

K. Marx. Das Kapital (traducción de Wencesla.o Roces). Fondo de 
Cultura Económica, México. 1946. Véase especialmente la 
Sección Cuarta. Tomo l. pAg. 250-424. 
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sistema polltlco podla volverse sumamente :f"lexible, adaptandose 

las necesidades productivas y "rac:lonalizando'' toda la socieda.d.5
• 

La. sociedad mexicana se reorganizaba hasta abarcar todos los 

niveles de la vlda: la iglesia, la escuela, la salud, la :f"amllia y 

desde luego también la universidad. El proyecto de la Escuela 

Nacional Preparatoria. de Cablno Barreda, precursor de la 

Unlversldad Nacional de Justo Sierra. después de las repetidas 

clausuras que habla suf"rldo la Universidad Real y Ponti:f"lcla 

anteriores décadas. puede primer intento de 

modernlzaclón, que f"ue luego ampl lado y elaborado por la 

Revolución. 

Poco poco, los conceptos tradicionales de la Colonia 

comenzaron a perder prestigio y validez en tanto mito o rellglón 

of"lclal. Eventualmente f"ueron remodelados y reemplazados por 

sistemas de valores, veces tan subjetivos los 

anteriores pero mas consistentes con el capitalismo. Las nuevas 

legitimaciones na.clan de una critica del dogmatismo tradicional, y 

pretendlan tener un caracter cientif"lco; pero en realidad mantenian 

unas relaciones con el poder que las hacia inaccesibles a la 

critica. Asl surgieron las ldeologla.s modernas, tales como las 

ldeologla.s del México post-revolucionarlo, que semejanza de 

"reemplazan las la ética protestante Estados Unidos, 

legltlrna.clones tradicionales del poder y se cubren con el manto de 

la ciencia moderna derivando su Justlf"lcacl6n de la critica de la 

ldeologla". 6 

B 

Ha.x Weber, Wlrtschaft und Gesellschaft (Economla y Sociedad). 
J. Wlnkelmann, Ed. 0 K.Bln, 1964. pág. 138. 

J. Habermas, Technlk und Wlssenschaft als ldeologle, 1968. 
Trad. N.A. Mlguez, en Estudlos sobre Soclologia de la C1encia, 
B. Barnes et al .• Alianza Edltorlal. Hadrld. 1980, pAg. 352. 
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El nuevo capi~aliamo 

Hasta. mediados del slglo 19 la. lndustrla.llza.clOn en pa.1ses 

tales como Inglaterra y Franela. hab1a. generado un marco lnstlt.u

clonal burgués per:f'ect.a.mente consistente con las rela.clones de 

producción. Marx lo documentó en :f'orma convlncente7
. Su proyecto 

conslstló en crltica.r la ldeologia. que engaf'iosamente Justlf'ica.ba 

estas lnstltuclones sobre la base de un intercambio pretendldamente 

Justo. cuando en realidad se basaban en una relación de violencia 

social má.s o menos descarada. que lmponla una desigualdad estruc

tural entre el salarlo y el trabajo del obrero. Marx conclbló la 

economla politlca dlsclplina critica destinada 

desenmascarar la f'a.rsa legal del contrato "libre" de trabajo. En 

el curso de esta invest lgac16n. también desa.rrol ló sus conocidas 

ideas sobre la inestabilidad del sistema capitalista. 

El ca.pi tal lsmo 11 beral descrl t.o por Marx decayó rápida.mente. 

Ello no slgnlrlcó el :f'ln del capltallsmo como modo de producción; 

únicamente se descart.6 la ldeolog1a del intercambio Justo. que Marx 

habla Justamente atacado. Eventualmente el sistema logro establll-

za.rse a través de la. polit.lca. HLa def"lnltlva regulación del 

proceso econOmlco mediante la. intervención del poder estatal surgió 

como un mecanismo de defensa contra tendencias que amenazaban 

destruir el sistema. y que el capltallsmo engendra cuando no se le 

controla8 ." Asi. a partir del :f'lnal del siglo 19 se genera en los 

paises capltallstas avanzados un nuevo tipo de capitalismo. 

Véase K. Marx. El Dieciocho Bruma.rlo de Lu1s Bonaparte. 
Ha.rx-Engels, Obras Escogidas, Vol. I. pé.g. 230-323. Ed. 
Progreso. Hose~. 1971; El Capital. Vol. I. pá.g. 549-592; etc. 

Habermas. Loe. clt. .• pág. 353. 
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Este vuelco hizo necesario repolitizar todo el marco insti

tucional de la sociedad. cosa que el liberalismo económico habla 

resistido por considerarlo perjudicial a las f"uerzas del mercado. 

Para dominar la economia. la politlca tendria que cambiar de ahora 

en adelante su relación con la base material de la sociedad. Ya 

contenta.ria solamente superestructura: habrla de 

volverse mecanismo de control. La nueva estructura. de poder ya. 

pudo ser criticada en f"orma inmediata en base a las relaciones de 

producción. 

La. ldeologla ya no era la misma que 

capl tal lsmo 11 beral. La legltlmac16n del 

crl t lcara Marx bajo el 

capl tal lsmo ya. dejó de 

derivarse de una supuesta "justicia." y "racionalidad .. de las 

relaciones de producción, puesto que a.hora los procesos económicos 

operaban bajo el control politlco del estado. Este tampoco 

encontró Util el tornar a las tradicionales legitimaciones cosmo

lógicas o moralizantes. pués (salvo unos pocos conatos de regresión 

totalitaria) se encontró que hablan perdido f"uerza y credibilidad. 

La. democracia. f"ormal se estableció pués como un sinónimo del 

capital lsmo bajo control del estado; pero su legitimidad derivaba 

ahora de la ef"lcacia reguladora de la acción gubernamental. 

Estabilidad, seguro social, creclmlento económico y un mlnimo 

de movilidad social son los pilares del programa que a.segura. esta 

legitimación. Alli donde la "vieja polltlca." populista solla 

apelar a la buena vlda (o en el caso de México. a la subvención de 

la tortilla o la distribución de la tierra). la nueva polltica se 

orienta. a realizaciones aparentemente mé.s modestas pero en realidad 

mucho más dif"lclles de lograr: prevenir el caos politlco y la 

inestabilidad económica y social. Tales objetivos implican 

problemas eminentemente técnicos: regular el circulante. renegociar 

la deuda públ lea. controlar la lnf"laci6n. manipular la tasa de 

interés, descentra! izar la industria. recapl tal izar el agro y asi 
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en seguida. La. nueva pol 1 t lea tecnlf"ica. lo que antes se pensaba 

que eran los ''grandes problemas nacionales" y los reduce a simples 

golpes del timón, asuntos de control que deben ser resueltos por 

los técnicos y que ya. casi no dependen de una discusión pública. 

La despol 1 t ización de la acción guberna..mental t lende a hacer 

obsoleta. la antigua termlnologia. de "izquierdas" y "derechas". Se 

traduce en una despolltización de la masa de la población. La 

f"unc16n politica del electorado a.hora se reduce a decldlr quién de 

los candidatos ha. contratado a los mejores comunic6logos; las 

verdaderas decisiones politicas se han vuelto demasiado técnicas 

para ser debatidas en público. 

Para Habermasª es evidente que tal programa polltlco solamente 

puede legltlmizarse con éxito, ante una masa ansiosa de partlcipa

cl6n, a condición que la ciencia y la tecnologla se pongan del la.do 

de los legitimadores. Ello slgnlt:ica que la. tecnologla ha de 

tra.nsf"orma.rse en una ciencia y ambas en una ldeologia. Ha.rx10 

demostró mediante un calculo muy sencillo que la plusvalla aumenta 

cuando se incrementa. la productividad: esto se logra sobre todo 

mediante la introducción de nuevas tecnologla..s. Por eso los 

inventos tecnológicos no podian continuar abandonados a.l azar de 

los inventores. Habla que crear una realimentación continua y 

mutua entre tecnologia y desarrollo cientlf"lco. Esto se logró en 

los grandes labora.torios industriales que hoy absorben más del 70X 

de los recursos para la investigación en los paises de punta.11
• 

10 

11 

Antes de transt:ormarse ideologia del capitalismo, el 

Habermas, Loe. clt .• pag. 354. 

Véase El Capital, Tomo 1, Sección Cuarta (Loe. clt., pag. 252. 

Véase m6.s adelante. Capitulo 4. 
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progreso clentlf"lco y tecnol6glco ya constltuia .f"uente 

dominante de plusvalia. La. f"uerza animal. el "sudor" del obrero 

tenia una importancia económica. cada vez menor. El trabajador se 

volvia. primero operarlo de máquina. luego técnico y 

f"lnalmente un especialista del Departamento de Producción. Fue 

posible legltlma.r a la tecnocracia. incorporando f"ormalmente al 

asalariado al sistema. mediante algún mecanismo redlstributivo. En 

f"ln. el desa.rrol lo econ6mico pa.recia depender ca.da vez má.s de la 

ciencia y de la tecnologia. como sl éstas f"ueran va.ria.bles indepen

dientes de la productividad. 

Las dos explicaciones más dif"undldas del marxismo, a saber, la 

ideologia burguesa y la lucha de clases. no parecen directamente 

aplicables a esta nueva sltuaci6n12
• Los antagonismos de clase 

mediatizan y se vuelven latentes; los conf"lictos sociales 

subliman y se desplazan en otras direcciones, o se centran 

grupos marginales que no son explotados en un sentido marxista. y 

para quiénes el derecho de huelga no tiene slgnlf"icado práctico. 

La ciencia y la tecnologia son ya instrumentos a la vez que objetos 

del control politico y social. 

La poaici6n de clase de la universidad 

Uno de estos grupos marginales es precisamente el estudiantado 

universitario. En 1964 en Berkeley. y cuatro af\os má.s tarde en 

Praga. Parls y México. se produjeron conf"l lctos estudlantl les que 

han sldo ampliamente comentados y analizados. Estos motines f"ueron 

f"ácl lmente controlados por la f'uerza. póbl lea y más blen parecen 

haber acelerado la translclOn a la tecnocracia. Fueron protestas 

Ha.bermas. Loe. cit.. pág. 359-360. Ha.bermas cita a Claus 
Of"f"e. PolJtlsche Herrschaft und Klassenstrukturen. en G. Kress 
y D. Senghaas CEds.), Polltlkwlssenschaft, Frankf"urt. 1969. 
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contra la nueva ideologla dominante. y contra la coslf"lca.cl6n del 

mundo social en general; pero f"ueron sin duda ambiguas. Los mismos 

estudiantes f"ranceses que hablan gritado HSe proh1be proh1b1rH y 

H ¡La 1.nte11genc1a al poder!H. posteriormente se integraron a la 

tecnocracia de Hltterrand. Algo similar ocurrió México. 

Esta amblgUedad parece caracterizar también la posición de las 

universidades modernas. Por una parte esta. la autonomizaci6n de 

los discursos f"rente al estado; por la otra. el rasgado de las 

vestiduras cuando el estado escatima su mesada. 

Lombardo Toledano y Alf"onso Caso>.:J polemiza.ron a menudo pero 

siempre estuvieron de acuerdo punto: pretendieron 

universidad nacional autónoma. e independiente del estado. Lombardo 

ambicionaba u.na universidad socialista. que garantizara un rumbo 

dlf"erente al estado mexicano. mientras Caso deseaba proteger la 

universidad de los vaivenes de la politica. En aquel momento el 

estado criticaba la universidad desde la izquierda. de modo que 

Lombardo se encontraba mé.s cerca.no a la posición o:f"lcial. Pero muy 

pronto los papeles se invertlrian. 

Esta ambivalencia pudiera estar arraigada en una posición de 

clase muy peculiar de las universidades. La f"unci6n social del 

sabio f"ue muchas veces la de preceptor de los hijos de la clase 

dominante. En pleno siglo 19, el barón Alejandro 

Humboldt tuvo que desempeftarse como preceptor en la corte real de 

Prusia. Las antiguas universidades europeas. que originalmente 

hablan sido claustros para el cultivo de las ciencias y de las 

t:J "Ideal is.a Material lsmo Dialéct leo: Caso-Lombardo H. 

Prólogo de Vicente Lombardo Toledano. Universidad Obrera de 
H6xlco Vicente Lo•bardo Toledano. H6xlco. 1975. p6.g. 23-24. 
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artes, luego asumieron el papel de educar a los hijos de la 

nobleza. 

Las libertades que podian tomarse eran muy relativas: ¿no se 

trataba apenas de lacayos disCrazados de ril6soros? Los rueros de 

las universidades basaban concesiones precarias. "La 

ll.bertad y el prest 1g1o de .las un1vers1dades paree tan tanto más 

seguras cuánto más se .mantenlan apartadas de las clases y 

actl.vldades practicas de la sociedad: por ello, seguian 

poli t1ca que tendia a preservar una imagen esotér1ca y sagrada de 

sl mismas". 1 
.. 

Esas rranqulcla.s podlan interpretarse ora como privilegios 

gremiales. ora como inmunidades seudo-eclesié.st.icas. ¿Porqué y a 

qué condición disrrutaban las universidades de estas prerrogativas? 

La. Facultad de Filosorla de la universidad europea. que dió 

origen a las racultades de ciencias. representaba antes un apéndice 

de la de Teologia. 18 Esta. ól t Una era de mayor importancia porque 

permitia. a. los hiJos de la nobleza acceder a la carrera ecle

sillstlca. Por otra parte, en el Kings College de la Universidad de 

Cambridge, codeaban los hiJos de la nobleza inglesa para 

competir Fraternalmente por las plazas de administradores colo

niales o de oriciales en los regimientos reales. En las corradias 

de las universidades alemanas. no todo era beber y batirse a duelo; 

la membresia era también un pase obligatorio para los cargos en la 

.. 
lB 

J. Ben-David y A. Zloczower, El desarrollo de la c1enc1a 
instl.tuclonallzada en Aleman1a. Selección de ... Unl.versl.t1es 
ancl academlc systems ln modern socletles.... European J. 
Social .• 3, 1962, pá.g. 45-84. Traducido en Barry Barnes (Ed.) 
Estudios sobre Sociologia. de la. Ciencia, Alianza Edltorlal, 
Nadr1d, 1980. pé.g. 56. 

Ben-Da.vid y Zloczower. Loe. cit .• pág. 47. 

20 



administración pública. en la gran industria y en la banca. 

Asi en ef'ecto. la universidad desempef\a.ba el papel de tutor de 

la nobleza; pero ademé.s conf'eria a sus egresados un sello inconf'un

dlble que resultaba decisivo para sus carreras. Los egresados de 

Cambridge llega.ron desa.rrol lar acento especial que los 

delataba en cuanto abrlan la boca. y que les facilitaba el acceso a 

los cargos más codiciados. En las épocas de establ l ldad social. 

las universidades f'ueron estimadas y recompensadas en proporción al 

prestigio social que otorgaban. En épocas de cambio social. por el 

contrario. los universitarios suf'rian de amblvalencla y las 

universidades eran devaluadas. Un hecho resulta revelador: antes 

de la Revolución Francesa. las universidades en Franela 

criticadas. menospreciadas y Crecuentemente ridicullzadas. 16 

Un gobierno recompensa mal las universidades que no le son 

af"ectas. Sus libertades les son otorgadas a reganadientes "con las 

llmltaclones que fuésemos servldos" 17 . El auténtico intelectual se 

resent la muchas veces de estas l lml tac iones y buscaba un empleo 

f'uera de la universidad. En vez de padecer la medlocrldad del 

claustro. pref'eria servir directamente a un patrono poderoso y 

liberal. 

Fran~ols Rabelais (1495-1553) se deleitaba ridiculizando a los 

maestros de la Universidad de Parls, llamándolos "sorbonlcolas•• y 

.. maestros lnertes" (en Artes). Los describia como unos pobres 

diablos greftudos, glotones, Incultos y dispuestos a cualquier cosa 

Ben-David y Zloczower, Loe. cit., pág. SO. 

Felipe II, Rey de Espaf\a. Real Cédula que crea la Real y 
Pontif'1cia Universidad de México. 1551. 
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cambio de un poco de vino y de un par de calzones nuevos. 18 

La reCorma de la educación superior promovida por Napoleón 

sigue cons1derá..ndose una de sus obras más perdurables. Apartándose 

del esquema de las universidades, creó las "grandes escuelas" 

pro:f'eslonales que en Franela dis:f'rutan de un prestlglo superior al 

de cualquier unlversldad. Este modelo f"ue muy lmltado en el Siglo 

19. ParadoJalmente, la derrota de los estados alemanes por 

Napoleón impldiO que f"uera adoptado también en Alemania.. Poste-

rlormente el modelo alemán f"ue pref"erldo e imitado por Estados 

Unidos y otros paises. 

Bajo el capitalismo liberal, la poslclOn de clase de la 

universidad se dlgnif"ica sin perder rasgos esenciales. El auge 

de las prof"esiones "liberales" como modus vivendi de los hijos de 

la burguesla da una nueva importancia. al titulo universitario como 

pase indispensable para acceder a ciertos circules de la sociedad. 

Sin embargo, con tal de ser absorbida por el estado, la 

unlversldad tiene que Invocar repetidamente y ca.da vez con mayor 

vehemencia sus :f'ueros extraterrl torlales y su "carácter sagrado". 

Dicho carácter se basaba en parte en los prlvlleglos con

cedidos alguna vez por el estado; pero se legitimaba por el hecho 

de constituir la universidad un espacio de re:f'lexl6n para el 

intelecto libre. La universidad JamAs pudo admitir que su dignidad 

provenla eCectivamente de una concesión del estado La vertiente 

claustral de la ideologla unlversitarla se esgrlm16 

estrategia def'ensiva contra la eventual asimi lac16n de las 

universidades a la administración pública. cosa que lleg6 a suceder 

Franqols Rabelais, Gargantua. Capitulo 19, 1534. 
Classlques Garnier. 1950, pég. 51 y slg. 
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parte en Alemania. 19 

En la. universidad cont.emporé..nea. el número de egresad.os se 

emplea como una medida de su eficlencia20
• En otras épocas se podia 

argumentar que no importaba que la mayoria de los alumnos no se 

recibieran. si lo aprendido iba a incrementar su nivel cultural e 

lba a servir de algún modo al pais. Actualmente. empero. se exige 

el titulo como requisito de ingreso para muchos puestos de la 

administracl6n tanto pübl lea. como pri vnda21
• Por lo tanto, 

critica al sistema universitario como dispendioso cuando no otorga 

un nómero surlciente de titulos. 

Realidad social y leglt.~mac16n 

Lau universidades se debaten permanentemente en el r110 de una 

crisis de legitlmacl6n. que proviene por una parte de su origen 

dual como claustros y como gremios, y por otra de la amblgUedad de 

su compromiso con el intelecto libre y con los intereses de la 

clase dominante. 

Por ejemplo, la UNAM es criticada alternativa y simultanea.

mente por ser demasiado politizada y por estar alejada. de la 

realidad social. Es un debate de nunca acabar. Hay académicos que 

19 

20 

21 

Véase Ben-David y Zloczower. Loe. clt., pag. 55. Podrian 
encontrarse ejemplos slmi lares en México. El caso alemO.n es 
especialmente instructivo ya que al l 1 los académicos tenian 
nombramiento de runclonarios póbllcos y los titulas y grados 

también eran discernidos por el estado. De hecho, la creación 
de cualquier catedra nueva tenia que ser aprobada por el 
estado. 

J. F. Lyotard. La condlc16n postmoderna. 
Madrid. 1987, pag. 79. 

Fernando Casta.f\eda. comunicación verbal, 1990. 
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extraen de este doble ataque una tercera posición. lnf'ieren que la 

actitud presente de la universidad (cualquiera que sea en el 

momento) es la correcta y que no se requiere ningún cambio. ¿Quién 

tendrá. la razón? 

La. casta criolla rue hasta 1910 la clase dominante en el pe.is. 

La. posición de clase tradicional de la Universidad de México habla 

sido la de educar a los hijos de las casta criolla. Cuando cambió 

la clase dominante cambió el caracter de la universidad. Nace la. 

Universidad Nacional. Pero la estructura interna de la universidad 

era r1g1da y sus camblos poselan una lógica propia. cada vez más 

desrasada de las necesidades auto-percibidas del sistema22
• 

Considérese el problema de la supuesta ralta de participación 

de la UNAM en la generación de tecnologia para el desarrollo 

económico. La Universidad hoy maneja y produce tccnologla innova-

tiva y de Crontera. en sus institutos y centros. En teoria esta 

tecnologla podrla perCectamente utilizable por el sector 

productivo. si ese sector se interesara por adquirirla. Por lo 

tanto. la UNAH se reclama del discurso de la modcrnlznci6n cada vez 

que necesita legitimar el apoyo que recibe del erario público. 

•Nosotros si estamos parados en la realidad social'', parece querer 

proclamar. Pero con ello abandona el terreno mucho más real de sus 

conLribuciones docentes, cienti~icas y culturales, y se expone a la 

critica en un área que no le incumbe. 

La universidad en la sociedad indus~rial 

En el capltallsmo avanzado, la retroalimentación entre ciencia 

y tecnologia se establece por propias necesidades y casi 

Compárese con Ben-David y Zloczower, Loe. clt., pág. 58-59. 
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siempre en un contexto que no es el de las universidades. En 

paises como Estados Unidos y Japón. los grandes laboratorios 

industria.les mantienen una relación rluida y esencialmente inf"ormal 

con la investigación universitaria. Los proresores universitarios 

suelen consultores industriales sueldo parcial de las 

empresas. o los investigadores industriales participan en proyectos 

universitarios Junto con sus anteriores maestros y compa.f'leros. Es 

un tipo de vinculación que se da en rorma espontánea y natural. 

En las universidades esta.tales de Japón. el estatuto prohibe a 

los maestros aceptar consultarlas industriales. Sin embargo. es 

inevitable que universidades estatales tales como la de Tokio o la 

de Kioto mantengan incontables relaciones tanto contractuales como 

inf'orma.les con la industria. Fomentar esta vinculación. como se 

pretende hacer en México. no es problema. 

El papel de la universidad en las sociedades cnpltal ista.s 

modernas se derine más bien en torno a la generación y transmisión 

del conocimiento. El rendimiento de las universidades en ese campo 

es verdaderamente impresionante. La Sociedad Americana. de Flsica 

(APS) publica más de 50.000 páginas de articulas cientirlcos 

inéditos al afio, en su gran mayorla por autores universitarios. 

Una de las revistas cientlrlcas de la APS. rundada en 1898, ocupaba 

para ese a.f\o un ancho de 5 cm en un estante de biblioteca. Hoy 

devora espacio a razón de más de 5 metros de estanteria por afio23 . 

Serla lmposlble calcular qué proporción de esta masa de conocl-

Se trata de la revista Physlcal Rev1ew/Phys1cal RevJew 
Letters. Véase Val L. Fltch. An APS Presldent reflects on his 
two-year term, Physlcs Today. 42. No. 12. Diciembre 1989, pág. 
52-53. Es interesante leer en el mismo articulo que en 
Estados Unidos el número de estudiantes de posgrado en rislca 
e lngenlerla se redujo en 30?. desde 1970 y que muchos de ellos 
son ahora extranjeros. Con el tiempo habrá tanto material de 
lectura clentirlca que no alcanzará.. el número de 
cientlficos capaces de leerlo. 

25 



mlentos es aprovechada en aplicaciones tecnológicas. La tecnologla 

de f"rontera - la. alta 'tecnologia - depende cada vez mé..s de la 

generación de conocimientos clentlrlcos. Reclprocamente 0 los 

conocimientos dependen cada vez n0S de los adelantos tecnológicos. 

La vlnculac16n entre universidad e industria es inevitable y se 

establece por si sola. 

Sin embargo. no es posible postular una equlva.lencla a. priori 

nl mucho menos una especie de conexión mecánica entre conocimiento 

clent.lf"lco y apllcacl6n tecnológica. La. generación de conocimiento 

puro o basico un proceso complejo. Un estudio algo mlui 

detallado sobre el origen y la naturaleza de las universidades en 

general. y de las universidades mexicanas en particular. sera 

necesario para llegar a una conclus16n sobre el particular. Importa 

destacar. por ahora, que lnvestigac16n básica e lnvestigacl6n 

apl lea.da no son dos caras de una moneda. .. La ciencia pura no es 

ciencia apllcada ... Sln embargo. cuando la técnica se convJerte en 

la forma universal de la producción material. ella clrcunscrlbe 

toda una cuJtura; proyecta una totalidad hJstórlca. un mundo. 2 • .. 

2• Herbert Marcuse. One-dJmenslonal /'fan ( Beacon Press. 1964) • 
traducido en B. Ba.rnes (Ed.) Estudios sobre soclologla de la 
clencla. Alianza Editorial, Madrid, 1980, pág. 331. 
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CAPITULO 2: LA UNIVERSIDAD 

Universidad y modernidad: una in~roducción 

La. Universidad es una subestructura social premoderna que nace 

el apogeo de la ciencia escolástica. Santo Tomá..s de Aquino. el 

Doctor Angélico (1227-1274). f'ue contemporaneo de los f'undadores de 

Cambridge y de la Sorbonne. 

La. historia de las universidades es compleja y su anallsis 

sociológico presenta considerables dif'icultades. Se trata de una 

institución que extrae su legitimidad de f'uentes que en parte se 

remontan a la Edad Medla, y que en cierto modo son ajenas y hasta 

Incongruentes con el sistema capitalista. Su ideal más compa-

tible con la austeridad de la vida moné.stica que con la ef'iciencia 

y el a.f"án de lucro de la sociedad de consumo. 

La ciencia moderna o emplrica se desarrolla a partir del Siglo 

16 muy a despecho de la ciencia escolástica. Su marco teórico y 

metodológico postula la existencia o posibilidad de un control 

tecnológico de la. naturaleza. En un principio gran parte de la 

ciencia moderna se desarrollaba f'uera de las universidades. 

tardó 

El f'ormato experimental del conocimiento cientlf'ico moderno 

hacerlo técnicamente explotable, oponléndolo asi al 

escolasticismo. Las comparaciones entre los dos tipos de ciencia 

inevitablemente sirven para destacar el conf'l lct.o entre sociedad 

tradicional y sociedad moderna. Por ejemplo. en el México colonial 

hubo una controversia clentlf'ica muy sonada en torno a sl el 

mercurio que se usaba para la extracción de la plata. era "f'rlo y 
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húmedo" en segundo o en sumo grado26 . Esta controversia f"ue 

maneja.da según todas las reglas de la ciencia escolé.stica. Se 

basaba en esgrimir citas de autoridades y no en experimentación de 

ningún tipo. Jamás produjo el menor adelanto en la tecnologia de la 

industria minera. ni en la terapia. o prevención del mercurlalismo; 

a lo sumo. sirvió para acallar las protestas de los mineros que 

padecian de enveneno.miento con mercurio 

virreinales de la plata. 

los benef"icios 

En la misma época. en Inglaterra, Robert Hooke ( 1635-1703) 

hacia experimentos con resortes. Su resultado f"ue la f"amosa Ley de 

Hooke: Ut tensJo slc vls, a tal extensión tal f"uerza
27

. Este 

descubrimiento de ciencia bá.sica produjo el inmediato aprovecha

miento tecnológico de los resortes. Un ejemplo f"ue el invento del 

cronómetro marino. cuyo uso permitió determinar la longitud gco-

gráf"ica en alta mar. Gracias este invento, Inglaterra. logró el 

control lnternaclonal de la navegación de altura. Las enormes 

cantidades de plata y de que los espaf'ioles continuaban 

extrayendo de sus colonias de América no pudieron evitar que 

Inglaterra desplazara a Espaf'ia en el dominio de los mares. 

Jaime B. Vilchis R .• nedlclna novohlspana del siglo XVI Y la 
materia médJca lndlgena. Hacia una caracterización de su 
ldeologla. Qui pu. S, 1988, pá.g. 46. Las cual ida.des de ser 
"f"rio" y "hú.medo'' provienen de Hipócrates. La controversia 
que reproduce parcialmente Vilchls es de 1649 y se basa en 
teortas módicas de Avicena y en la doctrina del pecado 
original de San Agustin. 

Robert Hooke Cue contemporáneo de Newton y miembro de la Royal 
Society. La Ley de Hooke es la base de la Teoria de la 
Elasticidad. Hooke realizó sus experimentos cienttrlcos 
privadamente y no en una universidad. Los investigadores de 
la época se reunlan y discutian sus descubrimientos en la 
Royal Society. 
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Las universidades participaban en estas revoluciones tecno

lógicas de manera bastante indirecta. La creación de las universi

dades europeas tuvo dos vertientes. Tentativamente puede a.f"irmarse 

que ha exlsLido siempre una tensión entre dos proyectos dif"erentes 

de universidad. Uno es el proyecto claustral. que concibe a la. 

universidad como un espacio de meditación y de ref"lexión para. el 

intelecto libre y que cultiva. há.bitos monásticos y una cierta 

actitud de distanciamiento del mundo. El otro es el proyecto 

gremial. que ensalza al maestro como miembro de una corporación 

semejante a los antiguos gremios medioevales. con sus reglamentos. 

sus ceremonias. sus costumbres. sus ascensos y sus dignidades 

integra.das a la estructura social. La universidad como claustro se 

proclama inviolable por ser a.Jena a la sociedad; como gremio. 

pretende def"ender los intereses de una nueva. ca.tegorla social. el 

académico. 

Esta interpretación podria arrojar una luz novedosa sobre las 

ralees históricas de los dlf"erentes "proyectos" de universidad en 

México. En su época. Robert Hooke no :f"ue menos clentif"ico por no 

ser universitario. Puede argumentarse (como en ef'ecto lo hace 

Habermas29 ). que la ciencia moderna poco contribuyó al avance de la 

técnica. durante varios siglos. hasta después del auge de la 

lndustrlallzación. La. discusión entre ciencia b<'l.slca. y ciencia 

aplicada es pués bastante compleja. 

Por otra parte. el impacto ideológico de la ciencia moderna es 

f"ác11 de documentar. La ciencia contribuyó a moldear la visión de 

la Ilustración. que a su vez proporcionó las herramientas ideoló-

gicas para las revoluciones burguesas. Los tecnológicos en 

tanto surgian siempre en forma má.s o casual incidental. 

J: Habermas, Loe. cit.., pág. 352. 
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Los grandes avances tecnologicos. hasta principios de este siglo. 

E'ueron real iza.dos por "inventores" como Watt. Daguerre. Benz o 

Edlson29 • cuya cultura cientlf"lca era relativamente rudimentaria y 

que hoy serian considerados como meros a.f"icionados. Entre los 

cientlf"icos. la tecnologia llegó a adquirir rama de disciplina de 

segunda categorla. 

Origen y privilegios de las Universidades 

Hacia f"lnes de la Edad Media surgió - lo hemos visto - una 

institución de Importancia rundamento..l para las sociedades 

modernas: la universidad. Inicialmente f"~e creada solamente en 

unos pocos paises europeos, y a imagen y semeJanza de los gremios 

artesanales de la época. 

Las primeras universidades eran corporaciones libres de 

maestros e investigadores. Su razón de ser era f"omentar y perf"ec

clonar la verdad. La. educación superior no exlstia como tal, y la 

rormación de conciencias incumbta a la Iglesia. El concepto de 

"recursos humanos" no se habla Inventado y por lo tanto no podla 

f"ormar parte de los obJetlvos lnlclales de universidades tales como 

Oxf'ord, Cambridge, Parls, Bolonia o Salamanca. Muy pronto, sin 

embargo, estas universidades empezaron a recibir alumnos y se 

transf"ormaron en semilleros de la f"llosof"ia escolástica. 

Originalmente la palabra colegio signif"icaba cualquier agru

pación de colegas con intereses comunes. organizados bajo 

estatuto común. Se ingresaba a un colegio universitario de la 

Watt inventó la máquina a vapor; Daguerre, la f"otogra..f'ia; 
Benz. el automóvil, y Edison. el telégraf"o y la luz eléctrica. 
entre otros. 
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misma manera como se ingresaba. digamos. al gremio de los zapa

teros. o sea como aprendiz o pupilo (Hln st•tu puplllare-). A cada 

pupilo le a.signaba un tutor. el cual eJercla un control 

autor! tario sobre el aprendiz. En ef'ecto lo utilizaba como a un 

sirviente o ayudante de cé.lna.ra. Este sistema aún esta en vigencia. 

en varias universidades Inglesas. Eventualmente el pupilo 

promovido a mlembro '' lnt~r pares.. conf"irléndosele la toga y el 

birrete simb61 lcos y la dignidad de lfaglster o mnestro30
, como se 

hacla en cualquier otro gremlo. Las ceremonias de iniciación de un 

maestro eran importantes y comportaban le. obligación de dar una 

lección Inaugural, que hoy se ha convertido en la "tesis". 

Posteriormente las universidades f"ueron evolucionando hasta 

tornarse escuelas prof"esionales para la f'ormación de cuadros adml

nistra.t.lvos, eclesiásticos, milita.res y técnicos para el estado. 

Hasta principios del siglo 19 las f'acultades universitarias eran 

basicamente cuatro: teologla, f'llosof'la, medicina y derecho. 

Después de la Revolución Francesa, produjo sobre todo 

Alemania un movimiento de Jóvenes intelectuales interesados en 

desarrollar la f'llosof'la, palabra que entonces lncluln las ciencias 

naturales. 

Las derrotas lnf'llgldas diversos estados alemanes por 

Napoleón propiciaron el desarrollo de una oposición a la inf'luencla 

f'rancesa que era al mismo tiempo un movimiento de renacimiento 

cultural y nacional. Este movimiento (conocido como Stu.rm und Drang 

:io México es de los pocos paises dónde este sentido original del 

término º'maestro" aún conserva para designar los 

artesanos. 
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y antecesor del Romanticismo) se centraba en las universidades:J1• 

Una amplia ref"orma permitió el rá.pido crecimiento del nWnero de 

.f"acultades universitarias y la creación de cátedras en numerosas 

nuevas disclpllnas. Ello se debió tanto al prestigio que adqulrl6 

la f"llosof"la alemana. como al caracter descentralizado del sistema 

alemán de universidades. Cada casa de estudios competla con las 

dehlá.s por los especialistas más brillantes. y las dlsclpllna.s 

cientlf"lcas 

especialistas. 

multiplicaban para dar cabida los 

¿Qué pasó con el proyecto original de las universidades? Basta 

visl tar Cambridge y Oxf"ord para darse cuenta que este proyecto 

sigue vivo. Cambridge es una f"edcrac 1 ón de una veintena de 

colleges. cada de los cuales representa una corporación 

autónoma. con sus propl os edl f"lclos, Jardines y apartamentos para 

miembros ( "f"el lows"), que no son todos miembros del personal de la 

Universidad. Un alumno que desea ingresar a Cambridge o a Oxf"ord 

"ln statu pupillare" debe ser aceptado previamente en uno de estos 

Colegios. Ello depende tanto de sus cualidades personales como de 

sus antecedentes académicos. Si el postulante no encuentra. cabida 

en ningú.n Col lege, tampoco podrá ingresar a la un! versidad: todo 

alumno debe pués f"orma.r parte de una pequefia comunidad personal de 

maestros y condiscipulos. 

La dualidad universidad/colegio explica por la doble 

naturaleza de las universidades: claustral y gremial. El College. 

que la institución mas venerable, representa la vertiente 

Ben-David y Zloczower, Loe. cit. La mayoria de los datos en 
este capitulo Fueron recopilados de entrevistas lrú"ormales con 
académicos europeos y norteamericanos; alguna lnf"ormación 
puede encontrarse en Diego Valadés. La Unlversldad Nacional 
Autónoma de l'léxlco~ UNAM. Comisión Técnica de la. Leglslaclón 
Universitaria, México, 1974, pág. 85-99. 
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claustral. Un college es multldiscipllnario. no tiene atribuciones 

para otorgar titulas y en sus recintos no hay aulas ni se da.n 

clases. Es un centro de convivencia entre estudiosos. El tutor 

del alumno es designado de entre los miembros o estudla.ntes de 

mayor a.ntlgUedad de su College. Asimismo. cada College posee una 

capilla para el desarrollo de la vida religiosa de sus miembros. 

salones de lectura y ref"ectorios para las comidas en comWl. Cada 

comida reproduce el orden de la convivencia medloeval: las 

autoridades se sientan en una mesa especial (hlgh table) y existe 

un turno establecido para reclta.r la Acción de Gracias antes de 

sentarse a comer. 32 

En cambio. la Universidad representa la vertiente gremial. En 

sus edif"icios impersonales realizan todas las actividades 

docentes f"ormales. Sus miembros pertenecen escala:f'ón 

académico y perciben sueldos. Sus autoridades (rector y decanos) 

presiden sobre el otorgamiento de los titulos y grados. No son las 

mismas autoridades de los Colleges. En la ceremonia de graduación 

viste cada participante la toga y el birrete con los colores 

distintivos de respectivo College. Asi, cada académico 

pertenece al mismo tiempo a un instl tuto o f"acul tad, y a algún 

College. 

Los derechos de un académico son también de dos clases: 

gremiales y claustrales. Los gremiales son los que estipula la Ley 

Orgánica y el regla.mento del personal académico; miden los méritos 

del académico mediante criterios "objetivos" tales como el número 

32 Kings College. colegio de la aristocracia adinerada, adquirió 
un cuadro de Rembrandt para adornar el al ta.r de su capl l la. 
Emmanuel College es pobre pero posee una relación tradicional 
con la Universidad de Harvard cuyo f"undador, John Harva.rd, rue 
alumno de Emmanuel. Trinl ty Col lege t lene tradlc16n en las 
ciencias natura.les: uno de sus miembros f"ue Isaac Newton; y 
asi en seguida. 
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de horas de clases o el número de publ icaclones. Los claustrales 

son f"orma.s de trato y prerrogativas de respeto y def"erencla que 

emanan de un largo proceso de maduración. El prestigio académico 

proviene de la participación en la convivencia de College. de los 

logros intelectuales y personales demostrados. y de la calidad de 

los propios discipulos. Esta clase de Jerarquia académica no puede 

ser conf"erida por ninguna Ley Orgánica sino únicamente por el 

consenso de los pares. A f"uerza de lmita.r este tipo de relacio-

namientos no escritos. la comunidad clentif"ica mundial aprendió 

también.a regirse por consenso. 

La autonomia de la academia siempre ha sido precaria. Siempre 

la vlda académica f"ue dominada por algún sector de la sociedad. 

Antiguamente las universidades dependian del clero. La Facultad de 

Teologln era hasta hace poco la mfls importante en nuestras univer

sidades: lo mismo en las de México. San Marcos. o Santo Domingo que 

en las de Ha.rva.rd o Vale. La dlscipl ina académica en las unlver-

sida.des modernas conserva muchos aspectos conventuales. Nuestro 

trabajo intelectual suele adquirir visos de vocación religiosa. 

Las teorias clentif"icas se convierten en dogmas y los 

descubrimientos son tratados como si f"uera.n herejlas. Isaac Newton 

(1642-1727), generalmente considerado como el cientlf"ico más grande 

de todos los tiempos, era mlembro de Trinlty College y sin embargo 

no crela en la Trinidad. Era teólogo de prof"es16n. y sus trabajos 

matemé.ticos y rislcos solo le signlricabo.n especie de 

dlstraccl6n. 

Después de la Revolución Francesa las universidades europeas 

vieron desgarradas por luchas ideológicas importantes. debido a 

la creciente inf'luencla del liberalismo y del nacionalismo, y de 

sus expresiones intelectuales tales como el romanticismo. Las 

universidades alemanas f"ueron asedie.das por la interf"erencia del 

Estado, que pretendia limitar su autonomla. En respuesta a este 
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tipo de restrlcclones se proclamó en Alema.nla por primera vez el 

concepto de 1 a. "11 bertad de Cátedra". en sus dos aspectos eSen

c la.les y complementarlos: 

a.. Libertad del maestro para dictar su catedra. a. su manera.. 

sus propias ideas y sln lnterf'erencia. progra.má.tica o restric

ciones ideológicas de ninguna especie Ceef)rfreif)e:it). 

b. Libertad del estudiante para. inscribirse en las cátedras o 

estudiar con los maestros que tná.s le convinieran. sin ninguna. 

obligatoriedad de asignaturas. pudiendo cambiar de maestros o 

incluso de f'acultad 

( f.ernfreif)eit). 

de universidad cualquier momento 

De esta manera, al estudiante le conven1a. elegir los 

maestros me'!ls estimulantes y de ideas más novedosas. puesto que el 

único criterio para la aprobación de sus estudios era. la. def'ensa. 

exitosa de su examen de tesis. La libertad de cátedra introdujo en 

la ensef"íanza superior un cspiritu de competitividad y renovación. 

Debido a la existencia de cátedras para.lelas que competian entre 

ellas por las inscripciones de los buenos alumnos, los maestros 

buscaban adquirir un renombre que les permitiera a su vez realizar 

investigación cada vez mas avanza.da. 

Al correr de los a..f"íos, se llega a aceptar que la lnvestigacl6n 

y la docencia. 

universidades 

inseparables. La administración de lns 

transf'orma. En Esta.dos Unidos, debido al 

desarrollo de la colonización al Oeste del Rlo Mlssissippi, 

crean las escuelas superiores Cisca.les ( land grant col leges) de 

orientación marcadadamente agrlcola. y tecnológica.. Se crean las 

universidades estatales. f'recuentemente regidas por Juntas de 

Gobierno. La contratación de proresores se torna más competitiva. 

Los salarlos de los prof'esores universitarios se desligan del 
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escala.f"On de ascensos y se abren a las leyes de la of"erta y la 

demanda. f"avoreclendo una gran movllldad del personal docente. 

Se crea ta.mblén el concepto de def'lnltlvlda.d (tenure) para 

dlrerenclar al personal académico permanente del transitorio o del 

adminlstratlvo-técnlco. Finalmente. se crean los grandes pa.trl-

monlos (endowments) de las universidades privadas norteamericanas. 

cuyas rentas sirven para f"undar cátedras. otorgar becas y f"inancia.r 

la investigación en los grandes laboratorios. La autonomla de las 

unlversldades privadas reside prlnclpalmente en su ampl lo patrl

monlo. basado en generosas dona.clones de sus egresados. 

La Unlversldad Tecnol6glca 

La Revolución industrial del Siglo 19 creó demanda 

ereclente de ingenieros y técnicos en todos los paises 

lndustrlallzados. En un principio. estos tecnólogos eran f"ormados 

instituciones especiales derivados de las escuelas-talleres 

(''EscuelaD de Artes y Of"iclos") o de las Altas Escuelas napole6-

nlca.s. Las universidades alemanas oponian violentamente a que 

tales escuelas tuvieran la f'acultad de otorgar titulas académicos. 

También se crearon "Escuelas Politécnicas" especiales y a 

veces muy exclusivas, para la f"ormaci6n de ingenieros militares. 

Los inventores f'ormaban una raza aparte. Por lo general. 

egresaban de tales escuelas y muchos eran completamente aut.o

d1dacta.s:J:J. 

A f'lnes del slglo pasado se empezaron a crear universidades 

tecnológicas Estados Unidos. gracias las donaciones de 

Como Alexander Graha.m Bell o Thomas Alva Edison. 
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diversos magnates industriales americanos. Huy pronto estas 

universidades produjeron una élite tecnológica nueva. que prestigió 

considerablemente las prof"esiones tecnológlca.s. Unlversldades 

tales como el Ha.ssa.chusetts Instltute of' Technology CM. I.T.) o el 

Cal if'ornla Inst i tute of" Technology (Cal tech) empezaron a atraer a 

los catedrát leos más notables y destacados de todas partes del 

mundo. Este prestigio cultivó mediante selectividad 

académica rigurosa. Hoy es més dif'lci 1 Ingresar a.l H. 1. T. 

Cal tech que a Oxf"ord o Harvard. La licenciatura en Caltech está. 

limitada a mll alumnos. Los estudiantes de primer ingreso 

seleccionados entre los postulantes de óptimas cal if"lcaclones del 

pais o del extranjero en base a un riguroso curso propedéutico. 

De este modo, la lngenieria y demá.s prof'esiones tecnológicas 

adquirieron un gran impulso y los sistemas académicos americanos 

f'ucron Imitados por muchos paises deseosos de impulsar 

desarrollo industrial. Hacia 1880-1910 las unlversldades Japonesas 

contrataron a miles de maestros Importados de Europa. Se creó todo 

el sistema de la educación media y superior. un esf'ucrzo gigantesco 

que tuvo impacto revolucionarlo la sociedad Japonesa. 

Actualmente no existe el analf'a.betlsmo y mAs del 70Y. de los 

empleados Japoneses son egresados unlversltarlos. 

En los paises hlspAnlcos, ln ingenleria se desarrolló en f'orma 

relativa.mente tardla. La ense~anza era predominantemente teórica, 

en base a. libros en vez de ejerclclos de laboratorio o de taller. 

Los maestros prof'eslonistas prá.ctlcos, mayoria. 

lngenleros que dedicaban unas horas semanales a la docencia. y no 

proresores de dedlcacl6n exclusiva. 

Las modalidades admlnlstratlvas de la universidad latlno

amerlcana se basaban en modelos europeos Cprlnclpalmente alemanes o 
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f'ranceses) y norteamericanos. Según Horandé Court 3 • hubo dos 

modelos prlnclpales: el ••napoleónico" y el "humboldtlano". Hoy 

ninguno de ~stos modelos conserva una vlgencla. especial !'rente a 

las necesidades de la. reglón. 

unlversldad latlnoamerlcana 

Por lo tanto. se ha dicho que la 

"es universidad que pareciera 

desfasada en cuanto a los valores que declara y el comportamiento 

que desarrolla" 35. Veremos mas adelante otras posibles causas del 

actunl rezago latlnoamerlcano materia de tecnologia. 

Unlversldad y Admlnls~raclón: el caso de Estados Unidos 

En las universidades de Estados Unidos, el Rector es f'recuen-

temente un ejecutivo o polltlco contratado exprof'eso. No es 

necesariamente un académico ni un egresado de esa misma uni

versidad. Suele ocupar el cargo hasta que se Jubile. o hasta que la 

Junta de Gobierno cese de renovar su contrato. Sus antecedentes 

suelen incluir una f'ormacl6n en otra reglón del pa1s, y sobre todo, 

una buena experlencla admlnlstrativa y unas amplias relaciones 

pol lt.lcas38. 

La adminlstraclón universitaria. está hecha a imagen y seme

janza de las administraciones de las grandes empresas. Algunos 

administradores (los Decanos, por ejemplo) suelen ser miembros del 

Pedro Hora.ndé Court, Hodelos polares de universidad. En "La. 
Universidad La.t.inoamerlcana en la Década del 80 (2a. Parte), 
No. 38. Corporación de Promoción Universitarla, Santiago, 
Chile. 1976, pág. 210. 

Horandé Court, Loe. cit .• pág. 232. 

Recuérdese, por ejemplo, que Dwlght. Elsenhower. ex
comandante de eJército y egresado de una academia mllltar, rue 
contratado como Rector de la Universidad de Columbia. (una 
universidad privada) después de terminar su mandato 
presidente de la república. 
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personal académico: los dem~ son "de corú"ia.nza". contra.ta.dos o 

cesa.dos voluntad. aúnque sean egresa.dos universitarios 

especialistas en educa.cl6n superior. Los prof'esores o miembros del 

personal académico 

:{"unciones administrativas. 

consideran idóneos para desempeftar 

Hay excepciones, desde luego. Los directores de institutos o 

centros son cientif"icos, miembros del personal académico. Son 

contratados exprof"eso, generalmente de f"uera de la universidad. 

Normalmente duran f"unciones hasta que renuncien 

Jubilen. En cambio, los Jet·es de departa.mento no son propiamente 

administra.dores. Son académicos que desempe~an f"unciones 

ocasionales por turno y por consenso. 

sentido mexicano de la palabra. 

No son "autoridades" en el 

La contratación de un nuevo miembro del personal académico es 

acontecimiento. a veces de resonancia. nacional. El procedi-

miento es largo y complejo. Cuando un departamento logra convencer 

a la Administración de que se le conceda una nueva plaza, 

designa. un "Comité de búsqueda" cuya f"unci6n consiste en proponer 

al personal una lista de posibles candidatos. Se colocan a.nuncios 

en la prensa cientlf'ica. no tanto por ser requlsi to sino para 

f"acllit.ar la búsqueda y ampliar el campo de selección de 

postulantes. El proceso de selección es conf"idencial. Incluye 

invitaciones para que los principales candidatos visiten el 

Departamento, den conf'erencia.s. se den a conocer ante los alumnos y 

se entrevisten con los prof"esores. La decisión f"inal se hace 

mediante consultas inf"ormales entre los prof"esores del Departa

mento; a veces se acude también a evaluadores externos. 

La negociación del sueldo suele hacerse conridencialmente 

entre el interesado y el Jef"e del Departamento. quién a su vez 

negocia el sueldo con la administración de la universidad. El 
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regateo es muy semejante al que se usa en la.s grandes empresas. 

Cuando es imposible satls:f'acer las aspiraciones de un candidato. 

éste llene la alternativa de aceptar una cantidad menor o buscarse 

otro puesto mejor pagado. Algunas unlversldades estatales tienen 

tabuladores rigldos de sueldoso pero de todas maneras existe un 

Juego que permite una negoclaciOn previa. ya que es posible o:f'recer 

recursos de lnvestlga.c16n y otros emolumentos. 

Generalmente hay equivalencia estricta entre los 

sueldos que se pagan en dif"erentes departamentos. Todo depende de 

la o:f'erta y la demanda. Los prof"esores de computación suelen 

percibir sueldos superiores a los de los prof"esores de música del 

mismo nivel académico. Desde luego. interviene también la calidad 

y la f"ama del maestro. Un móslco f"amoso podrá negociar un sueldo 

superior al de un comput6logo mediocre. 

Los técnicos generalmente contratados por obra 

determinada. Los investigadores sin obl lgaclones docentes. cuyo 

nivel de sueldo suele ser semejante al de los pro:f'esores de 

preparación académica similar. pueden tener def"initlvidad pero no 

1 legan a :f'orma.r parte del personal académico nl pueden ocupar una 

curul en el Senado Académico. Tampoco pueden ser socios del Club 

Académico; ello es prerrogativa de los maestros. 

Cuando un académico es contratado al nivel inicial de Pro:f'esor 

Auxi llar. la Universidad debe especlf"icar s\ la plaza 

.. faculty-track... es decir, si el candidato podrá eventualmente 

optar a la def'inltlvldad. De lo contrario, deberá renunciar al 

cabo de tres a.f\os y retirarse de la universidad. 

La concesión de la def"in1tividad es una decisión importante 

que depende del desempe~o del candidato en los tres afias anteriores 

y de su popularidad con los miembros del Departamento. En caso de 
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ser aprobado. ascendido a Proresor Asociado y algunas 

universidades se convierte en miembro del Senado Académico 

todas las prerrogativas y responsabilidades que ello implica. 

El Senado Académico es un Consejo Universitario compuesto por 

proresores con deClnltividad de todas las raculLades o institutos. 

No rorrnan parte de él los funcionarios técnicos ni administrativos. 

nl los lnvest lgadores a menos que tengan ademas un nombramiento 

académico en derinltlvidad. El presidente en turno puede llamar a 

cualquier runcionario administrativo a declarar. El Senado está 

organizado como un parlamento y runclona en base a reglas parla-

mentarlas. Sus comités dictaminan sobre todos los aspectos de la 

vida universitaria. desde la actualización de la Ley Org~nica y el 

monto de las colegiaturas hasta el cuidado de los jardines. No 

controla la distrlbuci6n de los recursos; por lo tanto 

resoluciones suelen tener el caractcr de recomendaciones a la 

administración. El Scnndo puede proponer enmiendas importantes a 

la estructura académica y administrativa de la universidad. Existe 

una Gran Comlslón (CommJttee of Ways and Neans) que se encarga del 

runcionamlento de todo el sistema. 

·El Senado Académico no interviene en la administración diaria 

de la universidad sino que se limita a sef\alar las reglas del 

Juego. que toca a la administración interpretar y ejecutar. Los 

administradores. por su parte, rinden cuentas directamente al 

RecLor, quién a su vez rlnde cuentas a la Junta de Gobierno. Esta 

última tampoco interviene en la marcha diaria de la Universidad. 

Esta dlvlsi6n de poderes está destinada (al menos en teoria.) a 

asegurar la primacia de los intereses académicos sobre la inrinidad 

de otros ractores que inrluyen sobre la vida universiLarla. 

A pesar de las violentas presiones politlcas, existe un buen 

nivel de autonomia académica en la mayoria de las universidades de 
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Estados Unidos. Los académicos son contratados por sus pares Y la 

admlnlstraclOn Interviene sola.mente para ref'rendar las desig-

naciones y adecuarlas al presupuesto. Los errores. cuando 

cometen. perjudican ante todo al personal académico. Cuando el 

nivel académico comienza decaer algún departamento 

Instituto. hay má.s remedio que suprimir toda la 

dependencia. obl lgando a sus prof"esores a reublcars(? como puedan. 

Como hay muchas universidades. una instltuc!On no se sient.e con 

obllgaciOn de of'recer titulas en todas las disciplinas del saber 

huma.no. 

Los f'ondos de que dispone ln universidad para apoyar la 

lnvestlgaclOn son modestos y a. veces slmb6llcos. Los pro.Cesores 

contratos suelen Clnanciar Investigaciones base 

lnstltucioncs externas: el lo Incluye el Clnanclamlento de viajes. 

publicaciones. sueldos para técnicos, becas para estudiantes y 

gastos de cómputo. También pueden complementar propias 

entradas de esta manera. motivo por el cual muchos prof'esores 

pref' 1 eren ser contratados por nueve u once meses de cada afio y 

cobrar los meses restantes en base a contratos de lnvestlgaciOn. 

Los sueldos son reajustados perlódlcnmentc. por ejemplo cada 

dos afias. 

estar 

El procedimiento es individual y conf'ldencial y sucde 

cargo de comités especiales integrados por cinco 

prot"esores. en su mayoria miembros de otros departamentos. El 

aumento de sueldo no slgnlf'lca un ascenso, ni de nivel ni de 

categoria. Por el lo necesl ta ref"rcndndo por el 

departamento: es un asunto pura.mente administ.rat.tvo. Desacoplar 

los sueldos de los ascensos es meta esencial de un sistema más 

equitativo. Hace posible que un prof'esor muy ambicioso y produc

tivo pueda Incrementar rápldament.c sus ingresos; pero su categorln 

dependerá exclusivamente de sus méritos académicos a juicio de sus 

colegas. 
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Un proresor especialmente meritorio puede recibir. siempre a 

lnlclatlva de sus colegas. un estimulo salarial llamado HIDt!'rlt 

lncrease .. _ Tales aumentos, al Igual que los premios, deben ser 

rerrendados por recomendaciones de colegas del exterior. 

En todas las universidades. aún en las tecnológlca.s tales como 

M.I.T. o Caltech, el obJetlvo central de la lnstltuclón es preparar 

alumnos y no generar ingresos extraordinarios. Por eso se estimula 

a Jos maestros más distinguidos a ensefiar al nlvel de llcenctatura. 

Es frecuente encontrar Premios Nobel ensefiando de 

asignaturas básicas. Los logros tecnol6glcos de los proresores si 

prestlgla..n la universidad y son tomados cuenta las 

revisiones salariales, mas no necesariamente en los ascensos. 
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CAPlTULO 3: ORIGENES DE LA UNIVERSIDAD DE MEXICO 

Antecedent.es 

Desde hace siglos de slglos 

tú das vueltas y vueltas ••• 

En 1536, apenas quince af\os después de la calda de 

Tenocht.ltlan. el primer obispo de Ml!-xlco se dlrlgia. al Emperador 

Carlos Quinto en los siguientes términos: 

HParece que no hay parte algona de crlstlanos donde haya tanta 

necesidad de una unlversldad a donde lean todas las facultades y 

ciencias y sacra teologla,. porque sl Su 11ajestad, habiendo en 

Espafta tantas universidades y tantos letrados. ha proveido a 

Granada de universidad, por razón de los nuevos convertidos de Jos 

moros; cuánto más se debe proveer por semejante manera a esta 

tierra. adónde hay tantos nuevamente convertidos de gentiles. que 

en su comparación el reino de Granada es meaJa en capllla de fraire 

y no tlenen. como es dlcho, universidad nl doctrina. " 37 

La lntención original de los espafioles era evidentemente de 

Carta de Fray Juan de Zumérraga, Obispo de México, al 
Emperador Carlos V, f'echada Noviembre de 1536. En Consuelo 
Garcia Stahl, "Sintesls histórica de la Universidad de México. 
Universldad Nacional Autónoma de México", Secretar in de la 
Rectoria, Dirección General de Orientación Vocacional. UNAM. 
Talleres de Lltograria INGRAME S.A., México, 975, pag. 29. 
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•proveer esto para lo que toca a los naturales~ 38 . En las primeras 

décadas de la Conquista. no habla necesidad de una universidad para 

espa.f\oles en México. En cambio, se pensaba que Jas Indias serian 

administradas por sus habitantes originales. Por lo tanto, 

neceslt.a.rla f"ormar y educar a grandes cont.lngent.es de lndlgenas 

capa.ces de ejercer y descmpef\ar todas las :f'unclones de gobierno, 

las prof'eslones tanto laicas como religiosas, las artes y las 

clenclas. Una vez crlstlanlzados por sacerdotes espafioles 

lndigenas y debidamente clvlllzados y asesorados por europeos bajo 

la benevolente protecc16n de la corona española, la nueva colonia 

se transrormaria en un pals independiente. De aqut surgta la 

necesidad de instruir a los indios y de crear ant.es que nada un 

clero y una nueva clase de f'unclonar\os y prof'eslonistas \ndlgenas. 

Sin embargo, a los pocos años de f"undada la un\vers\dad, eran 

poquísimos los lndigenas que se instruinn en ella; y al correr del 

tiempo f'ueron cada vez Las buenas intenciones de 

prlnclp\o habi.nn cedido a la explotación más desenf"renada. Debido 

a las necesidades de la administración colonial surgió una nueva 

clase de espaf\oles nacidos P.n las Indias, los crlollos, quiénes si 

bien eran socialmente \nf"eriorcs n los espafloles, segui.an siendo 

muy superiores a los indlgenas y mestizos. Guardaban lealtad a la 

Corona. Fueron el los quiénes se benef'lciaron directamente de la 

universidad. A los negros y sus descendientes les estaba vedado el 

ingreso. 

La Real y Ponti.f"lcla. Universidad de México f'ue rundada por 

decrct.o de Felipe II Cent.onces prlnci.pe regente} el nf'\o de 15'1.7, 

Archivo del Ayuntamlent.o. Cédula dirigida por el prlncipe 
regente (Felipe II) al Virrey Antonio de Mendoza. En Consuelo 
Garcia Stahl, Loe. cit., pág. 32. 
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diez a.f\os después del Concilio de Trento. 39 Fue inaugurada solem

nemente el 25 de Enero de 1553 por el Virrey don Luls de Velasco. 

invocando la protecclOn de San Pablo. 40 Su primer ediricio estuvo 

en la esquina de las cal les de Guatemala con Semi na.rio, y sus 

primeras cátedras rueron: Teologia; Sagradas Escrituras; Artes; 

Decretnles: Decreta; lnstituta; Retorica. y Gramática. Estas ocho 

cátedras pronto darian origen a nuevas cátedras y racultades. 

Asi. la Facultad de Artes dio origen a la Cátedra de Medicina 

(1579) y a la de Astrología (hoy Astronomia). La Gramática incluia 

el estudio del latin. lo que eventualmente da.ria origen a cé.tedra.s 

sepa.radas de Lenguas Indigenas (1585) y de Lenguas Orientales 

C 1762). 41 Se creó la cátedra de Ca.nones que t~ue el origen de la 

Facultad de Derecho. Las materias de rilosoria y ciencias 

naturales continuaron dándose en la Facultad de Artes. como era la 

costumbre en muchas universidades europeas. 

Los maestros eran designados por oposición. o sea por el voto 

de los alumnos, lo cual (en una universidad dominada por criollos) 

tendin a inrluir a f"avor de los post.ula.ntes criollos. Debido al 

ca.rá.cter eclesiástico de las principales materias, a los maestros 

se les exigia mantener una conducta. digna y recatada. En uno de 

los primeros Claustros Plenos (1553). con participación del Rector. 

40 

Consuelo Garcia Stahl. Loe. cit .• pág. 33. 

ldem. pá.g. 37-38. Justo Sierra. la describe asi: "Una gran 
casa blanca. decorada de amplias reJas de hierro vJzcaino, a 
orillas de uno de esos interminables canales que recorrian en 
todas direcciones la flamante ciudad y que. pasando por frente 
de las casas del marqués (hoy Palacio Nacional) corria a 
buscar salida por las acequias ... " (Discurso de inauguraclOn 
de la Universidad Nacional. 22 de septiembre de 1910). 

Ga.rcia Stahl, Loe. cit., pág. 40. 
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el Ma.est.rescueta y todos los cat.edrá.ticos. acordó Mque los 

maest.ros en Art.es y Teologla. no corran toros". 42 Se sabe que tales 

disposiciones eran poco respet.adas. 

Las graduaciones universitarias eran muy solemnes y 

t.osas. Los lacayos del Rect.or l leva.ban espada y a las ceremonias 

de graduación de maestro y de doct.or asistia el Virrey con las 

principales aut.oridades del Gobierno. de la Iglesia y de la propia. 

Universidad. La ceremonia se erect.ua.ba. en la Catedral, después de 

una procesión que partla desde la Universidad. 43 La. licenciatura 

costaba más de quinientos pesos de oro, y la maestrla o el 

doctorado mucho más, debido a los honorarios que cobraban los 

ma.est.ros y que generalmente pagaba el padrino del postulante, a. 

quién era dedicada la tesis. 

En 1651 se creó oricialmente el benerlclo de borlas que 

consist ia. en que un aspirante al grado de doctor podia hacer 

pago anticipado, el cual no solamente le aseguraba. la a.probación de 

su tesis sino la abreviación de los tramites. Con el tiempo, no 

solamente los grados sino los nombramientos de los catedré.tlcos y 

todas las ca.nonjias se conseguian por dinero. La corrupción 

reinante en la universidad era tan notoria que periódicamente se 

nombraban "visitadores", con la. esperanza de desarraigar algunas de 

las costumbres más perniciosas. El único resulta.do que se obtuvo 

con ello rue multiplicar las cédulas y los reglamentos. Esa manla. 

de reglamentación continuaba a.f"ligiendo a la universidad mucho 

después que habia.n desaparecido las prácticas corruptas. 

ldem, pé.g. 40. 

Consuelo Garcia Stahl, Loe. cit .• pag. 41. 
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La Real Cédula de Felipe II (lSSl) habla. concedido a la 

Universidad de México .. los prJvlleglos y franquezas y libertades 

que a.si tlene el estudio y universidad de la ciudad de Salamanca. 

con las llmltaclones que fuésemos servldosn.
44 En verdad nunca hubo 

tales limitaciones. En Salamanca. al igual que en México. 

repudiaba. todo lo que no fuera clencln. arist.otél lea y pensamiento 

escolé.stlco. Las universidades criollas del Imperio Espa.f'iol ma.nt.e-

nlan una "pureza.. ldeol6glca eJemplar-. es decir. 

cabal de todo lo que f"uera. pensamiento moderno. 

inocencia 

La de México se 

preciaba de ser más estricta y ortodoxa que la. metrópoli. 

No f"ue sino hacia 1700 que comenzó a asomar en México el 

raclonallsmo critico de Descartes. En las décadas que siguieron 

generó cierto interés por }as ciencias naturales y la 

tecnologla. con precursores importantes como José Antonio Alzate. 

En 1803. afio de la visita de Alejandro von Humboldt, éste ya pudo 

constatar· una ampl la ef'ervescencla intelectual. que el sabio alemán 

supo ayudar a encauzar al estudio de la realidad amerlcana. 45 

Critica de la Universidad Colonial 

La Universidad Real y Pontificia de México f'unclon6 desde 1553 

sin interrupción. Hasta 1820 habla otorgado ti tul os a 29. 882 

bachilleres, 277 llcenclados y 1,403 doctores. 40 Su importancia 

como centro de cultura puede deducirse del hecho que entre sus 

egresados se cuentan personajes distinguidos tales como el poeta y 

.. ldem, pág. 45 . 

A. von Humboldt, Ensayo politlco sobre el Relno de la Nueva 
Espafia (1822). Traducción espafiola, Ed. Pedro Robredo, 5 
Vols .• México, 1941. 

José Bravo Ugarte, Historia de México. La Nueva Espaf'ia. Tomo 
11. Editorial Jus, México, 1947, pág. 226. 
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dramaturgo Juan Ruiz de Alarc6n ( 1580-1639). Sln embargo. éste 

nunca pudo ser nombrado cat.edrát.lco porque su pobreza le impedia 

sobornar al Claustro Pleno. como era la costumbre. 

Entre los catedráticos mas conocidos de la Universidad de 

México :f"igura.ron Carlos de SlgUenza y Góngora. José Eguiara0 José 

Antonio Alza.te y muchos otros. Egresaron de la Universidad 84 

obispos o arzobispos. numerosos miembros de las Reales Audiencias 

de México. Cuadalajara. Guatemala. Santo Domingo y Manila; miembros 

de los Supremos ConseJos de Castilla y de Indias; prebendados y 

canónigos; inquisidores. consultores y calif"icadores del Santo 

Of"icloo y catedrétlcos de renombre que ensefiaron posteriormente en 

Salamanca. Alcalá. Sevilla. Valladolid. Granada y las universidades 

del Imperio. Que se sepa. ninguno de ellos era indigena puro. Los 

indigena.s no tenian dinero para ingresar y menos para titularse. 

En resumen. la Unlversldad de México f"ormó ef"lcazmente a la 

alta burocracia colonial y al clero; pero esos cuadros pertenecian 

casi integra.mente a la. casta de los criollos. A cambio de los 

prlvl legios de que dl:f"rutaba, la universidad se mantuvo leal a la 

Corona hasta el f"inal. Por ejemplo, el Claustro Universitario 

f"avoreci6 a los realistas durante las guerras de Independencia, 

motivo por el cual la universidad f"ue cerrada por la República en 

1833. 

Una universidad colonial, aún en el caso de una colonia ta.n 

próspera como Nueva Espaf'ia, era universidad de un nivel m6..s bajo 

f"rente a. las de Espai"ia. que a su vez eran consideradas de nivel 

inf"erlor a las de Franela, Italia, Inglaterra y Alemania. En 

real ldad, hasta. las universidades alemanas de f"lnes del siglo 17 

podlan describirse como "lnst ltuclones intelectualmente pobresH. 

por el hecho de estar "sometldas al doble control del Estado y de 
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la Iglesia ... 47 Lo mismo podia aJ'"1rma.rse con mayor razón acerca de 

la Universidad de ~x1co. 

En suma. se Justlf"ica ampl la.mente la critica. de las univer

slda.cles de su época que hicieron en el Siglo 18 los intelectuales 

de la Ilustración. En todo el periodo colonial. el el ima. in te-

lect.ual de la Universidad de México f"ue de una tibieza y de un 

tradicionalismo sof"ocantes. No todos concuerdan con este Julc1o. 

La.nning opina que a mediados del siglo 18 prevalecia en la 

universidad un ,.esplrltu clentiflco y f1los6Elco moderno"" gracias 

al cual 00 Ja ensel\anza de la. fllosofia moderna encontraba apoyo 

decldldo- y ""abundaban entonces los esplrltus liberales y todos a 

una denunciaron las •vanas sutilezas• del escolastlclsmoH. 48 Pero 

ya hablan pasado m~ de 150 af\os desde la muerte de Francisco 

Suárez. el último representante de los escolásticos espanoles. Era 

tiempo que se reconociera la existencia de corrientes que hablan 

dominado el pensamiento europeo desde f"lnes de la Edad Hedla. Esos 

.. espiritus liberales~ que supuestamente abundaban pa.recian más 

ansiosos de brillar en la Corte del Virrey que de ref"leJar las 

aspiraciones de los intelectuales l lberales contempora..neos. tales 

Voltaire. Oiderot. Franklin o Paine. 

En cuanto al esplrltu cientif"ico que prevalecia en la Univer

sidad de México hacia 1750, júzguese a qué punto debla ser moderno 

¡si hasta en 1825 las obras de Hlp6crates y de Galeno eran los 

únlcos textos autorizados en las cátedras de Anatomla y de 

Medicina! 

.. J. Ben-Da.vid y A. Zloczower. Loe. cit. .• pág. SO . 

John Tate Lanning. Reales Cédulas de la Real y Pontlf"lcla 
Universidad de México de 1551 1816. UNAH, Imprenta 
Universitaria, México, 1946, pág. X. 
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La caducidad polit1ca de la unlversldad y su atraso cultural. 

clentif"lco y social explican porqué f"ue suprimida durante el siglo 

19 y tuvo que ser creada de nuevo bajo el Porf"iriato. Ac.aso nl 

entonces pudieron primar enteramente los objetivos académicos sobre 

los politices. El debate sobre la universidad versó desde siempre 

sobre su relación con el estado. no sobre su nivel académico. 

En resumen. la Universidad de México nació como un instrumento 

para la emancipación de los naturales. bajo la tutela de la Corona 

y de la Iglesia. Pronto se convirtió en instrumento de poder de la 

clase criolla al servicio de la explotación colonial. Formó los 

cuadros de la administración colonialista. y constituyó una barrera 

inf"ranqueable al ingreso de miembros de castas "inf'"eriores" y de 

ideas modernas sus aulas. 

La universidad de 1820 a 1910 

La. Universidad. antiguo bastión del monarquismo criollo. cayó 

victima de la lucha entre !"acciones y partidos que caracterizó gran 

parte del Siglo 19 durante la Repübl lea y el Imperio. Aün cuando 

f"ue varias veces intervenida y suprimida, sus principales escuelas 

prof"esionales (Derecho, Medicina, lngenierla) logra.ron seguir 

Cuncionando sin mayor interrupción durante todo ese periodo. 

Las peripecias de la universidad durante el siglo pasado 

complejas. En 1833, bajo la primera presidencia de Santa Anna, 

Valentin Gómez Farias introduce una prof"unda ref"orma educativa que 

suprime la Universidad Pontif"icia y asume el control laico total de 

la educación. Esto representaba una antigua aspiración del Partido 

Progresista.. Al afio siguiente. después de la. calda de G6mez 

Farias. el Presidente Santa. Anna reorganiza y reabre la Univer

sidad. Pero en 1857. en relación con los movimientos sociales de 
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la Rerorma. es nuevamente cerrada por el Presidente Comonrort. Se 

reabre brevemente al a.f\o siguiente. bajo Félix Zuloaga. pero queda 

cerrada otra vez después del t.rlunro liberal de 1861. Luego de otra 

breve reapert.ura al lnlclo de la lntervencl6n Crancesa. es deCini

tivamente clausurada por Ma.xlmllla.no en 1865. 49 

Con posterlorldad a la derrota rrancesa y ya en pleno régimen 

porClrlsta. Justo Sierra empieza a luchar por la creación de una 

nueva. Unlversldad Nacional. de cort.e positivista.. en base a las 

escuelas entonces existentes: Escuela Preparatoria. Secundarla de 

Mujeres. Escuela de Bellas Artes. de Comercio y Ciencias Politlca.s, 

Jurisprudencia. Ingenieros. Medicina y Escuela Normal y de Altos 

Estudios. En su primer proyecto ( 1881), propuesto a la Cámara de 

01putados, Sierra daba una importancia preponderante a la Escuela 

Nacional Preparatoria. creada recientemente por Gablno Barreda. 

Sin embargo, la oposición al atrevido proyecto hizo que se poster

gara durante décadas. 

En 1895, la Calla de instituciones de educación superior para 

los hijos de la burguesia mexicana hizo que se abriera la "Nueva 

Pontlricla Universidad Mexicana", con sus Facultades de Teologla. y 

Derecho Canónico; pero esta iniciativa no contó con apoyo orlcial. 

En 1902, Justo Sierra insiste en la necesidad de crear "una 

Unlversldad Nacional que, de espaldas al tradicionalismo, sólo 

mirarla al porvenir, ,.so es decir, que ruera laica. Va siendo 

Secretarlo de Educación, vuelve a proponerla en su Inf'orme de 1907: 

pero no f'ue hasta 1910 que pudo presentar la inlclatlva de ley que 

Clnalmente llevó a la creación de la Universidad Nacional. 

50 

Garcla Stahl. Loe. cit., pág. 91-99. 

Citado en Juan Herné.ndez Luna, La Universidad de Justo Sierra. 
Secretaria de Educación Pública, Colección de Documentos 
Unlversltarlos, México, 1948. 
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La. propuesta de Justo Sierra rue hasta cierto punto derensiva 

su tono. Admitió que "este proyecto no es popular ••• pués se 

t:.rata de un acto por el cual el gobierno se desprende. 

porción considerable. de facultades que hasta ahora habia eJercldo 

legalmente. y las deposita en un cuerpo que se llamará Universidad 

Naclonal.H 51 El motivo de proponer tal desprendimiento era que al 

gobierno le correspondia hacer educación superior: "La 

enseñanza superior no puede tener. como no tlene la clencla. otra 

ley que el método: esto será normalmente fuera del alcance del 

gobierno . .. s 2 Hucho menos debia. estar en manos de una autoridad 

eclesiástica.. :ya que .. La ciencia es laica. " 53 Bajo estas normas 

generales. quedó aprobada el 26 de mayo de 1910 la creación de la. 

Universidad Nacional de México, como una dependencia gubernamental 

ha.Jo la Secretarla. de Educación. Su Rector seria nombrado por el 

Presidente de la República. Era pués bastante relativo el 

"desprendlmlento" de que hacia gala el gobierno al 

Universidad Nacional; pero sin duda Justo Sierra tenia en mente 

institución que algún dia seria autónoma. 

la 

Se ha dicho que el marco ldei:>l6gico general del proyecto era 

positivista; sin embargo, para 1910 las ideas de Justo Sierra ya 

hablan rebasado slgnlrlcativamente esa corriente rllosórlca.. Puede 

arlrmarse que el proyecto ya contenia todas las principales carac

teristlcas de la UNAM de hoy, incluyendo los tres objetivos 

seri.alados en su actual Ley Orgánica: docencia, investigación y 

d1rus16n de la cultura. 54 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Alronso de Maria y Campos. Estudio h1st6rlco-Jurid1co de la 
Universidad Nacional ( 1881-1929) • UNAM, Comis10n Técnica de 
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La autonomia 

Después del periodo revolucionarlo y siendo Secretarlo de 

Educación José Vasconcelos (1921) 55 • se impulsó nuevamente la edu

cación como un proyecto nacional y popular. Rectores importantes. 

como Antonio Ca.so ( 1921-1923), 56 ampl !aron y f"ort.alecleron la Uni-

versidad Nacional la ayuda del Ministro. En 1925, la 

Unlversldad contenla, además de la. Escuela. Nacional Preparat.oria, 

las siguientes f"acultades: Jurisprudencia, Medicina, Ciencias 

Quimlcas, Odontologia., Ingenleria, Artes y Letras, Facultad de 

Graduados y Escuela Normal Superior, Escuela Nacional de Bel las 

Artes. Conservatorio Nacional de Música. Escuela Superior de Admi

nistración Pública y Escuela de Verano. 57 

AU.n antes del Movimiento de Córdoba (Argentina) en 1918, se 

hablan empezado a dif"undlr en México las ideas de la. a.utonomia. 

universita.rln. Por ejemplo. hubo proyecto de ley de 

"Independencia" del Gobierno F'ederal. presentado por una comisión 

de maestros bajo la rcsponsabllldad de Ezequiel A. Chávez en 191466 . 

Otra inlclativa similar rue presentada al Congreso en 1917,
59 por un 

grupo de prof"csores y estudiantes ( lnclu:,.•endo a Antonio Ca.so, 

Al~onso Ca.so y Vlccn~e Lombardo Toledano). La Federación de 

Estudiantes presentó un escrlto en el mismo sentido al Congreso de 

Estudios y Proyectos Legislativos. HCxico. 1975, pág. 57-67. 

Dlarlo Of"lcial, 3 de Octubre de 1921. 

Francisco Larroyo, Historia comparada de In Educación 
México, Porrúa, MCxico. 1947, pág. 379. 

Idem. pág. 330. 

Véase Jorge Pinto Mazal, La a.utonomia unlvcrsl taria, UNAH, 
Comisión Técnica de Lcglslaclón Unlversl tarla.. México, 1974, 
pág. 71-74. 

Consuelo Garcla Stahl. Loe. cit., pág. 120-121. 
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la Unión en 1923. 60 Pero debido a los problemas politicos que 

surgieron con la re bel Ión dela.huert lsta y con la guerra crlstera. 

no rue slno hasta el 22 de Jullo de 1929 que. a consecuencias de 

otro conrlicto estudiantil. se concedió rtnalmente la autonomia a 

la Universidad Nacional de México - cosa notable: sin serle pedlda 

rormalmente al gobierno y con la expectativa ffdel naufragio que a 

corto plazo esperaba el mismo Estado que habia otorgado la 

autonomla." 81 . 

Tales esperanzas Justlrlcaban por las disensiones que 

exlstlan en el seno del estudiantado. Antonio Caso representaba un 

proyecto de universidad y el Partido Socialista. dirigido por 

Vicente Lombardo Toledano. otro muy dif"crente. Lombardo Toledano 

llevó sus ideas al Décimo Congreso Nacional de Estudiantes en 

Veracruz. en el cual propuso la adopción de la tdeologia marxista 

como ideologia of"icial de la universidad. Al imponerse la posición 

socialista en la votación, surgió un movimiento de protesta y de 

huelga por parte de los partidarios de Caso. El Lle. Lombardo 

acabó abandonando la universidad. triunf"ando asl la corriente 

representada por Antonio Caso. 82 

Estos altibajos pareclan conrirma.r el dlagnóst.lco del gobierno 

y particularmente del Jere Máximo, en el sentido que la autonomia 

era inoperante. El 11 de Julio de 1929 el President.e Portes Gil 

Alf"onso de Marta y Campos, Estudio hlstórlco-Juridico de la 
Universidad Nacional ( 1881-1929), UNAM. Comisión Técnica de 
Estudios y Proyectos Legislativos. México, 1975, pñg. 178. 

Jul lo Jlménez Rueda. Historia Juridlca de la Universidad de 
México, Facultad de Filosoria y Letras, UNAM, México. 1955, 
pág. 206. 

Idealismo vs. materialismo dialéctico. Caso-Lombardo. Con un 
prólogo de Vicente Lombardo Toledano. Universldad Obrera de 
México. México. 1975, pág. 23-41. 
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habia declarado: •s1 fracasa la casa de estucll.os. se dará al 

obrero ... Es decir. el gobierno vela la autonomia como una con-

cesión a la burguesia. puesto que •1as derechas consideraban a la 

unlversldad como un baluarte de sus 1.deas y un campo proplclo para 

combatJr con éxl.to al goblerno•. 03 En ef"ecto. el Movimiento de 1929 

rue a.poyado por el vasconcelisMO. DesentraJ"iar las comple.Jldades de 

la polltica mexicana de 1929 rebasa con mucho las posibilidades de 

este traba.jo. desde luego. 

En todo caso. la autonomia no acabó con la universidad como lo 

esperaban algunos dentro y Cuera del gobierno. En 1933 se adopta 

una Ley Orgá.nica rnodiCicada. que a consecuencia de la .. agitación 

va.na• y •1astlmosa desv1acl6n .. de la vida universitaria. le concede 

un a.utogobierno total a cambio de quitarle a la universidad su 

cará.cter de "nacional" y de amenazar que "no recibirá más ayuda del 

Gobierno Federal", con lo cual se pensaba darle el golpe de gracia. 

Al mismo tiempo se proponla la creación de un Instituto Politécnico 

Nacional. ''para que a la larga l Iena.ra las f"unciones de la propia 

universidad". B• Esta sobrevivió gracias a un nuevo Cactor, que 

debla desempel\ar un papel cada vez más importante en la pol 1 t tea 

nacional: el auge de una clase media de f"uncionarlos públicos y de 

proCesion!stas al servicio del estado. 

Esta clase f"ue inicialmente identif"icada "clase 

estudiantil" o "clase intelectual" en los escritos de la época. No 

era ciertamente una clase nueva en el escenario social del pals• 

pero puede decirse que emerge a la vida p~bllca en esa época. En 

cuanto a que la universidad pertenecía a esa clase. nos remitimos a 

la autoridad de Ezequiel A. Chávez: 

Julio Jiménez Rueda. Loe. cit., pág. 201. 

Julio Jlménez Rueda, Loe. cit., pág. 209. 
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HNi los maestros • ni los alumnos. nJ los directores. ni el 

Rector de 1a UnlversJdad pertenecen o salen de las clases ricas. de 

ias que gozan de exenciones. de las que están más allá del nivel 

común de los hombres. sino que. por lo contrario. vienen a menudo 

de 1as Ellas más humJldes. de las oscuras muchedumbres que componen 

nuestra clase media. tan llena de privaciones. tan angustiosamente 

privada de recursos. que meJor deberla llamarse clase pobre; vienen 

aslmlsmo de nuestra clase .absolutamente pobre. y no f lgura entre 

los estudiantes de nuestra Universidad. acaso de uno al millar de 

lndlvlduos cuyos padres tengan grande holgura para vlvlr. o puedan 

conslderarse realmente ricos. ,.es 

Ezequiel A. Chávez. Carta al Ministro de Instrucción José 
Vasconcelos. Documento inédl to de 1915. Reproducido en: 
Alf'onso de Maria y Campos. Estudio hlstórlco-juridlco de la 
Universidad Nacional ( 1881-1929). UNAM, Comisión Técnica de 
Estudios y Proyectos Legislativos, 1975. pag. 165. 
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.... 
CAPITULO 4: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

Una universidad de clase media 

En una. demostración de sol idarldad de clase. en 1933 los 

maestros y empleados de la unlversldad hicieron causa común con los 

estudiantes y volunt.a.rlame-nte aceptaron enormes reducciones a 

sueldos. optando "por la 11 bertad antes que por el subsidio". 66 El 

rector. Manuel G6mez Morín. d16 el ejemplo f'lja.ndo su sueldo en 

trescientos pesos mensuales "percibidos con un ciento por ciento de 

descuento"; es decir. no cobraba nada. El mismo rector f'ormulO por 

primera un idearlo de la universidad que proclamaba explicl-

t.amente los ideales y los valores de la clase media: 

''Ni la universidad puede vivir nl los universitarios pueden 

trabajar con el fruto que la comunidad tiene derecho de exigirles, 

sl las condiciones de apoyo y de comprensión no se cumplen. 

"El trabajo universitario no puede ser concebido como 

mecá..nico del pensamiento pol 1 t leo dominante en cada momento. No 

tendria siquiera valor político, si asl fuera planteado. 

"La universidad ennoblecida por la libertad y responsable por 

ella de su misión: no atada y sumisa a una tesis o a un partido, 

slno manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y 

vlva la actitud de auténtico traba.Jo y de critica veraz: no sujeta 

al elogio del presente sino empeñada en formar el porvenir, dará. a 

la República. cualquiera que sea el estado de organización social y 

poli tlca. la seguridad permanente de meJoramlento y renovac16nr37 . 

Consuelo Garcia Stahl, Loe. cit., pág. 141. 

Hanuel Cómez Horin, Ln Universidad de México: La razón de ser 
y su autonom1a. en Consuelo Garcia Stahl. Loe. clt .• pá..g. 142. 
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Asi un movimiento polltico estudiantil que habla sido conde

nado por el gobierno revolucionario como retrógrado y reaccionario 

lograba sobrevivir gracias al respaldo de una clase que. a través 

de su dedicación pref"'erente y pragmática a los servicios públicos y 

a la. burocracia.. eventualmente ayudarla a a.segurar la estabilidad 

del sistema polltlco de la Revolución por muchos a.nos. Es una de 

tantas iranias de la historia de México. 

Consecuente con su origen social. la universidad no habla 

descartado en principio ningún proyecto poiitico ni se habla lden

tií"'icado con ninguno. Por ejemplo. el proyecto lombardista no ha 

sido todavia descartado: se mantiene vivo histo.ricamente a. través 

de una larga serle de movimientos de oposlciOn. marxistas y com

bativos. que enarbolaron la bandera de la universidad critica~ 

democré..tica y popu1ar68 . Quizás el mas signlf"'lcallvo de estos 

movimientos f"'ue el de 1968. que f"ue reprimido por el EJérci to. El 

más reciente f"'ue el de 1987, organizado por el Consejo Estudiantil 

Universitario para Impugnar ciertas ref"ormas propuestas por el 

Rector Jorge Carpizo, Impugnación que desemboco en el Congreso 

Universitario de 1990. 

Irónicamente, y con gran alarde de def"lnlclones de objetivos, 

el proyecto de autonomia. de 1929 disimulaba una. lndecisl6n f'unda-

mental del estado con respecto a la universidad. Ya Justo Sierra 

habia vacilado entre un lnt.ervenclonlsmo de estado y un lalssez-

faire en materia de educación superior. Ahora el estado mexicano 

proclamaba, con la autonomia, que el progreso del saber en México 

No hemos podido ldentiClcar el origen de esta !"rase ni cuándo 
se apl lcó por primera vez a la UNAM. Se trata de una 
expresión de discursos Ideológicos que Habermas CTeoria de la 
acción comunicativa. 11, pág. 500) llama de segunda 
generación; o sea, los ''ideales de autonomia y participación 
que predominan casi siempre en los movimientos democrá.tico
radicales y socialistas". 
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ya estaba asegurado. Ya no era nccesa.rlo entrar en detalles acerca 

de planes ni programas educativos: bastaba en erecto desentenderse 

de todo ese enojoso asunto. 00 
Los gobiernos del Ha.xlmato hablan 

pensado ignorar las necesidades de la universidad hasta que .. con 

s1tuac16n econ6mJca tan af 1 Jet Jva. la unJversJdad abdJcarla de 

autonomla ... 70 
La hlst.orla subsecuente de la UNAM es la historia de 

este conrllcto y de los errores y vacllnclones por ambas partes. 

La universidad: ¿aut.6no11:a o nacional? 

Ahora la UNAH ya es parte Integrante del Sector Públ leo. 

aúnque el gobierno pretenda desconocerla; es autónoma, a pesar de 

que pida sus recursos al gobierno. Se ha regido por tres sucesivas 

Leyes Orgé.nlcas: la de 1929 que le concede la autonomia; la de 1933 

que la completa, siendo Secretarlo de Educación don Narciso 

Bassols; y la de 1944 que es la vigente. 

El discurso de la universidad ha permanecido prá.ctlca.ment.e 

invariable a. pesar de cambios notables de una Ley Orgánica. a la 

ot.ra. El texto que sef\ala los rlnes de la universidad evolucionó 

rorma slgnlrlcatlva. Es conveniente reproducir las tres 

versiones del Articulo Primero de cada una de ellas, subrayando los 

conceptos claves que rueron modlrtcados de una versión a otra. 

HAúnque no explícitamente formulado. el deseo de ustedes es el 
de ver su Universidad libre de la amenaza constante que para 
ella implica la ejecución. posiblemente arbitraria en muchas 
ocasiones. de acuerdos. sistemas y procedimientos que no han 
sufrido previamente la prueba. de un análisis técnica cuida
doso. hecho sin otra mira que el meJor servicio posible para 
los intereses culturales de la República. Para evitar ese 
mal. sólo hay un camino eficaz: el de establecer y mantener la 
autonomia universitaria." Carta del Presidente Portes Gil de 
28 de mayo de 1929, dlrlglda al Consejo de Huelga. 

FrancJsco Larrayo. llistoria compa.rada de la educación 
Héxico. Porrúa. Héxico. 1947. pág. 335. 
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Le;y de 1929: La Universidad Nacional de /léxico tiene por fines 

impartir la educación superior y orsanizar la investigación 

clentifica. principalmente la de las condiciones y problemas 

nacionales. para formar profeslonistas y técnicos útiles a la 

sociedad y llegar a ezpreaar en aus 90dalidades mÉ.B altas la 

cultura nacional. para ayudar a la intearación del pueblo me•icano. 

Será también fin esencial de la Universidad llevar las 

ensen.anzas que se imparten en las escuelas. por medio de la 

extensión universitaria. a quienes no estén en posibilidades de 

asistir a las escuelas •uperiorea. poniendo as1 la Universidad al 

servicio del pueblo. 

Le;y de 1933: La Unlversldad Autóno-. de néxlco es una corporación 

dotada de plena capacidad juridica y que tiene por fines impartir 

educación superior y orsanizar investlgaclones cientiflcas 

principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales. 

para formar profeslonistas y técnicos útiles a la sociedad y 

extender 

cultura. 

la -.~or amplitud posible los beneficios de la 

Ley de 1944: La Universidad Nacional Autónoma de lféxico es una 

corporación pública oraanla_, descentralizado del Eatado 

dotada de plena capacidad juridica y que tiene por fines impartir 

educac16n superior para formar profeslonlstas. inveatisadores. 

profesores universitarios y técnicos ótlles la sociedad; 

organizar y realizar lnvestlgaclones. principalmente acerca de las 

condiciones y problemas nacionales. y extender 

amplitud posible. los beneflclos de la cultura. 71 

la mayor 

71 Los textos de las tres Leyes se encuentran en Eugenio Hurtado 
~quez. Loe. clt .• págs. 41-198. 

61 



Nótese que el nombre de la lnstltuci6n cambia en cada versión 

de acuerdo al éní"asls rela.tlvo de dos conceptos percibidos 

cierto modo como antagónicos: el de nac.lonal y el de aut"Onomo. En 

1933 el gobierno resolvió quitar a. la universidad su carácter de 

nacional Junto con sus subsidios. dejándola durante once a.J\os a 

merced de los apoyos dlscrecionales del Sector Püblico. La 

institución f"ue llamada "Universidad Autónoma de México" a secas. 

La situación era lnsostenlble. tanto por la conf"usi6n legal 

por el des6rden económico y politico que se producia. En 1944 

Alf'onso Caso propone restituirle el carácter de "nacional" a la 

universidad: 

.. No es posible que nuest"ra Universidad plerda el cará.ct"er de 

Un1vers1dad Nacional ... La Universidad de Héxlco. por su hlstorla. 

por su tradlc16n. está intlmamente unlda a la vida de la nac16n. 

Sl en el futuro se crearan ot"ras universidades sostenidas pr1nc1-

pa~mente con rondas del Gobierno Federal. como la nuestra. no por 

eso perderla su carácter y el haber sido la lnstltuclón que se 

fundó por la unlflcación de aquellas escuelas • naclonales• que 

durante largos afios sostuvleron la tradición del pensamiento 

mexicano • •• - 72 

Caso aclara. para tranquilidad del gobierno. que el discurso de la 

universidad habrá de ser esencialmente técnico: se centrará no 

tanto en generar el saber ni en dar prescripciones acerca de cómo 

debe f'unciona.r la sociedad mexicana.. como en f'ormar los cuadros 

técnicos que necesita. el sistema. Por eso es necesario restablecer 

el subsidio: ¡precisamente para desvincular la universidad de la 

Alfonso Caso. Present.a.c16n ante el Consejo Constituyente 
Universitario del proyecto de Ley Orgánica. 1944. Reproducido 
en: Jorge P1nto Ha.zal. La autonomia univcrsi ta.ria.. UNAM. 
Comisión Técnica de Legislación Universitaria, México. 1974. 
pé..g. 259. 
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politica! Es que la dlsposlclón de 1933 que quitaba el subsidio a 

la universidad nunca pudo cumplirse Hy el Gobierno Federal ha dado 

la Universidad subsidios mayores y la Universidad los ha 

reclbido. en contra de lo que dispone la misma Ley-, hechos que por 

supuesto Hla obligan a tener un carácter netamente politlcoH. 73 

La UNAM habla obtenido su autonornia en 1929, !"echa que 

considera memorable ya que dicha autonomía garantizaba. la plena 

Independencia de la Unlversldad que, aOn siendo unlversldad del 

estado, no depende ndmlnistratlva ni programá.tlcamente del Poder 

Ejecutivo. La. rigura legal de ••organismo descentral 1 zado del 

Estado" propuesta por Alf"onso Caso la ponla en la. misma categoría 

en que hoy se encuentran el ISSSTE, el Instituto Nacional de 

Ca.rdlologia, o el CONACYT. Pero esta comparac16n es enga.f\osa. El 

status de la universidad es verdaderamente único. 

En la UNAM, con toda razón, la. aut.onomia. se sigue inter

pretando como un :f"uero académico tanto o más importante que la 

libertad de cátedra en las universidades alemanas: ''La capacidad 

crl ti ca prop1a de los universltarlos, su rechazo a dogmas y a 

hege1110nlas, impiden que la lnstltuclón se someta a una determinada 

fuerza soclaI. o poli tlca". 74 Esta retórica rebasa con mucho al 

lenguaje de los rerormadores alemanes o americanos. En cierto 

modo, Lombardo Toledano habla representado una amenaza tan serla 

como Plutarco Ellas Calles para la autonomía de la universidad. La. 

autonomía nunca ha carecido de oponentes. Hasta en 1944 hubo 

quiénes objetaron Hque, a la sombra de la autonomía, la unlversldad 

Alronso Caso. Loe. cit., pág. 259-260. Nótese la sutileza de 
la argumentación de Caso, al insinuar que rue precisamente la 
pobreza de la universidad y su dependencia de dédlvas 
polltlca.s del gobierno :f"ederal, lo que produjo la constante 
Inquietud politlca en el seno de la universidad. 

Ca.rplzo. 1988. 
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constituyera instrumento de demollclón del Articulo 3° 

constitucional. que establece como orlcial la educación socialista 

que Impartir-a. el Estado en la ensen.anza primar la y secundarla. •• 75 

La. autonomla habla sido otorgada expllcitamente con la idea de 

"formar las conciencias emancipadas" que requeria la Revolución: no 

todos podia.n considerar una posible vinculación con el 

institucional del pais, de por sl. como un "sometimiento". La 

relación con el estado era mucho más compleja. Con o sin subsldlo. 

antes o después de la enmienda de 1946 al Art. 3° constitucional, 

las tuerzas politicas habrian de intervenir de una manera o de otra 

la institución. Nadie podla suponerlo de otra manera. 76 

Vale la pena citar algunos de los Considerandos que f'unda

ment.aron la Ley Orgé.nica de 1929, subrrayando aquellas f'rases que 

acusan la tensión interna del discurso entre los conceptos de 

nacionalismo y de autonomla. La ambigüedad que caracteriza este 

documento es slntoma de la indecisión que ha caracterizado las 

relaciones gobierno-universidad. 

"lo. Que es un propósito de los gobiernos revolucionarlos la 

creación de instituciones democr~ticas ~uncionales que. debidamente 

Dlarlo de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso 
de los Estados Unidos /'texicanos, 29 de Diciembre de 1944. 
intervención del C. Senador Fernando Amilpa (representante de 
la CTMJ; citado en Eugenio Hurtado Márqucz. La Universidad 
Autónoma 1929-1944. UNAM, Comisión Técnica de Estudios y 
Proyectos Legislativos, 1976, pág. 187. 

Ezequiel A. Chávez: "La hlstoria de todas las unlversldades de 
estado es la hlstorla de una lucha en la que las autorldades 
politlcas han luchado por conservar para el gobierno la 
suprema dlrecci6n docente y la admlnistraci6n de las al tas 
instituciones educativas, en tanto que las universidades han 
reclamado siempre mAs y mAs libertad. má..s y más autonomía ... 
Citado en Alf'onso de Maria y Campos. "Estudio histórico
Jurldlco de la Universidad Nacional'". Ibid., pág. 136. 

64 



solidarizadas loa principios y loa ideales nacional ea y 

asumiendo responsabilidad ante el pueblo. queden 1nvest1das de 

atr1buc1ones suricientes para el descargo de la función social que 

les corresponde. 

So. Que es indispensable que. aunque autOno~. la unlversldad slga 

siendo una Universidad Nacional y por ende una institución de 

Estado, en el sentido que ha de responder a los ideales del Estado 

y contribuir dentro de su propia naturaleza a~ perfecclonamlento y 

logro de los mismos. 

120. Que no obstante las relaciones que con el Estado ha de 

conservar la Universidad. ésta en su cará.cter de autónoma tendrá. 

que Jr convirtiéndose medida que el tiempo pase. 

institución privada, no debiendo, por lo mismo. tener derecho para 

imponer su criterio en la callflcaclOn de las instituciones libres 

y privadas que impartan ensef'i.anzas semeJantes a las de la propia 

Universidad Nacional. 

160. Que la rehabilitación de las clases trabajadoras en néxlco y 

su condición de gobierno democrático. obligan al Gobierno de la 

República a atender en primer término a la educación del pueblo en 

nivel baslco. dejando la responsabilidad de la ensenan.za 

superior. mu~ particularmente en sus aspectos pro~esionalea de 

utilización personal. a los mismos interesados. 

170. Que lo anterior determina - el desiderátum de que la 

instrucción universitaria profesional debe ser cost.eada por los 

educandos miamos. 

190. Siendo responsabllldad del goblerno emlnentemente 

luclonarlo de nuestro pais el encauzamiento de la ideologla que se 

desenvuelva por las clases intelectuales de néxico en la ensenanza 
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unlversltarla. la autonomia que hoy se lnstltuye quedaré. bajo la 

vigilancia de la opinión pública de la Revolución y de los órganos 

represent.at.ivoa del gobierno. 77 " 

Desde un principio se sabia que la UNAM no era capaz de auto

f'1nancia.rse en base a colegiaturas; esto quedó conf"lrmado cuando la 

educación superior se volvió una educación de masas. Al repre-

sentarse a la UNAM como f'utura universidad privada que se f'lnan-

ciar-la con las colegiaturas de los alumnos, dramatiza la 

conf"uslón ya de por si considerable entre organismo autónomo y 

organismo público nacional, quién sabe sl subvencionado o no por el 

estado. De tiempo en tiempo. el gobierno vuelve a circular lnsi-

nuaciones sobre la privatización de la UNAM y sobre el pago de las 

colegiaturas, propuestas que son rechazadas con indignación por los 

universitarios recordando quizás la duplicidad con que el 

gobierno Intentó manejar el movimiento de 1929. 

En f'ln. la ref'orma universitaria se quedó a medias y la 

a.utonomia ncab6 por ser promovida a la categoria de dogma ca.ris

mé.t leo e in.f'al 1 ble, como si se tratara de la razón de ser de la 

vida académica nacional. A partir de 1954, cuando la UNAM f'ue 

trasladada a la Ciudad Universitaria, la autonomla f"ue sinónimo de 

extraterrltorlalldad. Las autoridades politica.s no podian hollar 

los terrenos de la Ciudad Universitaria, ni siquiera en busca de 

criminales. Mientras, la universidad no atinaba a organizarse como 

una institución educativa f'unclonal y autosuf'iciente. Con cada 

etapa de su desarrollo requeria más y más subsidio. incrementando 

asi su dependencia ef"ectiva del estado. 

Eugenio Hurtado Má.rquez, La Universidad Autónoma, 1929-1944. 
UNAM, Comisión Técnica de Estudios y Proyectos Legislativos, 
México, 1976, pag. 41-62. Esta obra contiene el texto 
completo de las tres Leyes Orgé.nlcas. 
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La. Ciudad Universitaria ocupa un área considerable. cuya 

superf"icie equivale a la de todo el centro histórico de la Ciudad 

de México. Hasta hace unos 15 a.f'ios sus principales f'acul tades e 

institutos de investigación aún se hallaban concentrados en una 

zona relativamente reducida. Era posible visitar la Rectorla y la 

Coordlna.ci6n de la Investigación Cientlf'ica. en el curso de una 

agradable caminata. Hoy las mismas dependencias se encuentran a. 

una distancia de varios kilómetros y el trayecto requiere disponer 

de un autom6vi 1. La expansión de la UNAM ha sido tan dramática 

como la de la Ciudad de México. 

La universidad nacional y su legltimeci6n 

A partir del movimiento estudiantil de 1968. el panorama 

nacional cambia rápidamente. La administración públ lea se prof'e-

slonallza y se vuelve tecnocrática. Los estudiantes de la UNAM que 

antes abandonaban sus estudios a media carrera para integrarse a la 

burocracia. ahora tienen menos opciones de encontrar trabajo. La. 

nueva clase media busca el éxito económico y se distancia cada vez 

mé.s de los ideales de la UNAH. 

Bajo el rectorado de Guillermo Soberón (1973-1980). el dis-

universitario 

revoluclona.rio, que 

lngenlerla. de sistemas. 

adapta al del estado mexicano post

asiml lando vocablos de la 

La UNAH se sindical iza. prol if"era.n las 

dependencias administrativas mayores y menores. y la burocracia se 

expande rápidamente. 

Los cambios posteriores a 1968 no han sido acompafiados por una 

ref"orma académica. Previsiblemente. los objetivos de los moder-

nlzadores choca.ron con la inercia de quiénes se parapetaban tras de 

estructuras legales vigentes. Las exigencias de la. a.ctua.l iza.ci6n 

académica se enf'rentaban a resistencias. De nada sirvió f"iJa.r 
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metas a la universidad en los programas nacionales de desarrollo: 

se lograba solamente un crecimiento burocré.tico mayor. una prol i

f"eración de nuevos edif"icios. centros y departamentos. Todos los 

dlas se inventaban programas especiales para incrementar la ef"i

ciencia docente y elevar el nivel académico; pero estos objetivos, 

cual hé.biles jugadores. burlaban y eludlan todoG los esf"uerzos que 

hacian por capturarlos. 

Finalmente la legitimación del poder en este enorme y complejo 

sistema ya. no pudo reclamarse exclusivamente de una búsqueda de 

valores intelectuales ni de una necesidad de saber. A pa.rt ir de 

1980 la UNAH mantiene un población estudiantil máxima de 160,000 

alumnos. El modelo norteamericano de universidad era entonces 

a..rnpl lamente respetado en todas partes del mundo. ya que habla 

demostrado su capacidad para atraer a académicos distinguidos de 

muchos paises. tanto industrial izados como en desa.rrol lo. El suyo 

era el prestigio de la ef"icacla y del éxito. Los estudiantes más 

a..rnblclosos reclamaban instrucción universitaria al estilo 

norteamericano, y f"avorecia.n las universidades privadas que declan 

responder a este ideal. 

Por parte de la UNAM, ese modelo f"ue atacado. Se argumentaba 

que la universidad norteamericana tendla a f"omentar precisamente 

aquel tipo deleznable de discurso sobre el saber que Lyota.rd, al 

criticar la educación superior f"rancesa, despectivamente llamaba 

eflclent1sta
78

• La legitlmacl6n de la empresa académica (se decia) 

ya no consistlrla en la búsqueda de la verdad por si misma sino en 

e~lclencia o rendimiento prActlco. 

ya no serla la verdad sino el poder. 

El objeto del conocimiento 

Jea.n-Fran~ois Lyotard. La cond.1c.16n postmoderna. Ed. 
catedra. Madrid. 1987. En esta tesis traducimos 
'"ef"lc1enc1a" el término HperformatlvltéH que usa Lyotard. 
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Pero en esto consistian precisamente el sentido de la época y 

la dirección del cambio social. Al tra.nsf"orma.rse la. ciencia. en 

ideologia a f"avor de los nuevos vientos de la economia politica -

explica Haberma.s79 - los productores de ciencia, o sea. los prof"e-

sores universitarios, ven convertidos, quiéranlo no, 

ideólogos. La ciencia moderna siempre ha sido un instrwnento de 

poder. Originalmente aplicada a cambiar la naturaleza. muy pronto 

empezó a cambiar la sociedad. Hoy se transf"ormn en f"lamante 

instrumento de legl tlmaclón de la tecnocracia para manipular la 

sociedad. 

En la década de 1970-1980, las prioridades en materia de 

ensef'\anza superior hablan empezado a f"ijarse periódicamente en base 

a los programas nacionales de desarrollo. Estos lncluian un rubro 

para. la f"ormación de hwnanos cada disciplina 

prof"eslón. Lo que se pretendia era optimizar la relación costo-

benef"iclo de la ensenanza superior con miras a una ef"lciencia. mayor 

del sistema social. Toda la sociedad se visualizaba como un 

sistema con entradas y salidas, cuya principal caracteristica 

medible era la ef"iciencia. Las prioridades educativas hasta cierto 

punto se volvian independientes de la necesidad de saber. La 

ensef'\a.nza superior ya no tenia la Función de sntisf"acer aspira

ciones intelectuales o morales sino de proporcionar al sistema las 

competencias correspondientes 

institucionales. 

exigencias pragmáticas 

Esta nueva problemática se ref"lejaba en un cambio de discurso, 

que Incidió en todo el sistema. de educación superior. En el marco 

Habermas, Loe. cit .• pég. 357. 
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de las exlgenclas de ef'lclencla. se planteaba. por ejemplo. la 

cuestión de una mayor vlnculac16n entre la universidad y la 

lndustrla. 

El sistema social al modernizarse. ejerce asi nuevas presiones 

y exigencias de conf'ormismo sobre todas las universidades. Al 

mlsmo tiempo. la nueva clase media que proporciona los ef'ectivos 

dlrlgentes para la empresa y para el estado ha comenzado a emigrar 

en masa de las aulas de la UNAM. 

Universidad e investigac16n 

El Rector Alf'onso Caso. al presentar sus puntos de vlsta en 

apoyo a la Ley Orgá.nlca de 1944. lnslsti6 en la necesidad de 

"verdadera reforma unlversltarla" f'unda.mentándola como sigue: 

No necesitamos 1ns1st1r demaslado en las múltlples corruptelas 

que la organl.zación poli tl.ca de la Universidad ha engendrado en 

maestros y estudiantes. Las maniobras de tipo puramente polltl.co. 

para obtener el nombramiento de un DI.rector de Escuela o Facultad. 

que una vez nombrado se siente comprometido con el grupo que lo 

llevó al poder. y obligado a otorgarle concesiones: mayor nWnero de 

clases. meJor remuneración. 

cumplimiento del deber. si 

complacencia la falta de 

trata de profesores; puestos 

remunerados. gaJes o canonjias. perdón de faltas de asistencia y 

aun exámenes slmulados. si se trata de estudiantes. De tal modo es 

grave esta s1tu.aci6n. que de continuarse. el prestigio de la 

Universidad seria cada más discutible y los tltulos que 

otorgara. cada dia menos aceptados por la opinión pública. Todavla 

mas: otras instituciones podrlan llegar a obtener. para sus tltulos 

y certiflcados. el prestigio que la Universidad habrá perdldo. y 

los profesionistas que preparáramos se encontrarian a la larga. con 

que serian desalojados en la vlda profesional por otras personas 
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que hubieran adquirido conocimientos reales. en vez de haber 

adquirido únicamente certificados.Neo 

El problema era cómo hacer !"rente a tales def"lclenclas (cuyas 

ralees históricas. como hemos visto. son prof"undasJ con medidas 

puramente legislativas. El verbal lsmo propio de la vida académica 

mexicana desde la época de la Colonia representaba un serlo 

obstáculo para imaginar soluciones administrativas ef"icaces. 

La Ley Orgánica habla ampliado las f"lnalidades de la UNAM, que 

anteriormente solo la hablan autorizado para !"armar a "profesio-

nis tas y técnicos útiles a la sociedad". A partir de 1945 la 

1nstltuci6n se encuentra f"acultada además para f"ormar a "lnves-

tigadores y profesores universltarios ... Pero para f"ormar a un 

investigador o prof"esor uni versl tario no bastaba una autorización 

legal: era necesario además crear las condiciones para que los 

maestros realizaran investigación en la propia universidad. De lo 

contrario. mal podla enseftársele al alumno a investigar. 

Las leyes orgá.nicas anteriores a 1944 hablan visto la nece

sidad de constituir a la UNAH como una institución clenti!"lca, pero 

no hablan creado la estructura necesaria para que el personal 

académico se dedicara a la lnvestlgaclón. Durante la discusión del 

proyecto de ley de 1929, el Senador Pastor Roualx llegó a proponer 

la creación complementarla y paralela a la UNAM de un Instituto 

Cientl!"ico Nacional para hacer investigación, propuesta que no f"ue 

aceptada. Según el texto f"lnal de 1929 la Universidad solamente 

podla "organizar" investigaciones: ñ.o tenla atribuciones expllclta.s 

o especif"lcas para realizarlas. 

ªº Alf"onso Caso, Loe cit .• pág. 266. 
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Nada de ello impidió que siempre se investigara en la uni

versidad; pero hizo ta.rnbién que la ciencia mexicana tuviera. 

comienzos bastante débiles y sobre todo, tardios. Ademá.s, este 

rezago en la investigación hubo de tener graves repercusiones en la 

docencia, como lo reconoció el propio Rector Alf"onso Caso. A 

partir de la ref"orma universitaria alemana del siglo pasad.o, 

tenia por sabido que la educación superior y la investigación eran 

inseparables. Esta unidad del investigador y del docente en una 

misma. persona era lo que dif"erenc1a la educación superior de la.. 

media y al prof"esor universitario del maestro de escuela 

tradicional. 

La componente de investigación habrla de rescatar a los 

alumnos de una Forma de ense~anza repetitiva, dogm~tlca y caduca -

la educación tradicional de la Colonia. Este tipo de educación se 

caracteriza porque "generalmente los maestros se limitan a repetir 

lo que el alumno puede leer por si mlsmo, impidiendo asi que éste 

obtenga otros muchos beneficlos ... 81 

Fue hasta la Ley Orgánica de 1944 cuando a la UNAH se le 

f"acult6 explicitarnente para realizar investigaciones. Sin embargo, 

la f"orma como la Universidad ef"ectuaria esta transf"ormaci6n f"ue 

def"inida en f"orma ambigua y d16 origen a una institución única y 

peculiar: el "sub-sistema" de la investigación clentlf"lca. 

Según el texto de la Ley Orgánica de 1933, el ta.do en este 

contexto por el propio Ca.so, la UNAM tendrla por f"ines .. impartir 

educación superior y organizar investigaciones cientificas •.• para 

el Manuel Pérez Rocha. ..Eflciencla del sistema de educación 
superlor .. , en "La planeaci6n universitaria en México". UNAM. 
México, 1970. pá..g. SO. 
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rormar profesionales y técnLcos útiles a la sociedad y extender 

la mayor amplitud posible los beneficios de la cultu.ra.H 82 

Tradicionalmente se resume este pá.rra.f'o diciendo que los f."ines 

de la Universidad son tres: 

A. Docencia 

B. Investigación 

c. Extensión cultural. 

Sin embargo. no se trata de objetivos independientes. Al leer 

detenidamente la exposición de motivos de A. Caso se echa de ver 

que dos f"ines (docencia e investigación) estñ.n subordinados a. un 

solo f."in central: el de f."ormar prof."esionales y técnicos útiles a la 

sociedad. El tercer f." in (la. extensión cultural) es relativamente 

secundarlo. Y lo más importante: una misma persona f."isicn. el pro

f"esor universitario. es el encargado de llevar las tres f."inalidades 

a Ja práct lea. 

En ef."ecto. la investigación no ha sido nunca. en las uni

versidades, una f"inalidad Independiente. Se Justif"ica en la medida. 

que tanto la docencia la investigación tornen 

instrumentos manejados por la misma mano del educador y sirvan para 

f."orma.r recursos humanos. Este concepto no es original de Caso¡ ni 

siquiera f."ue inventado por los legisladores de 1929. Representa la 

esencia del proyecto unlverslta.rlo de Justo Sierra. que a su 

deriva directamente de la idcologia universitaria alemana. 

Alf."onso Caso, HLey Orgtuiica de 
Autónoma de !léxico - Exposición de 
cido en: Eugenio Hurtado Há.rquez. 
1929-1944 .. , UNAM, Comisión Técnica 
Legislativos. México. 1976, pá.g. 86. 
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¿División entre institutos y racultades? 51 la hay en 

Alemania.. Pero no en el sentido con que ruera imitada - con mayor 

o menor rortuna - por las universidades de América Latina. Aqui 

se descartó el nexo original de la investigación con la docencia, y 

lo que es má.s grave, se olvidó la Justiricación indispensable de 

este nexo en términos de una realidad educativa y social. El 

resultado ha sido sepa.ración administrativa entre inves-

tigad.ores y prof"esores - una división del traba.Jo dlf"ici 1 de 

conciliar con la realidad mexicana a umbrales del Siglo XXI. 

Los investigadores son una nueva categoria creada supuesta.

mente por la Ley Organicn de 1944 y reglamentada por primera vez en 

el estatuto de 1962. Tienen la obligación de hacer investigación. 

Deben ademas ensef'ia.r hasta se 1 s horas de e 1 ases por semana; pero 

ello no f"orma parte de sus obligaciones en el Instituto o centro al 

que es tan adscrl tos. En la prñct lea es derecho, el cual se 

En otras palabras, el ejerce por iniciativa del interesado. 

investigador deberé. acercarse a una Facultad of"reciendo sus ser-

vicios. Si es contratado, debe cefiJ rse a los reglamentos de esa 

Facultad y tiene derecho a percibir una modesta remuneración por 

las clases que dicte en sus aulas. Como se ve, instituto y 

racultad son dos dependencias totalmente separadas. 

Por otra parte, desde 1962 todos los proresores deben a su vez 

"realizar trabajos de investigación". Se trata. de una obligación 

vaga y f"acultatlva como la anterior. En el caso de los prof"esores 

por horas, que vienen a dictar clases en sus horas libres, 

tiene vigencia. En cuanto a los prof"esores de tiempo completo, 

horario de clases normalmente se encuentra tan recargado que la 

pos1 bi l ldad de real Izar investigaciones se torna hipotética. En 

algunas f"acultades, un profesor de tiempo completo dicta hasta 

veinte horas de clases por semana. Tiene que dedicar todo su 

tiempo disponible a preparar y dictar sus clases. 
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AdemAs. no existe correspondencia de asignaturas entre insti

tutos y f"a.cultades. Las Facultades está.n organizadas seg\ln prore

siones y los Institutos según disciplinasª~. Esta situación ha sido 

objeto de critica durante muchos afios. En 1929. en su ramoso ataque 

contra la unlversldad en la Cámara de Diputados, Ezequiel Padilla. 

secretario de educación, a..f'irmaba que "las verdaderas univer

sidades, desde su tradición mas remota, y especialmente en las 

épocas modernas. no son las universidades que están formadas por 

profesiones", y que en la UNAM "los maestros no tienen tradiciones 

de lnvest Jgaci6n. •• Esta.o:; ideas muy avanzadas incom-

prensibles para la época. Contestando al Ministro, el Senador 

Pastor Rouaix se dedicó a ridiculizar la idea que en la universidad 

se pudiera dar la investlgac16n cientirica. ¿Qué pasarla en 

erecto, se preguntaba irónicamente el legislador, si el Consejo 

Universitario dedicara Hmafiana su atenclon al estudio de los mantos 

petroliferos, del volcanlsmo y de las reglones slsmlcas"?8 • 

Según ya se dijo, el "Estatuto de Investigadores de 

dictado por el Consejo Universitario el 10 de abril 

pronuncia el divorcio legal def"initivo entre proCesores 

la UNAH", 

de 1962, 

e inves-

Asl, los Institutos de Geologla y de GeoClsica no tienen 
relación con las licenciaturas de Ingeniero Geólogo e 
Ingeniero Georisico, que se Imparten en la Facultad de 
Ingeniería. En cambio, la Facult.ad de Ciencias no of"rece 
carreras en Ciencias de la Tierra. El posgrado se imparte a 
través del Colegio de Ciencias y Humanidades y del Instituto 
de GeoCisica. 

Citado en Ignacio Carrillo Prieto, El personal académico en la 
legislación universitaria. UNAM, Comisión Técnica de Estudios 
y Proyectos Legislativos, 1976, pé.g. 46. El ejemplo estaba 
bien escogido, pués tanto el Servicio Geológico como el 
Observatorio Slsmológlco pertenec1an todavia al gobierno. 
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tigadores. 

académica: 

Se def"lnen asi las dos "vert.ient.es" de la vida 

"De esta forma. la 1nvestlgac16n recibe estructura 

dlstlnta de la prevlsta para facultades y escuelas; debe asentarse 

en adelante en dependenclas especlallzadas e lndependientes de la 

organlzaclOn docente de la UNAN. Esto no quiere decir que la 

1nvestigac16n constltuya una actlvldad que se sustente per se •.. 

aunque. por la compleJldad creciente de la lnvest1gac16n clentlflca 

y humanist lea. estas tareas merezcan una reglamentaclón propia. 

adecuada a sus pecullarldades.H 85 

Posiblemente se pretendiera. al reglamentar estas dos 

actividades en f"orma separada.. hacer de la investlgaciOn en la 

universidad una actividad tan exclusiva y tan distinta; pero el 

resultado práctico f"ue ése. Asl por ejemplo. según el Estatuto. la 

selección y promoción de los investigadores se basarla ªsobre todo. 

en la labor de invest igaclón del sollcl tante. su dedlcaclOn al 

estudlo y sus antecedentes personalesH 0

86 lo cual slgnlf"Jcaba en la 

practica que la docencia no se tomarla en cuenta como criterio base 

para su evaluación. 

Un~versldad y t.ecnologia 

Las diversas leyes y reglamentaciones que han regido a la 

Ignacio Ca..rri l lo Prieto. El personal académico en la 
legislación universitaria. UNAH. Comisión Técnica de Estudios 
y Proyectos Legislativos, México, 1976, pág. 81. 

ldem, pág. 83. En el capitulo siguiente evaluaremos algunas 
consecuencias de esta si tuac16n. No :f"al tan. desde 1 uego. 
quiénes se lnquletan de la '"cuest iOn :f"undamental" de la 
ef"lclencia de la educación impartida (Valadés. loe. cit .• p~g. 
101). pero de alguna manera se percibe como menos critico que 
el problema politico-legal. 
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Universidad Nacional Autónoma durante los 11ltimos sesenta. al\os se 

han ocupa.do relativamente poco del problema de la relación ent.re 

docencia e invest.lga.clón. Las posibles vinculaciones ent.re la 

investigación académica. y las aplicaciones tecnológicas Cueron a.ún 

menos atendidas por los legisla.dores. En eCecto. en ninguno de los 

documentos. discursos o intervenciones públ lca.s que implicara. la. 

aprobación de las Leyes Orgé.nicas aparece algún pasa.Je que aludiera 

al posible papel de la Universidad como Cuente de t.ecnologla. sea 

para el Sector Público o para el Priva.do. 

En su presentación del proyecto de Ley Orgánica. de 1944. 

AlFonso Caso advierte: 

.. La Un1versJdad tiene por fin. de acuerdo con su función. 

impartir la educacJ6n superior y organlzar la investigación 

cientlflca. asi como extender los beneficios de la cultura . 

.. Los tres fines que la ley sel'\ala son en consecuencia fines 

eaenclalamnt.e t.écnlcoa. subordinados. eso si. como lo indica el 

mismo articulo. a un fin étlco: formar profeslonlstas y t.écnicos 

útiles a la sociedad ... 

.. Todo aquello que impida la realización técnica de la 

1nst1tucl6n. deberá. ser excluido de la organización universitaria. 

La Ley y el Estado deben cuidar que na.da pueda desvirtuar los 

prop6alt.oa de ensel'\anza e inveatlgacl6n 0 ú.nlcoa que interesan •.• " 87 

Estas palabras estaban destinadas a. excluir la ingerencia. 

politlca.. punto que interesaba. principalmente a Caso; pero excluyen 

con igual Fuerza las actividades tecnológicas de_ cualquier tipo. en 

la. medida que tales actividades puedan "desvirtuar los 

prop6si tos de ensef'ianza e invest lgaciónº'. Por estos mot 1 vos se 

AlConso Caso. en E. Hurtado Hé.rquez. Loe. cit. .• pág. 88. 
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habla decidido. ya a part.ir de 1933, ir hacia la creación de un 

lnst.it.ut.o Politécnico Nacional, al que no solamente se encomendarla 

el papel de generar t.ecnologia para la industria, sino también se 

priva.ria de aut.onomia precisamente porque sus f"inalldades debian 

subordinarse las necesidades del desarrollo industrial de 

México88
• En el concepto de los legisladores, la autonomia de la 

UNAM se justlf"icaba precisamente por la necesidad de que la 

institución se mantuviera libre y desvinculada de las a.et ividades 

tanto politicas como productivas del pais. 

La Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. posteriormente 

convertida en universidad, si logró la autonornia en una época mas 

tardia. Al paso de los a..f\os se vió que la creación de tecnologia 

iba adquiriendo una importancia cada vez mayor en el aspecto del 

desarrollo y de la lucha de las naciones por mantener la 

Fundado por acuerdo ministerial en 1937 e inaugurado en 1945. 
Los dos primeros articulas de su Ley Orgá..nica de 1959 0 

actualmente vigente, se reproducen a continuación: 
Art. 1. El IPN es un organismo dependiente de la Secretaria 
de Educación P~bllca encargado de impartir educación técnica. 
cuyos f"ines principales son preparar prof"eslonistas y técnicos 
en los diversos grados, ciclos y especialidades que requiera 
el desarrollo del pais y promover la investigación cientlf"lca 
y tecnológica orientada al mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales de la nación. 
Art. 2 EL IPN tendrá, en consecuencia, las siguientes 
f"inal idades: 
l. La. f"ormación de prof"esionistas y de ténlcos en las 
especialidades que requiera la producción industrial para una 
congruente planeación, dirección y ejecución de sus diversas 
actividades; 
II. La f."ormación de técnicos a base de carreras cortas, no 
prof"esionales; la preparación de trabajadores especializados y 
la capacitación de obreros para las diversas ramas de la 
producción económica. agricola e industrial; 
III. La investigación cientif"ica y tecnológica orientada de 
pref"erencia al desarrollo industrial y al conocimiento y 
utilización racional de los naturales del 
pais. 
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competltlvldad en el campo económico. La. Tercera. Revoluc10n 

Industrial. basada. en la. electr6nlca. y la lnf'ormátlca.. lnstl tu

clonal lzO la. lnvestlgaclón clentlrlca y tecnológica. 

componente esencial de la. a.et 1 vldad económica. Sin embargo. 

Esta.dos Unidos. Japón. Alemania. Franela. y Gran Breta.f\a., mé.s del 

SOY. de la lnvestlgaclOn tecnol6glca. es realiza.da directamente por 

la Industria y menos del 20X por las universidades. 

En la. industria. Japonesa. la lnvers16n anual en lnvestlga.clón 

industrial rebasó en 1988 la. lnversl6n anual en gastos de ca.plta.l 

(planta y equipo). La empresa Hl tachl dest lna anualmente más de 

2,000 millones de dólares a tnvesttgaclón; NEC, 1.800 millones; 

Toshlba. 0 1,400 millones, y FuJltsu, 1,300 millones. Las unl-

versldades ocupan el O.ltlmo lUgar en el presupuesto nacional de 

Japón correspondiente a la investigación. después de la industria y 

del sector pú.bllco. Significativamente. la industria Japonesa 

f"ina.ncla directa.mente un 70" de toda la. lnvest lgacl6n que 

real 1 za. en ese pal s. 89 

En América Latina. desde luego. la proporción ha sido la 

inversa.. En Brasl l. el pais mas adelantado en el aspecto de la 

creación de tecnologla. el sector privado apenas financia un 29.l" 

del gasto en 1nvestlgac16n. En Héxlco la proporción es menor 

todavla.. La declsi6n de abrir la UNAH a la investigación 

cientlE"ica. que data apenas de 1944. pudo haber sido de enorme 

importancia para el desa.rrol lo tecnol6glco de Héxlcoo 

retrospectiva.. f"ue un paso demasiado tlmldo y sobre todo, tardio. 

De todas maneras, aúnque insu.f"lclente. el impacto de la invest i-

ee 
Datos recaba.dos de f"uentes Japonesas y de The Economlst, Vol. 
312. No. 7616, 19 de Agosto de 1989, pá.g. 11. 
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gaci6n universitaria sobre la modernización de la industria 

mexicana resultó muy slgnlCicativo. 90 

La partlclpaclón de la UNAH en generación de t.ecnologia f'ue 

muy modesta. En 1976 se creó en la. Facul t.ad de Ingenierla. el 

Centro de Disefto Mecánico y de Innovación Tecnológica (CDMIT), con 

el prop6sl t.o de proporcionar a la. industria servicios de diseno, 

construcción y prueba de maquinaria y equipos. Este centro cuenta 

actualmente con talleres de trabajo en metales, f"undlción, f'orja, 

soldadura, pruebas mecantca.s de todo tipo, hornos de tratamiento 

térmico, laminación, metalograf'ia, y taller de diseno CAD/CAH 

auxiliado por computadora. 

La creación en 1985 del Centro para la Innovación Tecnológica 

pareció augurar una participación mé..s intensa de la UNAH en la 

gestión tecnológica. y en la creación de nueva tecnologia. para 

aplicaciones industriales. Este centro f'ue creado espectf'icamente 

para estimular la vinculación de la UNAM con la industria. Pero no 

era. tan evidente que la industria buscara vincularse con la UNAH. 

ni que la UNAH tuviera innovaciones tecnológicas que of'recerle. De 

todos modos, la idea se considero buena y durante algún tiempo el 

nuevo centro f"iguró entre los proyectos de la Hect.orla. 

En 1985 se creo en la Facultad de Quimlca. una Ha.es tria en 

Gestión de Tecnologla, que nació de la inquietud de un grupo de 

prof"esores e investigadores denominado "Grupo de Estudios sobre 

Tecnologia". La nueva maestrla f"ue f'ormada después de tres afias de 

consultas con industriales y contó en su inicio con 16 estudiantes 

ingenieros quimicos, seleccionados entre más de 60 aspirantes. Los 

Francisco R. Sa.gast.i y Cecilia Cook, HLa cJencJa y la tec
nologia en AmérJca LatJna durante el decenJo de los ochentaN. 
Comercio Exterior. México, Diciembre de 1987, pág. 1006-1026. 
Ver especialmente el Cuadro e. pág. 1020. 
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estudios está.n centrados en actividades de planeac16n. desarrollo. 

transf'erencia y asimi laci6n de tecnologia. principalmente en la 

industria quimlca. 

Puede considerarse que el papel de la universidad como cola

boradora. con el sector productivo estarla hoy ampliamente aceptado 

dentro de la UN~1 . La opinión de los industria.les al respecto no 

se conoce. Por otra parte, aón subsisten dudas en la propia 

Universidad en cuanto a la. conveniencla. de este tipo de inter

acción. Desde un punto de vista estrictamente f'ormal. hemos visto 

que los autores de la Ley Drgánlca en sus distintas versiones nunca 

contemplaron tal posibilidad. Ello explica quizás la timidez 

que se han emprendido estas tareas de vinculación, a.si como las 

dudas y los conf'l ictos que generan en el plano académico y que 

tendremos oportunidad de discutir en la parte empirica de esta 

1nvestlgac16n. 

Para el cut.uro: ¿otro proyecto de universidad? 

En 1929 la Universidad era a.penas un conglomerado de escuelas 

dispersas en el centro de la Ciudad de México: una "unlflcac16n de 

establecimlentos educativos en la que existen gérmenes de vlda 

independiente cuyo fin natural es la emancipación de los institutos 

91 Daniel Reséndiz, "Tecnologia y Cultura ... ponencia leida en el 
Seminario "Desarrollo Tecnológico y Universidad", Festejos del 
XV Aniversario, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 31 
de mayo de 1989, pág. 2. 
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de enset\.anza'". 92 Hoy la UNAM es probablellM!tnte la mayor universi

dad de masas del mundo, y su peso social y polttico en la sociedad 

mexicana. es comparable al de un estado de la Federación. 

Una. institución de ese ta.ma.f'io y de esa importancia 

cuentra plena.mente :f'acultada para decidir sobre su destino y sus 

f"unciones en la sociedad. Por ejemplo. si se decidiera que la 

generación de tecnologia conviene a sus f"lnal ida.des y al interés 

nacional. nadie duda de que pueda. modif'lca.r sus propios estatutos 

con este f"in. Pero no es el aspecto Juridlco el que nos interesa 

aqut. Las inquietudes acerca de la vinculación entre universidad y 

sociedad surgen en un momento polltico singular. tanto para México 

para la UNAM. 

¿Cuál es el trasf"ondo social de las recientes iniciativas por 

vincular la industria con la UNAH? ¿Cuál f"ue la historia de estas 

tentativas y qué impacto han tenido sobre la Vida académica y sobre 

la productividad industrial? ¿Qué slgnif'icado y qué perspectivas 

pueden asignárseles dentro de la politica mexicana? Estas y otras 

preguntas son las que han planteado le idea de esta lnvestignc16n. 

•La cuest16n que se está Jugando en la UNAn es eminentemente 

politica y no académ1ca". 93 Esta a.f"irmacl6n hecha en 1990 sigue tan 

válida hoy como lo era en 1553. El actual proceso de ref"orma 

universitaria. (1990), pese al recelo de Rectoria y a una cierta 

Ezequiel A. Chávez. Acotaciones (a propósito d~ 1n1ciat1vas o 
mociones que puedan tener por f ln destruir la Universidad 
Nacional o la Escuela de Altos Estudios). 9 de mayo de 1913. 
Reproducido en: Alf"onso de Ha.ria y Campos. Estadio hlst6rlco
Jur1dlco de la Universidad Nacional ( 1881-1929). UNAH. 
Comls16n Técnica de Estudios y Proyectos Legislativos. 1975. 
pág. 135. 

Alberto Constante, La UNAH. un espacio privilegiado. 
unoaé.suno. 24 de f"ebrero de 1990. p~g. 3. 
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timidez en los enunciados de los ponentes, podria marcar el inicio 

de una posible reorganización pol1tlca de la UNAH. Seria deseable 

que tal reorganización se basara en la experiencia histórica de 

México. y que adoptara las modalidades que mtu; se ajustan a nuestro 

entorno cultural. 

¿Podemos aprender algo de los modelos de universidades que se 

han desarrollado en otros paises? 

El modelo alemán. Al hablar del "modelo alemá..n" es común 

ref"erirse al modelo "humboldtiano"' que surgió en Berlin hacia 1820 

y que posteriormente evolucionó y se propagó a otros paises. Se 

cara.eteriza por unir las !"unciones de docencia. e investigación en 

una misma persona: el catedrático. Hoy este principio es general

mente aceptado a nivel mundial. 

Los laboratorios de investigación de las universidades 

alemanas siempre estén ligados a una cátedra. Son dirigidos por 

catedráticos; y su Cinal idad Cue y sigue siendo la f"orma.c16n de 

personal clentlf"lco y prof"eslonal. 

A medida que la práctica de la docencia se Cue rlgldizando en 

Alemania. la lnvestlgación en los Institutos se hizo más ágil. más 

innovadora. Los investigadores llamados "colaboradores cientif"icos" 

(Wlssenschaftllche nltarbelter). si desean llegar a ser prof"esores 

de cátedra. tienen que irse a tentar suerte en otra universidad. 

El Cuturo de su carrera depende de su capacidad para destacarse en 

su especial ldn.d y tener sus propios alumnos o de lo contrario. 

seguiré.o lndef"lnldamente ocupando el nivel de colaboradores y nunca 

alca.nza.rilll la def"lnltlvldad. La categorla de prof"esor es la que 

prima. sobre todas las demé.s categorlas que existen en la unl-

versldad. Alcanzarla exige Centre otras cosas) el requisito de 

completar una "tesis de habl 11 taclón" más ampl la, prof"unda y 
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dlrtcll que la del mismo doctorado. 

Entre las desventajas del modelo aleml:Ul se cuenta la rigidez 

de la Jerarquia docente. que suele rrena.r el desarrollo de algunas 

disciplinas de rápida evolución. Todo el poder de decisión está 

concentrado en el proresor de cátedra, quién dispone además de un 

enorme prestigio soc 1 al. 

La libertad académica es mé.s amplia en cualquier universidad 

alemana que en la UNAM. La superioridad reconocida del sistema 

alemá..n en este importante aspecto acaso merece ser imitada. El 

alumno es libre de cursar asignaturas en otras ra.cultades, o de 

cambiarse de ciudad o de universidad media carrera si le 

conviene. La UNAH orrece una inrinidad de cursos paralelos que 

son aprovechados por el estudiante, debido a la innecesaria dupli

cación de asignaturas en cada carrera. 

Con el modelo alemán, muchas de las actuales asignaturas Y 

carreras saldrlan sobrando. Cada cátedra quedaria a cargo de un 

proresor de tiempo completo. y los ayudantes de cátedra podria.n ser 

los actuales maestros por horas. La actual división entre 

proresores e investigadores ya no tendria. razón de ser. 

b. El modelo francés. La educación superior rrancesa está 

atravesando por una de sus mejores épocas, gracias al dinamismo que 

logró con la descentralización de las universidades Y la 

reorganización de la investigación cientlrica después de la 

rebelión estudiantil de 1968. Hoy la Universidad de Parls runciona 

federacJ6n de universidades casi independientes 

dlrerentes caracterlsticas o especializaciones. Por otra parte, las 

.. Grandes J::coles.. rundadas por Napoleón siguen especial izándose 

desarrollar un tipo de proresionista tecnócrata de alto nivel. 
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La. selección de Ingreso al sistema. universitario rrancés 

antoja más justa que en el sistema. inglés. El bachot o prueba. de 

ingreso es suma.mente di:f"lci 1. pero va precedido de pruebas de 

aptitudes a dl:f"erentes niveles. En el ca.so de la UNAM. siempre 

será lnJusto restrlnglr el acceso mientras se carezca de 

ef"ectlva orlentaclón al estudiante: tal orientación debe con

sistir en un asesoramiento lndlvldual del prepa.ratorlano en base a 

sus aptitudes. El estudiante debe estar lnf"ormado acerca de sus 

propias capacidades y acerca de la carrera que mejor se adapta a 

sus aptitudes y talentos. 

Entre las desventajas del modelo f'rancés se encuentra la buro

crat lzaclón de la docencia. que puede producir una distancia 

excesiva entre el maestro y el alumno. 

La descentralización de la UNAM podria lograrse siguiendo el 

modelo f'rancl!os. Cada campus podria quedarse con tres o cuatro 

Esta divlsiOn de labores tampoco debe ser demasiado 

estricta, para que pueda mantenerse la diversidad cultural que es 

esencial en una universidad. Se establecerian pruebas rigurosas de 

Ingreso, al estilo del baccalauréat rrancés, en vez del actual pase 

automático de estudiantes desde la Preparatoria a la Universidad. 

Otro de los aspectos meritorios del modelo f'rancés reside en la 

Importancia que da precisamente a la educación preparatoria: seria 

interesante crear, por ejemplo, una Escuela Normal Superior dentro 

de la UNAM, para f'orma.r maestros de Preparatoria. 

El modelo inglés. Las antiguas universidades inglesas. 

tales como Oxf'ord y Cambridge, estimulan la :f"ormaclón del individuo 

y permiten un desarrollo armónico de las f'aculta.des creativas. 

Pese a su tradicionalismo. han logre.do mantener un nivel académico 

un!f'ormemente elevado. La convivencia en el college consolida la 
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l personalidad. crea hábitos de estudio y produce un tlpo de egresado 

de gran solidez intelectual. 

El problema. es la dlf"lcultnd de recrear en otros paises el 

entorno de una. universidad inglesa; por eso el modelo no ha tenido 

muchos imitadores, sl blen ciertas lnstltuclones (como el club 

académico y el senado) han servido de ejemplo para la creación de 

dependencias slmllares en otras unlversldades. 

La lmltac16n del modelo inglés interesa principalmente en el 

aspecto de la educación preparatoria. El examen de aptitud se 

realiza antes de egresar de la secunda.ria, para que el adolescente 

pueda elegir entre escuelas técnicas, escuelas prof"eslonales y 

esableclmlentos de educación superior. Los criterios son rigurosos 

y en general permiten ellmlna..r a los alumnos menos aptos para. 

seguir una carrera unlverslta..rla. Hay menos presión sobre el 

prepara.torlano. quién puede benerlc1arse de una educación mucho más 

esmerada en un ambiente de mayor libertad, aprovechando la edad que 

decisiva para el desarrollo de la. personalidad. 

Finalmente, los sistemas de a.utogob1erno de las universidades 

inglesas merecen un estudio prof"undo y serlo, ya. que su intro

ducción podria evitar el tlpo de ester1liza.ci6n politlca de la vida 

académica. que padecemos como herencia. de épocas colonia.les. 

d. E~ modelo americano. Combina la competltlvldad del modelo 

alemán con la mayor f"lexlbllldad del modelo inglés. La sepa.ración 

entre investigación y docencia. es minlma.. Los métodos de ensefta.nza 

basan en estudios detallados y serlos. 

Su principal def"ecto es una dureza y competltlvldad destruc

tiva., similar a la que prevalece en la.s empresas. 
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Existen sin embargo. cualidades del sistema. waerlcano dignas 

de lmi ta.rse. La excelente organización administrativa de las 

universidades de Esta.dos Unidos es relativamente desconocida. en 

México. Comporta una pra.gmá.tica división de poderes. una bu.ro-

cra.cia. prof"esiona.l. una excelente solvencia contable y una gran 

f'luidez en el manejo de los contratos y del personal. Son ventajas 

de las que ca.rece nuestro sistelftB. universitario. 

En principio existe en México la posibilidad de combinar 

aspectos especlf'tcos de dlf'erentes modelos. Al adaptar a México 

las mejores ca.racterlstlcas de dif'erentes modelos de universidades 

del mundo, serla posible llegar f'ormular proyecto de 

universidad nacional autónoma capaz de remontar la corriente y de 

en:rrenta.rse a los desa.f"ios que sin duda nos destina el siglo que 

inicia dentro de pocos a.f'5os. 
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CAPtTULO S: LA UNIVERSIDAD EN CRISIS 

Algunas ciFras 

En 1980 se titularon a.sao alumnos en la UNAM. El gobierno 

suponla en :f'orma optimista que esta cantidad se duplicarla en 

199094 • En vez de duplicarse. desde 1984 :f'luctúa en torno a 11.000 

egresados anuales. lo que signif'lca un Incremento de apenas 26 . .,./. 

con respecto a 1980. En el mismo ano 1980 se estab111z6 el 

contingente de primer ingreso a la universidad, y tres a.fios má.s 

tarde comenzó a declinar la población estudiantil total en la UNAH. 

En resumen. puede a.:f'irma.rse que concluyó el periodo de crecimiento 

acelerado de la UNAM (1950-1980). 

Examinemos algunos aspectos de la situación económica. En 

1989 el presupuesto de egresos de la UNAH era de 997.631 millones 

de pesos, menos de 500 millones de dólares. 95 El rubro corres

pondiente a docencia era de 646,085 millones de pesos, o sea, un 

64.76~ del total. De ello, algo mé.s de la mitad (S373 0 913 

millones) correspondla a la. educación de licenciatura. 96 Segtln D. 

Reséndiz, cada alumno inscrito en la Facultad de Ingenieria costaba 

en 1990 6.3 millones de pesos al afio. 97 Ingenierla es una carrera 

cara, debido al costo de los laboratorios y talleres; cerca de 30Y. 

del costo por alumno corresponde amortización de edi:f'lcios y 

.... 
Plan Nacional de Educación Superior 1981-1991. 
Educación Pública. México. 1981, pAg. 186 . 

Secreta.ria de 

Estadlstlcas Básicas. Dirección General de In:f'ormación. UNAM, 
México, 6 de Febrero de 1990. 

Misma :f'uente. 

Entrevista en unomásuno. 4 de f'ebrero de 1990, pag. S. 
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equipos. El costo de la carrera completa (calculada en base a un 

promedio de sets a.fios por alumno) habrla. sido entonces de 37. S 

millones de pesos (o 14,500 dólares de 1990). Huchas untverslda.des 

europeas o americanas cuestan al alumno más de 10. 000 dólares 

anuales en colegiatura. Se Justtrtca pués, con creces, la a.f"ir-

aaciOn de Reséndiz de que el costo de la carrera. es Hmuy inferior a 

lo que cuesta educar a un ingeniero en la Universidad de Cambridge, 

donde se gastan miles de millones de pesosH 98 • 

Ahora bien. no ha.y consenso en cuanto a. la. mejor manera. de 

evaluar la er'iciencia. de los programas de educación superior 

México. ¿Acaso corresponde el valor de la. educación impartida 

la UNAH al costo de la. misma? Es plausible que la comparación con 

Cambridge sea perrectamente valedera.o pero ¿cómo establecerlo? No 

disponemos de medidas de comparación en que basar nuestro consenso. 

¿Cómo evaluar, por ejemplo, el a.porte a la sociedad mexicana de la 

mayoría de alumnos que no concluyen sus estudios? ¿Cómo saber si la 

ensef'íanza recibida por estos alumnos rua benericiosa. para. ellos y 

para el pals? 

El auge de la. pla.neación universitaria en México durante los 

últimos quince aJ'ios99 solo ha servido para destacar las incerti

dumbres en el a.valúo de la contribución de la educación superior al 

producto interno bruto. Supongamos tentativamente que la educación 

recibida por un alumno que no concluye sus estudios no agrega ni 

resta nada al P.I.B. El porcentaje de alumnos que egresan, en el 

caso de la Facultad de Ingenierla, alcanza apenas de 35:'. a 40:'.. 100 

Ibld .• pág. B. 

Véase, por ejemplo. HEnsayos sobre la Planeación Universitaria 
en Héxlco••, Axel Didriksson y Carlos Ornelas (compiladores), 
UNAH. Centro de Investigación y Servicios Educativos. 1986. 

Ibld .• pág. 8. 
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Egresan unos 800 ingenieros ca.da af\o, de una. f"acultad de 12 0 000 

alumnos. Para una eCiciencia de lOOY.. suponiendo un promedio de 6 

aftas de carrera acabamos de hacerlo. debió bastar una 

matricula total de 800 x 6 • 4.BOO en la Facultad de lngenieria. Si 

calculamos ahora el costo real por egresado tenemos 6. 3 ml l lones 

por 12.000 entre 800. o sea 94.S mllloncs de pesos. que ya no 

tan bajo. Son 41.000 dólares, lo que equivale a cuatro a.n.os de 

colegiatura en una buena unlversldad privada de Estados Unidos. 

Todo depende de cómo se calculan los costos. Consideremos el 

problema espinoso de cómo est ima.r el monto de las pérdidas del 

sistema por concepto de alumnos que desertan antes de llegarse a 

recibir. En 1980 la población estudlantl 1 de la UNAH era de 

150.728 alumnos al nivel de licenciatura; ingresaron 32.300 nuevos 

alumnos y se titula.ron B,BBO alumnos (Figura 1). Esto slgnlrlca una 

eClclencla terminal de apenas 0.269 o 26.9Y.. 

PRIMER 
llllCRESO 

--------+ 
32.300 

U N A M 

POBLACION ESTUDIANTIL 
150.728 -----

NIVEL LICENCIATURA 8.680 

"DESERCION .. 

23.620 
Fuent.ez Dlr•cclÓn CeneroJ de Plone•clÓn 

Diagrama de rtuJo de estudiante• al nivel de licenciatura 

Fls. 1 

La. dif"erencia entre ingreso y egreso. es decir 32, 300 - a. 680 = 
23 0 620 alumnos. representa lo que podria llamarse "deserción 

anual". Es verdad que muchos de estos "desertores". aún cuando 

estan Inscritos en la Universidad, permanecen en ella. a modo de 
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población Clotante. y siguen vlsttando ciertas clases en calidad de 

oyentes. en la esperanza de reintegrarse eventualmente a. la. uni

versidad. Sln embargo. los que se relnscrlbleron en 1980 ya está.n 

contablllzados en el total de 150.729 aluamos inscritos en 1980. 

La. clrra de 23.620 representa entonces solamente el promedio anual 

de estudiantes que dejan la universidad sin volver a retnscrlblrse. 

El al'lo 1980 ha elegido precisamente porque la población 

estudiantil alcanzó un máximo estable entre 1980 y 1983: empezó a 

decl lna.r hasta 1984. Esto quiere decir que en 1980 hubo que 

mantener a 150 0 728 alumnos para producir a B.680 egresados. 

Supongamos que cada alumno cuesta a la universidad SI por afio. 

Se estima que la duración promedio de la carrera es de unos cinco 

a.f"ios. 101 En tal caso el costo minimo por egresado ruede SS. Pero en 

la realidad el costo :f'ue mayor. puesto que hubo que mantener a. 

150. 728 alumnos por cada 8. 680 que erect i vament.e egresa.ron. En 

otras palabras. el costo real por egresado no f'ue de SS sino de 

1S0.72B +e.sao - S17.3B. El rendimiento rue entonces de S/17.36 = 
o.2ea. o sea 28.BY.. 

Falta calcular la pérdida ocasiona.da. por concepto de los 

23 0 620 alumnos que desertan anualmente. Es verdad que una deter

minada proporción de alumnos se reincorpora eventualmente y acaba 

por egresar¡ pero. como se dlJo. estos alumnos ya están consi

derados en la suma total de los inscritos. 

Evidentemente. el punto de vista del alumno que se titula y 

que emprende una carrera proresional no es el único posible. Los 

que abandonan los estudios también tienen su propio punto de vista. 

101 Los da.tos de esta sección rueron cotejados con las esta.dis
ticas de la Dirección General de Planeación. Anuarios Estadis
ticos 1980-19BS. y Agendas Estadistica.s 1986-1989, UNAM. 
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En la. situación social que prevalece en México. de escasez de 

trabaJo para la Juventud de modestos recursos y de bajo nivel 

educativo. es positivo que la Universidad f"uncione como amorti

guador que absorba temporalmente esa f"uerza de trabajo excedente. 

demorando su ingreso al mercado de trabajo y manteniéndola ocupada 

en estudios que elevan su nivel cultural sin perjudicar a nadie. 

La educación que la UNAM proporciona a esta Juventud le es de 

provecho; no importa que no se reciban. Posiblemente incrementa su 

potencial de participación en la modernización de la sociedad 

abriéndoles nuevas perspectivas o capacitándolos para alcanzar 

metas económicas que de otro modo no hubieran podido lograr. 

No hay Corma de saberlo, puesto que no hay seguimiento de los 

alumnos desertores. Hay quiénes sospechan que la universidad 

encauza a la mayoria de estos Jóvenes hacia empleos burocráticos de 

bajo nivel y de escasa productividad; signiClca.rla de todas maneras 

un ascenso social. El hecho es que ningún rector o gobernante ha 

querido Incurrir la responsabilidad de restringir drásticamente el 

ingreso a la UNAM. o de limitarlo a aquellos alumnos que demuestren 

posibilidades reales de completar la carrera. El costo politlco de 

semejante decisión se considera suma.mente alto. cualquiera que sea 

el perf"ll académico de los alumnos de primer Ingreso (y la 

universidad lo controla ni lo puede especlf"lcar), 

disminuye la presión sobre la universidad por parte de los postu

lantes. Es entonces el nivel académico medio el que Cluctúa. 

Si la UNAH Cuera una empresa C,y tanto alumnos como trabaja

dores suelen insistir en Corma retórica que lo es), podria negarse 

a permitir el ingreso a sus aulas de una ma,yorla de postulantes de 

nivel excesivamente bajo. De esta manera. y siempre en teorla. la 

empresa-universidad lograrla 1ncrementa..r su eClciencla terminal, 

gastarla menos dinero por alwnno 

calidad de la educación impartida. 
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derable incremento de f"ondos para f"aci ! ida.des de laboratorio y de 

talleres. Se podria reducir la. carga docente de los maestros. 

permitiéndoles realizar investigación. Podrlan pagarse me-jores 

salarlos al personal académico y al personal admlnlstrativo y de 

servicio. Es importante destacar que la UNAM no opera ni debe 

operar en esta f"orma. Como institución nacional que es, los 

intereses de la sociedad deben primar sobre la ef"iclencia teórica 

de la universidad como lnstituclón. 

La. mayoria de los 23. 620 desertores abandonan los estudios 

dentro del "tronco común", o sea durante los primeros dos a.f"ios de 

la carrera. Esto slgnif"ica que su capacldad.inlclal de estudio era 

muy baja. Cuando 23,620 Jóvenes permanecen un a.f\o sin trabajar la 

pérdida para el pals, calculada a razón de un salarlo mlnlmo de 

400,000 pesos mensuales, equivale a un déf"lclt de producción por 

valor de 94,480 millones de pesos de 1990. Agréguese a ello lo que 

costó a la UNAM mantener a esos 23,620 alumnos, que representan 

15.7~ de su matricula total. Si se prorratea el presupuesto de la 

UNAM, tomando en cuenta que el 64. 76'X. corresponde a docencia. se 

llene que el 15.7'X. del 64.76r. del presupuesto total representarla 

100,000 millones de pesos anuales. Sumando la calda de 

producción mé.s los gastos de la universidad, la pérdida serla de 

unos 200,000 millones de pesos anuales, es decir, 9 millones de· 

pesos por desertor, suponiendo que su estadla en la UNAM Cuera de 

solo un a.fío. En realidad, muchos alumnos permanecen más de un afio 

en la lnstltuclón antes de decidirse a desertar. 

E€ec~oa de la crisis 

Mientras los plani:f'lcadores dlscutian, la crisis resolvió el 

problema a su Entre 1980 y 1989, el presupuesto real de la 
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UNAH cayó a la mitad. 102 El número de estudiantes de primer ingreso 

bajó a 22.000: esto signlCicó una disminución de 32Y. en el contin

gente de nuevo ingreso con respecto al a.fto de 1980. Apenas cinco 

a.fios después de la publicación del Plan Nacional de Educación 

Superior (que preve la una dupl lcaci6n en el número de egresados). 

quedaron vacantes 1.614 plazas de primer ingreso en diez carreras. 

incluyendo las de Médico Cirujano y de Cirujano-Dentista. antes 

entre las má.s sollcitadas103
• 

El total de alumnos inscritos en la UNAH en los niveles de 

licenciatura suma 135. 007. La matricula prevista por el Plan 

Nacional de Educación Superior era de 160,000 estudiantes para 

1990. La reducción podrla interpretarse como un logro si Cuera el 

resultado. de una politica de Ingreso más selectiva; pero no existen 

motivos para suponer que la hubo. En 1990 el promedio de 

caliCicaclones minimas de ingreso a la UNAM baJ6 a menos de 5 sobre 

10 (y hasta a menos de 4 en diez carreras). supuestamente debido a 

la escasez de candidatos id6neos10~. Asl. la discrepancia entre el 

objetivo planteado en 1980 y la realidad actual debe interpretarse 

como un erecto de la crisis. 

Anteriormente los mejores alumnos de las escuelas prepa

ratorias. tanto oriclales como particulares. competian por ingresar 

a la UNAH. Ya no es el caso. La disminución de la demanda af"ecta 

sobre todo las carreras tecnológicas y clentlCicas. que antes 

atraia.n a un selecto contingente de estudiantes. Hoy la carrera. 

de Fisico cuenta apenas con 873 alumnos en todo el nivel de 

102 

103 

Carlos Imaz Gispert, HGasto públlco~ educación 
clencla". La Jornada. 9 de marzo de 1989. pég. 13. 

Dirección General de Planeaci6n. UNAM. 

superior y 

Sobre una escala de 1 a 10. La calirica.c16n de 5 no alcanza a 
ser "satisCactorla". 
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licenciatura; la de Matemático tiene 518, la de Ingeniero GeoC1sico 

tiene 250 y la de Urbanista tiene apenas 27. El nWnero de 

egresados anuales en estas carreras insignif"icante y 

Justif"lca el escuerzo de mantener tales opciones como carreras 

especializadas independientes. 51 se decide continuarlas. habria 

que hacerlas mucho má.s atrayentes. 

También ha bajado drásticamente la inscripción en ciertas 

carreras. antes bastante sol lcl tudas y concurridas pero que hoy 

tienen poca demanda prof"eslonal o que son mal pagadas. La licen

ciatura de Sociologia t !ene hoy apenas 597 estudiantes y la de 

Enrermeria y Obstetrlcla tiene solamente 64~. pese a que existe una 

aguda escasez de enrermeras competentes en todos los hospitales. El 

problema es que son mal remuneradas. 

La matricula del posgrado ha mermado en Corma má.s slgnif"ica

tlva aún. Actualmente (sl se excluye a los Médicos-Cirujanos que 

también se designan como "doctores"). la UNAM está generando 138 

doctores anuales en todas las dlsclpl lnas e 1990). tos En otras 

palabras, apenas el 1~ de todos los titulas expedidos por la 

universidad son de doctorado. Es la mitad de todos los doctorados 

expedidos en México - un total 400 veces menor que el de Estados 

Unidos. 

El erecto de la crisis sobre Jos sueldos del personal aca

démico ha sido dramático. Entre 1982 y 1985 el poder adquisitivo 

de los ingresos del personal de tiempo completo se redujo a la 

mitad. Muchos Investigadores, sobre todo los más Jóvenes. 

pref"lrleron buscar nuevos horizontes. Esto signif"lca que la 

composición del personal académico remanente está más sesgada en 

Anuario Estadistico, Dirección General de Planeaclón, UNAM. 
México, 1990. 
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cuanto a la edad y a los contratos de tiempo parcial. 

Un 84Y. del presupuesto de la UNAH corresponde a salarios. 

Actualmente la Facultad de Ingenlerla cuenta con 1 0 900 prof"esores. 

de los cuales 1. 700 son prof"esores de asignatura por horas. 100 
Se 

trata de prof"esionlstas que ocupan un cargo permanente Fuera de la 

universidad: la UNAH les paga unos SlOO. 000 al mes. Ese sueldo 

apenas compensa sus gastos de transportación y no les redl tú.a 

signif"lcativamente. a no ser en términos de prestigio. La Facultad 

de Derecho tiene 645 maestros. y la Facultad de Medicina tiene 

4 0 308 maestros. 

Solamente del 15~ al 30Y. de los maestros tiene nombramientos 

def"lnitlvos. Esto se debe a la necesidad de contratar a numerosos 

maestros eventuales para tratar de ensenar a la enorme masa de 

estudiantes. 

En resumen. el principal erecto de la crisis ha consistido 

dramatizar los problemas estructurales que siempre han existido 

la UNAM. Ocurrió lo que nadie pensaba: ha comenzado a baJa.r el 

nivel de nuevo ingreso. sobre todo en calidad. Los estudiantes de 

mayor capacidad económica o de mejor f"ormación académica ya 

postulan a la UNAM. Buscan oportunidades en los negocios, 

directamente o a través del ingreso a universidades privadas. Al 

ba.Ja.r el nivel académico y socio-económico de los postulantes de 

nuevo ingreso a la UNAM. se incrementó el sesgo que siempre ha 

ravorecido a las carreras tradicionales de tipo no tecnológico, 

tales como Derecho, Administración y Contaduria, que hoy abarcan el 

30~ de la demanda de nuevo ingreso. 

106 Reséndiz, Loe. cit., 1990. 
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El porcentaje de abandonos continóa elevé.ndose muchas 

carreras debido al desaliento de los alumnos ante la disminución de 

la of'erta de trabajo y ante la cesantia evidente de los egresados. 

La. debilidad de la of'erta de trabajo es en parte una consecuencia 

del excesivo número de carreras y de la f'alta de adecuación de la 

docencia a las necesidades del mercado de trabajo. Todo ello se 

interpreta. con o sln razón. como una baja en la calidad del 

egresado. lo cual desanima al empleador y a su vez repercute en el 

prestigio de la Institución, produciendo la merma en la calidad del 

nuevo Ingreso. 

El crecimiento de la burocracia f'ederal también se ha detenido 

por la crisis. Ya no hay plazas de nivel intermedio o bajo que 

llenar. La industria. por su parte, siempre pref'iri6 contratar a 

egresados de unlversldades privadas. La UNAM. como universidad 

póbl lea, no res lente los ef"ectos de las leyes de la of"erta y la. 

demanda con la misma prontitud que una unlversldad privada. Pudo 

haberse enf"rentado al desaf'io de estas nuevas universidades con 

cierta f"a.cilldad. Mas en vez de aprovechar su relativa indepen-

dencla del mercado para f"ortalecer activamente su nivel académico y 

retener los mejores elementos que hay en México, ha permitido que 

las f"uerzas del mercado se los lleven. 

El nómero de carreras que se ensefian en la UNAM pudo haberse 

reducido de 63 a 38. Actualmente 99 de cada cien estudiantes de 

nuevo ingreso se Interesan por una de 38 carreras: las 25 carreras 

restantes alimentan de los 

carreras de primera pref"erencia. 

clalmente carreras de baja demanda. 

postulantes rechazados las 

Ello slgnlf'ica mantener artlf'l-

A partir de 1971 el CONACYT otorgó total de 40.000 becas a 

estudla.ntes mexicanos. De ellos, segón la Secretaria de EducnciOn 
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Públlca. un mlnlmo de 350 del órden de la mltad de los 

investigadores que hoy laboran en el sector clent.l:f"lco y tecno

lógico de la UNAH - se ha verl.f"icado que trabajan permanentemente 

en el extranjero. 107 El número real de becarlos que han decidido 

permanecer en el extranjero podrla ser hasta diez veces superior a 

esta ci.f"ra. Sigue aumentando todos los dia..s. Esto signlf:'ica una 

pérdida de recursos humanos - la llamada "f"uga de cerebros" - de 

elementos que potencialmente tuvieron las mejores opciones para 

contribuir a la docencia y al desarrollo clentl:f"lco y tecnológico 

del pals. pero que por uno u otro motivo tuvieron más con.f"lanza en 

vincular sus carreras al desarrollo de otros paises. 

En términos de un :f"ortalecimicnto de la educación superior. la 

pérdida. de pro:f"eslonistas y clenti.f"icos de alto nivel 

verdadera tragedia: un retraso quizás irrecuperable para la moder

nización de México. 

La crisis administrativa 

Desde el punto de vista .f"ormal. toda universidad puede 

def"inlrse como una institución creada para la concentración, la 

producción y la transmisión de cierto tipo de conocimientos. 108 Por 

lo tanto. una universidad es también una organización social. 

Posee su propia dinámica, sus Jerarquias, sus con:f"lictos de poder. 

108 

En épocas de crisis el discurso universitario puede llegar a 

uno.má.suno, 6 de .f"ebrero de 1990, pág. 7. El CONACYT no posee 
cl:f"ras ya que no hay seguimiento de los becarlos. Ademas, 
segOn la Coordinación de la Investigación Clenti.f"ica. 400 
investigadores han abandonado el servicio de la UNAM de 1982 a 
1987. 

G. Bonf"ll, La Universidad y la cultura popular. 
Universitario. No. 63, UNAH, México, 1986. 
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asumir una vida propia. una dlntunlca Independiente de sus f'"lnes 

expl 1c1 tos. Se plantean preocupa.clones que aparentemente nada. 

tienen que ver con la docencia. la 1nvest1gac16n y la dlf'"uslón de 

la cultura. Aparece en primer plano un conf"llcto de autoridad: 

•¿Cómo nombrar autoridades sin caer en un popullsmo que niega 

las Jerarquias intelectuales y sln caer en una exaltación de esas 

Jerarquías que niegue derechos del conJunto?H 109 

Toda organización crea. autoridades, estructuras Jerárquicas, 

reglas del juego, grupos de intereses contrapuestos y discursos que 

compiten por representar la lnstltuclón. Pero es en t lernpos de 

crisis cuando los problemas admlnlstratlvos se tornan centrales y 

comienzan a dominar la problemática de la institución. No solo a 

los candidatos a la Rectoría preocupa la. pregunta "¿Quién gobierna 

la Universidad?" 

Actualmente se puede considerar que la jerarquía of"lclal del 

Rector de la UNAH es comparable a la de un secretarlo de estado. 

Es mucho más alta que la posición de cualquier rector de Ingla

terra. Franela o Estados Unidos. Va en tiempos de la Colonia hubo 

gobernantes recelosos del poder de la universidad: 

.. La autoridad de rector de la universidad acaso es excesl.va. 

Tiene por ley la facultad de que sus lacayos lleven espada; pero yo 

me insinué para que no usase de ella el rector que hallé a mi 

entrada en este mando. parec.l.éndome muy chocante el que usase de 

una dlstlnción tan seftalada. y que no tienen el regente. el 

arzobispo. ni el virrey". 110 

109 

110 

Gueva.ra Niebla. "Universidad y Poder". Foro Unlvt!!rsl.tarlo. No. 
63. f"ebrero 1986. pág. 83. 

Virrey Conde de Revlllaglgedo. Instrucción reservada al 
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En nuestra unlversldad. la prof'undldad de la crlsls 

lnstlt.uclonal puede medirse por la cantidad de escuerzo y de 

recursos que invierte para crear y suprimir secretarlas. 

direcciones generales. centros. programas y otras dependencias. El 

objetivo de admtnlst.ra.rse a sl misma se torna la preocupac16n ma...s 

importante y mé..s absorbente de la lnst..ltucl6n. Conocer su marco 

orga.nlznclonal es, por lo tanto. comenzar a entender la crisis de 

la UNAM. 

Según la teorla adrnlnlstratlva vigente, en la UNAM 

••hay una acentuada separac16n de funciones que lmplde 

sola entidad monopolizar el poder de la 1nstltuc16n. Esa es. 

quizá.. la caracterlstlca má..s relevante cuanto a la organlzac16n 

unlversltarla. Herced a los mecanismos de representación y control 

lnter e lntraorgánlco. la Universidad esta a salvo de oligarquías 

locales. H
111 

En consecuencia. el agregar dependencias que se traslapan y 

controlan mutuamente ha sido considerado labor positiva. y el 

organigrama de la Universidad Nacional Autónoma de México ha 

adquirido una complejidad impreslonante. 112 El Gabinete del Rector 

Incluye a una docena de altos Cunclona.rios, quiénes acuerdan 

directamente con él: el Secretarlo General, el Secretarlo Admlnls

tratlvo. el Secretarlo Auxiliar, el Abogado General, los cuatro 

/farqués de BranciEor~e. 1794. Col. Héxlco Heroico, Vol. 50, 
Edlt. Jus, Héxlco. D.F .• 1966, pag. 88. 

Diego Valadés, Loe. cit .• 1974. pá.g. 48. 

Ver Tablas 1 y 2. 
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Coordinadores (de la Investigación Cient1Cica. de Humanidades, de 

Di'f'usión Cultural. y del Colegio de Ciencias y Humanidades). y 

algunos Directores Genera.les selectos ( Inf"ormación e Intercambio 

Académico). además de los Directores de los Colegios de Facultades 

y Escuelas. y del Bachillerato. Cada uno de estos runclona.rlos 

tiene su propio secretarlo privado, sus asesores, secreta.ria 

académica y administrativa. y personal de servicio. 

En prlnclplo. el acceso al Rector es indirecto. y la lnror

mación que llega a Rectorla es Clltrada a través de varias 

instancias intermedias. Debajo del nivel del Gabinete del Rector 

se encuentran 24 grandes Direcciones Generales cuyos titulares 

acuerdan con uno de los tres Secretarios o con el Abogado General. 

Estas Direcciones Generales suelen tener edlCicio propio. Re pre-

senta.n especies de ministerios de la universidad, 

centenas de empleados. 

exlstla.n en la UNAM en 1990: 

Las slgulentes Direcciones Genera.les 
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Tabla 1 

Dependencias de la UNAM a nivel de Direcciones Generales 

(a) baJo la Rectorla: 

Dlrecc16n General de Inrormaclón 

Dlrecc16n General de Intercambio Académico 

(b) baJo la Secretarla General: 

Coordlnac16n General de Estudios de Posgrado 

Coordlnac16n del Sistema de Universidad Abierta 

Dlrecclón General de Planeaclón, Evaluación y Proyectos Académicos 

Olrecclón General de Admlnlstrac16n Escolar 

Dlrecc16n General de Asuntos del Personal Académico 

Dlrecc16n General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

Dirección General de Bibliotecas 

Dirección General de Orientación Vocacional 

Dlrecc16n General de Servicios de Cómputo Académico 

Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

(e) b<1Jo la Secretaria Admlnlstratlva: 

Dirección General de Personal 

Dirección General de Programación y Presupuestación 

Dirección General de Obras y Servicios Generales 

Dirección General de Proveeduria 

Dirección General de Servicios de Cómputo para la Administración 

Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas 

Sistema de Tiendas de Autoservicio de la UNAM 

(d) baJo la Secretarla Auxlllar: 

Dirección General de Apoyo y Servicios a la Comunidad 

Dirección General de Protección a la Comunidad 
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Olrecclón General de Servlctos Hédlcos 

Programa. de Vlnculac16n con los Egresados 

Programa del Servlclo Soclal Hultldlsclpllna.rlo 

(e) baJo la Of1clna del Abogado General: 

Dirección General de Asuntos Juridlcos 

Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria 

(f) baJo la Coordlnac16n de Humanldades: 

Dirección General de Fomento Editorial 

Dirección General de Publicaciones 

(g) baJo la Coordlnac16n de Difusión Cultural: 

Dlrecclón General de Radio UNAH 

Dirección General de Televisión Unlversltarla 

f'echa de act.u .. l tz .. ctón: 
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Vienen a agregarse a. la l lst.a a.nt.erlor. en un t.ercer nivel 

jerárquico. lns Dlrecclones y otras dependencias que acuerdan con 

los directores generales o con los coordinadores. Son numerosas y 

en el caso de Dlf"usl6n Cultural y de Humanidades. tienden a 

traslaparse entre el las. Así la Dlreccl6n de Literatura.. la. de 

Actividades Musicales. y la de Teatro y Dan.za acuerdan con el 

Coordinador de Dlf"uslón Cultural y nada llenen que ver con la 

Dlreccl6n General de Publ lcaclones. con el Centro de Inlclacl6n 

Musical (que también se ocupa de dlf"usl6n). 

Unlverslta.rlo de Teatro. 

con el Centro 

En general. la dupllcacl6n es solo aparente o de nombre. Por 

ejemplo. existe la Dlreccl6n General de Asuntos del Personal 

Académico y existe la Dlrecclón General de Personal a secas; pero 

estas dos dependencias se ocupan de asuntos enteramente dlf"erentes. 

La D.G. de Personal se encarga exclusivamente de las nóminas; 

registra las al tas y bajas de personal: contabl liza los afies de 

servicio, y determina los derechos a af\os sabáticos y pensiones. 

En cambio, la D.G. de Asuntos del Personal Académico maneja los 

f"ondos para viajes, la asistencia a congresos, los estimulas por 

dedicación exclusiva y el a.poyo a ciertos proyectos de 1nves

tlgacl6n. 

Los Directores Generales y demás f"unclonarios administrativos 

designados por sus superiores, y en último término por el 

Rector. Cambian ca.da vez que cambia el Rector: no están sujetos al 

escala.f"6n académico. Frecuentemente, sin embargo, son también 

académicos y deben ser comlslonados por su dependencia. El sueldo 

de un Director es superior al de un prof"esor o investigador; a.demás 

cuenta. con secretarlas, chof"er y gastos de representación. Co..da 

dependencia. tiene su propio Secretarlo Administrativo y dispone de 

personal para toda clase de servicios. 
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Desde el punto de vista del prof'esor o del investigador. la 

administración universitaria representa a veces una especie de 

carrera de obsté.culos. La mayor parte de los trAmites deben ser 

autorizados primero por la propia dependencia (Facultad, Instituto 

etc.). a la que el académico está adscrito. Esta a su vez recaba 

la autorización de la Coordinación que pertenece. Cada 

autorización implica un t.rtunite separado: la de la propia depen

dencia requiere la aprobación del Secretarlo Académico. del Consejo 

Interno y del Director. La de la Coordinación necesita además el 

acuerdo del Coordinador y del Consejo Técnico de la Investigación 

Cientlf'lca, :f'ormado por todos los Directores. Este es. por 

ejemplo. el tramite que se requiere para someter una propuesta de 

Investigación al CONACYT o para. real izar un viaJe al extranjero. 

Comprensiblemente, 

limites en cada caso. 

siempre es posible cumplir con las !'echas 

Algunos Investigadores del sector tecnológico han creado 

:f'undaclones o asociaciones civiles externas con el objeto de rehuir 

y evitar las complejidades de la administración universitaria: 

generan y administran contratos de investigación que normalmente 

deberlan benef'lclar a la universidad. 

La estructura de la investigación 

Las remuneraciones del personal académico han descendido en 

f'orma tanto relativa como absoluta (en términos de su poder adqul-

sltivo). A partir de 1984. a solicitud de la Acndemia de la 

Investigación Cientlf'ica, el estado ha intervenido para crear un 

sistema de suplementos económicos de emergencia (el Sistema 

Nacional de Investigadores) destinado a evitar la. :f'uga de los 

académicos má.s meritorios. Hoy son unos 3,500 en total. 

República. los que se han acogido a este sistema. 
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Lo qu•t está en juego es la supervlvencla de todo el slst.ema de 

investigación pacientemente construido por la UNAM a través de 

décadas de dlf"icl 1 labor. A cont lnuación vamos a. resumir la 

estructura organizacional de las dependencias de la UNAM más 

directamente relacionadas con la lnvestlgac16n y la generación de 

tecnologia. La CoordlnaclOn de la Investlgaclón Clent1r1ca es el 

organismo que agrupa a todos los lnstltutos. programas unlver

slt.arlos y centros del "subsistema de la 1nvestlgac16n clentif"lca" 

(Tabla 2). a dlf"erenc1a del de Humanidades. que tiene su propia 

Coordinación. 
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Tabla 2 

Subsis~ema de la lnveatlsac16n Clentirica. UNAM113 

l. lns~i~ulos 

Astronomla 

Blologia 

• Clencla.s del Mar y Limnologta 

Estudios Nucleares 

Flslca 

• Flsiologia Celular 

• Geof"isica 

Geograf'ia. 

Geologia 

Ingenleria. 

• Investiga.clones Biomédicas 

Personal académico 

85 

159 

101 

27 

156 

64 

121 

72 

97 

161 

135 

• lnvestlgaclones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 102 

1 Investigaciones en Materiales 

Matemá.t leas 

Qulmlca 

2. Cent.ros 

Ciencias de la. Atm6sf"era 

Inrormacl6n Cient1r1ca y Humanlst.lca 

Instrumentos 

91 

48 

53 

63 

42 

51 

1 Investlgacl6n sobre Ingenierla Genética y Biotecnologta 45 

Dirusi6n de la Ciencia. 

• Ecologla. 

Clrras estadlst.lcas del personal académico de 19870 datos 
extra.idos de "Inst1tutes and Centres for Sc1entlf Je 
Research". Coordinación de la Investlgacl6n Clentif"lca. UNAM. 
México. 1988. Las dependencias sef'ia.lada.s con "1" orrecen 
cursos de posgrado. 
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Innovación Tecnológica 

• Investlgacl6n sobre F1jac16n del Nitrógeno 

3. Facult.ades l' Escuelas 

• Facultad de Ciencias 

• Facultad de Medicina 

Escuela Nacional de Ení"ermeria y Obst.et.ricia 

• Facultad de Odont.ologia 

• Facultad de Medicina. Veterinaria. y Zootecnia 

• Facultad de lngenlerla 

• Facultad de Qui mica 

• Facultad de Psicologia 

• Facultad de Estudios Superiores Cuaut l t. lá.n 

Escuela Nacional de Estudios 

Escuela. Nacional de Estudios 

Escuela Nacional de Estudios 

Escuela Nacional de Estudios 

4. Programas Universitarios 

Alimentos 

Energia 

Investigación en Salud 

Prof'esionales 

Prof'eslonales 

Prof'esionales 

Prof'esionales 

Invest.lgaclón sobre el Desarrollo Espacial 

Acat.lá.n 

Iztacala 

Aragón 

Zaragoza 

6 

47 

1368 

4308 

233 

746 

523 

1614 

857 

530 

1116 

1413 

1588 

1021 

1584 

En el lenguaje administrativo de la UNAM se contraponen 

conceptualmente los términos "clcnt.if'lco" y "humanlst.ico".1. 14 Ac

tualmente f'orman parte del subsistema "clentif'ico". 15 lnst.ltutos. 

8 cent.ros. 7 f'acult.ades, 6 escuelas nacionales y 3 programas unl-

¡Como sl la ciencia. no f'ucra huma.na y la lnvestlgaclón huma
nlstlca no f'uera también clent.lf'lca! 
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versi ta.rios. El subsistema .. humanistico.. maneja un volumen de 

dependencias un tanto rnenor. 115 

Entre las dependencias cienti:f"icas se encuentra también el 

Centro para la Innovación Tecnológica. creado en 1985 con la 

f'inalidad especirlca de promover la vinculación de la UNAH con la 

industria. Este nuevo Centro ha organizado cursos sobre gerencia 

de la 1nnovac16n tecnológica; ha promovido convenios de trans

f'erencia de tecnologia entre la UNAH y la industria, actividades 

que se analiza.rá.n más adelante. 

Los institutos más antiguos. como el de Geologia, el de 

Astronomia y partes del de Geo:f"isica son anteriores a la lJNAM. 

Fueron creados como observatorios o como dependencias y servicios 

estatales. Su incorporación eventual a la UNAM contribuyó a deter

minar el caracter de varios institutos que se f'undarian más 

adelante. en el sentido que las actividades de esos institutos 

relaciona.rian con la docencia en :f"orma muy incidental. 

En 1971 laboraban en los institutos y centros dependientes de 

la Coordinación de la Investigación Cientif"ica 387 investigadores 

de carrera, de los cuales 32.5~ tenian 11 o mas años de antigüedad. 

En 1987 el ntlmero total de investigadores dependientes de esa 

Coordinación se habla incrementado a 849, de un total de 1. 726 

miembros del personal académico de tiempo completo en toda. la. 

lnstltuciOn. 118 Tales ci:f"ra.s pueden interpretarse en el sentido de 

crecimiento extraordinariamente r~pido de la investigación 

clenti:f"lca, sobre todo durante el decenio de 1970-1980. 

115 9 institutos, 4 centros, 10 f'acultades y escuelas. y una 
dirección general. 

118 · .. lnstltutes and Centres for Sc1ent1f1c Research. 1988. 
loc.clt.~ pág. 5 y siguientes. 
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Sln embargo. en relación al aumento total del personal de la 

UNAH. y a la creación de numerosos nuevos institutos. centros. 

dependencias técnicas y admlnlstratlvas. puede af"lrma.rse que el 

n\1Jnero de investigadores se ha nivelado y ha permanecido relativa-

mente estacionarlo. Esto se ref"leJa en el aumento de la edad 

promedio de los investigadores. En ef"ecto. en 1987 el 62.4% de los 

lnvestlgadores ya tenla 11 o más a.fios de servicio en la UNAH. 

La. Coordtnaclón de la Investigación Cientirica rue creada 

1945. Su principal runciOn es coordinar el Consejo Técnico de la 

Investigación Cientlrica, órgano constituido por los directores y 

representantes de los organismos rese~ados en la Tabla 2. Acuerda 

semanalmente sobre asuntos admlnistratlvos tales como: movtmlentos 

del personal académico. viajes y asistencias a congresos. promo

ciones. permisos. propuestas de investigación sometidas al CONACYT. 

etc. Ademas. en rorma muy importante, la Coordinación controla los 

programas de posgrado asociados con algunos Institutos y centros. 

En 1987 existian 474 estudiantes. en su mayoria de maestria, 

inscritos en dichos programas. 

Los Institutos y centros orrecen doctorados en las slguienles 

carreras: Investigación Blomédlca Básica, Blotecnologla. Ciencias 

FlslolOglcas. Ecologia, y Geof"isica117
• Otorgan maestria.s, adem~s de 

las el tadas, en numerosas otras dlscipl !nas. Desde luego, las 

Divisiones de Estudios Superiores de las racultades otorgan 

doctorados en Medicina, Ingcnieria. Fisica, Quimlca, Geologia, etc. 

Como se ha dicho más arriba, el número de doctores que produce la 

universidad es del orden de 138 por afio en todas las disciplinas. 

incluyendo las humanistlca.s. 

número de 1 nves ti gadores que 

117 Ibld •• pág. 21. 

Este número es bajo en relación al 

prlnciplo esté..n f"acultados para 
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dlrlglr tests de doctore.do. En promedio, un investigador tlplco de 

le. UNAM genere. un doctorado ce.da diez a.ftos. 

Hablemos ahora de le. organlza.cl6n de las dependencias que 

realizan lnvestiga.ci6n. Los directores de lnstltutos y {"a.culta.des 

son designados. al 1gua.l que el Rector, por la Junta de Gobierno de 

la UNAM. El personal del 1nstltuto o de le. f"acultad elabora una. 

lista de candidatos que somete al Coordinador de la Investigacl6n 

Cientif"lca. Este la reduce a una llsta de cinco nombres, de la 

cual el Rector seleccione. la terna que será sometida a la Junta. de 

Gobierno. Se realizan ausculte.clones para recabar las opiniones de 

miembros o grupos de le. comunidad académica. 

Este sistema de deslgna.cl6n de autoridades es seguramente uno 

de los más democrá.tlcos y ertclentes que puedan darse; se compare. 

f"nvoro.blemente con el de las prlnclpales unlversldades del mundo. 

Tlene el defecto que las oplnlones tienden a polarizarse en torno a 

persone.l lde.des: raras veces slrve para. dlscuttr el f"uturo de una 

dependencia en profundidad. No se pract lean audl tortas externas 

sobre la situación ace.démlca. de las dlf"erentes dlsclpllna.s, y 

generalmente el director saliente se limita a destacar los logros 

de su gestión. 

Los centros de lnvestlgacl6n son creados por el Rector quién 

nombra directamente a sus directores. Pueden eventualmente trans

f"ormarse en Institutos por acuerdo del Consejo Universlta.rio. 

Un discutido ef"ecto del sistema. practicado por la UNAM es el 

llamado ""incesto lntelectual". 118 Se trata de la tendencia. observe.da. 

El "incesto dinástico"' es la prá.ctica de contraer matrimonios 
entre hermano y hermana u otros parientes próximos, costumbre 
que puede observarse en ciertas f"amllia.s reales. (Dlcc1onario 
de Sociologia. H. P. Fa.irchild, Ed., Fondo de Cultura 
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en universidades hispanas y latinas en general. de generar su 

cuerpo docente en base a sus propios egresados. o de llenar sus 

plazas con personas provenientes de la propia institución. Esta 

práctica tiende a ser violentamente rechazada en los paises anglo

sajones. y a un menor grado. también en Alemania. 

En nuestro caso no está. claro que su ef'ecto sea realmente 

perJudiclal. La f"ormación de posgrado se real iza generalmente en 

el extranjero y asegura una variedad de experiencias educativas tan 

grande o mayor que la que puede observarse en las universidades 

europeas. En los casos avanzados de "incesto intelectual". los 

concursos de oposición se transf"orma.n en meras f'ormalldades ya que 

el ganador es seleccionado anticipadamente entre los candidatos 

pref"eridos por los "de casa". Práctica cuyos resultados 

asemejan mucho lo que las mejores universidades 

europeas y que por lo tanto no necesita escandalizar a nadie. 

La descripción del sistema administrativo en la UNAM no serta 

completa sin que agregásemos una brevlsima nota sobre la admi

nist.rac16n escolar. la cual nos sorprende por su inf"lexi bi l idad. 

Cada alumno puede inscribirse en una sola. carrera. Cada carrera 

tiene sus propias asignaturas básicas de matematicas, de blologia y 

asi en seguida, sin importar duplicación con otras carreras en la 

misma o en otras f'acultades. Hay f'acultades que tienen sus propios 

cursos de idiomas extranjeros. 

Si el alumno excepcional desea seguir cursos optativos en otra 

f'acultad o en algún instituto o centro. debe realizar un trámite en 

una Dirección General ad-hoc. Cambiar de carrera, incluso dentro 

Económica. México. 1949, pág. 150. Por a.na.logia, el "incesto 
intelectual" es la práctica de contratar como maestros o de 
designar como directores a sus propios alumnos. 
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de una misma racultad. es extremada.mente dlrtcll. Las constancias 
de est.udio son de vital importancia: pueden ser expedidas por la 

Cacultad donde los estudios se realizan. pero en tal caso carecen 

de validez dentro de la propia unlversldad. y sirven solamente para 

otras instituciones. Existe una. Dirección General exclusivamente 

autorizada. para expedir constancias. de modo que no es la Cacultad 

la que se encarga del control curricular de los alumnos. Cuando el 

centro de control extravia un documento el maestro olvida 

certlllcar una calilica.ción. el alumno debe cursar nuevamente el o 

los cursos releridos. 

Investigación básica: ¿inveatiaaclón dependiente? 

La crisis de la investigacl6n en México se ha definido como 

crisis de "marginación". o sea de enajenación. 119 El inves

tigador tiende a trabajar en cuestiones que se originan y se 

Justlf"lcan en relación con la "Irontera" de la especial lda.d. Y 

esta. "f"rontera" no la. def"ine ni la realidad mexicana ni el interés 

de los alumnos. sino lo que el lnvestlgador percibe como el 

consenso de sus colegas a nivel lnternaclonal. 

El resultado es una investigación dependiente. de invernadero. 

que se desarrolla en el aire enrarecido de esas reuniones cumbres 

de la ciencia que son los coloquios o simposios internacionales. y 

que reconoce como arbitro al peer rev1ew extranjero y no las 

realldádes del aula o el consenso de los colegas mexicanos. ¿Cómo 

se originó este tipo de investigación y cómo puede llegar a 

arraigarse y aclimatarse en el suelo pedregoso de la realidad. 

mexicana? 

Véase. por ejemplo. la. entrevista al Dr. Fernando del Rio. 
publicada en La Jornada Semanal. No. so. 23 de diciembre 1990. 
pág. 21-24. 
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La. f"isura ent.re docencia e investigación es poco mencionada 

entre las anomalias que inciden en la actual dependencia cientif"lca 

Y tecnológica de México. Sin embargo. esta peculiaridad de nuestro 

sistema educativo tiene que a.f"ectar prof'undamente el nivel 

académico de la UNAH en una época de ré.pido cambio cientif"ico y 

tecnológico. 

La división de labores entre Facultades e Institutos suele 

describirse como si se tratara de una ventaja: 

HPara ese objeto. existen institutos y centros de inves-

t:igación donde se cultivan diversas discipiinas ... Su auge ha 

comenzado hace poco. volviéndose una tarea atractiva para muchos 

universitarios Jóvenes que después de egresados desean colaborar 

la Casa de Estudios ... 

HNada adelantarian los docentes si. al pasar los años. 

tuviesen nuevas aportaciones. 

aulas y a sus discípulos ... 

H La actividad de investigador 

descubrimientos. que llevar a 

una opción mas. que abre 

innúmeras posibilidades profesionales a quién desee practicarla y 

tenga una vocación seria. " 120 

¿Cómo pudieron las "nuevas aportaciones" t.rn.nsf"ormarse en la 

razón de ser de una nueva categoria académica? La lnvestlgaclón, 

antes inseparable de la docencia, f"ue erigida en una de dos 

'"opciones" dist.int.as: mientras supuestamente f'abrica el 

material docente el otro lo "lleva a sus aulas y a sus dlsclpulos". 

120 Valadés, Loe. cit., 1974. pág. 71. 
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si se tratara de un proceso industrial. 

Con este malentendido. ¿cómo podia impedirse un alejamiento 

cada vez mtl.s pronuncia.do entre la. investigación y la. docencia.. y 

entre ambas y la real ida.d nacional? Si el investigador y el 

maestro no son una misma persona. si han de ca.minar apoya.dos uno en 

el otro como dos cojos compartiendo la misma muleta. es inevitable 

que surjan intereses divergentes entre ambos grupos de 

académicos ... 

Fue en 1962 cuando estatutariamente se crea.ron las plazas para. 

investigadores de carrera. A pa.rt ir de esa f'echa. mediante 

dictamen aprobado por el Consejo Universitario. se dispuso que la 

actividad académica de los investigadores desarrolla.ria. 

dependencias sepa.radas y distintas de las facultades y escuelas. 

decir, en los institutos y centros: 

"Esto no qu.1ere dec.1r que la .1nvest.1gac.16n const.1tuya. una 

actividad que se sustente per se: el invest.1gador queda obl.1gado a 

prestar serv.1c.1os docentes. asi como el profesor de t.1empo completo 

tiene la obl.1ga.c16n, desde 1963. de real.izar trabajos de 

Invest:lgac16n. Son dos vertientes de la v.1da académica que no cabe 

desl.1gar, aunque. por la complejidad creciente de la lnvest:lgaclón 

cientiflca. y human1st.1ca, estas tareas merezcan una reglamentación 

prop.1a. adecuada a sus peculiaridades. •• 121 

El cumplimiento de esta obligación depende en gran medida del 

tiempo disponible del prof'esor o investigador. En vista de la 

"complejidad creciente" de sus respectivas tareas, queda muchas 

veces relegada a un segundo plano. Alf'onso Caso habla previsto lo 

121 Carrillo Prieto. Loe. cit., 1976. pág. 81. 
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contrario: la creación de un profesorado de carrera que tuviera por 

objeto el que el maestro pudiera dedicar su tiempo completo a la. 

docencia y a la investigación. 

A partir del Estatuto de 1970122 tanto el personal docente como 

el de investigación queda comprendido bajo la denominación comün de 

''personal académico". Existe además una tercera categorla, la de 

los t:écnJcos académlcos, que en otras universidades se denominan 

asistentes de investigación o técnicos de laboratorio. La. UNAH es 

una de las primeras universidades del mundo en hacerles Justicia, 

incorporándolos a. su personal académico con iguales derechos y 

deberes que los profesores y los investigadores. 

Pero no se cayó en la cuenta que, al equiparar el status del 

proresor con el del investigador y del técnico, el valor relativo 

de la formación de humanos acabarla reduciéndose 

relación con otras finalidades subordinadas a aquella. 

Sin arraigo en la. docencia, la. investigación universitaria 

deriva inevitablemente a una crisis existencial o de objetivos. Se 

vuelve un engrane que gira en el vaclo. 

·= Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Aprobado por el 
Consejo Universitario el 16 de diciembre de 1970. Posterior
mente abrogado y reemplazado por el Estatuto del 28 de Junio 
de 1974. Véase Ignacio Carrl l lo Prieto, "El personal acadé
mico en la leglslaclón unlversltarla". UNAM, Comisión Técnica 
de Estudios y Proyectos Legislativos, México, 1976, pág.91-96. 
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CAPÍTULO 6: LA TECM>LOClA. 

Panorama general 

En retrospectiva. el siglo que f"inaliza puede verse como el 

siglo de la tecnologla. El creciente dominio del hombre sobre la 

materia visible y sobre las ruerzas naturales invisibles incrementó 

la productividad. de manera que el ciudadano promedio del mundo hoy 

varias veces mas rico que en 1900. 

En Europa y partes de Norte América el ingreso real per cápita 

aumentó considerablemente en relación a lo que era a comienzos del 

siglo. En Japón el aumento ha sido de más de veinte v~ces. Aún 

los paises de relativo rezago Industrial como México, ha habido 

avance económico notable, que ha tenido consecuencias pollticas. 

El capitalismo ha promovido la dlf"usi6n de sistemas de 

gobierno basados en una tecnocracia parlamentaria multlpartldista, 

desde Europa Occidental y Norteamérica a los paises de Asia 

oriental y meridional, América Latina y Europa Oriental. Los 

sistemas autoritarios o los que rechazan sistemáticamente la tecno-

logia se ven aislados y en crisis. Hemos visto a f'i las inter-

minables de ciudadanos de los paises del Este de Europa, 

peregrinación a las tiendas de Occidente, comprando estéreos Japo

neses y ref'rigeradores alemanes. Es el triunf"o de la licuadora y 

del transistor sobre un régimen politlco que se crela mé.s Fuerte 

que la historia. 

La tecnología ha sido un f'actor de peso en estos cambios. El 

comunismo no ha caldo ante el embate de un sistema superior ni de 

una mejor f"orma de vida: f'ue victima del ágil Volkswagen y del 

majestuoso Mercedes. El anticuado ''Trabi" de Alemania Oriental no 
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podia medirse ni mucho menos competir con estos coches. Fue la 

tecnologia la que derribó el muro de Berlln. 

El progreso de las ciencias agronómicas ha hecho posible un 

aumento de la productividad del suelo. que a su vez hizo Cactible 

al !mentar un enorme incremento de población. Se cuadruplicó la 

población del planeta. La medicina y la salud pública han logrado 

incrementar la vida media del hombre en casi todas partes. La 

construcción de máquinas-herramientas más poderosas. má.s complejas 

y más eCicientes ha multiplicado la product lvidad indl vidual del 

trabajador. y ha generado un desplazamiento paulatino de la Cuerza 

de traba.Jo hacia los servicios. También ha promovido 

especial lzación cada vez mayor. convirtiendo al trabajador 

técnico y modiCicando la enajenación laboral tipica del siglo 

anterior. 

"La lntellgencla y el domln1o sobre la naturaleza.. en la ex1s

Cenc1a del hombre en soc1edad. se conv1erte en el pilar Fundamental 

de la producción y de la rlqueza". 123 Estas palabras proCétlcas de 

Marx son doblemente válidas hoy. en plena revolución iní"ormá.tica. 

cuando la tecnologia de las comunicaciones y del conocimiento se 

torna cada vez más decisiva en términos de poder. Las masas se 

enteran de las condiciones tecnológicas y el nivel de vida en otras 

partes del mundo. ;y resulta más diClcil mantenerlas desin!"ormadas 

al respecto. 

La tecnologia también ha Incrementado los poderes de 

destrucción del hombre en la misma medida. Hace 75 a.f'ios la 

Juventud europea se marchaba a la primera Guerra Mundial de la 

historia; muchos volvieron. Veinticinco afias más tarde 

123 Karl Marx, Grundrisse. Berlin. Dietz, 1953. pág. 594. 
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volvieron a marchar a una guerra mundial mé.s grande y mé.s cruel que 

la anterior. Esta vez. los muertos sumaron muchos millones más. 

La t.ecnologia de los armamentos progresó al grado que iba a 

conducir irremisiblemente a una tercera guerra mundial. que habria 

slgnif"icado la destrucción total del género humano. 

Sin embargo. después de las aventuras hltlerista y stalinista 

y de las aberraciones de la guerra f"ria. los ánimos parecieron 

tender a calmarse. Las guerras ideológicas - amenaza del Siglo 

Veinte - ya no parecen capaces de entusiasmar ni de movilizar a 

las masas. La ef"iciencia aterradora de las armas of"ensivas sigue 

superando la de las def"cnsiva.s; por eso las hostilidades tienden a 

resolverse a través de medios polltlcos o bien se arrastran hasta 

que sobreviene una "intervención" tecnológica regional al estl.lo 

del Golf"o Pérsico o de Panamá. 

Los reglmenes politices más abiertos a la innovación se han 

benef"iclado con el poder creciente de la tecnologla. El lo l.ncluye 

los Estados Unidos y los paises de Europa Occidental; Japón y 

Alemania. paises que aprovecharon la apertura que produjo 

despues de una derrota contundente para ingresar plenamente a la 

carrera tecnológica, descartando moldes politices caducos. Hoy se 

encuentran a la delantera de la econom1a mundial. Algunos paises 

subdesarrollados. tales como Corea y Talo..rán, avanzaron por la senda 

de lA industrial 1zaci6n. Un rezago relativo notó en las 

economias más tradicionales o más riglda.s: Arrtca, América Latina y 

algunos paises de la órbita socialista. 

Pero las ense~anzas del siglo que f"inaliza no son lnequivocas 

nl. tampoco inral l. bles. Los atractivos de las sociedades indus-

triales son menos evidentes hoy que hace diez a.1'os. La preser-

vac16n del entorno natural pesa tanto más que el 

económico. En este dominio. no todos los logros serán ya de los 

119 



paises lndustrlales. 

ausente, aón en estos 

Pero la tecnologia ha estado raras veces 

En el umbral del siglo 21, las 

naciones siguen buscando el secreto para adquirir las principales 

caracteristicas que se requieren para el desarrollo acelerado de la 

tecnologia. 

No podrla pensarse en culturas más dlrerent.es que las de 

Canadá. y Japón, o en un contraste social, geográ.!'lco y cllmé..tlco 

más marcado que el que existe entre Taiwán y Alemania. El f"actor 

en comün en estas cuatro sociedades parece 

inf"lexlble de modernización. 

Habrla que agregar, quizás, muchas otras cosas. 

una declsl6n 

La dlsponl-

bllidad de centros de adiestramiento y educación tecnol6g1ca de 

buen nivel ha sido un !'actor de gran peso. Estos centros se f"ueron 

creando en los paises a medida que se detectaban condicl.ones 

adecuadas para el desarrollo de la tecnologia. La industria 

Japonesa. hasta hace poco f'ue considerada imitativa y "barata": 

actualmente es innovadora y de al ta cal l. dad. Para llegar a ese 

nivel, el Japón recorrió un camino largo y dif"l.cll, plagado de 

La actual tradición de excelencia japonesa se basa en la 

creación de centros de investigación, ingeniería y diseño de muy 

alta Jerarquia. 

¿En qué consiste la creatividad tecnológica? Existen intentos 

para caracterizarla términos de diversos criterios 

indicadores. 124 Derectos tales como la timidez, la arrogancia y el 

Véase, por ejemplo, Joseph Hadara. Productividad cicnt.if'icu.: 
criterios e indicadores. Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM. México. 1970. Al l i se citan general lzaciones pslcosociales 
c;ie discutible validez tales como "Los hombres tienen má.s 
probabilidad de ser creativos que las mujeres" (pág. 111), ent.re 
otras muchas rerlexiones de interés para.. el sociólogo. 
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1rrac1onalismo as1 como un racionalismo excesivo pueden inf"luir 

negativamente sobre la creatlvidad personal. McClella.n1215 encuentra 

que los rtslcos creativos. en Estados Unidos. tlenden ser 

protestantes y gustan mé..s de la müslca que de la poesia. Tal 

resulta.do permitiria comprender la creatividad de los 

risicos Japoneses. muy a.f"lcionados a la poesla. y escasa.mente 

ln.f"luidos por el protestantlslltO. Evidentemente. la creatlvldad 

continúa siendo una cualidad misteriosa. 

"¿Porqué la creatividad la industria automotriz est~ 

pasando de manos de Estados Unidos a las de Japón?" se pregunta la 

revista. norteamericana Fortune128 ::; no encuentra una respuesta. 

Una retrospectiva desde el wnbral del Siglo Veintiuno sugiere 

que cualquier pais puede tener acceso a la creatividad y a la 

tecnologia. sea cual sea su origen étnico. su pasado histOrlco o su 

sltuaciOn económica. Los resultados de la lnnovacl6n tecnológica 

dependen de una amplia gama de ractores polltlcos y socia.les cuya 

presencia o ausencia ha sldo motivo de avances renomenales 

algunos casos. y en otros de rezagos no menos espectaculares. 

125 D. HcClel lan. "On the psychodynamics or creat.lve physlcal 
scientlsts". cita.do en J. Hoda.ra. Loe. cit .• p~g. 109-112. 

New York. Edición de Febrero de 1990. La revista cita una 
erectlva planeacl6n estatal como un ractor Cavorable a la 
creatividad. Sin embargo, en el caso de los anteriores 
paises social lstas. a ese mismo ractor se le atribuyó una 
inf"luencia nerasta. sobre la creatividad. En el caso de 
América Latina. el excesivo apego a los modelos de desarrollo 
dictados por los Estados Unidos solla acarrear unas veces un 
avance y otras estancamiento tecnol6glco de graves 
consecuencias. 
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Al•una• ideas sobre el pensamiento ~ecnol6glco 

La tecnologia suele derlnirse como el compleJo organiza.do de 

lnf"orma.ciones que inciden en la producción. "el conJunto de 

f"unciones de producción entre las cuales la empresa puede 

escoger". 127 Esta derinici6n es muy poco instructiva. pués no nos 

expl lea la naturaleza de la t.ecnologla. aparte de que evoluciona 

paralelamente con la producción y que deberia darse, por lo tanto. 

una 1nteracc16n reciproca entre tecnologia y producción. 

Marx ha hecho notar la necesidad de escribir la "historia 

critica de la tecnologia". 128 Nadie ha recogido ese guante. pese a 

que el enf"oque histórico ilustra mucho mejor que cualquier otro la 

naturaleza cambiante de la tecnologia, y nos perml te entender su 

relación con la producción. Veamos. 

Hacia mediados del Siglo 17 Inglaterra 

pats manuf"acturero del algodón: 

transf"orm6 

.. Resultó decisiva, para .J.a rac1onallzaclón y la mecanización 

del trabaJo,. la evolución de la manufactura del algodón. En el 

transcurso del Siglo XVII esta manufactura se transladó mas1vamente 

del Continente a Inglaterra, pals donde tuvo que competir con la 

industria de la lana, tradlcional industria estableclda en Ingla

terra desde el Siglo XV y que a su vez habia desplazado al .llno. 

El poder de los lndustriales de la lana fue tal que lograron 

imponer sanciones legales contra el algodón, tales como la prohlbi-

127 Jean Pa.rent. Evolución de las técnicas y aná.l lsls económico. 
Centro para la Innovación Tecnológica, UNAM, VI Curso sobre 
Politlca Clentirica y Tecnol6g1ca. 1988, pá.g. 18. 

Carlos lfarx. El Capital. Tomo I, Sección Cuarta. 
Cultura Económica. México. 1946 0 pAg. 303. 
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ción de fabricar mezclilla. restr1.cción que solo logró anularse 

hasta 1730 con la llamada Ley de nanchester•. 129 

La tecnologia del algodón estaba aún la. etapa pre-

industrial; sin embargo. en ese periodo :f"ueron desarrollé..ndose los 

elementos cienti:f"icos y tecnológicos básicos que hicieron posible 

la industrialización. La mil.quina de hilar Throstless. inventada 

por Arkwright. inicialmente :f"unclonaba con propulsión hidráulica. a 

través de una rueda de molino con paletas. razón por la cual las 

industrias textl les se llama.ron Hmills... o molinos. Posterior

mente se impuso la máquina de vapor. per:f"eccionada por Watt. 130 

Pero la. revolución industrial no consiste en reemplazar la 

:f"uerza del hombre por otra :f"uerza motriz distinta. En principio el 

hombre habia. usado la tracción animal o la :f"uerza del agua o del 

viento hacia mi les de a..f'ios. Lo original de la nueva tecnologia 

consistia. más bien convertir las herramientas. ya 

prolongaciones del organismo humano sino en instrumentos de un 

aparato mecánico independiente: la máquina-herramienta. 131 

En la tecnologia manu:f"acturera. los telares, eran manejados por 

trabajadores especial izados. ritmo compatible las 

reacciones del cuerpo humano. En la industria capitalista. por 

otra parte. la máquina se emancipa (usando el término de Marx) del 

ser humano que la opera y ejecuta ella misma todo el trabajo. 

Weber. 1929. Die Protestantlsche Ethlk, pág. 279. 
Winckelmann, Heidelberg. 1973. 

Vol. 1, 

Patentada en abri 1 de 1784 y presentada por primera vez. no 
como un dispositivo para :f"lnes especi:f"icos, slno como :f"uente 
de energia para todos los :f"ines de industrialización (o, como 
dice Watt, agente general de la gran industria). 

Marx. Ibld. , pág. 308. 
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Para ello era necesario lnventa.r tecnologlas nuevas. que 

incrementaran la f'uerza. del brazo humano (como es el caso de la 

palanca o del tornillo) sino que lo reemplazaran. Otro ejemplo 

el banco mecé.nlco, inventado hacia 1810 por Henry Ha.udsley, que 

reemplaza la mano del operario por un dispositivo mecánico. Marx 

destaca a.cert.adamente la importancia de los elementos "'a.nat6mlcos" 

de las nuevas máquinas, que hacen posible por primera vez rebasar 

las limitaciones f'lsicas del humano en cuanto f"uerza, 

rapidez, precisión y resistencia, sobre todo en las operaciones 

repet i t 1 vas. Hacia 1860 exlstian ma.quinas cillndradoras para la 

construcción de locomotoras: martillos de vapor de mé.s de seis 

toneladas; maquinas que f'abricaban 300 bolsas de papel por minuto; 

máquinas de hilar: tejedoras bastante tná.s avanzadas que la 

primitiva máquina "Jenny" de 18 husos; máquinas de tejer medias con 

miles de agujas; máquinas de coser, etc. 

En una tercera etapa, la tecnologla empieza a crear sus 

propios estilos de vida, Por ejemplo, la tecnologla bá.sica de los 

automóviles no ha cambiado rundamentalment.c en 70 o mas afies: 

cuatro ruedas, motor, una transmisión. un volante y a.si en 

seguida. Lo que nos sorprende, por el enorme cambio que ha 

suf'rido, es la sociedad transf"ormada por el impacto del automóvil: 

ventas anuales de millones de carros, lmport.ancla nacional de la 

industria automotriz, sistemas de carreteras. ejes viales dentro de 

las ciudades, carreteras de cuota, tPansporte de pasajeros y 

mercancias por la red camionera, el autom6vi l slmbolo de 

status, la contaminación atmosf'érica, la intervención del estado 

para regular el uso del automóvil etc. 

Un anál !sis si mi lar podria hacerse en relación con otras 

tecnologias, tales como el te16f'ono, la luz eléctrica o la compu

tadora. La tecnologia. en estos casos no se limita a sustituir al 

ser humano en la producción para generar un mayor volumen de 
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satisf"actores; crea nuevas necesidades de consumo. Para el 10 0 

ef'ectíia ca.m.blos prof'undos en la manera de vivir del ciudadano. 

transf'ormándolo en consum1dor. 

Es posible entonces distinguir tres etapas o momentos en la 

evolución de tecnologia: 1.:1
2 

Mo..,nt.o ~. La. tecnolog1a emancipa la producción industrial de 

anterior dependencia de la f'uerza de tracción de los anima.les 

domésticos y del uso de las materias primas naturales sin elaborar. 

El artesano de la Edad Media trabajaba principalmente 

piedra. barro o madera y utilizaba la f'uerza de tracción de 

caballos. mulas o bueyes. El auge del capitalismo f'ue directamente 

condicionado (es decir. f"ue hecho posible) por la tecnologia del 

hierro y del carbón. puesto que "n1 el carbón n1 el hierro 

depend'ian ya de la energia animal nl del crec1m1ento de las 

plantas. H
133 

Mo-nt.o 2. A través de las má.quinas. la tecnologia emancipa 

la. producción de las limitaciones y trabas anatómicas y f'isio

lóglcas propias del ser humano. 

A partir 

suministro de 

perspectivas 

del telar mecánico y 

potencia de la maquina 

de produce i 6n que iban 

la f'lexlbllidad del 

vapor abrieron 

cualitativamente y 

cuantitativa.mente má.s a.lié.. de la. rapidez y habilidad manual del 

mejor tejedor. del mejor herrero o del mejor zapatero. 

Weber. Ibld .• pé..g. 291. 

Weber. lbld .• pág. 304. 
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Momento 3. Finalmente. Hgraclas a su asociación con la 

c1encia, la producción de bienes económlcos se emancipa de las 

trabas que la ligaban con la tradici6n.H 

Con ello. \.leber quiere decir que la asociación de la ciencia 

la producción (ya sefialada por Marx) se torna agente del cambio 

social a través de la tecnologia. La acción de la tecnologia hace 

que Hdicha producción entra en contacto estrecho con el intelecto 

libre.H 

¿Qué slgnlf'lcan exacta.mente las trabas que ligaban la 

producción la trad1c16n? En el concepto weberiano, la 

tradición desempefía. un papel comparable al de la Inercia en los 

sistemas mec6.nlcos. En erecto. Marx seftala que ,ya. Descartes, Hal 

lgual que Bacon. consideraba los cambios de forma operados en la 

producción y la asimilación pr-á.ctica de la naturaleza por el hombre 

Ces decir, la tecnologia) como fruto de los cambios experimentados 

por el método de pen.sar.# 13
• De aqul la importancia de analizar la 

interacción mutua entre tecnologia y discurso. 

El discurso tecnológico, precisa.mente gracias a su creciente 

a..soc1acl6n con la ciencia, se torna cada vez más abstracto. Es 

decir. la emanclpaclón de la producctOn de las trabas anatómicas o 

t:•• ltarx,. Ibid. Nota 27, pá..g. 319. Vale la pena reproducir la 
cita del Discurso sobre el Nétodo, de Descartes: HCabe 11egar 
a conocimientos muy ~tlles para la vida y. en lugar de aquella 
fllosofia especulativa que se en.sefta en las escuelas. des
cubr.lr una aplicación prá.ctica de estos conocimientos con la 
cual - conocJendo las fuerzas y los efectos del fuego, del 
agua~ del aire. de los astros y deaáS cuerpos que nos rodean~ 
con la misma precisión que las dJferentes industrias de 
nuestros artesanos - pueda emplearse nuestra ciencia de igua..1 
modo y para todos los fJnes Otiles a que se presta; de manera 
que podríamos convertirnos en amos y due~os de la naturaleza y 
contribuir al perfeccionamiento de la vida hwnana.H 
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C1slol6g1cas del hombre asunto resuelto. y cambio la 

tecnologia tiende cada. vez mas a liberar al hombre de las trabas 

del modo de vida. tradicional. Esto slgnlf"lca que el discurso 

HtecnologlzaH al hombre: lo transf"orma en consumidor. 

Hegel y la contrad1cci6n del capitalismo 

Hegel esbozó. en su Fllosofia del Derecho, una teoria de las 

contradlcclones del caplta.llsmo. 

(a) "A través de la enajenación de la totalidad de ml tiempo 

concretizado en mi trabajo. y de la totalidad de mi producción. yo 

habrla de convertir lo substancial de este tiempo. ,,,, 
actividad y realidad general. mi personalidad. en propiedad de 

otro.•• 

(b) ''Cuando la sociedad burguesa
135 

Funciona sin cortapisas. se 

genera en su interior un progresivo incremento de su poblaclón y su 

lndustrla. Se lncrementa la acumulaclón de las rlquezas por una 

parte. y por otra el alslamlento y la partlcularlzaclón del trabaJo 

especifico y con ello la dependencla y la mlserlc:J. de la clase 

constrefilda a este trabaJo: y eso comporta la incapacidad de 

perclbir y disfrutar otras potenclalidades1 y los beneficios espl

rltuales de la sociedad burguesa en particular." 

(c) .. Sl a la clase acomodada se le impusiera la obligación 

directa de mantener a la masa empobreclda en su nivel de vida 

btJ.sico1 o sl exlstleran los medlos para ello en otras lnstltuclones 

públicas (hospitales. fundaciones. conventos)# se garantlzaria la 

:euraerlicf)e CSeserrscf)a.fl. Suele traducirse generalmente por 
"sociedad civil". pero es la misma. expresión que usa Ha.rx en el 
sentido de "sociedad burguesa" . 
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subslstencla de los necesitados sln que medlara su proplo trabaJo. 

1o que es contrarlo al princlplo de la socledad burguesa y a su 

asplración lndlvldual de Independencla y honor. En camblo. sl tal 

subsistencia fuera proporclonada a través del trabaJo (vale declr. 

creando oportunldades de trabaJo). se lncrementaria la cantldad de 

producclón cuyo exceso. y la escasez de consumldores relatlvamente 

productlvos. es precisamente el problema: luego por cua1qulera de 

los dos camlnos. se empeora el mal. Resulta que a pesar de todo su 

exceso de rlqueza la socledad burguesa no es lo bastante rlca {o 

sea. no posee los recursos proplos suflclentes) como para controlar 

el exceso de pobreza y la prol lreraclón del populacho." 136 

El problema dialéctico planteado por Hegel podria llamarse el 

dllema de la sociedad burguesa. Resumiendo, podriamos derinlrlo 

cuatro momentos dlrerentes: 

1. El trabajador se enajena, convirtiendo la totalidad de su 

Fuerza de trabajo y su propia personalidad en mercancia. 

2. La sociedad burguesa transrorma ese trabajo en bienes de 

consumo, generando cada vez mas riqueza y necesaria.mente también 

pobreza y "aislamiento. particularización y dependencia". 

3. La "prol if"eración del populacho" no puede ser detenida por 

el sistema, pués sus propias normas le impiden compensar al pobre o 

al marginado mas allá del trabajo que realiza. 

4. Por otra parte, Ja remuneración del trabajo posee cada vez 

menos valor adquisitivo. puesto que con el incremento de la tecno-

""' Georg Wilhelm Friedrlch Hegel, Filosofla del Derecho. 1820, 
§§ 67, 243 y 245 (pág. 110 y 260-262 de la ed. rrancesa. Ed. 
Cal l imard, 1940. ) 
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logia se tiende a deprimir el costo relativo de la. mano de obra. 

El resultado es una crisis de pobreza. y superproducción . 

Tanto Hegel como Marx concuerdan en el diagnóstico de este 

dilema. Coinciden en pensar que la contradi~ción seria f"atal a la 

sociedad burguesa. Dlrleren sin embargo en su modo de resolución. 

Marx supone un estado que es todo superestructura: débi 1 e 

inca.paz: de ver má..s al lé. de las narices de los empresarios que lo 

han erigido como una especie de coco para espantar comunistas. La 

autodestrucción de la. sociedad burguesa inevitablemente tendria. 

como resultado la elimlnaclón de ese estado tan poco ef"cctlvo. y la 

creación en su lugar, de una sociedad socia.lista internacional bajo 

la conducción de la clase obrera. 

Hegel. en cambio, da por sentado que el estado intervendrá en 

la economla para controlar la redistribución del producto social. 

Está obligado a el lo, ya que al no hacerlo la sociedad burguesa, 

por f"uncionar Hsln cortaplsa.s··. se autodestrulrá. 

Desde la perspectiva de 1824 (F~Josorla del Derecho), o desde 

la de 1872 CEJ Capltal), estaba claro que la sociedad capitalista 

podla desarrollarse según dos vertientes. Un estado f"uerte produ

cirla el neocapltallsmo, que acabarla por movilizar la ciencia y la 

tecnologla como su ldeolog1a básica. Lograrla controlar las crisis 

de superproducción transrormando la sociedad burguesa 

sociedad de consumo. Un estado débil, en cambio. generarla el 

subdesarrollo, una situación de crisis permanente sin resolución. 

Entre ambos tipos de sociedades habrla de existir una situación 

tensa, de dependencia y explotación mutuas. 

recurrentes de las naciones neocapitalistas. 

intervenciones 

En conclusión, las ideas de la enajenación y de la crisis de 
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superproducción ya se encuentran enunciadas en Hegel con toda 

claridad. Marx. mAs tarde. las retomará y lns desa..rrol la.ré. 0 

utilizándolas para su critica del capltallsmo. Puede percibirse, a 

través de las citas reproducidas arriba. el hilo conductor que va 

desde la apropiación del trabajo ajeno hasta la lmpotencla de la 

sociedad burguesa para contener su propia explosión. 

conductor es la tecnologia. 

Este hilo 

Hegel indica mediante una simple cláusula condicional (''cuando 

la sociedad burguesa funciona sln cortapisas" l la posl bl l ldad de 

controlar y asl superar esta contradlcclón interna de la burguesía. 

A través de In intervención del estado, que Hegel conccbia como 

instancia superior a las clases, se controla el hilo conductor. Se 

ha.ce posible evolución tecnológica capaz de corregir los 

excesos de un liberalismo económico desenfrenado. 

Marx, gran conocedor de Hegel, sabia todo eso mejor que nadie. 

Pero le habla tocado vivir en una Europa f:rngmcntuda, de muchos 

estados débiles. regidos por prlncipes degenerados y ministros 

venales. Le parecia mucho más lógico esperar la destrucción de la 

sociedad burguesa y la abolición revolucionarla del estado, que un 

renacimiento de los estados rucrtcs que hubo en la antiguedad. Por 

eso se esforzó en argumentar que Hegel habla. puesto las cosas "de 

cabeza" al pretender que el esta.do, ¡ese engendro de la clase 

dominante! iba a poder salvarla de su carrera hacia el abismo. 

Es probable que Marx sintiera dudas acerca de la infalibilidad 

de su poslclón filosófica. De a.hl, quizá, su vehemencia al defcn-

derla. Hegel nunca llegó a. pretender que su fi losofia estuviera 

hecha de verdades eternas e inmutables. Al contrario, lnsistia que 

nadie podia rebasar las limitaciones que le imponlan las relaciones 

socia.les de su ópoca, únicas que podia conocer: 
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HCada cual es hlJo de su época: y esto vale tamblén para la 

fllosofia. que es un resumen de su proplo tlempo a través del 

pensamlento • .. 137 

Marx no pudo escapar n este dictamen del maestro. Entre las 

incesantes controversias y discusiones polémicas en que se debatia. 

y a través de las sucesivas capas de su pensamiento. pu~de seguirse 

el proceso de erosión de la autocritica que a f"uerza de luchar con 

los argumentos hegelianos acabó por extenua.rlo. 

En uno de sus ma.s lúcidos traba.Jos de madure2138
• Marx aplica el 

método h1st6rico-critico a los origenes de la propiedad privada. 

Lejos de considera1·la como ••un robo" (segun pensaba Engels 1
:
39

), v16 

que implicaba la pertenencia del individuo a una comunidad: 

Orlglnalmente la propiedad no signiflcaba entonces sino el 

comportamiento del hombre frente a sus condiciones naturales de 

producción en tanto suyas propias: como presupuestadas por 

propia existencia. Era su comportamiento frente a las condlclones 

naturales de si mlsmo. que en cierto modo representaban 

extensión de su propio cuerpo. En el fondo no se relaciona con sus 

condiciones de producción, sino que está. presente dos veces. una 

subjetivamente en si mismo y otra objetivamente en esas condi-

ciones naturales lnorganicas de su existencia. " 140 

13'7 Hegel, lbld., 1821. Pre~acio, pá.g. 43. 

K. Marx. Formen. die der kapltallstischen Produktion vorhergehn. 
En "Grundrisse der Krltik der Polltlschen tlkonomle" 1857/1858. 
Ka..rl Ma.rx/Friedrich Engels. Studienausgabe. Vol. 2. Irlng 
Fetscher. ed .• pág. 130-165 (Fischer, Frankrurt. 1966). 

F. Engels, El origen de la ramilia, la propiedad privada y el 
estado. 1884. Carlos Marx/Federico Engels. Obras escogidas. 
Tomo II. pég. 168-325 (Progreso. Hosco. 1971). 

140 
Marx. Formen. pág. 145. 
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Con Igual agudeza. reconocI6 la posibilidad de que "el proceso 

h1st6r1co de la disolución de un modo de producción caduco" puede 

ser acelerado por el estado, aún en contra del interés aparente de 

la clase dominante: 

..• el hecho de que los gobiernos de Enrique VII. Enrique VIII 

etc. hubieran aparecido 

dlsoluclón histórica y 

acondicionando eJ proceso de 

estableciendo las condiciones p~ra la 

existencia del c."lpital, está históricamente confirmado141
• 

Entonces según Marx. tenemos que las .. formas que precedieron 

el modo capitalista de producciónº" generaron f"ormactones pollticas 

muy dif"erentcs de las de hoy. El estado ruerte, el esto.do 

interventor en la economla, el estado conservador que protege a In 

clase gobernante aún en contra de sus propios excesos constituyó la 

regla de la historia m~s que la excepción. ¿Era lógico suponer que 

a.hora. con toda la tecnologla moderna a su alcance, el estado iba a 

sucumbir? 

La intuición hegeliana de un estado poderoso hu resultado más 

cercana a la realidad de la sociedad industrial que Ja de Marx. La 

intuición marxista, en cambio, resultó más cercana a Ja realidad 

del Tercer Mundo. Ambos f"ilósof"os entretuvieron Ja idea de un "fln 

de la historia", en el sentido de una sociedad capaz de controlar 

por siempre su propia evolución. Pero ninguno de los dos pudo 

concebir siquiera lo que sucedió cien af"í.os más tarde, ni podia 

Imaginar una sociedad de consumo. SI el los no pudieron. y si el 

Intelecto más audaz no f"ue capaz de anticlpar los cambios que 

acaban de producirse en Europa Oriental en 1990, quiere decir que 

la historia aún no se ha terminado. 

Marx. Formen, pág. 160. ~nf"asis del autor. 
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El dlacur•o ~•cnol6alco en el .,.rm .. ten~o de Marx 

En su primer ensayo sobre materialismo hlstórlco. Marx destaca. 

el hecho que las relaciones sociales son un producto de las 

sociedades huma.nas. .. lo mJsmo que el llno. la tela. etc ... i•2 El 

mol lno a. brazo "genera." la sociedad f"eudal. como el mol lno a. vapor 

.. genera" la. sociedad ca.plta.llst.a. Esta f"orma de hablar en un 

sentido Clgurado podla. con.f'undlrse f"l:U:llmente con lo que no era: 

una .eta.f"tslca de la sociedad. En ef"ecto Marx f"ue acusado de hacer 

-taf"lslca.. y se def"end16 ardorosa.ente contra tal acusación. Su 

mfttodo de exposlclOn era una cosa.. dlJo. y su método de lnves

tlgac16n era otra. 143 

Qué curioso. viniendo de Marx. que un lenguaje meta..f'lslco 

pudiera ser metodolOglca.mente pref"erlble para. expl lcar un punto 

bé.slco del materialismo dlaléctlco. 

costumbre. de un problema semántico. 
Pero se trataba. como de 

Marx no se rererla al 

.. .allno" como objeto (o sea al molino rtslco) sino al molino como 

elemento de un discurso tecnológico. Es lo que dlriamos hoy; en la 

época de Marx el concepto de "discurso" aün no era moneda corriente 

en las ciencias sociales. No siempre se creta necesario hacer una 

distinción entre el objeto y el discurso. 

Las relaciones sociales a que se rereria Marx en la el ta 

precedente tampoco debian concebirse como. digamos, un conjunto de 

estadlsticas sobre obreros y patrones, sino como el discurso sobre 

esas relaciones. Al no hacer esta d1st1nc16n. Marx apa.receria como 

1"3 

Marx. Hlserla. de la Fllosofia. 1846. 
1970. pá.g. 200. 

Ed. Agui lar, Madrid. 

Marx. Postraclo a la Segunda Edlc16n de "El Capl tal". Loe. 
cit •• pá.g. xxl-xxill. 
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un determinista. Parecerla como creer que bastaba usar una cierta 

tecnologia0 como si Euera. vudO. para cambiar las relaciones reales 

entre los hombres. 

Resulta que Marx no siempre hacia una dlstinclón precisa entre 

capital como objeto 1na.tertal y capital como discurso cuyo portador 

o vocero es el capitalista; y se burlaba. de quién no entendia la 

dlf'erencla.. 14
• No era el ítnlco. ni entonces ni a.hora. que sub

entendia tales sutilezas. Se trata de un recurso retorico bastante 

com'1n. En la lntroducclOn a este capitulo. atribuimos a las marcas 

de a.utom6vi les Volkswagen y lfercedes la calda del Muro de Berl ln. 

Desde luego. nunca se pensó en atribuir ef'ectos mágicos a los 

vehlculos Volkswagen o Mercedes. Nos ref'eriamos más bien al 

discurso tecnológico cuyos representantes más relevantes son estos 

dos artef"actos. 

Ahora podemos entrar a. anal Izar un pasa.Je part lcula..rmente 

slgn!Clcatlvo. que nos servirá para desentra.fíar mejor las ideas de 

Marx sobre tecnologla y sociedad. 

En nuestro pais. allá donde la producc1ón capitalista ya se 

encuentra plena.mente establee.ida# por ejemplo en las auténticas 

fábricas. la rea.lidad alemana es hasta mucho peor que la inglesa. 

pues falta el freno de las .leyes laborales. En todos los demás 

aspectos. nuestro pais al igual que el resto de Europa Occidental 

padece los males inherentes al desarrollo de la producción capita

lista. amén de los que supone el propio subdesarrollo. Encima de 

los males modernos que nos aquejan están todos los males heredados. 

"A propósito. y en plan de broma. el bu=no de Adam HUller,. que 
toma cualquier lenguaje figurado en un sentldo muy mistico. escuchó 
hablar de capltal vivo en contraste con el muerto. y ahora se lo 
acomoda a la manera teosófica .•• " Marx. Formen. p6g. 165. 
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fruto de 1a perslstencla de tipos de producc16n antlquislmos y 

caducos. con todo su séquito de relaciones politlcas y socla1es 

anacrónicas. Ademé.s de los vivos, nos penan 1os muertos.H 146 

Pués bien. lo que, según Marx. penaba en Alemania no era tanto 

una tecnolog1a anticuada sino un discurso tecnológico caduco. ¡Qué 

más daba que un molino a vapor coexistiera con un molino de agua o 

con un molino a brazo! Lo que importaba era el uso. La misma 

tecnologia que para los alemanes era todavla un medio vé.lldo de 

subsistencia y parte de su entorno dla.rlo. para los ingleses ya era 

chatarra o pieza de museo. El uso determina el discurso. y éste a 

vez genera ta realidad polltlca y social. 

Huchos malentendidos se han originado en la ambigüedad entre 

objeto y discurso. Braverman148 se queja de que "los marxistas han 

agregado poco" a los análisis de Marx. y que muchas veces a éste se 

le suele catalogar como "determinista tecnológico". Cree necesario 

puntualizar que a Marx nunca le pareció que la tecnologia deFiniera 

"automáticamente" un determinado modo de producción. En épocas de 

transición. agrega. .. las sociedades que exhiben una varledad de 

formas de relaciones sociales. claramente coexisten sobre u.na base 

de tecnologia sustanclalmente igual. " 147 

Esto es un malentendido. pués lo que dice Marx es otra cosa 

muy distinta. Las máquinas bien pudieron ser las mismas Alemania 

que en Inglaterra. Pero el discurso tecno16glco no era el mismo. 

.... 
147 

Harx. Prólogo a El Capital. Loe. cit .• pág. xiv . 

Harry Braverman. Trabajo y capital monopolista. Editorial 
Nuestro Tiempo, México, Ba. Edición. 1987, Introducción. pág. 
26- 37. 

Braverman. Loe. clt .• pág. 31. 
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Nadie puede suponer que Marx creyera seriamente que los 

muertos penaran a los vivos; no crela en Cantasmas. Es un eJemplo 

de lo que él mismo l la..ma "lenguaje Clgurado". 148 Lo que quiere 

decirnos es lo siguiente: la dlf'erencla entre el desa.rrol lo y el 

subdesarrollo es el empleo de un discurso tecnológlco anacrónico. 

Este discurso ant lcuado. este "mal heredado" es a su vez el que 

genera el rezago de los modelos económicos. polltlcos y sociales. 

La culpa no es de los molinos viejos sino de las ideas caducas. 

En México. dónde existe un rezago cientlf"lco y tecnológico muy 

importante. hubo un grupo representativo de la comunidad clentlf"lca 

que f'lrmó un documento en el que expresaban su lnconf"ormldad con 

pretender incluirlos en el programa económico del gobierno. La 

ciencia en México. segun alegaban. debe ser desinteresada y pura. 

Otra cosa. segú.n ellos, era la tecnologia: "a diferencia de la 

ciencia, que es prlnclpalmente académica, la tecnología 

puramente económica". 1 °' 9 

He aqui un ejemplo de un discurso anacrónico sobre la ciencia 

y la tecnologia. No sabemos si en este discurso perslstian "males 

heredados" de los f"llósof"os escolé..sticos de Nueva Espaf'i.a o de los 

''sorbonlcolas'' que rldlcul Izaba Rabelals. Tampoco pensamos que se 

trataba de malos clentif"lcos ni que hicieran mala ciencia. Su 

discurso representaba simplemente un atraso de décadas con respecto 

a.l de Jos paises Industrial izados, donde la ciencia ya. es parte 

integral de la racionalidad económica y de la legitimación del 

régimen politico desde hace mucho tiempo. 

••e Flgilrllche Redensart. 

En un escrito presentado al CONACYT por un grupo de destacados 
cientlf'"lcos mexicanos en 1974. A. Nada!, Instrumentos de 
Poli tlca Clent iE lea y Tecnológ.Ica en /1éxlco, El Colegio de 
México, México, D.F., 1977, pég. 14. 
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La crisis según Karx15º 

1. El creclente empleo de las mé.qulnas y la dlvls16n del trabaJo 

hacen que el trabaJo del proletario pierda su caracter lndlvldual y 

con ello. cualquier atractivo que pueda tener para el obrero. 

2. Este se convierte en slmple apéndice de la mé.qulna ya que solo 

se le exigen las operaciones nás sencillas. a:é.s monótonas y de más 

faC11 aprendlzaJe. 

3. Pero el precio de todo trabaJo. como de cualquier mercancia. es 

Igual a los gastos de su producción. 

4. Por conslgulente. cuanto más fastldloso resulta el trabaJo. más 

baJan los salarlos. 

5. A medida que se perfecciona la maquinaria y se Incrementa la 

dlvlslón del trabaJo. también aumenta la cantidad de trabaJo - sea 

mediante la prolongación de la jornada. sea por un incremento del 

rendimJento exigido por unidad de tiempo, sea por la aceleracJ6n 

del ritmo de las mé.quinas. etc. 

6. Las masas de obreros hacinados en la fábrica son organizadas en 

forma milJtar. 

7. No son solamente esclavos de la clase burguesa. del estado 

burgués, sino diariamente y a todas horas esclavos de la máquina. 

del capataz, y sobre todo del burgués indJvidual, el patrón de la 

fábrica. Y este despotismo tanto aé.s mezquino. odioso y 

Marx y Engels. lfanlflesto del Partido Comunista. 1872. En 
"Ha.rx-Engels: Obras Escogidas''. Ed. Progreso. Moscú., 1971, 
pá.g. 19-50. 
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exasperante cuanto mayor es la franqueza con la que aquel anuncia 

que su \inlco fin es el lucro. 

B. Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el traba.Jo manual. es 

declr. cuanto mayor es el desarrollo de la industria moderna. mayor 

es la proporción del trabaJo de los hombres que es suplantado por 

el de la muJeres y de los nlftos. 

Este análisis describe con bastante exactitud y lucidez la realidad 

de una sociedad que intenta el despegue econ6m1co a través de un 

sistema cap! tal lsta l lberal. Recuerda, por ejemplo, las condl-

clones sociales de México durante el régimen de Porf"irio Ciaz 

(1884-1911). Sus lecciones han sido atendidas y aprovechadas por 

las clases gobernantes de algunas socledade::;. ;y han sido desaten

didas y desaprovechadas por otras. Ha sido necesaria una evolución 

de más de cien a.f'ios para que su lección central, la importancia del 

dominio de la tecnologla. cobrara toda su relevancia. 

El dominio del desarrollo tecnológico y cientlrlco siempre ha 

ocupado un lugar clave en la teor1a soclológlca. 

La Nadmlrac16n de los marxistas por la tecnolog1a clentifica~ 

e1 sistema de producción y los procesos organizados y regularizados 

del capitalismo desarrollado~ 151 rue indudable. Siempre se intentó 

lm1tar los avances tecnológicos de los paises Industriales occlden-

tales. Sln embargo, ello no bastó para salvar a las naciones 

socialistas del derrumbe económico y politico actual. ¿Porqué? 

La respuesta parece ser la siguiente. En los paises socia-

l lstas se imitaba la tecnologia pero no el discurso. Es que Marx 

1s1 Braverman, 1oc. clt. ~ pág. 23. 
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desconrtaba del discurso tecnol6gtco en la medida en que reconocia 

importancia. Decla que 

"_estos descubrlmlentos e 1nvenc1ones. que se van desplazando 

rápidamente unos a otros. este rendlmlento del trabaJo humano que 

va creciendo dla a dia en proporciones antes insospechadas. acaban 

por crear un conflicto en el que forzosamente tlene que perecer la 

actual economla capltallsta. Por un lado. riquezas inmensas y una 

plétora de productos que rebasan la capacidad de consumo del 

comprador. Por el otro. la gran de la sociedad 

proletarlzada... hace que esta sociedad se asrlxle en su propl.a 

abundancia. 152 

El temor de soltar las riendas a la economla, permitiendo 

desarrollo tecnológico acelerado en las sociedades socialistas. las 

f"ue paralizando y contribuyo a su actual desintegración económica. 

En Japón. por el contrario. durante la Dlnastia MeiJi se hizo 

gran esf"uerzo por introducir a ese pais f"eudal. no tanto la. 

tecnologia moderna sino el discurso tecnológlco del capltallsmo. 

Pese al enorme rezago tecnológico. la implementación f"ue exitosa y 

el Japón pudo convertirse, de pais atrasado y aisla.do del mundo 

exterior, en potencia lider al nivel mundial. 

De los tres momentos emancipadores de Weber: emancipación 

del mundo orgánico. emancipación de las l iml tac iones anatómicas y 

f"islológicas del obrero. y emancipación del discurso tecnológico 

.. de las trabas que lo ligaban con la trad1c16n"'. este óltimo 

resulta ser el decisivo. 

tB2 K. Marx. TrabaJo asalariado y capital. 1849. Obras 
Escogidas. Vol. 1, Ed. Progreso, Moscó, pAg. 79. 
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Un caso de innovación ~ecno16glca: las redes de COIDJ>utadoras 

Las nuevas tecnologla.s relacionadas con la lnf"ormatlca repre

sentan un buen ejemplo de cómo un nuevo discurso tecnológico puede 

interactuar con la realidad social en una economla industrial 

moderna. 

El anál isla de una tecnologla corno discurso comporta nl veles 

conceptuales y etapas en el tiempo. En nuestro caso. la idea 

original evoJuclonó en ambas dimensiones. desde su concepcl6n 

lnlclal hasta su actual dif"usl6n y utl l izaclón a nivel mundial. 

Fue en el otono de 1969. en Callf"ornla. cuando se instaló el primer 

nodo de una red de computadoras entonces llamada ARPANET. 153 En 1971 

ya f"unclonaban 15 nodos. y en 1973, 37 nodos. (Un "nodo" es 

semejante al nudo de una red: es un puesto de computadora comuni

cado con otros puestos similares.) 

Eventualmente se crearon otras redes similares, que se rusio-

na.ron en una super-red llamada INTERNET. Esta gran red contiene 

más de 60, 000 nodos :y ho:y permite el acceso por computadoras o 

má.quinas de telerax a usuarios en casi todos los paises, mediante 

conexiones te1eronicas o por satélite. 

Podemos distinguir cinco etapas en la evolución del discurso 

tecnológico, en el caso de las redes de computadoras: 

"'" 

1. discusiones; 

2. prototipos, 

3. sistemas, 

4. industrialización: y 

P. J. Denning, "The ARPANET a.f"ter twenty yea.rs", Amer.tcan 
Sclentlst, Vol. 77, pá.g. 530, 1989. 
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5. praxis. 

1. Dlscuslones. La. idea inicial provino. como es :f"recuentemente el 

caso e¿i Estados Unidos. de la tecnologia militar. El problema era 

disenar un sistema de comunicaciones capaz de sobrevivir un ataque 

nuclear. Nació la idea de una comunicación entre computadoras. 

idea que se extendió rápidamente a la comunidad de los expertos en 

inf"ormátlca. Se produjo un activo intercambio de ideas y disenos. 

El conectar una computadora con otra no era gran problema.; lo 

di:f"lci 1 lograr capacidad suf"iclente de la red para 

canalizar inl"ormación por muchas rutas alternativas sin inter

vención humana. 

2. Prototlpos. Una vez solucionados los problemas b6.sicos de tipo 

tecnológico, las cuatro primeras máquinas Arpanet :f"ueron terminadas 

en 1969. En esa época se trataba aún de un proyecto militar 

secreto. Para 1975 ya. exist lan varias redes independientes y 

procedió a conectarlas entre ellas. En ese mismo afio se levantó el 

secreto y se e:f"ectu6 la primera. demostracl6n pública. 

3. Slstemas. Hacia la misma época se Inventa.ron los sistemas 

accesorios. tales como las conexiones remotas por teléf"ono. el 

transporte de archivos. y el correo electrónico. Estas berra-

mientas resultaron ser de vital importancia. porque se ech6 de ver 

que el principal uso de las redes no serla tanto la transmisión de 

paquetes de programas o bloques de datos digitales como de mensajes 

personales. Este uso no :f"iguraba entre los objetivos iniciales de 

las redes y no habla sido originalmente contemplado ni previsto; 

pero llegó a ser el más interesante. tanto del punto de vista 

social como comercial. 

4. Industr1al1zac16n. Hacia 1980 surgieron las primeras redes 

orientadas o.l usuario general. tales como BITNET. USENET y CSNET. 
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Algunas redes f"ueron netamente comerciales; otras. como BITNET. se 

están maneJando por consorcios de universidades o de instituciones. 

La dif"usión general del uso de las redes se produjo durante la 

década de 1980. 

s. PraxJ.s. El uso de las redes de computadoras se encuentra 

actualmente en plena evolución debido al enlace de "workstations" a 

través de redes locales. La.s comunicaciones por red de computadora 

se hacen cada vez més ef"icientes y tiende a. el imina..rse el uso del 

teléf"ono o del correo. Los equipos de of"icina cambian y tienden a 

incorporarse al sistema: impresoras. procesadores de palabra, 

máquinas de telef"ax reemplazan al teléf"ono y a la máquina. de 

escrlblr. 

Se modlf"ican los métodos de a.dminlstrac16n a través de las 

nuevas redes. debido al acceso instantáneo entre of'lcinas y entre 

f'uncionarios. Cambia el papel de la secretarla. Los archivos 

electrónicos, las bibliotecas electrónicas, la colaboración rápida 

con colegas remotos, los tableros de anuncios electrónicos, las 

modif"icaciones en el uso de las terminales , el uso de material 

gráf'ico transmitido digitalmente grandes distancias y la 

necesidad. de "vacunar" el sistema periódica.mente contra ataques de 

"gusanos" y "vlruses". son ejemplos de la nueva praxis. Para el 

f"uturo se anticipa la introducción de desarrollos tales como super

computadoras con potencia de 1 a 10 tera.f"lops, redes con ancho de 

banda de hasta 2 gigabits, máquinas portátiles conectadas por radio 

la red mundial, y Hworkstatlons" superdotadas capaces de 

comunicarse entre el las por televisión, audio y f"ax, que podrán 

accionarse directa.mente por la voz huma.na. 

El discurso tecnológico evoluciona a través de la interacción 

el medio social. Lo sorpresivo y novedoso de esta tecnologia 

esta. naturaleza estrictamente técnica, sino 
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capacidad para modirica.r el entorno social través de 

insospechados. que muchas veces rebasan el objetivo anticipado. 

Las redes de computadoras se han convertido en una herramienta de 

colaboración entre cientlrlcos. entre empresarios. entre educadores 

y entre runcionarios. Cada tipo de usuario aporta sus necesidades 

especi~icas; pero en principio la red representa para cada uno de 

el los una, poderosa herramienta para canal izar inf"ormac16n y para 

lncI"'ementar el poder de decisión de mi les de usuarios a. esca.la. 

mundial. 

El e~ecto social ha sido tremendo. El mundo y los individuos 

que lo ha.bitan se ha vuelto un conjunto de recursos y de variables 

"'adqulrl bles". "ut 11 izables". "optlmizables" o "desechables" en la 

Jerga de la computación. Las ''situaciones'' se lI"'ansrorman en 

"problemas". Y los problemas ya son sola.JD.ente de dos clases: o 

admiten "soluciones" inmediatas o son "rerracta.rios" aúnque siempre 

se piensa que pueden ser "optimiza.bles" de alguna manera. 

Otro caso: la máquina tortilladora 

En México. uno de los avances tecnológicos mru:. conocidos y mll.s 

celebrados es sin duda la original m~quina toI"'lilladora. 0 que 

actualmente pI"'oduce la mayor cantidad del al lmento bé.slco para la 

población de México. En 1975 exisllan en el pals 17, 633 tor-

tllleria.s; cada una contaba con una o mru:. máquinas de este tipo. En 
ese a.f\0 0 las tort 11 leria.s representaban mas del 30~ del total de 

establecimientos manuf"actureros México. Se trata de 

desa.rrol lo tecnológico de la mayor importancia. tanto desde el 

punto de vista de la producción como del sector básico de la 

economia mexicana. que conf"igura. 

El procedimiento manual de producción era sumamente largo y 

trabajoso. Representaba la obligación dlarla de la mujer campesina 
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y de la sirvienta. ambas de extracción indigena. Por tal motivo -

Y también por tratarse de un alimento autóctono. hecho a mano. que 

los europeos y norteamericanos desdeftaban y consideraban poco 

elegante - nadie se preocupaba por estudiar su tecnología nl su 

f'abricactón. 

El proceso de lnvenclón de esta má.qulna se extendió sobre un 

perlado de tiempo muy largo. La primera patente para una máquina 

tortillera f'ue registrada en 1905 pero f'ue hasta cincuenta a.nos mé.s 

tarde que se patentó un dise~o comercial económicamente f'actible y 

aceptable en el mercado. 154 Pese al gran consumo de tortillas en el 

pais. no hubo una preocupación pública para f'omentar el desarrollo 

de una industria tortillera mecanizada. 

El periodo de innovación tecnológica comportó diversas paten

tes y condujo al perf'ecciona.miento del prototipo "Celarlo". entre 

1950 y 1955. Fue ~un periodo de dlflcultades económicas graves al 

grado de no tener para pagar los sueldos de los trabajadores y de 

que los soclos no cobraron sueldo hasta que la máquina entró al 

mercado. Es declr. el periodo de lnnovaclón. en el caso de la 

máquina • Celorio•. fue pos lb le gracias al sacrlf lelo económico de 

parte del inventor. del duefto y de los trabajadores. Durante este 

tlempo no recibieron apoyo y ning(ln tipo de lncentlvos por parte 

del gobierno o de alguna lnstl tuc.Ión educativa". 155 

El modelo de rná.quina que eventualmente adoptó y que 

conquistó el mercado. correspondió al diseno de un pasante de 

lngenlerla del Instituto Politécnico Nacional. el Sr. Alronso 

1SS 

J. Aboltes. Breve historia de un invento olvldado: las 
má.qulnas tortllladoras en néxlco. Breviarios de investigación. 
9 0 U.A.H •• México. 1989 • pá.g. 8. 

Aboites. Ibid •• 1989. 
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Gándara. Gándara. quién después f"ue socio del Sr. Fausto Celorlo 

para la producciOn de las máquinas tortilladoras. El Ing. Ga.nda.ra 

contri buyo con la introducciOn de una serle de me Joras slgnl-

f"icativas "en relación con disen.os anteriores. La mas importante 

consistió en el mecanismo de extrusión continua de la masa.. para 

reemplazar a. los troquela.dores que antes estampaban cada tortilla 

aplastando una bola de masa a presión. 

Actualmente se producen mas de 12 millones de kilogramos 

diarios de tortilla por este procedimiento. A través de un proceso 

de perf"ecctona.miento paulatino se han logrado desarrol la.r modelos 

que podrlan permitir quintuplicar la. produccion. y reducir los 

costos de producción en 83Y.. Estas nuevas má.qulnas. má.s rápidas. 

a\ln no han sldo puestas en venta. Se teme que desplazarian al 

numeroso grupo de pequef\os y medianos productores que actualmente 

viven del subsidio estatal a la tortilla. 

El "at.ra•o t.ecnológico .. en América Lat.ina 

El supuesto rezago tecnológico en nuestra reglón suele atri

buirse a una. combinación de ractores hlstórlcos. económicos. socio-

poli t leos y cultura.les. Es conveniente repasar algunas de estas 

explica.clones en este momento. 

La. cita siguiente resume una lnt.erpretaclón lat.tnoamerlcana 

ampl lamente dlf"undida acerca del porqué de nuestro atraso tecno

lOglco: 

"La América Latlna. en su perlado colonial. no marchO al. 

compás de la ciencla y de la tecnologia de la Edad Hoderna. porque 

a ello se oponlan las caracterlstlcas de la cultura ibérica. 

enclaustrada en una ortodoxla tradlclonallsta y medlevallzante. 

Además. las sociedades latlnoamerlcanas de los siglos 16 a 18 
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tenian muy demanda habitual de insumos cientifico-

tecnológicos .•. Después de la crisis de 1930 y como resultado del 

proceso de industrialización por sustitución de importaciones. los 

paises latinoamericanos fueron consumiendo insumos cientifico-

tecnológicos 

desarrollados 

importar la 

inesperada de 

cada 111A$ similares los de los paises 

del mundo. Para satisfacer esta demanda. hubo que 

totalidad de estos insumos ya que la aparición 

tal demanda no dio tiempo para preparar condiciones 

socio-económicas propicias a la producción propia de ciencia y 

tecnologia. Cuando r ina.lmente aparecen estas condiciones. ya la 

trasferencia del control de las principales industrias a manos de 

super-empresas extranJeras. principalmente norteamericanas. deJa 

nuevamente en manos del extranJero (ahora si. términos que 

podrian llegar a ser lrreverslbles) el control de las facilidades y 

de los estimulas que América Latina necesita para producir los 

insumos de ciencia y tecnologia que requiere para satisfacer su 

demanda normal • .. 150 

En resumen, el rezago cientif"ico-tecnol6gico de América Latina 

a.tribuye: l. a las caracteristlcas de ln "cultura. ibérica"; 2. a 

la f"alta de demanda tecnológica; 3. n la polltlca de sustitución de 

importaciones; 4. a las empresas multinacionales. 

Hacia el f"lnal de la década de los setenta "el panorama habla 

cambiado. '' 157 Todos los paises de la reglón, y especialmente los 

158 

157 

Helio Ja.gua.rlbe, "¿Porqué no se ha desarrollado la ciencia en 
América Latina? .. , en "El pensamiento latinoamericano en la 
problemática ciencla-tecnologia.-desarrol lo-dependencla.". Ed. 
J.A. Sábalo, Paldos, México. 1971. pá.g. 71. 

Véase Francisco R. Sagast1. Fernando Chaparro. Carlos E. 
Paredes y Herná.n Jaraml 110 0 Ciencia y Tecnologla en América 
Latina". Comercio Exterior. México, Vol. 34, No. 12. Diciembre 
de 1984. pá.g. 1163-1179. Los datos que se el t.an a cont.1-
nuac16n provienen de la misma f"uente. 
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"Tres Grandes" (Argentina, Brasil y Héxlco) acelera.ron la f"ormacl6n 

de cientif"lcos y tecnólogos, incrementa.ron los f"ondos asignados a. 

la. investigación, y desa.rrol laron comunidades cient.if"lcas estruc-

tura.das de manera. orgá.nlca. y viable. Se abandonó el discurso 

lineal del desarrollo. según el cual bastaba. aument.ar el número de 

invest}gadores y la cantidad de recursos para crear una capacidad 

cient.lf"ica propia.. Se empezó a considerar serla.mente los problemas 

relacionados con la estructura. tecnológica del sistema productivo. 

En México. 13 instituciones orreclan programas de posgrado en 

19700 en 1981 hablan llegado a 98, con un total de 1,232 programas 

dif"erentes de especialización, maestrla o doctorado. Se detuvo 

casi completa.mente la llamada fuga de cerebros en América Latina. 

De todos modos. el total de investigadores aument.6 más lenta.mente 

que la población universitaria en general. En 1980 América Latina 

tenia apenas 200 investigadores por millón de habitantes. veinte 

veces menos que en Estados Unidos. 

De 1965 a. 1975 los recursos asignados para investigación 

América Latina. se Incrementaron de 200 millones a 1000 millones de 

dólares. Continuaron subiendo hasta 1981 1982 y luego 

desplomaron. a raiz de la crisis del endeuda.miento externo. 158 

Sagastl et al .• Loe. cit .• pa.g. 1164. Nótese que el texto 
original rue publicado en 1978. antes de la crisis. Los 
autores eran entonces optimistas en cuanto a un progreso 
tecnológico continuado a.únque advertian que ''la 1mpres16n 
general ... es de una fragilidad instltuclonal". Posterior
mente seftalaron "un desfase cada vez mayor entre la magnitud y 
dirección del esfuerzo cientiflco y tecnológico latino
americano~ y los problemas sociales que afectan a la mayoria 
de la población." (Francisco R. Sagasti y Cecilia Cook, La 
ciencia y la tecnologla. en América La.tina durante el decenio 
de los ochenta. Comercio Exterior. Vol. 37, No. 12. México, 
Diciembre 1987. p~g. 1013. 
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Aün suponlendo que el rltmo de progreso hubiera podido 

sostenerse mlls allá de 1982. era prevlslble que iba a producirse un 

estrangulamiento debido a dos ractores: Hla maslflcac16n y el 

deterioro de la ense~anza unlversltarla-. por una parte. y la ralta 

de -programas de posgrado locales de elevada calidad académica". 

por la otra. 159 Ambos ra.ctores estaban relacionados entre si y su 

superación requerirla. una. cuantiosa lnverslón de tiempo (quince 

afies como minlmo) y dinero (quintuplicar las Inversiones en ciencia. 

y tecnologla). 

Según algunos antropólogos. la "brecha tecnológica" entre 

paises desarrollados y subdesarrollados lrreversible. 160 Los 

esca.sos paises que logre.ron Cranquea.rla en la década de los setenta 

(ta.les como Corea y Taiwán) no tendrian sucesores o imitadores. Con 

el tiempo. la domlnaclón económica y tecnológica de las sociedades 

avanzadas se tornarla Intolerable y surgirlan Cocos de resistencia 

basados en nuevas Cormas de auto-organización linguistica o tribal. 

Sln embargo, las perspectivas de éxito de tales rebel Iones serian 

remotas, puesto que .. las confrontaclones étnicas se caractt!!rlzan 

por el conflicto# la compet:encla y la disonancia". 161 Toda creación 

de riqueza produce una marginal lzación de sectores de la propia 

sociedad o de reglones enteras del planeta; por lo tanto. las 

diCerencias económicas y sociales tenderlan a exacerbarse. 

La situación tecnológica de América Lat 1 na, cualquiera que 

Cuera su diagnóstico Cuturo. hace que México se encuentre ante un 

dilema particularmente agudo y diCicil. "Los próximos dos decenlos 

159 

181 

Sagastl et al., Loe. cit .• pág. 1165. 

Richard Adams. The Ethnlc Surge: an answer to the 
technological gap. Foro sobre la brecha tecnológica, UAM 
Cmlmeógraf'o), Héxlco, 1989. 

Richard Adams, Ibld. 
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serán testlgos de mayores demandas por oportunidades de empleo y 

trabaJo. por servlclos de educac16n y de salud. por allmentac16n y 

vlvlenda. y por la conservacJ6n del amb1ente.H 162 Al mismo tiempo. 

la capacidad del sistema de clencla y tecnologia para satlsf"acer 

estas d_!!mandas ha disminuido con respecto a lo que era hace dlez 

anos. Los programas de aliciente tecnológlco con cargo a la banca 

de :f"omento también han sido reorganizados y los f'ondos especia.les 

tales como el Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI) suprimidos. 

Al f"lnal izar el siglo 20. esté. e la.ro que ningún proceso de 

desarrollo autónomo sera viable si América Latina no cuenta con una 

capacidad clentlf"lca y tecnológica propia. En la opinión de los 

economistas. tal capacidad no podrá lograrse Ha menos que 

produzcan profundas transformaciones económicas y socia.les en los 

paises de la reglón ... ia:i 

En 1980 América Latina generaba el 5Y. del producto bruto 

mundial y sus inversiones en investigación clentiFlca y tecnológica 

representaban apenas el 1.BY. del total mundial. En ese momento. la 

crisis de 1981-82 signiricaba regresión part lcularmente 

sensible porque vino a deshacer los progresos que ya. se hablan 

logrado entre 1965 y 1980. Exlstlan en casi todos los paises de la 

reglón consejos nacionales de ciencia y tecnologin activos. y 

organismos dedicados a romentar las inversiones tecnológicas del 

sector product 1 vo. Iba en aumento el número y la calidad de las 

empresas consultoras de lngenlerla. algunas de las cuales 

exportaban servicios y tecnologia. Las comunidades ncndémlcas eran 

163 

Sagasti y Cook. Loe. clt •• pág. 1013. 

Francisco Sagasti. ..Clencla. tecnologla y desarrollo 
latlnoamerlcano'º. Epilogo. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1981. 
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bastante activas y se hablan rormado a.soclaclones de todo tipo. El 

retroceso en todos estos rrentes ha sldo evidente. 

Se advertla en 1978 una nueva conclencla de los problemas 

asociados a. la transf"erencla de tecnologla y a la necesidad de 

vincular el desa.rrol lo tecnológico con el industrial. 

espectacular de la Industria de armamentos en Brasl 1. 

El éxito 

volwnen de exportaciones por valor de 2 0 000 millones de dólares en 

1980. parcela demostrar que los sectores de alta tecnologla tenlan 

un ruturo en la reglón. El desarrollo de la industria petrolera. y 

petroqulmlca. sobre todo en México y Brasil. prometia un avance 

sostenido siempre y cuando pudiera asegurarse una relativa estabi

lidad económica y politlca en la reglón. 

La. crisis de 1982 ocurrió en un momento de gran vulnerabilidad 

de las inclplentes comunidades cientiricas. Se produjo una reduc

ción general de los Condos asignados a clencia y tecnologia. Debido 

a la. reactivación de la :f"uga de cerebros. la presencia de los 

conseJos de ciencia y tecnologia se reduJo a un mlnimo. El nivel 

académico baJó abrupta y perceptiblemente en todas las principales 

universidades. En México. mientras la tasa del crecimiento del PIS 

per cápita se desplomaba y llegaba a -5.3Z en 1983. los precios al 

consumidor subían en 91.9Y. anuales y el gasto ciencia y 

tecnologia del gobierno se reducla en 38.3Y. en términos reales con 

respecto a los niveles de 1981. 164 

1983 Cue el peor afio desde la crisis mundial 1929-1932. En la 

actualidad los indicadores económicos regionales en ciencia y 

tecnologla aún no se han recuperado. En la mayoria de los paises. 

los sueldos reales de los investigadores han surrido Cuertes 

Sagastl y Cook. 1987. Loe. cit .• pág. 1012. 
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reducciones. Los gobiernos no atinaron a adoptar medidas oportunas 

y ef"ectlvas ante la. rá.plda. erosión de sus na.cientes comunidades 

clentif"lcas y tecnol6glca.s. 

La crisis se debió a una conjunción de distintos f'a.ctores. 

entre los cuales destacan - los errores en el maneJo de la crlsls 

económica en algunos de los paises de la reglón". 165 El ingreso 

medio por habitante decayó en toda. América Latina. y siguió cayendo 

durante tres a.f\os seguidos. establ l lzándose :f"lnalmente en 1984 al 

nivel de 1977. Los programas que habla lnlclado el gobierno de 

México para alentar el desarrollo tecnol6glco en la industria 

tuvieron el e:f"ecto desea.do: para lograr la necesaria renovación de 

la planta. industrial hubiera sido necesario invertir diez veces más 

recursos. La industria mexicana invierte f"ondos propios ''sólo en 

la medlda en que la empresa percibirá el desarrollo "tecnológico 

buen negocio. con resul"tados en si mismos red1t;uables.u 166 

En el momento actual (1991) el ingreso de los académicos 

mexicanos aún no se ha recuperado. La carrera académica es poco 

atrayente para los elementos Jóvenes y por lo tanto. la comunidad 

académica continúa envejeciendo. 

composición que hace veinte afios. 

La plana mayor tiene la misma 

165 

""' 
Sagastl y Cook. Ibid., pág. 1009. 

Francisco Medina. G6mez. "Instrumentos de politica de f"omento 
al desa.rrol lo tecnológico nacional: el f"lnanciamiento y los 
estimulas riscales". Ponencia presentada en la 25a. Conven
ción Nacional del Instituto Mexicano de Ingenieros Qulmicos. 
México, 24 de Octubre de 1985. Cita.do en Sagastl y Cook, Loe. 
cit., pág. 1011. 
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Historia de la tecnologla en México 

Gracias a los trabajos de Trabulse167 conocemos bastante bien la 

actividad clentlf"ica y tecnológica en México durante el periodo 

colonial. 

En la época. de los grandes descubrimientos - desde 1492 a 

1540 - Espa.f'ia se transf"ormó en pocos af\os. De un puf'iado de reinos 

empobrecidos y provincianos se volvió el pais más poderoso y 

avanzado del mundo. Fue esa. su época de mayor creatividad y de 

mayor apertura. cient.if"ica e intelectual. A pa.rtlr de 1570 el pais 

volvió a. cerrarse ponlendo término a su breve periodo de auge e 

iniciando un periodo de represlón y oscurantismo que se prolongó 

por espacio de varios siglos. 

Este vira.Je aparentemente tuvo su !nielo en el el 20° Concilio 

Ecuménico conocido como Conci l lo de Trente. en el cual Fel lpe I I 

desempefió un importante papel después de la abdlcaclón de Carlos V 

en 1556. El Concilio de Trento {1545-1563) Cue esencialmente un 

intento f"al l \do para detener la expansión del protestantismo en 

Europa. Su estrategia f"ue errónea: no se le opuso un dinamismo 

mayor sino una mayor rigidez. En vez de atacar las causas que 

dieron origen a la Ref"orma, la Iglesia se ref"ugló en una serle de 

declaraciones dogmáticas e lmplementó nuevas f"ormas de disciplina. 

cuya. ejecución correspondió a los tribunales del Santo Of'lcio. En 

otras palabras, 

cualquier precio. 

resolvió conservar la unidad católica 

En Espaf\a, la ortodoxia conservadora iba 

provocar un alejamiento hasta con países católicos como Franela. 

"" Elia.s Tra.bulsc. '"Historia de la Ciencia en México", Conacyt/ 
Fondo de Cultura Económica. 4 Vals., México, 1983-1985. 
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A partir de 1570. Felipe JI endurece también su polltica 

colonial. Suprime todos los brotes de desarrollo autónomo en las 

Indias. e implementa el trabajo f'orzado de los indios con el f'ln de 

aumentar la productividad de las minas de plata y oro. El ef"ecto 

de la nueva politica colonial f'ue desastroso. Diezmó en pocos afias 

cortó de ralz todo la población original de América. Además. 

desarrollo cientif'ico y tecnológico original. tanto en México 

también en Espa.J\a.. 

Acaso no merecerla un capitulo aparte el aná.lisis del desdén 

de las clases dominantes por la naturaleza y las actividades 

tecnológicas o manuf'act.ureras en la Nueva Espaf\a. Ot.ras potencias 

coloniales han manif'estado igual o menor interés por sus dominios. 

El matiz especif'lco que Espaf'ía imprimió a su empresa colonial de 

América estaba hecho de una mezcla de intolerancia y desidia. Era 

la tradición de hldalguia. •herolca trad1c16n medleval que organlza 

las cruzadas contra el Islam. mltlflca al crlstiano vleJo 

hldalgo que desde Trento. clerra fllas contra apóstatas e lnfleles. 

y en América conquista y explota territorios por sl la monarqula 

universal. galeones e 1nqulslc16n. logra vencer a los burgueses 

que leen por su cuenta la Blblla mlentras su fá.brlca textil 

crece ... 168 

La agricultura espaJ\oln estaba originalmente en manos de los 

moros y el comercio, de los Judlos. Expulsados ambos entre 1492 y 

1609, las labores del agro, del comercio y de la industria pasaron 

a manos de los sectores menos preparados de la sociedad f'eudal. 169 

1B9 

J.B. Vllchls. Hedlclna novohlspana del siglo XVI y la materla 
médlca lndigena. Quipu. No. s. Héxlco. D.F., 1988. pá.g. 19-48. 

Ell de Gorta.rl, La clencla en la hlstorla de Héxlco. 
Grljalbo. México. 1979, pég. 201-205. 
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Queda.ron devaluados a los ojos de los hidalgos. clase pol 1 t lco

ml l l ta.r. clerical y terrateniente que dominaba la sociedad espafiola 

sln poseer méritos propios nl un auténtico a..rrnlgo en la lndustrla 

el agro. 

Los colonos ingleses que llega.ron a Norteamérica f"ueron agrl-

cultores. artesanos. comerciantes e Industriales. Cuando en las 

colonias espal'i.ola.s del Nuevo Hundo se acentuaban los prejuicios 

contra. el trabajo manual. debido a la dlsponlbl l ldad de masas de 

siervos pertenecientes a castas raclalmente "lnf"erlores". los 

anglosajones no velan nlngün inconveniente en empufta.r ellos mismos 

el arado. 

Al f"ln hasta la 1nmlgracl6n europea a México se cerró por 

temor a un eventual contagio protestante. Dice el Virrey don Juan 

Vicente de Revlllaglgedo: 

Al paso que se prohibió en América la entrada de los europeos 

y personas blancas. que hubieran meJorado de muchos modos la raza 

de los lndlos. se han conducido a grande costa negros. que en todo 

sentido han afeado y empeorado la casta india y han sido el origen 

de tantas castas deformes. como se ven en estos relnos. Ellos 

ahuyentan también a los europeos del servicio doméstico y de 

algunos otros eJerclcios. porque no es f~cil que con las ldeas que 

se tienen en todas partes de las gentes de semeJantes castas. 

atrevan a alternar con ellos los que vlenen de Europa. " 170 

El estigma. social del trabajo manual (y de la industria o del 

comercio) evidentemente tuvo su origen en el racismo basado en la 

Revi l lagigedo, Segundo Conde de. 1794. Instrucc16n Reservada 
al Harqués de Branclforte (Colección México Heroico. Vol. so. 
Ed. Jus. México. 1966). 
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proporción de sangre europea.. A las ''castas" se les prohi bia el 

eJercicio de cualquier ocupación salvo de las mé.s laboriosas ;y 

menos prestigiadas; en cambio, a las "personas blancas" les estaba 

reserva.do el acceso a las prof'esiones mé.s distinguidas ;y lucra

tivas. Exlstia, en ef'ecto. un apartheid estricto. 

Las prof'esiones aptas para sefiorltos espaJ'\oles o criollos eran 

sobre todo la carrera militar politica y la eclesléstica. 

Posteriormente se agregaron las carreras de leyes. de medicina y de 

lngenleria; pero siempre al nivel mas teórico posible y evitando un 

contacto demasiado estrecho e lrunediato con la realidad. El hombre 

tras el arado. tras la m~quina, en la mina o detrás del mostrador 

ha pertenecido siempre en América Latina a los estratos sociales 

inf'erlores. 

La innovación tecnológica mas relevante generada en las Indias 

f'ue el método de extracción de la plata mediante la amalgamación 

mercurio. Este método Cue inventado en Pachuca, en la Hacienda 

de la Purislrna Grande, por Ba.rtolomé de Medina en 1556 o 1557; Cue 

introducido en gran escala en toda la América a partir de 1570. El 

método, llamado "de patio", era empirico y no varió durante ciento 

cincuenta afios. 171 Fue probablemente el primero y acaso el último 

avance tecnológico realmente importante que se tuvo en la Colonia. 

La importancia que tenla la Nueva Espafia para la Corona 

espa.fiola radicaba principalmente en su producción de oro y plata. 

A pesar de ello, no hubo investlgact6n cientlf'lca ni tecnol6g1ca 

sobre mineria en México. Fue hasta 1773 cuando el Virrey Bucarell 

logró f'inalment.e que Carlos I I I promulgara las Reales Ordenanzas 

171 Trabulse, lbid., Vol. 1. pég. 49-52. 
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que crearon el Cuerpo de Hlneria de Nueva Espal\a. Esto represen

taba. el primer lndlclo de Cormulación de una politica clent1C1ca y 

tecnológica para México. 

Como consecuencia de las Reales Ordenanzas, f"unda el 

Seminario Real de Minas (o Escuela de Minas). inaugurado en 1792, 

en tiempos del Virrey Juan Vicente de Revilla Glgedo: esto es. casi 

250 afies después de la creación de la Universidad de México. Esto 

da una idea de las "prioridades" de la Corona para. la 

innovación tecnológica. 173 

La negligencia espafiola en materia de ciencia y tecnologla era 

proverbial. Lo comprueba un texto de José Antonio de Alzate, donde 

éste intenta polemizar contra la Encyclopéd1e recientemente publi

cada en Parls (1780). Esta obra, según se queja Alzate, 

Hha procurado denigrar a la nación espaf\ola intentando burlar-

la tono 1r6nlco. preguntando ¿qué ha eJecutado la nación 

espaf\ola Qtll a la humanidad en un siglo. en tres. etcétera?". 

A lo que responde el padre Alzate: 

.. ¿Qué utilidades se deben a los espafl.oles? Huchas y muy 

grandes: ¿es la haber conquistado la Nueva Espaf\a. 

u.sUfructuar las riquezas que encubria la tierra. planteando 

arbltrlos y prácticas ignoradas de las demá.s naciones para que la 

plata circulase y fuese común?174 

J.J. Salda.fia. Cross Cultural Diffusion of Science: Latin 
America. Cuadernos Qulpu. No. 2 (Soc. Latlnoam. Hlst. Ciencia 
Tecnol .• México). pág. 33-57. 1987. 
Salda.f\a, Ibid. 

Alzate. 1788. 
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Alza.te encuentra mejor argumento para responder la 

acusación de oscurantismo y rezago tecno16glco planteada por 

Diderot y los intelectuales de la Ilustración. que la conquista de 

México. vieja ya de 267 aí\os. y la tecnologla de la extracción de 

la plata. de casi lgual ant iguedad. Era. el Unico galardón que 

podla exhibir Espa.f'ia. ante Europa y mU.ltlples adelantos 

cientlrlcos y tecnológicos. vlsperas de la revolución 

industrial. Tal atraso no podia pasar desapercibido en México. 

Dice el Virrey don Juan Vicente de Revi l la Glgedo en 1794, 

propósito de la Universidad de México: 

HNucha reforma se necesita. según tengo entendido. en el 

método ·de estudios que se sigue. y en Ja forma de celebrar los 

grados y demás funciones. Se estudlan poco las lengUas sablas. y 

no IJay gabinete ni colecclbn de máquinas para estudiar la fislca 

moderna experimental: la biblloteca está escasa de buenas obras. 

especialmente las modernas.•• 1 75 

Si la mineria const.i tul a el principal orgullo del ingenio 

mexlcano. es rAcll comprender hasta qué punto orendia a los mineros 

criollos la :f°orma en que rinalmente se creo la Escuela de Minas. 

Los maestros y los métodos rueron importados de Europa y los logros 

de la minería local rueron despreciados. Alejandro van Humboldt. 

al visitar México doce a.fios después de la creaclOn de la Escuela, 

comentaba con sorpresa: 

••He parece muy extraf\o que nJ la Casa de Honeda ni el Apartado 

(o sea, la rerlneria de plata) contraten a egresados de la Escuela 

de ninas. pese a que ambas instituciones se beneficiar1an con los 

progresos en quimica y en mecAnica. Todas sus maquinarias distan 

175 Rev1llagigedo, Loe. clt. 
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mucho de reunJr los adelantos que se han logrado recientemente en 

Franela e Inglaterra... La plata que se produce en /'féxlco se 

obtiene de una gran variedad de minerales. y la Escuela de /finas 

aún no posee una colecc16n completa de estos minerales. "
176 

Humboldt se siente tan Intrigado por esta ralta de vlnculaclón 

entre academia e lndustrla. que intenta un anallsls soclo-econ6mlco 

acerca del origen de tan curiosa anomalia. En su oplnlón, una de 

las causas es el hecho que las minas estaban en manos de propie

tarios privados, y que el gobierno ejercla una lnrtuencla admlnls

tratlva muy escasa sobre la mlnerla en general. Es decir, que la 

Escuela de Hlnas carecia de prestigio entre los mineros. Por lo 

demas, "la recolecc16n de 1nEormac1ones sobre la estructura de los 

yac1m1entos y sobre la acumulac16n de minerales no fue confiada al 

buen Ju1c1o de los maestros". 177 

Existian también otras razones. que Humboldt no tuvo tiempo ni 

oportunidad de apreciar. SegUn un inf'orme del Tribunal de Minerla 

del afio de 1809, el Colegio se habla convertido en un exclusivo 

seminario para los hijos de la nobleza, quiénes no tcnian inten

ciones de ensuciarse las manos en una mina de verdad. Los maestros 

casl no hacian investlgaclón. El elitismo de tan nueva y elegante 

prof'esi6n se externo en la construcción del Palacio de Mlneria: 

lujosa y espléndida mansión neoclásica que ref'lcjaba ideales 

extranjerlzantes alejados de la realidad del pais. 

En erecto. no hubo inf'luencia perceptible de la Escuela de 

Minas sobre la mineria mexicana. 176 
La creación de la escuela 

A. v. Humboldt, Ensayo Politico de la Nueva Espa.f\a, 1822. 

Humboldt, Loe. cit. 

Fanny Calderón de la Barca (La v1da en l'féx1co, Ed. PorrUa, 
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logró detener la. proCunda decadencia de Ja. mlneria que 

arrastraba desde el siglo 17 y se prolongó por todo el siglo 19. 

Podemos decir que la situación de la mlneria en México contin(la. 

resintiéndose hasta. hoy del ha.Jo nivel de innovación tecnológica 

que caracterizó a esta importante rama de la. economla. 

Salda.f\a179 atribuye la Calta. de vinculación entre academia y 

producción industrial el siglo 19 

colonial lsmo mas allá del dominio espa.f'iol. 

la persistencia del 

Hasta las piedras de 

molino se importaban de Franela. Pueden admirarse en el Molino de 

Flores (Edo. de México). que se ha conservado como museo, y en 

otros cascos de hacienda del periodo porCirlano. 

El México de hoy 

En México. el desarrollo de la lngenieria decayó durante el 

periodo revolucionarlo; comenzó a reponerse apenas en la década de 

1930. lo cual slgn1Clc6 un rezago importante. Fue impulsada 

notablemente con la nacionallzac16n del petróleo en 1938 y con la 

creación del Instituto Politécnico Nacional. 

En la década de los SO. con el Rector Nabar Ca.rrl l lo. 

inició en la UNAH la creación de una ingenieria de élite. La pieza 

clave de este escuerzo f'ue el Instituto de lngenleria. que ha 

tenido una inCluencia relevante sobre la tecnologia mexicana. 

SignlClcatlvamente. este instituto se manejó en f'orma independiente 

Héxlco. 1970. pá.g. 93) observa durante su visita realizada en 
1840 que el Palacio de Mineria parecla ~una enorme paJarera de 
oro en donde se albergan unos cuantos gorriones... Humboldt 
(Loe. cit.) habla hecho notar que "las colecciones contentan 
minerales escoceses y siberianos sumamente raros; en cambio, 
se buscarla en vano algo con que ilustrar lu geografla 
mineralógica del pais." 

J.J. Salda.i\a, 1987. 
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del resto de la universidad. teniendo su propio presupuesto de 

ingresos extraordinarios base a contra.tos y convenios 

secretarlas de estado y empresas paraestatales. 

empresas privadas. 

y con algunas 

En la época del boom petrolero (1976-1982) hubo una expansión 

réplda del potencial de lnvestlgacl6n clent1Clca y tecnológica en 

México. que hizo creer a algunos en una recuperación dramática de 

nuestro atraso secular. Los vatlclnlos optimistas de 1978 f'ueron 

pronto desmentidos por la crisis de 1982. Según el Consejo 

Nacional Consultivo. "entre 1982-1989 el producto Interno bruto por 

persona d1sm1nuy6 en 14~ y la calda en el Ingreso fue muy desigual. 

En tanto que la poblac16n total del pals pasó de 71. 4 millones a 

81. 2 millones. los pobres crecieron de 32. 1 a 41. 3 millones. En 

este breve plazo. 9 de cada 10 mexicanos que se incorporaron a la 

población pasaron a formar parte de los pobres. " 180 

Las actuales perspectivas de desarrollo cientif"ico y 

tecnológico en México se ven considerablemente mas modestas en 1990 

que en 1980: ~aún con las prevlslones más optlmlstas, la tarea es 

larga y dlfícilN. 191 El rezago tecnológico tiene prorundas ralees 

históricas ya que es producto de un discurso sobre la estructura de 

la sociedad que se remonta a la época colonial. Un cambio será 

posible siempre que se reconozca la naturaleza social de este 

rezago y se le enf'rente decididamente en el terreno educativo, como 

lo hizo Japón a .f"lnes del siglo pasado. No basta importar tecno-

181 

Consejo Nacional Consultivo. Citado 
Páglnauno. 15 de Octubre 1989. 

Unomásuno. Secc. 

Daniel Reséndiz Nuf'i.ez. "Trans.f"erencla :y generación de tecno
logia en el desarrollo de México a largo plazo". Comercio 
Exterior. Vol. 37, No. 12, México, Olclcmbre de 1987, pá.g. 
1060. 
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logia. ni laboratorios de investigación. 

No es imposible que las extrapolaciones pesimistas actuales 

prematuras. El desarrollo clentlrlco y tecnológico de México 

aUn no tiene una dinámica propia. Depende en rorma estrecha de la 

coyuntura económica mundial. de los términos de intercambio para el 

petróleo y otros productos de exportación. de las tasas de interés 

y de diversos f"actores externos sujetos a cambios imprevistos. 

México ha logrado importantes avances en salud. ingenieria y 

construcción. y en el área de la producción de sof"tware. .. Héxlco 

cuenta. en este momento. con oportunldades val losas para. competlr 

lnternaclonalmente en el sector de servlclos. " 182 Un rortalecimiento 

oportuno del sistema de ciencia y tecnologla. y muy particularmente 

del sistema de educación superior que constituye su base. podria 

representar la diCerencia entre una crisis de largo alcance y 

México económicamente viable y 

desarrollo a mediano y largo plazo. 

Hace diez a.f'ios. cuando 

buenas perspectivas de 

vaticinaba prorundización 

irremediable del conClicto internacional. nadie hubiera predicho el 

veloz proceso de relajamiento de las tensiones especialmente al 

nivel oriente-occidente. Hoy México se enf"renta al cambio. 

que nunca. necesario implementar discurso tecnológico 

moderno, en las aulas. en las f"é.bricas. en los tal !eres. en las 

inst i luciones. 

Guillermo Funes Rodrlguez. "Tecnologla y comercio exterior". 
Comercio Exterlor. Vol. 37, No. 12. Diciembre de 1987. pág. 
1071. 
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CAPITULO 7: METOOOLOGIA 

Int.roducci.ón 

La problemá.tlca de la racionalidad no le vlene impuesta a la 

soclologia desde f"uera. El -mundo de la vlda~lB:J no se nos va a 

abrir ni se nos va a cerrar- tan sólo porque hayamos elegido una. 

determinada actitud teórica. Hace f"alta ademá.s que ese ~11:1Undo de 

la vida" se torne problemá.t.lco gracias a algún desa.f"io objetivo. a 

una crisis. Esto es posible desde el momento en que el clentlf"lco 

social está inmerso en un contexto de la vida social que le permite 

tener acceso a la razón cognoscltlva de sus objetos. En otras 

palabras. conocer la realidad social no equivale simplemente a 

participar en el la desde el punto de vista de alguna teorla. Hay 

que interrogarse sobre ella, hay que crltlca.rla. Eso requiere como 

mlnlmo estar inmerso en ella. como participante y como cientiCico. 

Pa.rarraseando a Habermas 184
• el conocimiento que tenemos del 

Hmundo de la vJdaH es paradójico. Nuestra comprensión intultlva de 

ese mundo es una certeza acrltlca y aproblemática. que nace de la 

costumbre. y que no llega a satisracer el criterio de un saber 

válido - precisamente porque no es sometida a duda. Por otra 

parte. sin ese conocimiento no tendriamos acceso al "mundo de la 

v1da" de nuestro objeto. 

1e::i ••.eebens-meH... Véase J. Habermas. Teoria de la acción 
comunlcatlva. Tomo I. pág. 10, Taurus. Madrid, 1987. 

Ibld .• Tomo II. pág. 568. 
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Por lo tanto. cualquier teoria ciue pretenda penetrar en las 

estructuras generales de la realidad social •no puede proceder en 

términos trascendentalesH 185
• Es Inevitable reCerlrse a }os propios 

términos del mundo de la experiencia.. El término !l'e-fbstbe.¡iiefn1ns 

(traducido Hautorreferenclalldad") significa. circularidad: 

todo conocimiento procede del mundo de la experiencia y torna a él. 

No existen ref"erencias absolutas o trascendentales. Esto que es 

cierto para la teoría de la sociedad lo es con mayor razón para una 

investigación empirica: NEs la propia evolución soclal la que tlene 

que generar los problemas que obJetlvamente abran los 

contemporáneos un acceso prlvlleglado a las estructuras generales 

de su mundo de la vlda188 ... 

Esta tests no constituye una excepción. Representa. un intento 

de hacer soclologla. sin perder de vista su origen y su punto de 

vista. interiores a la realidad que intenta describir. La meto-

dologia sociológica. lo sabemos. se ha transCormado radicalmente 

durante los últimos treinta af\os. A partir de Parsons 187 ha surgido 

interés por f"undrunentar las ciencias sociales en una teoria. de 

la acción social, y particularmente del lenguaje. 

Existen varias maneras de interrogar un texto o un discurso 

para lograr una mejor comprensión de la realidad social. Una es la 

que propone Habermas: anal izar el discurso de los sociólogos y 

particularmente el de los clásicos, decir. de los .. teóricos de 

la sociedad que todavia tienen algo que decirnos." 188 Asi Habermas 

1BB 

Ibid .• Tomo 11, pág 569. 

lbid .• pág. 572. 

Véase T. Parsons. La estructura de la acción social. Madrid. 
1968 0 y El sistema soclal. Madrid. 1984. 

JUrgen Habermas. Teoria de la acclón comunicativa. Tomo r. 
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lntersecta los discursos de Weber y de Marx para descubrir una 

estructura que no sabia.moa que estaba alll. nl en Weber nl en Marx. 

y que revela nuevos aspectos de las :f"oraas de 

raclonaltdad a que queda so11telldo el contexto en que los lndtvlduos 
desarrollan su vida ute. 

Otro en.f"oque metodol6glco es el de la soclologla emplrlca. 

Ella analiza el discurso de lndlvlduos concretos entrevistados - a 

veces la autoblograf"ia de un solo individuo real o lmaglnario190. En 

base este anAllsls podemos descubrir estructuras que se 

encontraban en estado latente en las entrevistas lndlvlduales (o en 

el texto o discurso anal Izado) y que arrojan luz sobre un entorno 

social. 

La metodologla es slml lar en ambos casos. Esto quiere decir 

que cada caso debe existir una raclonalldad de la acción 

comunicativa que nos permita extraer slgnlrlcados coherentes. Sin 

racionalidad hay ciencia. Sl los discursos estuvieran 

inspirados en los caprichos de un dios en los designios 

insondables del cosmos no exist.irla an6llsis posible. 

Un pro,yecto emplrtco 

'ª" 

'"° 

La presente investigación es empirlca y exploratoria. en el 

Madrid. 1987. pág. 11. Véase también: Habermas. Zur Logik der 
Sozialwissenschaf'ten. Frankrurt. 1970. 

Véase. por ejemplo. Haber-.s. Technik und Wissenscha.f"t. als 
Ideologie. Loe. cit. 

Por ejemplo: Ricardo Pozas. "Juan Pérez Jolote". Agradezco al 

Dr. Fernando Casta.f'ieda el haber sugerido este ejemplo. 
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sentido que pretende aportar dalos de campo susceptibles de ser 

analizad.os con rigor metodológico. Por otra parte. no sJgue 

exactamente la misma metodologia que suele emplearse en Jos 

estudios sobre los problemas de los institutos de 1nvesttgactón191 • 

En ef"ecto. para tales estudios suelen seleccionarse ciertas 

"si tuaclones tnst 1 t uclonalesH que se desea comprender; Juego 

del"lnen ciertas variables que se correlacionan o se traducen en 

"actitudes .. y '"valores": se dlsef'ia un instrumento de encuesta y se 

propone una serte de medidas. todas aproximadas e Indirectas. para 

medir dichas variables; y se distribuye Ja encuesta (generalmente 

por correo) nt:lmero de lndJvlduos que considera 

representativo y que constituyen la "muestra Intencional" de la 

encuesta. Los lndlvlduos que responden - generalmente son muchos 

menos que los de la muestra lntenclonal son la ••muestra 

eCectlvaM, que represente en sl misma una selección según criterios 

que desconocemos y que debemos lnCerlr en Corma más 

especulativa. ya que Ignoran las caracterlstlcas de los 

indiVlduos que no respondieron a la encuesta. Finalmente, se hace 

un anállsls estadistlco de la muestra eCecttva, Interpretan las 

correlaciones entre las variables y se discuten las Jlmltaclones de 

Jos resultados obtenidos y su validez. 

En el presente trabajo ha proced 1 do de esta 

manera. No querlarnos realizar una encuesta de opln16n; 

tanto por recelar de Ja validez de esta metodología, sino porque no 

parecía ajustarse a nuestro objetivo. Se trataba de comprender una 

situación compleja desde dentro. De nada servirla en este caso 

Ignorar nuestro conocimiento personal de la Universidad Nacional 

lSl Véase, por ejemplo, Roberto Sbragia, Um estudo emplrlco sobre 
o el tma organizaclonal em lnstl tul.;aes de pesquisa. Revlst:a 
de Admlnlst:ra9Ao. 18. sa.o Pau1o. Bras11 1983, pág. 31. 
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Autónoma de H6x1co. y proceder co-.o al se tratara de una tnstttu

ción extra.tía. Por otra parte. la ..,todoloala antropológica 

tradicional presume que el lnvestlgador se encuentra lnterlorlzado 

al grado de poder realizar '"observación participante'', lo cual es 

i•poslble en una organización co•pleJa con m6S de un centenar de 

dependencias, cada una de las cuales posee su propia "subcultura'". 

Buscá.bamos una perspectiva IU1.s -pila que la antropológica. pero lo 

suf'lclentemente detallada para no perder la visión politica. 

Después de alguna experimentación previa, adopt&JftOs la 

siguiente metodologia. Se conf'ecctonó una gula de entrevista, 

Instrumento Intermedio entre la encuesta y la plática libre. El 

número de inf'ormantes f'ue de 44 personas. Ademas, los nombres de 

los inf'ormantes f'ueron preseleccionados aprovechando nuestro cono

cimiento previo detallado del medio untversltarlo. 

En este medio no es conveniente cel'Urse estrictamente a un 

f'ormato especial de entrevista (abierta o f'orma.l), porque el 

lnf'ormante es una persona de f'ormaclón académica. El entrevistador 

tiene que encauzar la entrevista de acuerdo al Interlocutor. El 

lector podrá. cerciorarse de ello a través de la lectura de las 

respuestas, que encontrara en el Ap6ndice. 

Ademá.s, se trata ca.si siempre de personas ocupadas, y la 

1imitación del tiempo de que se dispone para la entrevista es átil 

para priorizar las respuestas. Hemos constatado que una entrevista 

no debe durar más de una hora y media~ de lo contrario empieza a 

derivar y a producir material irrelevante o de origen secundario, 

que no representa la opinión del lnf'orma.nte. 

Este tipo de entrevista no debe conf'undlrse con la entrevista 

abierta que se usa en antropologia. y que depende muchas veces de 

una interacción a nivel personal, voluntaria o involuntaria. Por 
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otro lado. las encuestas escritas tienen muchas ventajas; pero el 

investigador pierde control de la muestra. Pienso que algunos de 

•is entrevistados que contribuyeron con las ideas ..as valiosas 

se hubieran molestado en contestar una encuesta escrita. precisa

mente por tratarse de lndlvtduos escépticos y •uy ocupados. 

¿Cómo seleccionar una muestra? El criterio es uno solo! lden

tlf"lcar a quiénes disponen de la tnrormac16n relevante que buscamos 

obtener. En un medio como el nuestro, es evidente que todos 

tenemos una opinión sobre los asuntos que ata.ften la universidad y 

el .f"uturo del pals. Pero no todos tenemos alguna lnf"orma.c16n de 

primera mano. una ingerencia en decisiones polltlcas o tecnol6glcas 

o una perspectiva general basada en el estudio especializado o la 

experiencia directa. sea técnica o administrativa. 

En principio se trató de obtener una muestra equilibrada. 

puesta de investigadores del sector "cient.if'ico" de la UNAM. empre

sarios y gerentes del Sector Privado. y f'unciona..rios del Sector 

POblico. No se incluyeron investigadores del área de Humanidades 

de la. UNAH en la muestra. porque se desconoce si participan 

alguna investigación relacionada con el tema de ciencia y 

tecnologla.. 

El disef\o de la gula de entrevista f'ue objeto de diversas 

tentativas experimentales. No convenla plantear una problemát lea 

demasiado amplia. para no enCrentar al interlocutor con la alter

nativa de embarcarse en retórica o disolverse en vaguedades. Lo que 

se pretendla. por otra pal""le. era recoger segmentos identiCicables 

de d~scursos tecnol6glcos sobre el tema de la universidad en 

transición y de la modernización en general. 

Al leer o escuchar la entrevista. no es diClci 1 seleccionar 

los pasajes que reCleJa.n las opiniones mas intimas, más robustas. 

más proplas expresa.das por el lnf"ormante sobre el tema de cómo 
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lnstrumentaliza.r la relación entre universidad y tecnologia. El 

lego podria objetar la validez de este enroque. en base a la idea 

que se trata de impresiones subjetivas; pero el sociólogo sabe que 

no hay tal. Precisamente el criterio lnd1Vldual. la opinión. la 

po•lclón del inf"ormante porta el contenido social: toda posición es 

siempre una actitud desde y hacia •l•o· Es un elemento slmból ico 

relacionador dentro de una estructura social. 

Desde luego. el cientif'ico social no dlsf'ruta de un acceso 

privilegiado al entorno de lo transmitido durante una entrevista. 

Tiene que servirse de procedimientos de Interpretación que domina 

intuitivamente y que comparte con el entrevistado (y con otros 

miembros de su grupo social). en parte sin habérselo propuesto y 

sin haber ref'lexionado en ello. El sociólogo se distingue del lego 

que lo sabe: 

HAl percatarse del caré.cter inevitablemente autorreferencial 

de la praxls de la lnvestlgación,. no queda ningún camino ablerto a 

conoclmlento 1 ibre de su contexto. Por lo tanto,. habria que 

conslderar la lnvestigaclón soclal como una forma de vida entre 

otras. El trabaJo teórico,. al lgual que la religión o el arte,. es 

una actlvldad que se caracteriza por su reflexividad; pero el 

lnvestigador no puede romper sus ataduras a una sltuaclón con solo 

tomar como tema explicito los procesos de lnterpretaclón de que se 

slrve. La unJversalidad de la pretensión de verdad es una 

apariencia: lo que se acepta como verdadero en un caso dado es 

convencional192.• 

Este conocimiento. tra.nsf'ormado en convicción intima, pienso 

que tiene que traducirse en el sociólogo de campo en una actitud al 

aproximarse al objeto de la investigación. Esta actitud de 

192 Habermas. Loe. cit .• Tomo I. pág. 177. 
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huml ldad intelectual es lo que nos dif'erencia de la "observación 

participante". que ya cree haber comprendido la real ldad cuando 

apenas se dispone a penetrar en el entorno o contexto del objeto 

social. 

Para captar nuestro discurso tecnológico y aislarlo a. través 

de una entrevista de noventa minutos era preciso un pequefio ardid. 

Se decidió centrar la entrevista en un tema concreto: el de la 

vlnculac16n entre universidad e industria. Este tema tiene diversas 

ventajas metodológicas: 

1. Es ampliamente conocido y discutido en los ambientes que 

Frecuentan los entrevistados. 

2. Elicita opiniones recias a ravor o en contra. 

3. Toca directamente los diversos aspectos de la problemática 

que nos interesa en esta tesis. a saber: la transición a la 

modernidad, y el papel de la tecnologla en los diversos proyectos 

de universidad que se barajan en México. 

Esta estrategia habrla de tener un resultado no anticipado por 

el sociólogo. Inlcialmente hablamos partido de la idea que la 

vinculac16n entre universidad e industria representaba, sino un 

hecho, cuando menos un objetivo deseable y plenamente incorporado 

al dlscW"'so de ambos grupos, los universitarios y los empresarios. 

La encuesta demostró lo contrario. Por lo tanto, hubo que 

modif'ica.r la metodologia, recurriendo a niveles explicativos más 

prof'undos y más generales. La pregunta básica ya no era: "¿Cómo 

debe enfocarse la prax1s de la vlnculac16n entre unlversldad y 

empresa?H sino mAs bien esta otra: "¿Cuá..les las 

caracterlstlcas del discurso tecnológ1co que maneJamos. tanto en la 

unlversldad como en la 1ndustr1a7H 
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Este enf"oque dlst lngue el presente trabajo de otros intentos 

recientes destinados a evaluar las universidades mexicanas. No se 

trata aqul de "cuestionar su solvencia académica~ adminlstratlva y 

soclal para responder a las transformaciones económicas asi como a 

las prioridades naclonales". 193 Tales cuestlonamlentos adolecen de 

un deCecto de perspectiva. al no tomar en cuenta que la universidad 

part.icipa de las transformaciones económicas o de las prioridades 

nacionales - como lo hace cualquier otra lnstltuclón mexicana. No 

se trata de responder a una realidad externa. por parte de la 

universidad o de la empresa privada. Se trata de lograr una 

comprensión más cabal del entorno social mexicano. 

Nuestros lnf"ormantes tienen un rasgo en común: son productores 

o usuarios de tecnologia. o toman decisiones que af"ectan a. los 

mismos. En su mayor1a. pertenecen al área cientiC1ca. y no al área 

humanistica. Podemos d1vldlrlos en tres categor1as: 

1 nvest Jgadores; 

b. Empresarios; 

Funclonarlos del Sector Pllbllco. 

Para. cada ca.tegoria existe un discurso sobre el tema. de la 

universidad. f'unciones y relevancia pnra la propia. 

actividad. discurso que es necesario reconstruir a partir de los 

datos de las entrevistas. Es la primera parte de la ta.rea. 

Por otra. parte, nuestros entrevista.dos constituyen un grupo 

selecto por def'iniclón. porque nosotros los hemos seleccionado -

idealmente por la cantidad de lnf'ormaclón a que tienen acceso. 

"En 1990 el ojo evaluador se posó en la universidad 
mexicana". reporta.Je por Ivonne Melgar. unomá..suno. 
diciembre de 1990, pag. 3. 
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Unos pertenecen al personal académico de la UNAM y son investiga

dores en A.reas clent1f'lca.s o prof"esionales relacionadas con la 

producción de tecnologia (lngenlerla y medicina. sobre todo). 

Otros ocupan puestos responsables de tipo gerencial 

directivo en la admlnlstraclón pUbllca o en la industria. y por la 

lndole de su trabajo, tienen contacto con la problemá.tlca de la 

modernización del pais. Se ha buscado entrevistar a un grupo 

representativo de quiénes determinan. de alguna manera la polltlca 

tecnológica y educativa en México. Más de la mitad de los 

ln:f'ormantes son egresados de la UNAM o han tenido un contacto 

académico con el la. 

mujeres. 

Aproximadamente un 16:.! de Jos entrevistados 

¿Cómo acceder al discurso de los entrevistados y cómo 

extraerle general lzacloncs soclológlcas de val ldez general? Esta 

pregunta deClne la segunda rase de nuestra tarea. Esta consistirá 

primero en un análisis del discurso, y luego de un Intento de 

interpretación desde un punto de vlsta hlst6r1co-crltlco y también 

términos de su coherencia interna o externa. 

Es el trabajo sociológico propiamente dicho. Es comunicación 

a.rgumentat i va. dubi tat 1 va, pero no arbitrarla. 

ca.racteristicas y comporta las incertidumbres que 

considerar como inherentes a las ciencias sociales: 

Posee las 

pueden 

"El generarse descrlpclones de acciones por actores cotidianos 

es un fenómeno accesorio de la vida social en tanto praxis: es 

una parte absolutamente esencial e inseparable de su producción, ya 

que al caracterlzar las acciones, o mejor dicho las Intenciones y 

motivaciones de los demá.s, se cumple la condlclón que hace posible 

la intersubjetividad; y ésta a su vez da lugar a la transmisión del 

propósito de comunlcaclón. Es en tales términos como hay que 
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entender el acto de comprensión. No se trata de un método especial 

de acceder al mundo social que fuera peculiar a las ciencias 

sociales. sino de una cond1c16n ontológlca de la socledad humana 

producida y reproducida por sus 1ntegrantes19~u. 

El cientif'ico social no crea el discurso ni tiene necesidad de 

inventar los simbolos que halla: el discurso ya. está slmb611ca.mente 

estructurado. Encarna .. estructuras de un saber preteórico. 

cuya ayuda los suJetos capaces de lenguaJe y de acclón han 

construido estos obJetos. " 195 

Volvamos al tema concreto de la lnvestlgac16n. Cada uno de 

los inf'ormantes f'ue entrevistado en :forma ind1 vidual y libre. En 

este sentido las entrevistas podrian caliricarse de "no 

estructuradas". Sin embargo, al solicitar la entrevista se aclaró 

que serla del órden de "una hora". La duración media f"ue de algo 

más de una hora y media. 

Todas las entrevistas f"ueron grabadas y luego transcritas. 

Debido al f'ormato abierto que se empleó, parte del material era de 

tipo general y podrla considerarse como relativamente irrelevante 

al tema de la vlnculac16n universidad-empresa, que habla sido el 

tema anunciado previamente al interlocutor. Frecuentemente consis

tia en explicaciones introductorias sobre el tipo de trabajo que 

real izaba la empresa o dependencia. Como se verá, este material 

resultó de gran utilidad. 

194 

La entrevistadora planteaba al principio de cada entrevista la 

A. Giddens, New rules or soclologlcal method. Londres. 1976. 
pág. 151. Citado en Habermas, Loe. cit .• Tomo 1, pág. 153-154 
y retraducido por nosotros. 

J. Habermas, Loe. cit .• Tomo l. pág. 154. 
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tenido algún contacto con proyectos unlversltarJos o con personal 

de la UNAH o con egresados de ella. 196 

Una vez planteado el problema. se adoptó una actitud receptiva 

y se permitió que el lnrormante escogiera su propia aproximación al 

tema hasta hallar una expresión adecuada para el planteamiento del 

discurso que habla de utilizar para responder. En otras palabras. 

se encauzaba la pl~tica nl mlnlmo para que los conceptos surgieran 

de modo natural y en el contexto elegido por el entrevistado. El 

hecho que la entrevistadora provenlera del medio académico lnf"luy6 

mas que nada en la f'ormulaclón externa del discurso mayor 

cortesla y f'ormalldad por parte de los empresarios. mayor f'ranqueza 

e lncllnaclón polémica por parte de los universitarios. Todas las 

entrevistas se desarrolla.ron en un ambiente de gran cordialidad. 

sinceridad y espiritu de cooperación. En la mayoria. de las entre

vistas se detectó un auténtico interés del interlocutor por explo

rar su propio pensamiento ;y por expresarlo con la mayor claridad 

posible. 

La extensión de las contribuciones individuales rue muy 

variable. Una intervención breve no signi~lcaba necesariamente que 

el inf"ormante no se habla rormado una opinión; por el contrario, 

implicaba a veces que el tema era demasiado amplio para una entre

vista o que existian motivos para la reticencia. 

1ee Véase la Guia. de Entrevistas. Apéndice 1. 
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CAPITULO B:r EL DISCURSO DE LA 'UMAM 

Recuperación y reconatrucc16n del dl•cur•o 

Al escuchar y analizar ln-eztenso una grabación de una 

entrevista cualquiera nos percatamos de la existencia de dos tipos 

de discurso: el de los investigadores de la UNAM, por una parte, y 

el de los empresa.rlos, f"unclonartos públicos e Investigadores de 

otras dependencias no unlversttartas, por la otra. Este resultado 

f"ue hasta cierto punto sorpresivo, ya. que hablamos esperado 

encontrar una cierta concordancia o slmetrla, en cuanto al problema 

de la vtnculaclón unl verstdad-empresa. entre el discurso de los 

unlversltartos y el de los empresarios .• 

Tal slmetria no existe. Los empresarios se muestran lndl:f'e-

rentes al problema de la vlnculac16n en tanto pueda stgnlf"lcar una 

transf"erencla de tecnologia desde la universidad hacia la empresa. 

En principio les interesa (en el discurso) un mayor acercamiento a 

las universidades para poder satisf"acer mejor sus necesidades de 

recursos humanos. Pero no expresan el menor interés por establecer 

una posible vinculación tecnológica con las universidades. Esto se 

observa muy particularmente en el caso de los empresarios o tecnó

logos industriales con educación universitaria. 

Este resultado inesperado nos obligó a reconsiderar la linea 

f"undamental de nuestra investigación. Nos hizo sospechar que la 

problem~tlca de la vinculación unlversldad-lndustrla no provenla de 

una exigencia del sector productivo. ni se habla planteado origi

nalmente en rorma simétrica desde ambos campos (universidad e 

industria). sino que habla partido principalmente de la uni

versidad. Nos demostró la necesidad de analizar el discurso de la 
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universidad con mayor sentido cr1t.lco, investigando su origen y 

desa.rro l lo. ¿Porqué incorporaba la UNAH a. su discurso, pla.nteá.n-

dela como una. demanda por part.e del sector productivo, una vincula

ción que no era deseada por la otra parte? 

Nuestra estrategia de reconstruccl6n del discurso unlversl

ta.rio consist16 en partir del discurso de los investigadores de la 

UNAH y desplazarnos hacia la perif"eria C los empresarios y los 

f"unclonarios del sector público), para regresar hacia el punto de 

partida en una especie de movimiento pendular. En el centro de 

este movimiento (si es que habla convergencia.) esta.ria. algo asi 

como un discurso ( o varios discursos) sobre la universidad. Al 

disel"iar esta estrategia ha.riamos uso de la hipótesis "sectorial". 

Supondremos que la sociedad civil mexicana está dividida en grandes 

sectores tales como el Sector Público Co estatal), el Sector 

Privado, el Sector Laboral (y posi blement.e otros). Esta. hipOt.esis 

parece Justif"icarse como una Corma de aproximarse al discurso sobre 

la universidad: se ba.sn en el esquema f"ormal del sistema polltico 

corporativo mexicano. 

Asl, no vamos a Juntar ~odos los investigadores en un grupo y 

todos los empresarios en otro grupo, sino que vamos a agrupar los 

investigadores del sector estatal con los f"unclonarlos del sector 

estatal, los investigadores del sector privado con los empresarios 

del sector privado y a.si en seguida. 

Pero ¿qué hal lames en el discurso de los universitarios? A 

primera vista, una variedad de opiniones aparentemente contra

dictorias y aleatorias. Es plausible que la comunidad universitaria 

no tenga un discurso homogéneo sobre el tema de las relaciones 

entre la universidad y la tecnologia, no porque no lo reconozca 

crucial sino porque 

realidad. 

discurso está desf"asado 
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Dlacurao A: "la UNAll no •• el altlo para deaarrollar t.•cnoloal•" 

Sl se adopta el método descrito anterlor1nente. yendo y vinien

do entre las entrevistas de los unlversltarlos y los representantes 

de la empresa y la adm1nlstrac16n pübllca. el péndulo se detendra 

en una rrase dicha por casi todos ellos: 

HLa UNA/f no es el s1t1o para desarrollar tecno~oglaH (A) 

Vamos a desarrollar un discurso en torno a esta rra.se. 

Observemos. en primer lugar. que la misma rrase dicha por 

dlf"erentes entrevistados adquiere una multlpllcldad de sentidos. 

En primera aproxlmaclón observamos cuatro actitudes que 

convergen a la .f"rase (A) 

(d) 

~:~:~~ • .;::;;;;º..,..:::;;;.....¡ -(empreaarlo•) 

(a) porque no le corresponde 
(t.eórlcoa) 

La UNAM no ea el alt.to para 
deaarrollar tecnolo•l• 

(e) porque no lo hace bien 
Capllcadoe) 

Fla- 2 
Estructura del discurso A 
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La grárlca de la Fig. 2 representa cuatro argumentos que 

.convergen hacia la f"rase A. Comenzando por la parte superior de la 

gráf"lca y avanzando en el sentido de las manecillas del reloj 

tenemos: 

(a) los teóricos. que pertenecen tanto al grupo de los 

Investigadores de la UNAM como también de los f"unclona.rlos de la 

admlnlstraclón p~bllca. Su discurso podrla resumirse como sigue: 

La UNAn. por razones hlstOrlcas. polit1cas y legales. no debe 

abandonar sus f lnes tradlclona.les. que son la docencia. la 

lnvestlgaclón básica y la difusión de la cultura. Existen 

otras lnstltuclones mexicanas (tales como el Instituto Poll

técnlco Nacional. el Instituto Hexlcano del Petróleo. los 

Institutos Nacionales en las áreas médicas. o el Instituto de 

Investlgaclones Eléctrlcas) que poseen las atrlbuclones 

materlales y legales necesarla para produclr tecnologia. Al 

convertlrse la UNAJf en un Htecnol6glco" ésta no haria nl buena 

clencla nl buena tecnologia. 

(b) los académlcos. pertenecientes al sector académico de la uni

versidad e interesados en preservar a toda costa lo que consideran 

las prerrogativas y las tradiciones de la UNAM. Opinan: 

Los escasos recursos de que dlspone la UNAN no deben gastarse 

en hacer favores al sector que menos favores requlere 

slno en beneflclar a la propla unlversldad. Sl el sector 

empresarlal. que es rlco y todo menos naclonal. requiere 

tecnologla que la pague. De todos modos. el empresarlo 

preflere la tecnologla extranJera a la naclonal. La lngenlerla 

mexlcana solo ha podldo produclr excelencla en obras clviles 

tales como puentes. presas y obras de desague graclas al hecho 

que tales obras ''no pueden importarse." 
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(e) tos aplicados. que pertenecen a cualquier sector. Ptensa.n que 

la tecnologia es un asunto demasiado serio como para conf"iarlo a la 

UNAH: 

lféxico lleva un atraso tan enorme en tecnologia que seria una 

falta de serledad pensar que la UNA/f puede resolver el 

problema. Los empresarlos no saben plantear el problema y los 

investlgadores de la UNA!f solo lo resuelven en casos slmples y 

de trivlal Interés econ6m1co para el pais. Si se desea que la 

UNAll colabore en el avance tecnológlco de lféxlco. hay que co

menzar por incentivar a los lnvestlgadores. que actualmente no 

derlvan prestigio nl promoclón de sus desarrollos tecnológicos 

de tal manera que el efecto total de tales desarrollos es de 

generar rlvalldades y desequ111br1os en los lnstltutos. incre

mentando la vulnerabllldad de la UNAlf sln producir un bene

ficlo real lmportante para el pais. 

(d) los empresarlos. que no son todos industriales pero que tienden 

a identificarse con el discurso público empresarial. Comentan: 

La UNAll tlene un producto. que son sus egresados. Antes de 

dedicarse a otras cosas. tiene que demostrar que es capaz de 

generar un producto de calldad en cantldad suflclent:e para las 

necesldades del slstema. Sl la UNA!f se queJa de 1os pocos 

recursos de que dispone. que los use en hacer blen lo que debe 

hacer. Eventualmente. la empresa habrá. de crear su propia 

tecnologla. lflentras. es preferlble traer tecnologia del 

extranJero que pagar el doble a la UNAll y darle otra excusa 

para dedicarse al ocio. a la demagogia de lzqulerda y a la 

pol 1 t lqueria. 

Aná.lisla. Desde un punto de vista puramente formal. existe una 

s1metr1a o paridad entre tos puntos de vista o discursos (a)-(c) y 
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(b)-(d). Tanto (a) como (c) están de acuerdo en su esca.la de 

valores: aceptan el discurso básico del sisteina politico mexicano 

en su aspecto institucional. Ven la sociedad dividida en sectores 

arm6n1cos y complementarlos. Por eso consideran que la universidad 

el sitio para hacer tecnolog1a: unos por razones practicas. y 

otros por principio. 

Los discursos (b) y (d) poseen escalas de valores 

trastantes. Mientras (b) rechaza la empresa por rica y antl

nactonal. (d) rechaza la universidad por populista y dema.g6gtca. 

Aceptan el discurso b~lco del sistema pollttco mexicano en su 

aspecto revolucionarlo. Ven la sociedad dividida en clases 

opuestas y conClictlvas. Por eso consideran que la untverstda.d no 

es el si tlo para hacer tecnologia: unos por razones de derecha y 

otros de izquierda. 

Habierido llega.do a este punto del analisis, el soci6logo podrá 

decir que no hay nada. sorprendente en ver reClejadas. en las opl

nlones de la muestra. las dos conocidas vert lentes del discurso 

polltico oCiclal mexicano: la revoluciona.ria y la institucional. 

En erecto. a.si parece. Si los discursos fueran ventanas. 

nadie se sorprenderla al ver ref"leJados en ellos. unas veces el sol 

y otras la luna. El discurso básico del sistema politlco mexicano, 

dentro de su unidad contradictoria. es precisamente eso: 

bé.sico. Es un metalenguaje que a.f"lora en todos los planteamientos 

de tipo politico en Héxlco. 

Pero esto 

universidad 

signif"ica que el discurso sobre la 

trivial. Podemos demostrarlo racilmente. al 

invertir en rorma experimental el discurso (A) convirtiéndolo e su 

propia negac16n. Hagámoslo a continuaci6n. 
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Discurso B: .. la UNAM •i •• •1 alt.lo para deaarro1lar t.ecnolosi•" 

Veamos sl poslble rund...enta.r la misma rorma la 

existencia. de un discurso .. B" opuesto y excluyente al "A". sobre 

las mismas bases. Este discurso tendria que ha.l larse en las 

entrevistas. y tendrla que estar representado por los cuatro sub

dlscursos siguientes: 

(d°) 

ca•) porque le correaponde 
Ct.eórlcoa) 

porque - La UNAM al •• el •lt.lo para 
lnt.•r••• a desarrollar t.ecnolosla 
t.ecnoloaia 

(empreaarloa) 

(eº) porque lo hace bien 
(apllcadoe) 

Fls. 3 

(b") 

.,_-"':;;..;~~~:a:"1!nt.e
UNAM 

( acadéalcoa) 

Estructura del discurso B 

La grá.f"lca de la Flg. 3 representa cuatro argumentos que 

convergen hacia la rra.se B. y que convierten los correspondientes 

de la Flg. 2 en su negación. ¿En qué nos basamos para a.f"irmar la 

presencia del discurso B en la muestra? 

(a) los teóricos no son todos contrarios a. que la UNAH desarrolle 

tecnologia. Ejemplo: 

La vinculación no sino la prolongación de la acción docente 

de .la universidad. Se le da demasiada import:ancia a los 
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apoyos materiales que la UNA/f pueda obtener a través de la 

vincu.lación: antes que apoyo material es necesario que haya 

interés y comprensión por lo que hace la universidad. 

Aqu1 la tesis consiste en que la actividad tecnológica si corres

ponde a la universidad. siempre que pueda llegar a considerarse 

"prolongación" de de los tres r'ines: docencia. 

investigación y extensión cultural. Especlricamente. el desarrollo 

tecnológico es interesante siempre que tenga valor educativo. 

permitiendo un mejor tipo de graduado y que tenga mejores opciones 

de colocación en el mercado de trabajo industrial. 

(b) los académicos aceptan que la actividad tecnológica puede ser 

ventajosa para la universidad: 

Hay un trabaJo que realizar al 1nter1or de la unlversldad. 

para convencer a Jos clent1f1cos que la clencJa de frontera no 

está. necesariamente desllgada de los problemas nacionales. 

Los clenttficos piensan que eso es demagogia. 

paises lo están haciendo. 

Pero muchos 

HLa UNAlf posee autoridad moral dominante pero su peso es tal 

que rebasa las pos1bllidades de una coordinación a nivel 

nacional. H 

Es decir. que la universidad podria intervenir más activa.mente 

los procesos tecnológicos sin esperar iniciativas de ruera. 

(e) los aplicados a veces piensan que existen condiciones prácticas 

para que la universidad contribuya al desarrollo tecnológico: 

En principio el sector industrial y la universidad podrlan 

vincularse a través de un financiamiento~ es decir~ a través 
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de la banca de desarrollo. L• un1vers1dad puede proporcionar 

~a capacitación teórica y pr6.ctica a ~os profesionales de la 

empresa. Esto puede hacerse medJante conven1os. 

Hay 1ngen1eros que tienen v1nculac16n con el gobierno. Cuando 

algu1én es conocido, lo llaman que ayude resolver 

problemas. Es la forma que se t1ene en la Universldad para 

vlncularse con trabaJos reales. El Inst1tuto de Ingenleria ha 

cooperado en el disefio de nWDt!!rosas obras hldré.ulicas: presas; 

vertederos; rios y canales. 

(d) Finalmente. los empresarios a veces piensan que la tecnologia 

podria benertclarse de la contribución de la UNAH: 

La modernización del pais exige la renovación del aparato 

productivo: esto requiere gente capacitada desde el punto de 

vista tecnológico. Esto si pu.ede aportarlo la UNAN. 

La vinculación universidad-industr1a no resuelve nada sl no 

incluye todo el sistema productivo, y eso incluye al estado. 

La planeac16n es la clave para hacer los aJustes y los cambios 

la sociedad. 

En conclusión. el modelo "B" no se deriva de los discursos. 

No esta sostenido mé.s que por muy poca gente. A lo sumo se concede 

que la contribución de la universidad al desarrollo tecnológico de 

México podria ser en principio un objetivo deseable. a condición de 

cumplirse una serle de requisitos de tipo académico. económico. 

pol 1 tico y social. Actualmente existen consultorias titulo 

personal que se maneJan a través de la universidad, y que sirven 

para Involucrar a estudiantes de tesis en proyectos de obras 

públicas. Esto, por otra parte. siempre ha sido una parte aceptada 

de las runciones de docencia y no requiere reglamentación. 
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Ahora bien, la posición oricial de la universidad est~ repre

sentada ef"ect.lvamente por el discurso "B". Por lo tant.o, el hecho 

que. en su mayoria, las entrevistas sean represent.at.lva.s de u.n 

discurso que dlamet.ralmente opuesto al discurso "B" 

particularmente slgnlf"lcativo. Ambos discursos son compatibles con 

el discurso polltico of"lclal, como lo demostraremos ~ adelante. 

Intentaremos una sintesls entre ambos discursos. en un sentido 

dialéctico. Para ello, necesitamos explorar las motivaciones que 

Cortalecen o que inhiben cada tlpo de discurso, según la posición 

académica. polltlca o social del entrevistado. 
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En el presente capitulo. intentare.as el an.6.lisis de las 

Justiricaclones o motiva.clones del discurso adoptado por distintos 

grupos representados en la •uestra de nuestros inf"ormantes. Con 

el lo daremos t6rmino la presentacl6n de JB&terialea de 

docu.entac16n y pasare•os a la labor propiamente soclol6glca. de 

reconstrucción del discurso sobre la unlversldad. 

Los administradores unlvcrsitarlos f"orrnan grupo social 

relativa.ente compacto y numeroso que tiene su propia Optica sobre 

la universidad. Cerca de 30 0 000 administrativos laboran en la UNAH. 

Tienen sus propios sindicatos. asociaciones, escalaf"ones, regla

mentos y mecanlsraos de pro1DOci6n que s1gn1Cican una actividad 

propia aUnque independiente de la vida académica de la 

1nstitucl6n. 

Los directores, subdirectores y Jef"es tienen la obligación de 

cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos administrativos 

de la institución y de las dependencias respectivas. Esto signi-

f"ica que la primera responsabilidad de un Jef"e es la de evl ta.r 

conf"llctos. La. problemá.tlca del nivel académico vlene a ocupar, en 

cierto llOdo, un segundo lugar en términos de prioridad adml

nlstratlva. 

Los c .. blos se consideran con desconf"ianza y cautela. Por 

ejemplo, los aclmlnlstradores tienen razones para temer que la 

implementación de un programa. de desarrollo tecnológico en la 

universidad pudiera producir desequilibrios e inestabilidades en el 
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subsistema. de la. investlgac16n clentif"lca. Tal prosr- no es 

a.poyado por los propios Investigadores que estarta.n encarga.dos de 

realizarlo. El ef"ecto podrla ser de incrementar la vulnerabilidad 

de la ir.atttuc16n Crente al Sector Pablico. 

Los administradores entrevistados suelen hacer htncapi6 en que 

la meJor manera de vincular la universidad con otros sectores de la 

sociedad mexicana es a través de sus egresados. Insisten que ·e~ 

egresado de la UNAN no est~ mal preparado; pero tJe.ne --~• fama y 

en promedJo. no tlene buena aceptacJón". 197 
A trav~s de las propias 

entrevistas se tnCiere la existencia de una. -.Ja traaa;en de la 

universidad en la sociedad. Los administradores son muy sensibles 

a esta Imagen. pu6s piensan que de ella depende su porvenir pro.f"e

stonal y polltico. 198 

No nos consta que en real !dad la imagen sea tan mala: por 

ejemplo. la totalidad de los egresados de la. Facultad de lngenleria 

encuentran traba.Jo de inmediato. y lo mismo puede decirse de los 

egresados de otras f"acultades de tipo tecnológico. El Director de 

la Facultad de Ingenleria nos se~alaba que HLos egresados de 

JngenJerla son blen aceptados y nos ayudan a quitar Jmágenes 

dlstorsJonada.s de lo que es la UNAJf.• 190 

¿Cuáles son estas imA.genes. tan distorsionadas y tan ampl la

mente diCundidas que al parecer llegan. a. a.rectar hasta. a los 

197 

188 

Ver Ap6ndlce I I. 

El Rector J. Sa.rukhá.n 0 para contrastar •esencia e lmagen de la 
UnJversldad•. habla de las .. lmA.genes adversas. fáciles... que 
dlstorsJonan el quehacer de la UnJversldad ..• propagan el 
deterioro del nJvel académJco •.• -cHAxlco: sus hombres. su 
ruturo. Primer Simposio Panamericano. 25 de octubre de 1990). 

189 Para todas las citas de este capitulo. véanse las transcrip
ciones de las entrevistas. Anexo l. 

186 



i, 
;:-

admlnlstradores mAs responsables de la UNAM? Para. entenderlo. es 

preciso retroceder un poco en el tiempo. ;ya que la imagen de la 

UNAM of'rece pecullarlda.des que no tiene la de otras universidades 

del pals. 

La 1-.en de la UNAN 

Durante poco mas de cincuenta atios (1929-1982) la UNAM rue una 

especie de reserva ldeológlca donde se pretendia. generar la doc

trina pol 1 t tea, econ6mlca, social y moral de la nación. Los 

grandes polltlcos iban y ventan entre la universidad y el goblernoo 

sallan de la. UNAH para o.sumir cargos públ leos y regresaban a. sus 

aulas al término de cada sexenio. Por eso el gobierno respetaba la 

aut.onomla moral y polltlca de la UNAM. La. cons 1 de raba como una 

especie de santuario la.leo. La subvencionaba. y a través de ella, 

indirectamente a la clase media del Dlstrl to Federal que era el 

crisol y respaldo del régimen. La UNAM representaba el mecanismo 

prererenclal de ascenso económico y social en el pais. 

La. crisis de 1982 rue el primer revés económico serlo de los 

reglmenes de la revolución desde su lnstltuclona.llzaci6n en 1929. 

Para todas las ele.ses sociales consti tuy6 el retroceso mé.s grave 

desde la crisis de 1929-1931. Arect6 muy especialmente a la clase 

media, cuya. pérdida de estima por el régimen quedó en evidencia con 

el resulta.do de las elecciones de 1988. Esta nueva sl tuaclón 

pol 1 tica. necesariamente a.f"ectarla a ese ba.st 16n de la clase media 

que la universidad. 

La UNAH ya habla empezado a perder poder durante el sexenio 

del Lle. Miguel de la Madrid ( 1982-1988). Entre 1982 y 1987 el 

item presupuesta! de Nsueldos a Jnvestlgadores de carrera~ 
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redujo al 48:'. de su valor real 200 . 

integramente por los investigadores. 

Esta reducción Cue soportada 

Para pallar la situación critica de los clentif"lcos. en 1984 

creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). proyecto de la 

Secretarla de Educación Pll:bl lea que .f'lnancla becas de complemento 

de sueldo para algo mé.s de 3 0 000 investigadores que las solicitaron 

y que f"ueron aprobados por coml tés especiales de selección com

puestos por lnvesttgadores mexicanos de intachable nlvel 201 . El 

nuevo sistema tiene tres niveles o categorias; los miembros de la 

categoria mAs alta apenas pueden llegar a casi duplicar 

ingresos netos por este medio. La beca, por lo tanto, aúnque vital 

para la supervivencia de la comunidad cienti.f'lca mexicana. no llega 

a compensar la pérdida real de ingresos suf"rlda por los Inves

tigadores en el sexenio 1982-1988. 

El SNI representaba un nuevo Cactor que venia a complicar y a 

reducir la autonomla ef"ectlva de la UNAM. La universidad tuvo que 

admitir pübllcamente que no estaba en condiciones de mantener a su 

personal académico de tiempo completo. Tendrla que depender de la 

voluntad polltica de la Secreta.ria de Educación Pll:bllca Ce indirec

tamente de la Secreta.ria de Programación y Presupuesto). En cuanto 

a los criterios de ingreso o de promoción en el SNI, eran similares 

a los que practicaban las Comisiones Dictaminadoras de la UNAM. La. 

pa.rticlpaclón activa en desarrollos tecnológicos casi no se tomaba 

en cuenta. El investigador tecnológico habla sido pués doblemente 

castigado por la crisis. 

Un resultado inmediato de la crisis f"ue el incremento en la 

Ha.ria. Luisa Rodrlguez Sala de G6mezgl 1, trabajo lnédl to, 
Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM. México, 1989. 

Ver Cuadro de membresia del SNI, Anexo II. 
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emlgraclón de lnvestlga.dores. La. llamada •cuga de cerebros" nunca 

antes habla sido un probleMB serlo en H6x1co; pero ahora muchos 

becarlos y cientlCicos Jóvenes preCerlan buscar empleo en el 

extranjero. o no regresar al pala. El problema Cue inmediatamente 

reconocido por las autoridades y por el CONACYr2º2 ; sin embargo. la 

universidad no atinó a. concertar ninguna acción eCectiva. El 

desagrado del sector público se extern6 en una. escalada de critlca.s 

y ataques a la universidad en la prensa. 

En 1986 el Rector Jorge Carplzo203 hizo pública una larga lista 

de ,..deb1l1dadesH de la UNAH. El Rector esperaba que esta auto

cri tica ayudara a generar un apoyo amplio de la opinión pública y 

del gobierno proyectos de reCorma. Sucedió todo lo 

contrario. Si bien la lista del Rector no contenta novedades para 

quién estuviera interiorizado en la marcha de la institución. 

proporcionó abundante material para sus detractores. El discurso de 

varios entrevistados reCleJaba todavla la amargura que puede 

atribuirse a las criticas de 1986 y 1987: 

HLos investigadores no van a vincularse la .industria 

cuando n.l s.lquiera.. han podido vJncularse con las facultades para 

producir un meJor tJpo de egresado .•• La cr1s1s de la UNAJI es una 

cris1s de relevancia: pero esa relevancia no la pueden recuperar 

vlnculé.ndose con la lndustria y produc1endo innovación tecnol6g1ca. 

Su papel no es ése. 2041 .. 

202 

204 

Actualmente (1990) se estima que unos 4 0 000 becarlos del 
CONACYT no regresar~ al pals. Véase el Capitulo 3. 

Jorge Carplzo, Fortaleza y deb111dades de la UNAN. 
Discurso del 16 de abril de 1986. Cuadernos de Legislación 
Universitaria. No. 3. Vol. JI. UNAH. Héxlco. Hayo-Agosto 1987. 

Véase el texto de las entrevistas en el Apéndice 11. 
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Reforaa unlveraltarla: el pun~o de visla adatnl•tratlvo 

A los administradores universitarios se plantea el problema de 

la modernización de la UNAM como un panorama hecho de alternativas 

poco viables. La universidad ya no es el plantel leté..rgico de la 

Colonia. ni la institución de la clase media ascendente. México se 

dispone al erú'rentamlento comercial con el pais del norte. a través 

de una integración económica donde la lnCerioridad de la UNAM 

Crente a las universidades americanas podria tornarse dolorosamente 

evidente y dramática. 

¿Qué hacer? Si la UNAM se tra.nsCorma en tecnológico pierde 

carácter y su autonomía. 51 restringe su matricula de ingreso se 

expone a una rebelión. Si se privatiza deja de ser universidad 

nacional. Si sigue como está pierde categoria e inCluencia. 

La. reCorma universitaria no podrá lograrse con golpes de 

pecho. ni menos a través de un aislamiento progresivo de la UNAM. 

Tampoco bastará pintar signos de peso a los problemas. como propone 

el en.Coque gerencial. 

tecnologla; pero 

La. clave de la modernlzaclón está en la 

basta lmi tar importar tecnologia. Es 

necesario pensar la reCorma de modo dlCerente. Tal es el desaf"lo 

de los administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Loa inve•ttaadorea aplicados de la UNAll 

Los Investigadores .. aplJcados .. se ocupan de problemas tecno

lógicos de interés real o potencial para la Industria. Representan 

un grupo mlnorlta.rlo en la UNAH. 

El Estatuto del Personal Académico seft.ala los requisitos que 

deben cumplirse para los ascensos. que consisten principalmente en 
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alcanzar tit.ulos de posgrado y en acreditar publlcaclones. Los 

miembros de las Comisiones Dlctamlnadora.s encargados de aplicar el 

Estatuto son normalmente lnvestlga.dores de prestigio en ciencias 

bAslcas. El Consejo Técnico de la Investlgacl6n Clentlrlca. al que 

corresponde rerrenda.r las decisiones de las Comisiones. 

Dictaminadoras. está dominado por los directores de los institutos 

y centros de lnvestlgac16n de ciencias béslca.s. 

Las apl lcaclones industriales. suelen no ser publ lea.bles. por 

la secrecla lndustrlal; otras veces consisten en modl:f"lcaclones 

triviales de procesos conocidos, que tampoco son publ lea.bles. En 

general, el desarrollo tecnol6glco no conduce a la promoción nl 

benerlcla mayormente al investigador: cuando más le soluciona. 

a.lgün problema. económico momentáneo. 

Frente al empresario, el lnvestlgador "ap11cado" enf"a.tlza. su 

condlc16n de académico. No desea ser identlClca.do con lo que en la. 

UNAM se considera. lnvestlgaci6n de segundo nivel. Su ocupación con 

la lnvestigacl6n tecnológica. dice, es circunstancial y desintere

sada: la hace por gusto. El industrial tendrá que conCormarse 

un estudio hecho al ritmo y en las condiciones propias de 

investigación académica.. Para el empresario este ritmo podrá 

excesivamente lento. Son pocos los proyectos de investigación que 

llegan a completarse estas circunstancias. 

Las universidades privadas, 

relación cordial y sin problemas 

cambio. disrrutan de 

la empresa. Han logra.do 

sustituir parcialmente a. la. UNAM, sobre todo en el aspecto de 

proporcionar cuadros a los niveles intermedios de la industria y de 

la admlnlstracl6n públ lea. El resultado ha sido una pérdida de 

lnf"luencla. bastante notoria por parte de ingenieros e Investiga

dores de la UNAH que hasta hace poco dominaban la tecnologla. en el 

pais. 
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Las universidades privadas son instituciones pequeftas 0 que no 

pueden sa.tisf'a.cer la demanda de prof'esionistas y cuadros adminis

trativos para un pais del ta.mafia de México. Acaso podrian adecuar

se a la demanda de un pais de unos dos millones de habitantes. 

Ja.más podrá.n r-eempla.zar a la UNAM en su papel tradicional de f'or-o 

politico. santuario de la conciencia social y espacio autónomo para 

la. creación intelectual. Pero los investigadores aplicados ven con 

mayor claridad que ninguno, cUá.l es el talón de Aquiles de la UNAH: 

la ca.l idad de la docencia. Precisamente en las carreras 

tecnológicas la docencia ha perdido impulso y la matricula ha 

disminuido, mientras las instituciones priva.das caras. la 

Universidad Iberoamericana o el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, continúan creciendo a pesar de la crisis. 

Los investigadores a.plica.dos de la UNAH, prlnctpa.lmente en el 

á.rea. de las ingenierlas, perciben esta tendencia como una gravislma 

amenaza. Algunos se han !do de la universidad aprovechando mejores 

oportunidades en la empresa, mientras otros intentan crear al ter

na.ti vas, tales como la Fundación Barros Sierra, para seguir en la 

UNAH sin perder inf'luencia con el Sector P'1blico. 

retaguardia? El tiempo dira. 

Loa investigadores del Sector f>(lblico 

¿Acciones de 

Hay egresados o ex-miembros del personal académico de la UNAH 

que trabajan actualmente como investigadores en el Sector Público o 

en el Sector Privado. Se trata de un grupo pequef'ío pero de gran 

importancia e inf'luencia, ya que representa el núcleo de la f'utura 

investigación tecnológica el pais. Por diversas razones, 

tienden a ser particularmente sensibles a las criticas que se 

dirigen a la UNAH desde el Sector Público y la prensa. 

Coinciden en opinar que el desa..rrol lo tecnológico "no es lo 
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que .la UNAll harta meJor•. 206 ya que estas actividad.es la distraeria.n 

de sus f"inalidades basteas. De•uestran l•paclencia .f"rente a la 

escasa eE"ectivldacl que la unlverstdacl ha enf"rentado sus 

problemas pol 1 ticos y ad..111lnistratlvos. Estas rea.ce 1 ones son ... uy 

representativas de la. opinión de los egresados de la UNAH. que 

laboran en áreas tecnológicas en general ;y que se enf'renta.n a una 

urgente exigencia de modernlzaciOn. Sienten la necesidad de lden

t tf"icarse con su a.lma mater ;y les desagrada tener que admitir que 

la institución no ha estado a la altura de los cambios la 

sociedad mexicana, o que ca.rece de sensibilidad f"rente 

entorno. 208 

La UNAH ha intentado montar un contraataque. sobre todo a 

partir de 19BB. alegando que es la sociedad la que ca.rece de 

senslbllldad rrente a la universidad y no vice versa: 

"En los pasados lustros. pareciera que la sociedad mexicana 

hubiese abandonado a sus universidades dándoles a cambio un finan

ciamiento; y que hoy. cuando le pesa el gasto. se extra.na de que 

éstas hayan tomado caminos que ella no entiende. Pareciera incluso 

que la actitud ante estas diferencias ha sido la de critica y la. 

astringencia económica. antes que cualquier otra."2º7 

En el aspecto polltico. se ha comprendido la importancia de la 

universidad y esas advertencias no se han echado en saco roto: pero 

la verdad es que la sociedad mexicana no tiene ninguna obligación 

205 

206 

Véase el Apéndice JI. 

En Estados Unidos. se ha constatado que los donativos de les 
ex-alumnos son proporcionales a la buena imagen de la. insti
tución en la prensa.. 

207 J. SaruJchAn. HNéxlco: sus hombres. su futuro.H Primer Simposio 
Panamericano. Héxlco. D.F .• 25 de octubre de 1990. 
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de ser comprensiva cuando instituciones que existen para servirla 

no le cumplen. ¿Qué signlrica que las universidades t.oaaa.ron unos 

•camlnos que ella no entlendeH? ¿Porqué hay Hd1Eerenc1as• entre la 

UNAH y la sociedad y en qué consisten? Los investigadores del 

Sector PQblico diricllmente pueden simpatizar con tales recrimina

ciones mutuas y tienden a desligarse de la UNAH cuando pueden. 

Loa empresarios 

AleJé.ndonos un poco de la UNAH, consideramos ahora el discurso 

de los representantes de la Iniciativa Privada. Se ha a.f'irmado que 

el Sector Privado tiene Hdeslnterés casi total# por los 

problemas de la ciencia y la tecnologia en México208
• Sin embargo. 

esta ha sido nuestra experiencia. El discurso de los 

empresarios entrevistados 

general lzacl6n. 

la muestra concuerda tal 

Es probable que los empresarios tengan un enroque sobre 

ciencia y tecnologia mulf dlrerente al de la UNAH y del Sector 

Público. Cuando se creó el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologia (CONACYT, 1970), se pensaba que el nuevo organismo 

ayuda.ria a canalizar las lnlciatlva..s del gobierno en materia de 

ciencia y t.ecnologia. Se proponla crear un "sistema nacional" 

articulado orgánica y estructuralmente, que impulsarla una ciencia 

y una tecnologta nacionales, y que movilizarla la voluntad polltlca 

de los sectores en torno a objetivos reales y concretos. La 

Inlclatlva Privada no creyó nunca nl cree ahora en este lenguaje. 

208 Teresa Pa.checo Héndez, El discurso como Instrumento de la 
politica cientiCica en México. Clencla y Desarrollo. CONACYT, 
México. 14. No. 82. Septiembre-Octubre 1988, pág. 46. Cl tado 
de A. Nada!, Hinstrumentos de polltlca clentiflca y tecnológica 
en Néxlco", y de Joseph Hoda.ra. "Reflexiones sobre el Programa 
Nacional de Ciencia y Tecnologla 19B4-19BBH, Comercio Exterior, 
35, No. 5, México, 1985. 
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Por eJemplo, un 1nf"ormante comentó. haciendo una ref"erencla 

clara al CONACVT. que HEl apoyo a la 1nvestlgac16n es demag6glco: 

cera de candelilla. energia solar ..• No hay lnterés en promover una 

vlnculacJ6n con la lndu.strla sobre esta base. 209
H 

En consecuencia.. el Sector Privado se abstuvo de participar 

signif'icativa..mente en el CONACVT. Nadie puede negar que el CONACYT 

logró producir cambios prof'undos en la realidad cientif'ica y 

tecnológica de México. Debido a los cambios sexena.les. por otra 

parte. hubo escasa continuidad en las acciones. Los crlticos del 

CONACVT suelen argumentar que 6ste se limitó a crear programas 

burocrAticos en torno a la ciencia y la tecnologia. y a canalizar 

.f'ondos del gobierno a becas y f'inanciamientos que podian haberse 

manejado a través de la Academia o de las instituciones cienti.f'icas 

mismas. Pese a las sesudas propuestas sexena.les que elaboró el 

CONACYT. nunca se llegó a poner en prActica una politica nacional 

ef'ectiva en ciencia y tecnologia. Frente a tales criticas. hay que 

mencionar el crecimiento de la comunidad académica en México. 

logrado con el apoyo del CONACYT. 210 

Los empresarios ven cualquier programa. tecnológico desde el 

gobierno con desconf"ianza. Sin embargo. recientemente el CONACYT 

ha Interesado activamente por conocer las necesidades 

tecnológicas del Sector Privado. y nuestra encuesta sugiere que 

este cambio ha sido bien recibido por los empresarios. Lo que 

inquieta a los empresarios es la aparente indecisión del gobierno 

entre dos tendencias: 

la "modernlzac16n ... politica de mayor apertura al 

exterior. visión pragmAtica de las transf'erencias de 

Ver Apéndice II para el texto de las entrevistas. 

Sin duda. pudo haberse establecido 
estrecha con los investigadores. 
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tecnologia: y 

b. el .. popullsmo ... que pretende .. 1.mpulsar una clencla y una 

tecnologia naclonales .. 211 . 

El discurso empresarial. en la medida en que es ref"leJado por la. 

encuesta. no se ldentlf"ica necesariamente con la tendencia. moder-

nlzadora. Acepta ambas posiciones como vé.l idas. pero pretende 

desenmascarar su aparente contradicción como Inexistente. 

La empresa es un Interés creado. casl por def"inlción. Pero 

su discurso no suele hacer hincapié en que ref"leJa un punto de 

vista f"undamentalmente interesado. En cambio. se empef'ia en des-

cubrir f"al las lógicas en las posiciones contrarias y en proponer 

soluciones de tlpo empresarial. Una pará.f"rasis de este discurso 

seria aproximadamente la siguiente: 

Lo malo es cuando se lmlta la tecnologia extranJera; no tanto 

porque sea e:rtranJera slno por ser 1mltacJ6n. Supongamos que yo 

camJno siempre un paso atrás de otra persona. Entonces siempre 

llegaré tarde a todas partes. El investigador mexicano se contenta 

con un papel secundarlo. rellena los huecos que deja el clentiflco 

del Primer /fundo. Ese tlpo de 1nvestlgac16n será. siempre de 

segunda. Y la lndustrla mexicana no tlene tiempo y dlnero que 

perder en tecnologla de segunda. 

En la clencia como en los negocios. todo es cuestión de 

incentivos. Cuando se premla al investigador por publicar "papers" 

en revistas extranJeras. éso es precisamente lo que hará.. Sl se le 

lncentlva para producir tecnologia de punta para la lndustrla 

mexicana. es lo que va a hacer ••. 

211 Teresa Pacheco lféndez. ibld .• pé.g. 42. 
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"El problema es cómo produclr un caabl.o de enfOQUe en todo el 

slstema de c1enc1a y tecnologia .. "cómo ref'ormar prof'u.ndamente el 

sistema., incluyendo Ley Drg6.n1ca., reglamentos .. CDNACYT y SNI., para 

que ya no las costureras sJ.no los f'1s1cos tengan trabaJo. • Se 

requ.tere una reordenac16n s.Lmu.ltll!Lnea del slstema educatJ.vo Junto 

con el e.Lentifico y el tecnol6g1.co. 212 

Como era de esperar. el discurso empresarial ref"leja con mayor 

claridad los obJetivos y las estrategias de lo que hemos llamado 

"modernidad": capitalismo de estado. regulación a través de incen

tivos. ciencia y tecnologla en el papel de pl lares y elementos 

Justif"icadores del sistema. A la educación se le asigna un papel 

necesariamente subordinado en este esquema que - es preciso reco

nocerlo - es menos contradictorio y mas consistente que el de los 

unlvers:ltarlos. 

Es particularmente interesante reconstruir el discurso de 

aquel los empresarios que conocen la universidad de primera mano y 

que han tenido oportunidad de contratar a sus egresados. Uno de 

el los nos hablaba de "'choques culturales (de los egresa.dos de In 

UNAH) con el resto de los 1ngenieros~ pués son de otro nivel 

económico y otro estrato social. Parecen estar poco ubicados en la 

realidad. Su n.tvel académlco es nás bajo que el del Tecnológlco de 

nonterrey; esto y la diferencia socloeconómica hacen que el 

egresado de la UNAn tenga compleJos frente al de nonterrey.
213 

Los egresados de Monterrey proceden de la burguesia local ya 

que el Tecnológico es una universidad de paga: por lo tanto. se les 

hace mAs f"'á.ci 1 ldent if"ica.rse con un ambiente empresarial. En 

Ver el texto de las entrevistas. en el Anexo l. 

Ver Anexo I para el texto de las entrevistas. 
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cambio. la subcultura dominante en la UNAM nunca ha sldo burguesa. 

El estudiantado. por lmltac16n o por su extracción predominante de 

clase media, se inclina a un discurso populista, laico y liber

tarlo, de sesgo antl-capltallsta, hasta en las carreras tecno-

16glcas. Este discurso cree menos en la ertcacla de las soluciones 

técnicas y económicas y más en las soluciones polltlcas. Asi el 

choque cultural que sUf'ren los egresados de la UNAH en un ambiente 

empresarial es en parte también choque pol 1 t leo. 

Los empresarios dlrlan que se trata del erecto de un popullsmo 

trasnochado y desacreditado. de asambleas y marchas. 214 
Se equlvo-

ca.rlan probablemente, pero poco Importa. Lo real es que hay una 

barrera de clase entre el egresado medio de la UNAM y el empre

sario industrial. 

Loa runclonarioa del sector público 

Tradicionalmente la UNAH ha proporcionado los elementos de la 

dirección poli ti ca y los cuadros pro:f'"esionales y técnicos para el 

Sector Público y la burocracia durante muchos a.f'ios. A partir de la 

crisis de 1982 se produjo un enf'"riamlento en las relaciones entre 

la Universidad y el Sector Público; pero este distanciamiento 

parece haberse superado en parte. Es un Fenómeno nuevo y complejo, 

que necesita analizarse con cuidado. 

Olee un f'unciona.rio entrevistado: HLa UNAH necesita buscar 

HPadece la UNAH de bajo nlvel académico, grupúsculos y 
burocracla. Parásitos pretenden convertlrla en una 1nstituc16n 
kafkiana, ut6p1ca, popullsta y aná.rqulca. El slndlcallsmo 
antlcuado. la abulia del alumnado y los subsldios exagerados. 
son otros de los problemas.H Vocero de la COPARMEX, citado 
unoM.auno .. Supl. "pá.ginauno", 6 de enero de 1991, pág. 13. 
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fuentes de f1na.nc1a.m1ento para sus proyectos; y l• J.nvest1ga.c16n 

ap11cada es lo que se vend'e". 215 El gobierno ha restringido su apoyo 

económico la UNAM desde 1982, diciendo que la universidad 

necesita buscar Cuentes de rtna.nclamlento. Pero la Universidad (y 

el gobierno lo sabe) no llene 1nvestlgacl6n aplicada que venderle 

al Sector Privado. Sus ruentes de rtnancla.mlento están necesaria

mente en el propio gobierno. 

El discurso del Sector Público dlrtere del discurso del Sector 

Privado en dos aspectos. El Sector Privado no necesita rná.s 

legltlmac16n que la propia ganancia;; en cambio. el Sector PO:bllco 

Cunda.menta su auto-legltlmaclón en el bienestar de todos los 

sectores. El Sector Privado no quiere ni espera nada de la UNAH; 

el Sector Público quiere algo. Ese "algo". el discurso de los 

runcionarios públicos nos lo va a revelar. 

Exlst.e un nivel pol itico del discurso que se reriere a la 

relación universidad-estado, relación que se percib1a en crisis. 

Hay también otro nivel del discurso. un nivel f"i losóf"ico sobre la 

modernización de México y el papel que le corresponde a las 

universidades. Es importante separar estas dos vertientes, por muy 

relacionadas que estén entre si y por complicado que sea desenre

darlas en las entrevistas lndlvlduales. 

Comencemos con una cita textual de entrevista: 

HLa universidad no interviene en el proceso de desconcen

tración industr.1a.1 ni tampoco en .la modernización. Sabemos que 

cuenta con 

industrial. 

la materia gris. pero 

En principio podr1a 

no está vinculada al sector 

vincularse través de un 

216 Ver Anexo I para las entrevistas. 
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flnanclamlento. a través de .la banca de desarrollo. La unJversJdad 

puede proporc1onar la capacJtacJ6n teórica y pra.ctlca a .los pro

feslonales de la empresa. medlante convenios ..• Sln embargo, solo a 

través de las necesldades del mercado será. posible vlncu.lar la. 

industria a Ja un1versldad.H 218 

Aqui el f"unclona.rlo parece sugerir con toda sinceridad un ca.mino 

concreto que la UNAH podrla. utilizar en busca de .f'lnancla.rnlento. 

aprovechando mecanismos que of"rece el estado y lanz~dose al ancho 

campo de la of"erta y la demanda, para of'recer sus servicios a la 

industria. Desaf"ortunada.mente este camino no es :factible, y lo 

sabe el f"unclonarlo. Lo slgnlf"lcatlvo está en que este género de 

sugerencias provenga de una :ruente del gobl erno. En la época 

que se realizaron las entrevistas (1989-90). no se trataba de una 

aislada. Al tos del gobierno 1ns1stian que la 

universidad debla cambiar de rumbo y buscar el auto-I'1nanciamiento 

y la. "solvencia". 

Nótese también la critica velada, acerca de que la universidad 

H no 1nterv1ene en el proceso de modern1zac16n." ¿Qué se quiere 

decir con esto? ¿A qué proceso se re.f"iere? ¿Acaso no participaba 

la UNAH en el proceso de cambio social, por el solo hecho de ser la 

principal institución docente y de investigación del pals? En 

realidad el reproche se re.f"eria a. otra cosa. "Modernización", en 

el diccionario o.f"iclal, era sinónimo de privatización. Pero los 

hiJos de los empresarios no estudiaban en la UNAM: las hijas, mucho 

menos. La. universidad no tenla. relaciones con el Sector Privado. 

Veamos ahora el siguiente extracto de entrevista 

runcionario de un organismo tecnológico .f"ederal: 

21B Del Anexo I. 
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•Nosotros sl estamos en contacto con las necesldades del pals 

Y con los Oltlmos adelantos en el extranJero. mJentras la UNAJI se 

cierra cada vez nas a ambos tipos de real~dad. ¿Qu16n v• a querer 

vincularse con una unlversldad que tlene pretensiones de resolver 

los problemas del pals. de la lndustrJa mexlcana. sln saber nada de 

lo que hacemos? /fejor serla que se dedicara a perfecclonar su 

sJstema docente.• 217 

La. pregunta. retórica.: H ¿Quién va a querer v.tncularse •. ?" no se 

rerlere a la industria.. Alude al Sector PObllco. La irrltaclOn de 

la administración pública con la UNAH se debla. en parte al menos. 

a que ésta habla dejado de responder. de algún modo. ciertas 

expectativas. Será. interesante prorundlzar en las razones de este 

desencanto. 

El cambio de actitud del gobierno hacia la universidad se rue 

gestando a partir de la crisis económica de 1982 y más acelerada-

mente a. partir de la. crisis polltlca de 1988. ¿Como enf'rent.6 el 

Sector Públ leo estas crisis? El modelo de desa.rrol lo económico 

vigente antes de la crisis de 1982 demostró ser lncosteable: la. 

polltica de subsidios a la industria habla lleva.do al pals a 

descaplta.lizac16n paulatina del sector productivo y 

especulación desenf'rena.da. 

Citemos a manera de ejemplo el caso de la. lndustrla. de la 

construcción. que ocupa gran parte de la mano de obra especializada 

y no especializada en Héxlco. y que habla alcanzado un merecido 

prestigio internacional hasta 1982: 

"En este momento la J.rxfustrla mexicana de la construcclón ya 

lbid .• Anexo l. 
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no puede competlr como antes con empres:•s extranJera·s. y n1. 

s1qu1era en el pais lo hace. por lo que en muy poco t1.empo - tal 

vez se1s meses - se dará una s1tuac16n que no se habla presentado 

desde 1926: J.ndustrlas constructoras de paises avanzados ganaran 

concursos para las grandes obras de Jnt"raestructura la 

Repóbllca. después de que ttéx1co Eue lideren el á.rea.H218 

Los grandes bul"etes de ingenieria. civll del pa.is. tales 

el Grupo ICA. el Grupo DIRAC. Buf"ete Industrial y otros. siempre 

tuvieron lazos muy estrechos con el Instituto de Ingeniarla y con 

la Facultad de Ingenieria de la UNAH. Los éxitos y los Cracasos de 

la ingenierla civil mexicana son en cierto modo los de la UNAM. La 

debilidad de una industria básica tan importante como lo es la. 

construcción tenla que debilitar indirectamente a la. UNAH Crente al 

gobierno. por mucho que aquella. se empene en atribuir el descalabro 

decisiones politlcas equivocadas y no a rallas de tipo técnico. 

Los problemas económicos erosionaron serla.mente el sustento 

legitimador de los gobiernos de la Revolución. que en plena crisis 

de modernización segulan insistiendo en basar su gestión en las 

aspiraciones tradicionales de prosperidad y Justicia. social como si 

estuviéramos en el siglo pasado: 

"La pollt1ca de v1eJo cuno. por su Eorma tradlc1onal de 

leg1tlmac1ón0 estaba obl1gada a deflnlrse en térm1nos de obJet1vos 

prá.ct1cos: la ºbuena v1daº se 1nterpretaba en un contexto defln1do 

Daniel Reséndiz. Gaceta UNAlf. 2 de Octubre de 1989., pág. 10. 
Reséndiz atribuye la mala situación de la industria mexicana de la 
construcción Ha que durante 15 aftos se h1zo trabaJar a ese ramo de 
la 1ndustrla a un r1tmo acelerado. vend1endo los productos a 
preclo 1nfer1or a los costos,, y en consecuenc1a produc1endo 
descap1tallzac16n.• 
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por relaciones de Interacción. Sucedia lo mlsmo con la ideologia 

de la sociedad burguesa. En contraste. el programa que ahora. la 

sustituye apunta excluslvamente al funcion.amJento de un sistema 

.manJpulado. '' 219 

En Héxlco la legitimación de esta modernización desde arriba 

aú.n en gran parte circunstancial: .. Salir de la crisis''. Pero si 

el sistema f'a.l la su sostén ldeol6glco se desvanece. Si tiene 

éxito. en cambio, la nueva politica ya no necesita sustentarse en 

la crisis. Era. necesario encontrar un nuevo tipo de legitimación. 

A todo esto. la UNAH parec1a espectadora impávida y pasiva de este 

debate politico de vida o muerte. De aqu1 la impaciencia del 

sector politice. 

Imaginemos una pareja de actores, uno representando al Sector 

Pú.bl leo y el otro a la UNAM. Olee el Sector Públ leo: "Antes tü me 

legitimabas. me dabas fuerza y prestigio. Hoy ya ni sirves para 

educar a mis hijos. No eres moderna: ni quién te entienda. Ne da 

pena salir contigo. No te Juntas con la gente bien. Si no me 

socorres en este trance te desconoceré. Al fin yo te hlce lo que 

eres. y sigues de~ndiendo económicamente de mi... Responde la. UNAH 

al Sector Públ leo: ••La cosa es al revés: yo te hice a mi imagen y 

semejanza. 

autónoma. 

Yo te hice invencible. No soy tu sirvienta: soy 

Si me desconoces carecerás por siempre de prestigio y 

autoridad. Tus hijos se alzarán contra ti y no tendrás porvenir. 

Pués lfI RAZA por la cuál hablará. el espi.ritu." 

51 esta Interpretación tiene alguna. validez. lo que espera el 

sistema es una mayor participación polltica de la universidad. Se 

trata.ria de una intervención concl l ladora, de esas trans-

219 J. Habermas. La ciencia y Ja tecno.logia como ideologia. Loe. 
cit .• pág. 355. 
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acciones o mediaciones en nombre de los altos principios que la 

UNAM siempre ha sabido proponer en los momentos de crisis del 

sistema. Hoy el sistema politlco se encuentra ante una encrucijada 

slmllar a la del a.f\o 29. Hay una escls16n del partido de gobierno 

en dos corrientes: PRI y PRO. El Caccionallsmo no es novedad: es 

una. constante del sistema. La. sal lda tradicional ha sido la 

cooptación. Pero en 1929 las Cacciones hablaban un lenguaje coman. 

el del ejército revolucionarlo. Luego la Universidad Nacional 

Autónoma. reemplazó al cuartel como la cuna de un nuevo lenguaje, de 

una nueva ortodoxia. El discurso politice de la Escuela de Derecho 

hizo posible la transCerencla del poder de los mili tares a un 

régimen civi 1. 

Habermas propone un esquema evolutivo de la sociedad en el 

cual "un n1vel de desarrollo de las fuerzas product1vas .•. pone 

entred1cho la forma trad1clonal de la legitimación del poder.H 220 En 

ciertas sociedades tradicionales en transición, sin embargo, la 

modernización es impuesta. desde arriba, no como una critica a la 

Corma tradicional de la legitlmacl6n del poder slno al contre.rlo, 

su má.xlma expresión. 221 

Para el Sector Público, el proyecto modernizador de la univer

sidad tiene un caracter humanista y racional. que ha sabido colocar 

en un plano mas alto que el del ejercicio del poder: esa ha sido su 

Cuerza y su utilidad para el sistema. "La modernidad de la 

Unlvers1dad es. en esencia. la conjuncl6n de dos atributos: calidad 

académica y senslbllldad respecto a su entorno. " 222 

Z?O Loe. clt .• pág. 349. 

Fue el caso de Kemal AtatUrk y de Dcng Xiao-ping. 

222 J. Sarukhán. "Héxlco: sus hombres, su futuro", lbid .• 1990. 
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CAP.ITULO 10: EL CENTRO PARA LA INllklVACION TECNOLOGICA (CIT) 

Ant.ecedent.es 

Beatus 111e qul procul negotlls. 
(Dichoso quién evita los negocios) 

Horaclo• Epodo• II. 

Reviste algún interés analizar la historia de la creación y 

las acciones emprendidas por la dependencia unlversl tarta creada 

explicita.mente el fin de vincular la Universidad con la 

lndustrla: el Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM. La. 

resefia que sigue representa un resumen de la Investigación reali

zada por la aut.ora durante su pa.rtlclpaclón personal en el CIT 

e 1988-1989). complementada por datos obtenidos través de 

ent.revist.as personales 

historia de ese Cent.ro. 

personalidades involucradas la 

En Enero de 1983 un Investigador de la UNAH y ex-:f"unclonario 

del CONACYT se entrevlst.ó con el Coordinador de la Investlgac!On 

Clent.l:f"lca de la UNAH con el objet.o de explorar posibles acciones 

:f"ormales para vincular la Unl versidad con el sector productivo. 

Exlstla entonces el Centro de Disefio Mecánico e Innovación Tecno

lógica de la Facultad de Ingenieria. el cual realizaba disefios y 

construcción de maquina.ria bajo contrato con diversas empresas. El 

Instituto de lngenierla derivaba gran parte de su presupuesto anual 

de ingresos extraordinarios de contratos con empresas estatales. 

para.estatales y privadas. Exlstia ademas un asesor del Rector para 

la investigación aplicada. y :f"lnalmente un Comité de Patentes. Sln 

embargo, puede decirse que la UNAH aún ca.recia de una poli t lea 

tecnológica como tal. 
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Se pensó entonces en la creac16n de un Programa Universitario 

de Tecnologla; pero quedó condlclonado a la ga.rantia de un respaldo 

polltlco más amplio por parte de la. UNAH. Finalmente se acordó 

crear una Olrecclón General de Desarrollo Tecnol6glco dentro de la 

Coordinación de la Investigación Cientirlca. 

En 1984 la UNAH atravesaba un momento de graves dif'lcul ta.des 

económicas y de intensa negociación polltica. Se dlscutia una 

eventual ref"orma. universitaria.. La. nueva Dlrecc Ión General de 

Desarrollo Tecnológico. en base a los 15 contratos de tecnologla 

que acababa de negociar con dlf'erentes empresas. lanzó la idea de 

convertir la nueva Dirección General en Centro. Para ello, obtuvo 

un apoyo económico del CONACYT y promovió una amplia consulta entre 

miembros de la comunidad académica. consulta que además de 

numerosas opiniones individuales arrojó un total de 10 ponencias a 

f"avor del nuevo Centro y tres en contra. En Febrero de 1985. como 

uno de los primeros actos de su gestión. el Rector inauguró el 

Centro para la Innovación Tecnológica (CIT). 

La dirección del CJT movió rápidamente para dise~ar 

mecanismos de captación de ingresos extraordinarios, incluyendo 

convenios. contratos, f"ideicomisos, un proyecto con el Programa de 

Naciones Unidas para el Oesarrol lo, y la. organización regular de 

cursos sobre administración de tecnologia.. Anualmente se organi

zaron ocho cursos de adiestramiento y perf"eccionamiento en gerencia 

de tecnologla, con prof"esores invitados de dif"ercntes paises, y con 

una excelente participación que alcanzó un promedio anual de cerca 

de 300 alumnos mexicanos y latinoamericanos. 

La propuesta del CIT era de utilizar un enf"oque gerencial. 

burocré.tlco. al problema de la generación de nuevos ingresos la 

UNAH desde el sector de las Instituciones de desarrollo: 
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.. En la década de los ochenta se produJo en el mundo el 

despegue de nueva disc1pl1na c1entiE1ca. .la. gest16n y 

adm1n1strac1ón de la ciencla y la tecnologia. a nlvel de paises. de 

organ1zac1ones y a nivel de proyectos de invest1gaci6n. Asi. hoy 

dia ya se publlcan mé.s de 10 revistas lnternaclonales arbltradas 

sobre estos t.emas ••. Esto no es por casualldad... Para que .las 

empresas sean competit.lvas. ya no son tan lmportantes las materias 

prlmas slno .los conoclmlentos incorporados a los productos y 

procesos. Es entonces necesario aprender admlnlst.rar 

racionalmente la generación. el EluJo y la lncorporaclón de 

conocimientos a todos los nlve.les de la actividad humana. Era 

imperativo que la UNAN y /léxico comenzaran a sumarse a esta 

corriente ... 223 

Desarrollo del CIT 

Con un director carismatico y de gran capacidad de trabajo. el 

nuevo Centro se propuso hacer de la práctica de la gestión de 

ciencia y tecnologta un nuevo campo de estudio tan prestigioso como 

lucrativo para la Universidad. Unos meses después de la creación 

del CIT. el director tuvo una entrevista muy cordial con el Rector; 

como resultado de esta entrevista. y acaso en consonancia con su 

propia evaluación de la situación de la UNAM. concluyó que lo que 

Importaba era demostrar al gobierno que la universidad tenla nuevas 

Ideas para generar recursos. bajo la rorma de las entradas 

extraordinarias que el nuevo Centro pudiera reportarle la 

universidad. 

Mario Waissbluth. 1988. Inrorme del Director. 1985-1988. 
Centro para la Innovación Tecnológica. UNAM. mlmeógr .• 8 pág. 
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Tales prioridades no dejaban de tener su lOgica. La UNAH 

necesitaba ingresos extraordinarios. no solamente por el impacto de 

la crisis sino por la urgencia en encontrar argumentos para tratar 

de convencer al gobierno que la Universidad si era capaz de 

resolverle problemas al pais. De esta manera la Rectoria esperaba 

enf"renta.rse con la si tuaclón plantea.da por el gravislmo déf"icl t 

f"lnanciero que se cernia sobre la UNAH. 

Frente este dilema el CIT of"recia la alternativa de 

encontrar nuevas f"uentes de recursos entre los sectores f"inancleros 

paraestatales (la banca de primer piso) y los sectores Industriales 

mAs avanzados (CONDUMEX. etc). que lba.n a resultar f"avorecldos con 

la politica de apertura de mercados. que ya entonces se vela venir. 

Es decir. se planteaba. "vender" la Universidad Csi se nos permite 

adoptar una terminologia gerencial) a los nuevos sectores comprome

tidos con la modernización. utilizando el apoyo de las Naciones 

Unidas y de otras organizaciones internacionales o f"undaciones 

interesadas en tecnologia y en Innovación. 

Por otra parte, una eventual vinculación de la UNAH al sector 

productivo planteaba problemas teóricos además de politlcos y 

legales. que eran imposibles de soslayar. El director del CIT 

aseguraba en primera instancia que "se ha observado una tendencia 

creciente a la vinculación directa entre la universidad y la 

industriaª. pero luego concedla que en paises desarrollados como 

Gran Breta.f\a Hlas unlversldades hablan tenido aportaciones directas 

y signlf lcativas en sólo un 1. 9%" de los casos de Innovaciones 

tecnológicas registradas: y advertia, por otra parte. que el 

proceso de vlnculac16n Hha sido notoriamente aás lento y dificil" 

paises semi-industrializados tales México, Brasil y 
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Argentina22•. Estos hechos implicaban la posibilidad de que México 

pudiera ingresar a este proceso en ~orma bastante paulatina. 

En una entrevlsta225 el Director explicaba, ref'lriéndose al 

periodo que precedió la creación de la Dirección General de 

Oesa.rrol lo Tecnológico - antecesor-a. Inmediata del CIT: 

... desde la óptica del CONACYT 0 en la práctica no habla una sola 

tecnologia de la UNAlf transEerlda al Sector Público. con excepción 

del Instituto de Ingenleria que ventas de paquetes 

tecnológicos slno proyectos ••• Las autoridades universitarla.s 

estaban preocupadas por la Ealta de vinculación. 

Si esta sombra se cernla sobre la UNAM en épocas de prosperidad. 

con mayor razón debla preocupar a las autoridades ahora que Ja 

revolución tecnológica f'lnalmente habla llegado - bajo la f'orma de 

una crisis aguda de ingresos. Vender paquetes tecnológicos al 

gobierno era una cosa; invest iga.r los ef'ectos de Ja tecnologia 

sobre la academia. otra muy distinta. El CIT propon la 

elegantemente combinar ambas. en Jos precisos instantes en que la 

crisis reducia el poder de compra del gobierno y dlsmlnuia 

interés en pagar por los eventuales servicios tecnológicos de la. 

UNAM. 

La estrategia del Rector era la rerorma universitaria, para lr 

al encuentro de las criticas del estado sobre la debilidad 

225 

Mario Waissbluth. Gustavo Cadena y José Luis Solleiro. La 
v1nculac16n Unlversldad-Industrla. una experlencla organl.za
clonal en Héxlco. An~llsis y Comentarlos. FONEP. Héxlco. Marzo 
1986. pág. 6. La cita sobre vinculación universidad-industria 
en Gran Bretaf'ia es de R. Rothwel 1. The commerclali.zatlon oE 
Universlty research. Physlcs Technology 13. 249-257, 1982. 

Privada y no reproducida en esta tesis. 
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académica de la UNAH. Como se sabe. el resultado Cue desalentador. 

Al carecer de todos los antecedentes para comprender la estrategla 

del Rector. o qulzá comprendiéndola demasiado bien. la comunidad 

universitaria se alz6 en armas contra las reCormas propuestas por 

Rectorla. La. UNAH tuvo que reslgna.rse a otro perlodo de conf'llcto 

interno. con la consiguiente pérdida vertiglnosa de su poder de 

negociación !"rente al estado. Desde esta perspectiva.. resultaba 

bastante comprensible que el dlrector del CIT decidiera en 1988 

postular a la reelección y regresar a su pais para dedicarse a la 

actividad privada. 

En el periodo 1985-1988 el ClT habla. logrado concertar 131 

contratos de servicios tecnológicos. desarrollo y licenciamiento de 

tecnologias. Huchos de estos contratos nunca llegaron a traducirse 

en contribuciones tecnolOglcas. en el sentido de incorporar a la 

producc16n ideas o procesos que se hubieran originado en la UNAM. 

Hasta en los casos considerados como exitosos. el CIT se habla 

limitado a desempeftar el papel de gestor ya que el Centro no creaba 

tecnologia sino hacia de intermediario entre las dependencias de la 

UNAM (Cacult.ades, institutos o centros). la industria y los orga

nismos Cinancieros. Los pocos seguimientos que se han realizado no 

permiten deducir qué ta.n eCectlva Cue transCerencia de 

tecnologia o cuál ha sido su resultado en términos de productividad 

y competitividad. 

El discurso de despedida226 pronunciado por el primer director 

del Centro para la lnnovac16n Tecnológica al presentar su último 

lnf'orme. contiene algunas reClexlones signlClcatlvas. Al 11 el 

orador no vacilaba en ca.liCicar su inlciatlva al crear dicho Centro 

como una "aventura que sonaba un poco loca pero muy interesante". 

Mario Waissbluth. lbld .• pág. 1 
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Aspectos de politlca tecnoló•ica 

Hasta aqui se ha presentado el Centro para. la Innovación 

Tecnológica corno un proyecto proRtOcional. creado como una res

puesta especlCica de la universidad rrente al dilema tecnológico. 

Ahora. dicho centro puede verse también como un grupo de presión 

dent.ro de la UNAH. Asi lo consideraba su creador y primer 

director. segdn quién la misl6n de este Centro consistlrla en 

dirundlr en México 

•una nueva disciplJna cientlfica. la gestJón y adminisCracJón 

de la ciencia y la tecnologla ... Es •.. necesario aprender a admi

nistrar racionalmente la generación. el flujo y la incorporación de 

conocJmJentos a todos los niveles de la actlvidad humana.H 227 

No es el momento para discutir la plausibilidad de los 

conceptos rundamentales de este enf"oque, tales como: si es ractible 

administrar conocimientos como si rueran inversiones o insumos de 

un proceso industrial. o si la gestión y la administración pueden 

ser objetos de una disciplina clentirtca. En los últimos dlez a.f'\os 

se han creado centros similares al CIT en varias partes del mundo, 

especialmente en los paises anglosajones (Estados Unidos, lngla-

terra y Canadá). El discurso que predomina en estos centros 

utiliza el "lengua.Je gerencial", que considera. la tecnologla. como 

un insumo del proceso productivo, precisamente en analogla con el 

dinero y otros insumos que pueden adquirirse, transrerirse, 

conservarse o malgastarse. La manipulación de este valioso insumo 

se considera que es demasiado delicada para conf'iarla a los propios 

227 Ha.rlo Walssbluth, 1988. lnf"orme del Director, 1985-1988. 
Centro para la Innovación Tecnológica, UNAM. mimeógr .• 8 p~g. 
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tecnólogos o a los investigadores. Es necesario f"orrna.r un nuevo 

tipo de gerente. y desarrollar técnicas gerenciales apropia.das para 

el manejo de la tecnologla. 

El CIT propaga su discurso a través de una intensa actividad 

docente. que sin embargo no está dirigida a los alumnos de la UNAH. 

Esta reserva.da a. miembros del personal técnlco-gerenclal de las 

lnstl tuctones de crédl to industrial. organlsrn.os esta.ta.les 

semlf"lscales y de empresas privadas, que se inscriben en cursos de 

hasta cuatro semanas de duración. Estos cursos son organiza.dos 

sobre el modelo de los seminarios empresariales de perf"ecclona

m.lento: la matricula. es pagada por la empresa o lnstltuclón y no 

por el alumno. La. materia. de que tratan los cursos. que son arduos 

e intensivos. tiene poco que ver con tecnologia propiamente tal. 

En cambio. trata de asuntos de dinero: incentivos. transrerenclas. 

convenios. parques tecnológicos. contratos, propuestas. patentes, 

regal ias. 

El cuerpo docente. ademas del personal del CIT. está consti

tuido por proresores extranjeros especialmente contratados para 

este rin. Estos maestros rorman parte de un grupo selecto de 

expertos internacionales en gerencia de tecnologia; y al mismo 

tiempo. participan en el Consejo Consultivo del Cent.ro. El origen 

de este grupo se halla en la demanda de asesoramiento de organismos 

especializados de las Naciones Unidas o de instituciones regionales 

de desarrollo, para evaluar la situación tecnológica de pa.lses en 

desarro 11 o. El aná.l isis de tipo gerencial se ha popularizado en 

estos medios. ya que no requiere un conocimiento prorundo de las 

tecnologias mismas ni su evaluación según criterios de utilidad 

social. Los erectos de la generación. el fluJo y la lncorporaclón 
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de conocJmJentos a todos .Zos nlve.Zes de .Za act.tvldad bumana228 se 

consideran como positivos a priori. provengan de donde provengan. 

El enf"oque gerencial aplica a cualquier actividad académica un 

criterio de utilidad en t6rminos del mercado. Las actividades de 

investigación en ciencia básica se consideran como de bajo rendi-

miento. Se justi:flcan en la medida en que eventualmente puedan 

generar aplicaciones vendibles. 

El discurso gerencial sobre la universidad y sobre la tecno

logla es reductivo. porque tiende a producir un colapso de todas 

las perspectivas y de todos los matices de una situación social 

compleja sobre un plano exclusivamente económico. La. universidad 

puede y debe tener una inf"raestructura de laboratorios adecuada 

para que los centros de investigación se asocien las 

empresas y al aparato productivo segün sus necesidades. La tecno

logla puede y debe tener precio. Pero las universidades no pueden 

vivir de la producción de tecnologia. Por otra parte. la tecnologla 

solamente un insumo: es también un discurso. 

Hlst.oria de un "éxit.o•• 

A continuación y en base a entrevistas personales. presentamos 

la historia de un caso de gestión tecnológica exitosa que ha podido 

ser analizado en f"orma relativa.mente completa. Reproducimos las 

notas de campo y extractos de las entrevistas realizadas con los 

principales protagonistas de este caso. Se trata del diseno y 

construcción. por parte de la. UNAH. de una maquinaria para la 

producción de mosaicos venecianos. 

Waissblut.h. loe. cit. .• 1988. 
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(a) Observaciones personales de la autora: 

Este ha sldo conslderado una transrerencla de 

tecnologia exitosa por la unlversldad. El papel del CIT se llmltó 

a gestlonar el apoyo económico de CONACYT a través del Programa de 

Rlesgo Compartldo. a sollcltud del Centro de Dlseno Wercánlco de la 

Facultad de Ingenleria. Ello permitió financiar la participación 

del mismo CIT y del Centro de Diseño Wecánlco; este último realizó 

el trabaJo. 

En una visita a la planta de mosaicos venecianos pude observar 

la realidad del proyecto. La máquina que habla construido la 

Universidad no estaba funclonando. Esta má.qulna tiene el tamaño y 

la apariencia de una tortllladora: realiza una parte del proceso. 

que consiste en formar los mosaicos en hilera con su inferior 

hacia arr lba. Un operarlo alimenta la máquina pequef\os 

mosaicos. de 1 x 1 cm. Otro coloca una caja vacla en la banda y la 

retira cuando est~ llena. Un tercer operarlo revisa la alineación 

de los mosaicos y lleva la caja a un cuarto operarlo. qulén coloca 

papel adhesivo sobre los mosaicos. 

La máquina funciona en forma intermitente y es menos que seml

automá.tica: de hecho. ahorra solamente el 20?. del tiempo que se 

necesitarla sl se formaran los mosaicos a mano. En términos del 

proceso total. desde la fundición del vldrlo y el colado en moldes 

que luego se fragmentan y seleccionan a mano. hasta el empapelado y 

terminado. el ahorro neto de tiempo y de trabajo es pequef\o. 

El dueño de la fábrica dlseñó y construyó todo el equipo. 

la sola excepción de la máquina que construyó la Universidad. El 

empapelado automá.tico de los mosaicos estaba contemplado en el 

contrato original pero esa parte del proceso no se ha podido 

resolver técnicamente. 
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Llama la atenclón que la salida de la mé.quina no abastece el 

próximo paso del proceso. Las caJas formadas son recogldas a mano. 

una a una. de la cinta transportadora de salida para su revisión. 

Luego se llevan a empapelar. Las dimensiones de la maquina impiden 

que trabaJe a mayor velocidad. llenando por eJemplo cinco caJas al 

mismo tlempo en lugar de una. Esta soluclón es franc•iaente 

artesanal. Como se trata de una planta industrlal de :regu.lar 

tamafto tendrian que existir va..rlAS m6.qulnas en paralelo para evitar 

el cuello de botella. Este problema. pudiera haberse detectado y 

remediado con una visita previa a la planta. para entender el 

proceso de producción. 

Con posterioridad a Ja entrega. Ja mé.quina estuvo parada 

bastante tiempo. 

experimental. 

Se la considera más blen corno un prototipo 

El industrial se expresó en términos muy corteses con nosotros 

por consideración a la Universidad. 

(b) Entrevistas. 

Investigador. Centro de Disef'ío Hecá..nlco e Innovación Tecnológica. 

Facultad de Ingenlerla. UNAM: 

El gerente de la empresa se vinculó con nosotros para que se 

le dJseftara una añqulna para hacer mosaicos venecianos. ya que las 

mé.quinas italianas no se ajustan a las necesidades nacionales. En 

una primera etapa. de 4 meses. se logró a través de una gestión del 

Centro para la Innovación Tecnológica que CONACYT participara en un 

Programa de Riesgo Compartido. En esa etapa se pensó hacer una 

mé.quina. automática: finalmente se hicieron cuatro má.qulnas; hubo 

retraso en el tiempo de entrega porque se tuvo que experlmentar. 

La mé.quina al flnal no fue sino seml-automá.tica.. 
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El retraso fue de un ano y medlo. El duefto no puso obJeclones 

por el retraso. Si se hacia una mé.quina automática. serla muy 

lenta. El investigador pensaba que la máquina era buena. sencilla. 

que se adaptaba al nedio ambiente de la fábrica. con componentes 

sencillos. el dJsefto óptimo (1986). 

Se entregó la máquina a la planta. El duefto quedó contento 

aúnque no se habla cumplido con los obJetivos bé.slcos que lnclulan 

operación autolbé.tlca. Una parte del proceso (volteo) ahorraba un 

70~ del tlempo lo que era importante. El duefio habla probado antes 

con diferentes métodos y no habla logrado dlsefiar algo meJor. 

El industrial se imagina que al entregar el producto terminado 

acaba la responsabilidad; lo mismo piensa CONACYT y el investl-

Pero no; se necesita visión más amplia para el gador. 

proyecto. La m:a.quina era de dos módulos: una formadora y una 

empapeladora. Los investigadores siempre hacen exactamente lo que 

quiere el duet'i.o y no ven las otras partes del proceso. En este 

caso la linea de producción era lo cri tlco y no la má.qulna. que 

representaba solo una parte del problema. 

Se hizo una prueba en la planta y se obtuvo un rend1miento 

inferior al que se obtenla trabaJando a mano. Entonces el proyecto 

se consideró un fracaso. La máquina duró dos meses parada sin que 

lo supieran los lnvest igadores. El investigador. por razones 

personales. trató de echar a andar la ma.quina colocando a los 

trabajadores adecuadamente. y la gente producla el doble. 

El lnvestlgador solo en la fábrica puede capacitarse para 

observar las mejoras que hay que hacer. y en la fábrica es donde se 

prueba. Las alternativas que ofrece la UNAM no son las meJores y 

e.l. duetío pensaba que el proyecto era un fracaso pués la méqulna 

estuvo parada. 
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En concluslón. no es sUf.lclente entregar el proyecto a la 

empresa slno que tlene que haber un requerimiento slstemA.t.lco en 

todos los contratos para analizar todas las variables. Hay que 

convencer al empresarlo para meJorar el slstema y darle conflanza. 

lo mismo a los obreros que piensan que son desplazados por la 

mé.qu.1na. Hay que evitar un enfrentam.1ento de la gente con 1a 

máqu.1na. La UNAJI dlce que ya aportó conocimiento a la .industria y 

acabó y es un éxito. 

CONACYT dice. Hya vlmos un problema tlpo. Lo vinculamos 

la Universidad y le dimos apoyo. entonces ya está. bien... Un 

problema que no preocupa a la Universidad nl al CDNACYT es lo que 

va a pasar con la gente desocupada. Hay pos.1bilidad de colocar a 

la gente. se pueden crear otros productos pero para eso hay que 

dlsefiar estrategias. Esta empresa en unos pocos aftas va a montar 

plantas completas para reproducir la tecnología: esta 

mediana industria que en poco tiempo puede ser una empresa que 

llegue al techo tecnológ.1co. 

tecnológicas actuales. 

No importan las deficiencias 

Los empresarios piensan que es fá.cil adquirir tecnología de 

los paises desarrollados; que les puede servir y comprarla por poco 

dinero. pero tienen poca visión de la realidad. Hace 18 aftos 

existían 15 fábricas de mosalcos venecianos: ahora solo esta 

empresa. Hay poca gente en desarrollo tecno1ógico que puede captar 

los problemas de la industria. Los Ingenieros industriales tienen 

enfoques muy puntuales. 

Cuando se hace un proyecto. el unlversltarlo plensa que aqul 

(o sea. en la UNAH) se tiene todo y desgraciadamente se debe traba

Jar má.s en la planta~ quizás medio t lempo en la planta y medio 

tlempo en la universidad. Se puede de esa manera observar más de 

cerca los problemas y darles meJor solución. 
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Gerente de empresa: 

La Universidad con sus programas de riesgo compartido les da a 

los empresarios la oportunidad de no depender tanto de la tecno-

logia del exterior. La lnvest1gaci6n que hace la universidad es 

muy valiosa. La máquina de la universidad no está terminada pero 

dar resultados satisfactorios. 

La fábrica se inició en 1949 y hoy Ja empresa crec16 de 50 

obreros a cerca de 400. Hoy somos los únicos productores y sabemos 

que apenas cubrimos el 1% de la demanda. Un metro cuadrado de 

mosaJco contiene 10.000 piezas individuales de colores. 

E.1 problema con la universidad fue el tiempo. Se 1nici6 

contrato por lB meses y se tuvo que ampliar a otros 18 meses. La 

añ.quina se entregó como estaba. sin terminar. 

Inicialmente supimos de la UNAn a través de un amigo: de ahi 

vinieron al CIT y después al CONACYT. E.1 industrial generalmente 

desconoce el tipo de servicios que ofrece la universidad. Si se le 

diera más difusión. la UNAH iba a tener problemas. 

Director del Centro de Olsefio Mecánico e Innovación Tecnol6glca de 

la Facultad de Ingenlerla. UNAM. 

Esa empresa querla que se le resolviera un problema; el Centro 

le dio la mejor solución. pero el empresario tenia la idea que se 

le resolvieran sus problemas de un golpe y la máquina que se le 

hlzo soluciona solo una parte del problema. E.ste proyecto sirvió 

para que los empresarios solo reconocen problema 

especifico. por ejemplo una máquina. pero no es asi sino que hay 

una serJ.e de problemas coJaterales. La empresa requiere de más 

elementos para poder desarrollarse: los problemas de esta empresa 

no se resuelven con una máquina sino con 6 o 7 máquinas. 
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(e) Comentarlos f1nales. 

El presente caso reúne una serle de ca.racteristica.s comunes 

que se han presentado hasta ahora en la pré.ctica de la vinculación 

entre UNAH y empresa. 

El contacto inicial entre el empresario y el investigador es 

generalmente personal y casual. El empresario se pone en contacto 

con CONACYT a través de un conocido que le ha inrormado acerca de 

la dlsponl bi l idad de créditos o f'inanclamientos de riesgo compar

tido y el CONACYT a su vez lo pone en contacto con la universidad. 

Se trata normalmente de que la universidad ayude a idear soluciones 

de tecnologia Intermedia para industrias pequef'\as o medianas. que 

trabajan nivel artesanal semi-artesanal. La tecnologia 

importada suele resultar demasiado avanzada o costosa para estas 

modestas empresaso pero su lmltaci6n en México puede representar 

una buena soluci6n. En este particular-. el empresario 

reconoce que apenas abastece el lY. de la demanda actual de 

mosaicos. En tal caso. una solución en base a imitar la tecnolog1a 

existente pudo haber dado buenos resultadoso pero esta posibilidad 

f"ue tomada en cuenta y se pref"lri6 reinventar. 

Los investigadores de la UNAM están preparados para lidiar con 

problemas más avanzados o má.s abstractos. Desconocen los equipos 

lndustrlales y rrecuentemente subestiman el grado de dlrlcultad que 

reviste la tarea encomendada. A veces se encarga el trabajo a 

alumnos de tesis. Desde el punto de vista de la UNAH el lo 

justlf'ica pués el objetivo de la universidad es la docencia y la 

investigación. y no resolver problemas a la industria. 

En las entrevistas a los Investigadores se detectó que en el 

transcurso de tres af'íos que duró el proyecto. sea por f"alta de 

experiencia o de interés, al parecer no se hablan realizado visitas 
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a la planta. la cual se encuentra ~uera del Distrito Federal. Al 

desconocer los detalles del proceso Industrial. no .f'ue posible dar 

una solución correcta a los problemas planteados. Posteriormente 

culpó al empresario porque supuestamente se habia dado cuenta 

de la complejidad de la tarea encomendada a la universidad. 

El empresario lego. Era ingeniero y habla 

construido su propio equipo. que estaba f"ncionando satlsf"actoria-

mente. Era evidentemente una autoridad en la materia. y se d16 

cuenta. de la .f'alta de experiencia de los investigadores. Ya no 

contaba. con ellos; pero su inversión en tiempo y en dinero 

relativamente minima y decidió esperar los resultados de lo que 

ha.ria la UNAM. 

Después de una prórroga de lOOY. del plazo inicial, se cumplió 

la mitad del objetivo encomendado. Como la máquina no f"unclo

na.ba. el investigador visitó la planta y solo entonces pudo darse 

cuenta de lo que hubiera hecho f"alta hacer. Hizo lo que pudo y la 

maquina ~unciono, aúnque sin resolver el problema de producción que 

habla planteado inicialmente. 

Como la inverslOn .f'ue principalmente estatal y de todas 

era irrecuperable, tanto el empresario como los investi

gadores decidieron que el estudio habia sido un éxito. Este .f'ue 

posible gracias al hecho que ni el CIT ni el CONACYT hacen un 

seguimiento técnico de los convenios que promueven. Intervienen 

sola.mente en caso de incorú'ormidad de una de las partes. 

El benef"icio si es que lo hubo, correspondió pués al CIT y al 

CONACYT. organismos que se atribuyeron el éxito de la gestión y 

promoción de esta innovación tecnológica. generada en la univer-

si dad y transf"erlda al sector product 1 vo. El caso no es excep-

clona!. Nótese que la contribución tecnológica que se habla 
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sol icl tado de la. UNAH era. muy modesta pués se trataba. de un solo 

paso de un proceso industrial que en otros paises es totalmente 

automatiza.do. De todos modos. este hecho no le hubiera. qul ta.do 

méritos a. la UN.AH. Desgraciadamente no ha.y evidencia de que la. 

solución proporcionada por la UN.AH hubiera. sido exitosa.. pués la 

producción de la. planta no se ha incrementado. la. calidad. del 

producto no ha meJorado y Jos costos no han be.Ja.do a consecuencias 

de la. intervención tecnológica de la universidad. 

Para crear tecnologia.. ha.y que estar lrunerso en el proceso de 

producción. 
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CAPITULO 11: LA RECUPERACIÓN DEL DISCURSO TECNOLÓGICO 

Relevancia de la Unlvermldad 

El péndulo del discurso tecnológico regresa a la Ciudad 

Unlverslta.rla. de dónde hablamos partido. Hemos aprendido algo en 

el trayecto. de cada grupo y de cada sector. El Sector Privado no 

espera na.da. de la UNAH: busca sus recursos tecnológicos en otras 

Cuentes. El Sector Público si quiere algo de la UNAM, que nosotros 

hemos llama.do tentat1VB.Jnente "legltima.clón". 

quiere la UNAM? 

Pero ¿qué es lo que 

Algunos criticas la a.cusan de enslmlsmamlento, de retrai

miento. de arrogancia. y de desdén. A partir del documento 

Fortaleza y Debilidad 
229

, se ha inicia.do un proceso de examen de 

conciencia que a veces ha adquirido aspectos de una verdadera. orgia 

de introspección: •• ... la UNAlf ha generado un flujo documental 

impresionante. EJerclcio reflexivo excepcional para la uni-

versldad misma, seguramente sln muchos puntos de comparación en 

otros paises e instituciones. Este espectacular acto de fuerza 

embargo, ha producido ningún cambio intelectual, sln 

institucional. ••
230 El Congreso Universitario de 1990 generó 239 

acuerdos pero no resolvió sobre si convenia cambiar la Ley Orgánica. 

de 1944. La universidad guarda un silencio atronador: habla. con 

mil voces y no dlce na.da. "Se ha dicho que la crisis de la UNAff es 

una crlsls de relevancla." 231 

J. Carpizo. "Fortaleza. y Debilidad de la UNAM", Loe. cit .• 
1986. 

Eliezer Morales Aragón, Una reforma largamente esperadaH~ 
unomé..suno, Supl. "pé.ginauno", pá.g. 4, 11 de noviembre de 1990. 

Véase el texto de las entrevistas. Anexo l. 
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Según la Real Academia. una cosa. ''relevante" es "sobresa.l.lente 

o excelente ... Aparte de que la UNAH hubiera o no perdido exce-

lencia 0 está claro que la "crisis de relevancia" es otra. En 

inglés. .. re.l.evancy.. o .. relevance- es "pertinencia. apl icabt l idad: 

la cualidad o el estado de incidir o reCerlrse propia.mente al caso 

en cuestión. " 232 Esa es la clase de relevancia que la universidad 

supuesta.mente ha perdido: pero ¿cuál es el "caso en cuestión"? 

Ese caso parece ser nada menos que AlFonso Caso. el autor de 

la Ley Orgánica. 233 El proyecto de Ca.so incorporaba los ideales y 

los valores de la naciente clase media mexicana. y gracias a ello 

logró proporcionar los cuadros que gobernaron a México hasta 1976. 

Estadistas intelectuales tales corno Jesús Reyes Heroles se movian 

11 bremente entre las aulas de la UNAM y los despachos 

ministeriales. Los gobiernos subsidia.ron a la UNAM. y la Forjaron 

a imagen y semejanza de la clase media del Distrito Federal. Fue 

su Fortaleza, su bastión. Hoy el gobierno desconCia de la lealtad 

de esa clase media. Busca crear otros bastiones. busca descentra

lizar y privatizar el poder. ¿Podrá la UNAM recuperar su anterior 

relevancia en términos del proyecto de universidad de clase media 

que propiciaba Al_Fonso Caso? 

Tests. antitests. sintesis 

En el análisis del discurso de nuestros inI'ormantes sobre la 

universidad, hablamos seleccionado tentativamente dos discursos 

mutuamente excluyentes y anti tét.icos. que pueden resumirse en dos 

enunciados: 

Webster•s Collegiat.e Dictionary. 
SpringField Ha..ss. 

Discúlpese el mal chiste. 
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Tesis: La UNAM ea el sitio para desarrollar tecnologia 

Antiteais: La lJNAH no es el sitio para desarrollar tecnologia. 

La mayor parte de nuestros inf"orrnantes concordaban con la antitesis 

Y muy pocos con la tesis. la cual sin embargo procedla del discurso 

oClclal. Posteriormente. hemos examinado las posiciones de 

diCerentes grupos de intereses creados en torno a la universidad. 

desde sus propios administradores hasta los empresarios y los 

f'unclonarlos del Sector Público. y hemos constatado que estas 

posiciones son ambiguas y contradictorias en dif'erentes grados. 

Asi es posible encontrar elementos de ambos discursos (tesis y 

antitesis) en todas las entrevistas. aún en las del Sector Privado. 

que las menos ambiguas. 

Al traducir estos discursos parciales términos de 

discurso único sobre .. universidad y modernización". no se vale 

descartar uno para adoptar el otro. puesto que ambos son susten

tados simultá.neamente por una mayoria de lnf'ormantes aúnque en 

contextos dlf'erentes. Intenta.remos, en cambio, def'inir un discurso 

que en algún sentido pueda reclamarse como sintesls de los dos 

subdlscw-sos citados (los hablamos designado como .. A" y "B"). Esta 

slntesis (llamémosla "C") comportará. aspectos tanto de A como de B 

pero su planteamiento trascenderá. la oposición A-B para llegar 

nivel más alto de comprensión. Este procedimiento no indica nada 

respecto de su pretensión de validez234 . No conducirá a una 

conclusión esté.tica, dcf'initlva ... como si f'uese la única verdad" 235
• 

sino que representará a lo sumo una visión instantá.nea o intermedia 

del devenir de una realidad f'ractw-ada. 

Véase Habermas. Teoria de 1a Acclón Comunlcatlva. J. pag. 63. 

Gianni Vattimo. El fln de la metafislca. La Jornada Semanal. 
Héxlco. 18 de Febrero de 1990. pá.g. 16. 
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Unlveratdad y modernlzaclón: el dl•cur.o 

Consideremos entonces las dos oraciones A y B. 

Son ejemplos de oraciones prescrlptlvas. es decir. a.f"irman que 

la universidad debe o no debe hacer tal y cual cosa. Pero ¿qué es 

exacta.mente la cosa que se prescribe o se proscribe? Desarrollar 

tecnoloaia. 

¿Qué significa exact.ament.e. para nosotros y en este momento. 

desarrollar tecnologia? Extractaremos brevemente la declaración 

f"inal del Coloquio internacional Clencla y Tecnologia para el 

Futuro de Amérlca Latlna, celebrado recientemente en Acapulco: 236 

(a) "Huchos paises de la reglón se han vlsto obligados a 

obtener tecnologia de punta de Jos paises de origen. a :f"alt.a de 

investigación y desarrollo propios ... 

(b) Los programas vigentes •on susceptibles de evaluación. re

orlentaclón y ampliación ... 

(e) La reglón latlnoamerlcana deberá. adaptarse a un mundo 

externo cambiante. gran parte mediante el impulso 

industria competitiva en que el componente cienti:f"ico y tecnológico 

vaya en aumento constante." 

Los pasajes subraya.dos por nosotros contienen elementos de 

discurso de tipo gerencial que considera tanto la ciencia como la 

tecnologia como una especie de Insumo. que se produce o se consume 

y que a f"alta de producción propia debe obtenerse de los paises de 

origen (Concluslón a). Sin embargo. existen programas vigentes que 

236 Coloquio latinoamericano organizado bajo el auspicio de UNESCO y 
del gobierno de México. Acapulco, diciembre 1990. Consejo 
Consultivo de Ciencias, México. 
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pretenden pr0duclr este Insumo en la. reglón y que pueden evaluarse 

y mejorarse (Conclusión b). Esto se debe hacer por la razón de que 

urge la. adaptación a un "mundo externo cambiante" (o sea. que 

América Latina. debe cambiar). en un sent.ido preciso: impulsar un 

t1po de industria que contenga cant. lda.des siempre mayores de est.e 

insumo (Conclusión c). 

Como est.a ta.rea es priori ta.ria y urgente. ca.be preguntarse 

porqué las universidades no participarian en ella. En ef'ect.o. la 

pregunta se plant.ea y se responde: 

(d) "Será. preciso establecer mecanismos que vinculen mas 

estrechamente la invest 1gaci6n cJent if lea y tecnológica las 

necesidades del sector productivo ... 

(e) Por lo que hace a la innovación tecnológica y a la 

lnvestigaclón aplicada de interés inmediato. los sectores produc

tivos deberñn asumir la responsabilidad principal ... 

(f) En el sector universitario. se hace indispensable la 

interconexión de comunidades clent if leas y tecnológicas 

mediante mecanismos de telecomunicación modernos y eficientes. con 

bases de datos adecuadas para crear un "mercado común del conoci

miento" ... 237 

Como este Ultimo pArrnf'o (Conclusión f) es el único que se reriere 

explicita.mente a las universidades en todo el documento. éste 

podria catalogarse como perteneciente al discurso A. subdiscurso 

(a): "'La universidad no debe desarrollar tecnologia porque no le 

corresponde... Sin embargo, esta posición se atenúa un tanto puesto 

que es solamente la responsabi l ldad "pri nclpal" para la invest. i

gación tecnológica "de interés inmediato" la que corresponderé. a la 

/b1d .• 
Latina, 

Coloquio Ciencia y Tecnologia para el Futuro de América 
Declaración Final. 
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propia industria (Conclusión e). Ello implica que hay respon

sabilidades de segundo nivel y a mediano y largo plazo que incumben 

a otros. vale decir. a las universidades y al estado. Por lo 

demé..s. "mecanismos que vinculen" la. investigación con la 

producción hoy no existen: habria. que establecerlos (Conclusión d). 

Desde el punto de vista del economista. la tecnologla es un 

insumo. Por tal motlvo. pueden exlstlr "mecanismos" que puedan 

"vtncula..r". "evaluar". "reorientar". '"ampl lar" etc. la producc16n 

de tecnologia. Hay muchas estrategias posibles para el desarrollo 

tecnológlco. y es necesario elegir las mas económicas. 

Pero la compra de unos molinos a vapor no bastaba para abolir 

los resabios de tecnologla pre-lndustrla.l que "penaban" en 

Alemania. según la expresión de Marx. 238 Podemos adqulrlr los 

derechos de traducc16n de las obras de J. Habermas al espaf'\ol: pero 

no podemos hacer uso de esos derechos a menos de saber alemán y de 

entender de f"i losof"'la. De la misma manera, el economista podrá. 

decidir acerca de la conveniencia de introducir una determinada 

industria México: pero menos que exista discurso 

tecnológico compatible con este desarrollo, la nueva industria no 

pasará de ser una maquila.dora. 

La investigación puede producir nuevos conocimientos. nuevas 

.ldcas, nuevos productos; pero no genera tccnologia automá.ticarnente. 

El proceso de cambio tecnológico es lento y global: abarca toda la 

sociedad. 

modernas. 

tecnoJOglca. 

Es un elemento central que mueve a las sociedades 

Por eso Importante pensar una poli tica 

A los japoneses se les acusaba de ser una raza 

imitativa. sin originalidad, cuando en realidad estaban cambiando 

Véase el Capitulo 4, pá.g. 
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de discurso tecnológico. Hoy ya dominan el lenguaJe tecnológico 

moderno y demuestran ser originales. 

El modelo Japonés de lndustrlo.l lzacl6n no parece clara.mente 

relevante ni aplicable a la reglón latinoamericana; en todo caso. 

poco o nada tiene que ver con que las universidades de América 

Latina hagan o no hagan investigación tecnológica. La industria. 

latinoamericana utiliza una tecnologia de origen extranJero. pués 

diferencia de la Japonesa. ella misma es en gran parte extranJera o 

subsidiarla de empresas extranJeras. 

En la universidad, todo expresa nuestro nivel tecnológico: 

desde la manera de f:lja.r los horarios de las asignaturas en los 

pasillos hasta la f"orma de barrer los labora.torios. Mal o bien. 

estamos ut 11 lzando tecnologla. Es como si preguntásemos: ¿Debe la 

unlversldad hacer pollt1ca7 La. hace, todos los dias. Es problema 

de f"alsa conciencia: como aquel personaje de Mol lére que no se 

habla enterado que hablaba 

discurso? ¿Qué tecnoiogia? 

prosa. La cuestión es: ¿Qué 

En conclusión: la disyuntiva de sl la universidad debe o no 

desarrollar tecnologla parece estar mal planteada. De todas 

maneras y en todo momento la desarrolla. Pero se trata de una 

tecnologla caduca y obsoleta "que nos está penando". 2:1B 

Frente a este problema, el enf:oque gerencial pretende decidir, 

en un cónclave de expertos. de qué manera las universidades deben 

,.modernizarse" y transf:erir tecnolog1a útil a la sociedad. Pero 

trata de un camblo de lenguaJe tecnol6gico, desde la base misma de 

la sociedad. 

Hl interpretación de la cita de Marx analizada en el Capitulo 4. 
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Los migra.ntes mexicanos en los Estados Unidos realizan labores 

de tecnologia avanzada sin la menor dlf"iculta.d. Han adoptado el 

discurso tecnológico del medio norteamericano en el ordenamiento 

general de sus vidas. No por ello dejan de ser mexicanos en 

origen. pero los percibamos como diCerentes por ser portadores de 

otro discurso tecnológico. 

Una estrategia: Cambiar de discurso 

Fuentes Holinar240 discute algunas soluciones plausibles que 

podrlan considerarse rrente los problemas de la educación 

superior en México. Ante la "situación de deterioro de los 

procesos internos de las instituciones" propone cuatro modelos 

alternativos de estrategias: 

l. Restructuración en base a modelos roraneos (establecimiento 

de un baccalauréat a nivel nacional. segregación de las escuelas 

preparatorias, actualización de carreras y planes de estudio etc.); 

2. Creación o "rescate" de un sector modernl zado de a.1 to 

nivel, dejando el resto de la educación superior a un nivel mlnlmo 

de sobrevivencia; 

3. Elevación de los recursos econ6mlcos de todas las instltu

ctones y reivindlcaclón de su autonomla: 

4. Una "concertación nacional" para. sacar adelante el sistema 

Y lograr una recuperación académica y Cinanclera a la vez. introdu

ciendo estimulas salariales etc. 

240 Clac Fuentes Hollnar, La educación superior en /'léxico y los 
escenarios de su desarrollo futuro. Universidad Futura. Vol. 1. 
No. 3, Universidad Autónoma Metropolitana. México, Octubre 1989. 
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Como se sabe. el proceso de evaluación de las universidades por 

parte del gobierno ya. se inició. El resultado de tal evaluación 

arrojara presumiblemente una lista de fortalezas y debilidades muy 

similar a. la que ha elaborado la UNAM a partir de 1986, y que ha 

servido de base a.1 análisis de Fuentes Molinar. 

El problema, empero, no es Unicamente de tipo organizacional. 

Si nuestro en.f"oque es valido. los problemas de las universidades 

han de comprenderse como resultados del empleo de un discurso 

tecnológico anticuado. Este discurso se mani.f"iest.a tanto en la 

f"orma de saca..r punta a sus lápices o en la manera de dictar sus 

clases como en su .f"orma de producir conocimiento y de transmitirlo. 

Por ejemplo, unn universidad que depende en más de un SOY. de 

maestros por horas, y donde la asignatura de matemáticas es dictada 

ora por ingenieros, ora por médicos, ora por contadores pero raras 

veces por matemáticos, una universidad que probablemente no 

podrá generar tecnologia de punta cualquiera que sea la estrategia 

que se aplique para rescatarla o "modernizarla". 

Volviendo al ejemplo de Harx, 2~ 1 el molino a tracción caballar 

puede coexistir con el molino a vapor pero esto no basta para que 

una. sociedad sea industrial. La tecnologia de esa sociedad será 

avanzada o caduca, dependiendo del tipo de discurso tecnológico que 

prevalezca. Este a su vez depende de la estructura social. En el 

caso de las universidades mexicanas, importa cuántas compu-

ta.doras tengamos .f"uncionando en los cubiculos: si los ba.fios 

siguen tapando y los teléf"onos no f"uncionan es que seguimos en un 

plan tecnológico artesanal o pre-industrial. 

A nuestra. universidad le penan muchos muertos. Hipócrates y 

Galeno ya f"ueron exorcizados pero otros quedan desde la. época de la. 

241 lbld .• Capitulo 4. 
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Colonia. ¡Cuá.ntos textos anticuad.os se siguen usando en las aula.st 

¡Cuántas asignaturas se dictan afto tras afio de idént lea manera! 

¡Cuántas prácticas de laboratorio quedan incompletas 

suspenden por falta de equipo o de materiales! El nivel cientlf'ico 

de una universidad no puede medirse por los islotes de alta tecno

logla que sobreviven aqul y allá en un entorno cuasi colonial. 

Exploremos algunos otros aspectos de nuestro discurso sobre 

universidad y modernización. 

Educación y cambio social 

La idea de un cambio de discurso tecnológico en las universi

dades mexicanas plantea aparentemente lo que se ha dado en llamar 

una "ref"orma" unlverslta.ria. El Congreso Universitario de 1990 :f"ue 

precisamente un intento para llevar a cabo una ref"orma por las via.s 

democr~ticas. intento que f"ue descarrilado por: 

Hla falta de proyecto. el pensar que los problemas educativos 

solucionan si se cambia la forma de gobernar a las universidades 

o con la defensa gremial de los sectores unlversltarlos sln 

Importar el conjunto de las Jnst J tuciones. o al ubicar a estos 

centros como el lugar ideal para desencadenar procesos de confron

tac16n social consolldando poderes y mafias al interior de las 

escuelas. etc. - 2• 2 

En términos de las estrategias de ref'orma planteadas por Ola.e 

Fuentes Molinar. por ejemplo. serla. ventajoso institucionalizar el 

Congreso Universitario para que continuara indef"inidamente y 

sirviera de mecanismo disipador de energia para neutralizar toda la 

Clro Hurayama.. Universidad p~blica: el campo de su tra.nsf'orma
ci6n. unomlí.suno. Supl. Hpáginauno". 6 de enero de 1991. p. 12. 
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parte redundante del slstema 0 que es la. que se quiere excluir. 

Mientras la •grilla" discute. la ref"orma. se hace desde el gobierno. 

No es el escenario rnés deseable. pero actualmente parece realista y 

hasta probable. 

Para que cunda un cambio de discurso tecnológico en la educa

ción superior. no es indispensable revisar los bat"los y teléConos de 

las lnstltuclones. Bastarla realizar las ref"orrnas siguientes. 

1. Objet.lvoa.. Hace unos velnt.lclnco af\os. el gobierno de Nueva 

Zela.ndla decldl6 ref"ormular estrategia tecnológica. El 

Department of Sc1ent1f1c and Industrial Research (homólogo de 

nuestro CONACYT) rue reorganizado. no seglln disciplinas abstractas 

sino de acuerdo con los sectores productivos. 

EJemplo: En vez de "Dlrecci6n General de Desarrollo Clentl

flco .. o •01recclón General de Desarrollo Tecnológlco .. se creó un 

.. Labora.torio de Quesos ... una. .. DJreccJón General del Carnero'', una 

.. División de lfantequJllas". etc. La promoción nn.z.ndlal del klw.1,. 

fruta. antes desconocida,. se gestó de esta manera. 

En :f"orma. slmlla.r, el gobierno mexicano deberla estimular las 

lnvestlga.clones dirigidas a la exportación del producto competltlvo 

mexicano de alta calidad: la plata, el camarón, la naranja. el 

caf"é, el chocolate, las rrutas tropicales. etc. Urge la creación 

de .la:bora.tor.los nacionales, instituciones de 1nvestlgac16n y de 

control de cal ldad, que podrlan subcontratar investlgac16n con 

otros centros académicos de la República. 

2. Nivel académico. Este depende en primera instancia del nivel 

académico del maestro. Aprovechando el Sistema Nacional de Inves

tigadores (SNl), se crearla el titulo de Profesor habllltado para 

DocencJa (PhD), reservado para aquellos miembros del SNI que huble-
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ran acredi lado un requisito adicional de docencia. 

escuela para maestros universitarios que establecerla el SNI. 

una universidad extranjera debidamente homologada. 

En principio. el titulo de PhD seria requisito para dictar un 

curso de asignatura en una universidad mexicana. Los ayudantes de 

cátedra. que no tuvieran el grado de PhD podrian encargarse sola

mente de la supervlslOn de alumnos bajo la responsabilidad directa 

de un prof'esor de catedra: pero estos ayudantes de catedra serian 

en todos los casos investigadores de tiempo completo. Los prof'e-

sores por horas podrian desempef\ar !"unciones como conf'erenclstas 

dentro de una asignatura a cargo de un prof"esor de catedra. 

3. Descen~ralizaclón. Como lnlclo de un gran programa de desccn

tral lzacl6n de la UNAM, se crearla. un "Campu!i Experimental" parn 

las nuevas carreras tccnológlca.s: l iccnclatura en tecnologln de la 

plata. l icenc la.tura en tccnologla de la naranja. l lcencla.tura en 

tecnologla del camarón etc. Estas carreras cstarlan orientadas a 

la cxportacl6n y desde luego. requerlrian personal docente extran

jero (prof'esores visitantes por un af\o), y laboratorios de primera 

mngni tud. Tendrlan una f'ucrtc componente de estudios graduados. 

Esto presupone acad~mlco y organlznclonal excepclo-

nalmcnte libre, totalmente diverso de la actual UNAM e lndepen

dlente de la Ley Orgánica y de los estatutos o escalaroncs, por lo 

que todo el personal laboraria bajo contrato. 

Eventualmente el nuevo discurso tecnol6glco generado en este 

Campus Experlment.al se lrla contagiando al resto de la UNAM y de 

ahl a las demás universldades y al sistema productivo en general. 

Con estos tres momentos se habrla. dado inlclo a. un prof"undo 

proceso de cambio del discurso tecnol6glco. cuyo alcance podria 

describirse como el primer paso hacia una auténtica modernización 
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de la. educación superior desde las Leyes de Ref'orma ( 1857). En 

ef'ecto. la Universidad Nacional de Justo Sierra. y la Nacional 

Autónoma de Alf"onso Ca.so. no f'ueron sino variaciones de distinto 

contenido politice sobre el tema de las escuelas prof'esionales que 

habia.n sobrado luego de la dlsoluci6n de la universidad colonial. 
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Un escenario 

CAPITULO 12: I D E A 

ero n•enfrea J>Cl'• 1>011.s ra.ssotea ma.stins. 
Goirs nr) ma.tin•. t>iellJ cf)O.,grins. et jaJou.!'. 
Sto nous a.ussi. sebitieu,!' mutins, 

:~;;:s ¿u r ~t!~~s • 6epr!~ n~ie;ra.~~~;in: :ie r ou l)S. 243 

Rabelals. Gargantua. 

Imaginemos que, asoleado dla de Febrero de 1993, el 

Preslde~te de la Repllbllca Inaugurara la nueva Escuela de 

Tecnologla Experimental de la UNAM. A contlnuac16n presentamos 

resumen Imaginarlo de este acontecimiento de resonancia nacional. 

Localizada en la antigua. calle de los Meleros (hoy Corre

gidora), a un costado del Palacio Nacional, la nueva Escuela ocupa 

el sltlo exacto donde estuvo la Universidad de México hasta 1865. 

Forma parte del Intento de recuperar el antiguo Centro Hlst6rlco de 

la ciudad. El edificio de la Universidad será reconstruido de 

acuerdo a los planes que se encuentran disponibles en los archivos 

de la ciudad. El Universtty Club de México se ha comprometido a 

devolver sus magnlrlcas puertas talladas, que adorna.rá.n como antes 

las portadas del edlClclo restaurado. 

ffNo entréls aqui, fatuos lnsolentes, n1 de tarde nl de manana/ 
vieJos tediosos y envldlosos; n1 vos tampoco. provocadores 
sediciosos/ embozados, lntrlgantes, heraldos de pellgro/ griegos 
o latlnos, más temlbles que lobos.,. lnscrlpci6n que estaba 
encima de la entrada a la Abadla. de Theleme, la universidad 
ideal Imaginada por Fran~ois Rabelals en su Gargantua (1534). 
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El Consejo Universitario aprobó por unanlmldad la creación del 

nuevo plantel. bajo el nombre modesto de "Instituto de Estudios 

Aplicados" (abreviado IDEA). La nueva dependencia estará Integrada 

a la Coordlnaclón de la Investigación Clentif'lca. Bajo un estatuto 

especial se benef'lclaré. de una exención por 99 afias de todas las 

leyes y estat.utos que rigen la UNAM. El ú.nlco control que tendrán 

las autoridades sobre esta f'acultad experimental será In poslbl

lldad de abolirla. revocando el decreto de su creación. 

El nuevo instituto f'ue f'ormado en base a 25 prof'esores. todos 

ellos miembros del SNI con experiencia docente en el pals y en el 

extranjero. Todo nombramiento adicional al nivel de cátedra reque

rirá la creación de una cátedra nueva por decreto del Presidente de 

la República. La asamblea de proresores de la lnstltuclón rorma el 

Senado de la misma. el cual expedirá el Reglamento y controlará 

todos los aspectos de la vlda del Instituto. 

La Fundación 

El IDEA se regirá por una Junta de Gobierno de siete personas. 

nombradas por: el Presidente de la Repúbl lea, el Regente de la 

Ciudad de México, el Secretarlo de Educación. el Rector de la UNAH. 

el Presidente de la CONCAHIN, el Secretario General de la CTH, y el 

Presidente de la Academia de la Investigación Cientirica. 

Esta Junta de Gobierno, en su primera reunión real izado,. la 

semana pasada, nombró como Director de IDEA a un prestigioso eje-

cutlvo, de a..rnplla experiencia politica. El nombramiento es por 

tl.empo inderinido, sujeto a renovación periódica de contrato. De 

esta manera, la Junta de Gobierno desea establecer la tradición de 

nombrar directores de amplia experiencia administrativa que, lo 

posible, hubieran adquirido una visión global de México y 

provinieran necesariamente del personal académico de la UNAM. 
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Los catedráticos del Instituto tienen nombramiento de la UNAH 

o de otras universidades en deCinitividad y han obtenido licencias 

sin goce de sueldo de sus respectivas instituciones de adscripción. 

En estos momentos el Director del IDEA se encuentra negociando los 

sueldos de los catedráticos en f'orma individual. según las necesi-

dades del catedrático. En rorrna. slml lar se espera contratar un 

cuerpo de investigadores de planta. auxiliares de cátedra y 

técnicos, todos a contrata. El personal de servicio será rentado. 

El patrlmonlo de la nueva institución se rormará en base a 

contribuciones voluntarias. Para el lo acaba de f'ormar una 

f'undaclón especial, que llevara el nombre de FUNDEA. En su primer 

acto of'icial. el Director del IDEA acaba de nombrar como director 

de la Fundación a un conocido industrial y bancario, ampl lamente 

relacionado en México y en el extranjero, y con experiencia directa 

en el manejo de f'undaciones. Las primeras contribuciones hechas a 

la nueva Fundación. tanto por parte de instituciones públicas como 

privadas (tales como la Fundación ICA, la Fundación Barros Sierra y 

otras), hace concebir la esperanza que tales donaciones 

convertirán en un medio f'avorlto para externar la conf'ia.nza de 

institutos y de personas morales en el desarrollo de México. 

El nuevo director de la Fundación FUNDEA ha conf'erido el grado 

de Asociados Industriales a un grupo selecto de empresas mexicanas 

y extranjeras que han expresado su deseo de convertir su apoyo a. 

IDEA en una asociación permanente. En base a una contribución 

anual muy variable, que va desde 150 a 3,000 millones de pesos, el 

Asocia.do Industrial disf'ruta de f'acllldades para enviar a 

recluta.dores, cada mes de junio, con el objeto de entrevistar a los 

egresados de IDEA las proplas dependencias de la 

lnstltuclón. Asimismo. tendra derecho al asesoramiento del cuerpo 

docente en esta ta.rea. Por lo demás. los técnicos y ejecutivos del 
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Asoclndo Industrial. tendrán acceso 11 bre a. los laboratorios de 

IDEA y podrán convlvlr lnf'ormalmente con el personal de Investi

gación de IDEA y conversar acerca de problemas de producción. o 

simplemente enterarse de las novedades que surjan en su cnmpo 

espec1rico de Interés. 

Se espera que Asociados Industriales se constituya. próxima

mente en Asociación Civil, y acuerde disponer de su propia sede que 

f'unciona.ria como un club exclusivo, cuyos miembros seslonarian 

periódicamente para intercambiar Ideas sobre tecnologia y sobre las 

mejores maneras de promover los objetivos y f'ines de IDEA. 

De los departamentos de IDEA 

En principio, el Instituto está f'ormado por cátedras y no por 

departamentos. Cada cátedra está encabezada por un prof'esor con un 

laboratorio y 

visitantes adscritos. 

investigadores, ayudantes y prof'csores 

Asl, la cátedra de Eco logia posee su propio laboratorio de 

contaminantes y participa además en los laboratorios de SEDUE y del 

Departamento del Distrito Federal según las necesidades de la 

investigación. 

Para acordar la creación de una licenciatura se requiere un 

estudio previo del Senado del IDEA, que conf"irme la demanda social 

que exista para una determinada especialidad. Se espera que el 

Senado concluya. pronto su estudio para la primera especialidad que 

se propondrá en el Instituto y que posiblemente versará sobre 

aspectos de tecnologia petrolera o de comerc1al1zac16n de productos 

derivados del petróleo. Las otras principales exportaciones del 

pals tendrá.o también sus propias licenciaturas. 
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El Senado tendrá. asimismo la. posibilidad de crear licencia

turas en campos de interés nacional que por alguna. razón han sido 

postergados. Asl. se piensa crear una l tcenclatura en Estudios 

sobre la Ciudad de Héxlco, y otra. de Estudios sobre la Mujer. 51 

estas lnlclatlvas prosperan y llegan a dlsrrutar de apoyo público. 

se crea.rla.n otras similares en lngenlerla Ambiental. en Soclologla. 

Agraria. en Ciencias de la Tierra., y en Polltlca Tributarla. 

Los estudios de posgrado no requieren de aprobación especial 

del Senado ya que son de responsabl l idad de cada Proresor de 

Cátedra. Los titulas son otorgados por la UNAH en la rorma normal. 

lo que implica que deben ajustarse como mlnimo a las condiciones de 

la UNAM. Los estudlantes de posgrado dlsrrutaré.n de condlclones de 

trabajo adecuadas y generalmente estarán contratados como ayudantes 

o asistentes de catedra con un módico sueldo. También se proveerán 

plazas de ayudantlas post-doctorales por un m<Uclmo de dos a.f\os, que 

llenarán por concurso. 

El Senado, en su primera reunión plenaria, acordó nombrar co

misiones como sigue: una Gran Comisión para el control de los pro

cedimientos internos: una Comlslón de Docencia; una Comlslón de 

Administración, y una Comisión de Mlscelá.nea que se encarga.ria de 

promover iniciativas f"'uera del ~ea de competencia de las demé.s 

comisiones. La Comisión de Hiscelé.nea se reuntó lnrormalmente en el 

Bar "La Opera" y propuso crear el titulo y grado acadómlco de 

Prof"'esor habl 11 tado para la Docencia. ( PhD). Este ti tul o tendrla 

como requisitos: 1. ser Investigador Nacional; 2. aprobar una. Tests 

de PhD bajo la supervisión de cualquiera de los catedré.tlcos del 

Instituto; 3. aprobar un curso de habilitación para la docencia, o 

en su derecto, acreditar méritos para la. docencia en base a cursos 

dictados en el pais y el extranjero. 

Esta propuesta. de ser aprobada por el Senado, tendrla el 
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doble ef'ecto de dar relevancia académica al SNI. y de introducir 

controles de calidad en la docencia a nivel superior en el 

pals. Desde luego. todas las asignaturas de licenciatura dictadas 

en el IDEA seré.n evaluadas por los propios alumnos. quiénes 

reclblré.n f'ormas especiales e individuales con este objeto al Final 

de cada 

La estructura.. del IDEA no requiere la creación de 

departamentos por especial ldades. Sin embargo, la Comisión de 

Admlnlstracl6n del Senado ha decidido que, a propuesta del Director 

de la lnstltuc16n, se crearán dos departamentos permanentes, 

saber: un Departamento de Servicio a los Alumnos, y un Departamento 

de Servicio al Personal Académico. El personal admlnlstratlvo para 

estos departament.os se proveerla, al igual que para los demás 

servicios secretariales. mediante contratación con agencias de 

personal. 

IDEA representa un intento novedoso para re:f"orrnar la base 

tecnológica de México a través de una renovación docente. 
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PARTE 111 
CONCLUSIONES 

Econom1a y Tecnoiog1a 

Economla. y tecnologla se mod1f'1can y se ref"orman mutuamente. 

En la sociedad moderna. ambas pueden considerarse como un complejo 

elemento de control que lnf'luye en todos los aspectos de la. vida. 

social. 

Poseer tecnologia, para un pals, no es un asunto de talento. 

La. Alemania de mediados del siglo pasado tuvo que enrrentarse a. la. 

revolución industrial con una tecnologla. atrasada, en comparación 

con Inglaterra. Sin embargo, pronto tomó la delantera. en materia 

de tecnologla. 

Tecnologla y economla. estén lntlmamente entrelaza.das en la. 

sociedad moderna. Son dos aspectos del elemento que controla la. 

sociedad. Por lo tanto, la economla tiende a volverse tecnologla. y 

la tecnologla. adquiere valor económico. 

Por otra parte, una tecnologia puede analizarse 

discurso en el sentido de Marx: El molino a vapor engendra el 

cap1tal1smo. Es decir, el discurso tecnológico cuyo paradigma es el 

molino a vapor genera relaciones sociales, superest.ructura..s etc. 

que ca.ract.erizan al sistema económico llamado capitalismo. 

Es en este sentido que se puede hablar de una tecnologla ob

soleta. anticuada, etc. (por ejemplo, en el ca.so de México). No 

se t.rat.a de salir a comprar t.ecnologla moderna en los mercados tec

nológicos (que sl existen). Hay que modernizar desde aba.Jo el 

discurso tecnológico de la sociedad. 
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Ciencia. tecnologia e investigación 

Ciencia. y tecnologla suelen mencionarse en una misma f"ra.se 

como sl f"ueran parte de una misma cosa. Pero la clencla se ref"lere 

al dominio del saber y la tecnologia. del hacer. 

En la Edad Medla. cuando se crearon las unlversldadcs, la 

lnvestlgac16n se hacia a través de los textos, no como hoy en la. 

naturaleza y en la sociedad. El conoclmlento, tanto clentlf"lco 

como tecnológlco. era individual (por ejemplo, del maestro herrero 

o zapatero). 

En la sociedad moderna, en cambio, el conocimiento ha sido 

social izado. Es un producto. Las universidades modernas 

f"ébricas o supermercados de conocimiento. El conocimiento 

cadena que se mueve en el mercado de la sociedad. 

Hace un siglo todavia exlstla el 1nventor que creaba tecnolo-

gla, y el cientif"ico que producla conocimiento. Hoy la investi-

gación tecnológica se hace en los laboratorios clentif"icos. En el 

tiempo y en el espacio, la separación entre el conocimiento y 

utilización tecnológica se hace cada vez menor. En el limite, la 

tecnología se vuelve ciencia y la ciencia, una tecnologia. 

Universidad y tecnologla 

Las uni versldades no pueden vivir de la producción de tecno

logía. 

Lo que hay que ref"ormar es la consti lución de los saberes. 

Esta reforma debe darse en las universidades y en todos los sitios 

en los que existe una producción del conocimiento. 
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Las tecnologias han CB.lllblado. Adquisic16n. almacena.miento. 

generaciOn. implementación y transmisión del conocimiento se norma.n. 

segú.n criterios nuevos. La.a necesidades mismas estén cambiando. 

Las politlcas de ciencia y tecnologia elaboradas hace apenas diez 

atios hoy se antojan como anticuad.as. 

Para generar tecnologta. hay que estar inmerso en la cadena de 

la producción. En términos del mercado mundial. mfls del SOY. de la 

tecnologia se origina en los labora.torios industriales y menos del 

20Y. en las universidades. 

En México. por razones hlst6rlca.s. el complejo económico y 

tecnológico que controla la sociedad es dependiente. La encuesta 

no arroja evidencia de un nexo o encadenamiento ef'icaz entre el 

saber generado en la universidad y la tecnologla utLlizada en la 

industria. Ello no es atribuible a una f'alla del sistema educativo 

nl del sector industrial. En ef'ecto. hay dos discursos super-

puestos e inconexos: el discurso modernizador o de 1nmers16n en el 

contexto mundlal, y el discurso tradicional Hque nos está penando .. 

desde la época colonial. 

ReCor,.. univer.ltarla 

En la actualidad hay dos sectores de la sociedad mexicana que 

encuentran proceso de incipiente ref'orma: salud y 

universidad. Son los sectores mfls necesitados de cambio. por el 

obstáculo que representan al ingreso de México al mundo moderno. 

El rezago de la universidad es dir'lcll de conceptualizar ya 

que el saber tiene sus propias lógicas de construcción y de ningún 

modo se encuentra siempre 1 igado a la tecnologla. Actualmente 

puede a.Firmarse que todos los sectores de la sociedad mexicana 
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esté..n acordes que la universidad necesita reformarse; pero el 

camino de esta reforma no esta claro. 

La encuesta sugiere. contraria.mente a lo que pudiera espe-

rarse. que la industria mexicana desea universidad 

genera.dora. de tecnologia. Considera.. al igual que parte del Sector 

Público. que el papel de la. universidad es producir egresados. La 

propia. universidad esta escindida: una parte hace hincapié en una. 

calidad académica que se justifica en la preservación de las 

tradiciones espirituales. mientras la otra da mayor importancia al 

papel de la universidad como conciencia politica y Cactor de ca.rabio 

social. 

La. universidad no puede entrar a producir tecnologia. porque no 

funciona con lógica empresarial: su f"uncl6n es educativa. El 

actual conf"llcto interno de la universidad en torno a la ref"orma 

también debe ser entendido en términos de su f"unc16n educativa y de 

las trabas que representa la creciente burocratizaclón en la marcha 

de las instituciones educativas. 

La dinámica del saber está. en crisis en las instituciones 

mexicanas. El grupo minoritario de profesores e investigadores que 

la sustenta se encuentra en desventaja cada vez mayor. y en 

situación cada vez más precaria. Las f"uentes de recursos que pueden 

apoyarlo son: 

o gubernamentales. mediante un decidido apoyo a la investiga

ción cientlCica y hwnanistlca. 

o unlversltarJas, a través de una ref"orma de las prioridades y 

de un apoyo más decidido a la docencia. 

o sociales. tanto del sector p~bllco como también del privado. 

mediante un apoyo vigoroso a los desarrollos tecnológicos. 
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Vincu1ac16n univeraidad-•mpre•a 

En la sociedad moderna. el sistema educativo está Integrado al 

sistema social a través de prograaas cuyas metas se actualizan 

perlOdlcamente. El saber tiene relevancia y necesita mantenerse al 

nivel de los requerimientos sociales. pero necesita también estar 

protegido de las contingencias econOmlcas y polltlcas. De esta 

manera puede desarrollarse según su propia lógica de construcción. 

La tecnologla habla el mismo lenguaje que la econo•la.. Se 

transf"orma en un JnsUJDO. y co.o tal esté. l lgado a las estrategias 

de la ganancia. Como la universidad no f"unciona con lógica 

empresarial. la vtnculacl6n debe producirse en otro plano. Esto no 

signif"ica que la universidad deba. estar desligada de la tecnologla: 

todo lo contrario. Debe hablar el mismo discurso tecnológico que 

el resto de la sociedad: en sus métodos educativos. en sus esquemas 

de orga.nlzaciOn académica. en sus edif"icios y laboratorios. 

sistemas de contratación. en sus sueldos y salarios. etc. 

En México las universidades no f"uncionan con criterios econó

micos porque el resto de la sociedad tampoco está organizado segQn 

criterios de rentabl l ldad. En la industria la maquina.ria no se 

adquiere en base a costo mlnlmo y rendimiento máximo; la gana.neta 

no se f"lJa en base al costo: el volumen de ventas y la calidad del 

producto no se regulan mediante la competencia. etc. Al no haber 

lenguaje común entre la untversldad y la Industria tampoco existe 

vlnculaclOn. 

Los !'actores que deben incidir en la adqulslclOn o selección 

de una nueva tecnologta son tales como: costo, planes de crédito, 

potencial para mejorar la producción y abatir costos, mantenimiento 

y amortización. Esta es la lógica que f'orma la base de la tecno

logta. y su consideración basta para entender porqué las unlversi-
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dades no pueden ser proveedoras de tecnolog1a. 

Las universidades si deben generar nuevos conocimientos. deben 

crear espaclos para nuevos desarrollos. y deben :f'orma.r cuadros 

técnicos y administrativos para las empresas. Sobre este plano. 

existen amplias oportunidades de vinculación. que en su mayor parte 

han sido aprovechados todavia en México. 

No tiene caso que la industria sepa. por ejemplo. que en la 

Universidad Nacional existen :f'acllldades de laboratorio sumamente 

avanzadas que eventualmente podrlan utilizarse. Las universidades 

necesitan tener esta inl"raestructura. sin la cual podrian 

generar los recursos humanos capaces de un buen desempef\o en el 

aparat.o productivo. Pero los investigadores universitarios no le 

resolverán su problema tecnol6glco a la industria. a menos que la 

universidad se trans:f'orme en empresa. Tampoco lo harian los 

empresarios extranjeros al permitirseles competir en "igualdad de 

condiciones" en los mercados. La solución del atraso tecnológico 

es un es:f'uerzo a todos los niveles de la sociedad, que requiere una 

re:f'orma del discurso tecnológico desde abajo. 

Vinculación: cómo y para qué 

En la actualidad el nivel tecnológico de los egresados univer

sitarios en México es bajo. en el sentido que se están :f'ormando 

cuadros que no saben cómo responder a los retos a que se en:f'renta 

el pals. Posiblemente. nuestros egresados estén capacitados para 

integrarse a una lndustrla mexicana en su estado actual. pero de 

ninguna manera podrán en:f'rentar e:f'icazmente las necesidades que 

surjan. por ejemplo. a ra1z de un Tratado de Libre Comercio. 

Las universidades deben reaccionar creando nuevas carreras. 

nuevas disciplinas. y aboliendo las carreras de escasa demanda y de 
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bajo rendimiento. Deben asumir la responsabl l ldad de preparar a 

los Jóvenes para responder a las necesidades del mercado. Este es 

el tipo de vinculación que se requiere. 

Alsunaa enaeftanz- de ••t.• t.rabaJo 

En esta tesis se ha intentado combinar los métodos tradlclo-

nales de la investigación blbllográf"lca novedosa 

metodologia. de campo. pa..ra enf"ocar un problema de actual ldad. El 

ref"undlr materiales tan disimiles of'rece oportunidades ·evidentes. 

pero también presenta algunas dif"lcultades. Resumiendo: 

1. Se realizó una encuesta abierta. no estructurada. a 43 personas 

seleccionadas en el campo de las relaciones universidad-empresa. La 

muestra incluyó ex-rector. ex-ministro. varios sub-

secretarlos y numerosos directores de empresas. de 1 ns ti tu tos y 

departamentos. y Jef"es de dependencias universitarias y de 

gobierno. 

2. En base a las graba.clones de las entrevistas, se realizó un 

aná.lisis del discurso manejado por universitarios. empresarios y 

f"uncionarios del sector público. 

3. Paralelamente se hizo un estudio de la universidad y su entorno 

social en México, a partir de la Colonia y hasta la actualidad. Se 

halló que el conf"l lcto subyacente entre ••unlversldad naclona.1" y 

.. universidad autónoma". que af"loró principalmente en los a.f'ios 30, 

aún parece no estar totalmente resuelto. 

4. Las entrevistas arrojaron un a.mpl lo margen de respuestas a 

f"avor de una mayor vlnculaclón unlversldad-lndustrla en el plano de 

la producción de egresados, y contrarias a una mayor participación 

de la universidad en la generación de tecnologla. 
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5. Este resultado motivó u:.~a proCundlzacl6n de la base teórica en 

lo rererente a tecnologia: origen del concepto de tecnologia. con

ceptos del desa.rrol lo tecnológico en Marx y Weber. tecnologia e 

ldeologia en Haber111&S. y otras Interpretaciones sobre tecnologia y 

crisis. 

6. Se llegó a Cor111.ular una distinción que creemos básica. y que 

aparentemente ya est~ latente en Marx. entre: 

la tecnologia como .insumo. que representa un bien 

lable y trans.Cerible. ligado a la estrategia de la ganancia; y 

b. la tecnologia como discurso. Inseparable del discurso eco

nómico. complejo elemento de control en la sociedad moderna. 

7. Ante la renuencia. tanto de empresarios como de universitarios 

y de Cunclona.rios pllbllcos. a Cavorecer la intervención de la 

universidad en materia de generación de tecnologia. la presencia de 

programas destinados a Comentar la vinculación universidad-empresa 

se Interpreta como eCecto de un rezago en el discurso tecnológico. 

A este rezago se atribuye el que todavla no exista una base comlln 

para discutir los problemas de tipo unlversldad-lndustria. 

Se concluye que se requiere: 

una re.Corma universitaria, y 

b. un cambio en el discurso tecnológico desde la base misma de la 

sociedad. 
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APENllCE 1 
DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

llue•tra. La muestra cons1stl6 en un total de 44 personas seleccio

nadas en términos de su acceso a. 1nf'ormac10n especial izada y a su 

interés por los temas tecnológicos o de la vlnculaclón unlversldad

empresa. Todas estas personas fueron entrevistadas personalmente. 

mediante entrevistas abiertas de un mlnlmo de 90 minutos de 

duración. 

La dlstrtbuclón de la muestra Cue de 26 investigadores o pro

f"esores de la Universidad Nacional Autónoma de México. y de 18 

industriales. f"unclonarlos o investigadores del Sector Público. La 

dlstrlbuclOn por sexos f"ue de 37 hombres y 7 mujeres (15.9Y.). Al 

f"lnal de este Apéndice se proporciona una l lsta. de todos los 

entrevistados. 

Eatratesia de lnveatlgaclón. El objetivo era cubrir en Corma muy 

completa el campo de la investigación tecnológica o aplicada en la 

UNAH. La. lista siguiente nos da la distribución de las entrevistas 

por áreas en la UNAH. 

Tabla A.1 

Dependencia 

Centro para la Innovac16n Tecnológlca 
Facultad de Ingenlerla 
Facultad de Nedlclna 
Facultad de Quim1ca 
Instituto de Astronomia 
Inst1tuto de Fisica 
Instituto de Flslologia Celular 
Instituto de Ingenierla 
Instituto de Investigaclones Blomédlcas 
Instltuto de Investigaclones en Naterlales 
Instituto de Quimlca 

Total 

249 

Ent.revi.at.ados 

3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
s 
s 
1 
1 
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De los 26 entrevistados en la UNAH. 16 dirigian un laboratorio. 

departa.mento o instituto. Adea6&. todos hacian investigación y 

tenian algón nexo con el sector industrial. 

Los entrevistados en los sectores püblico y privado se distri

buyeron de la siguiente 

Tab1a A.2 

Sect.or Püblico 

Secretaria de Educaclón 
Goblerno del Estado de Nuevo León 
Organlsmos de crédlto~ banca de prlmer plso 
CONACYT 
Instltuto de Investlgaclones Eléctrlcas 
Instituto Nexicano del Petróleo 
Fldelcomiso del Valle de Texcoco 

b. Sector Privado 

Total 

Industrlas del D.F. 
Industrias de Nonterrey 
Industrlas de otros Estados 

" 2 
2 
1 
1 
1 
1 

" " 1 

18 

Nuestro acceso a los medios industriales era bastante restringido. 

La. muestra refleja el nümero de industriales que pudimos detectar. 

y que poseian un interés positivo en platicar con nosotros sobre 

problemas de vinculación universidad-industria. sobre 

transf"erencia intersectorial de tecnologia en general. Fueron 

generalmente aquel los que hablan tenido alguna vinculación tecno

lógica con la UNAH o con el CONACYT. La mayoria. tanto de firmas 

nacionales como extranjeras. dijeron carecer de antecedentes sobre 

la vinculación universidad-empresa. 

250 



Podria suponerse que el interea· relativamente escaso de la 

industria grande y media.na. por vincularse con la universidad 

proviniera de que ya posee sus propios departaatentos de investiga.-

clón y desarrollo. Nuestro estudio no co•prueba. esta hipótesis. 

Por el contrario. la Inversión en tecnoloala de la gran lndustrla 

(auto.atriz. electro-dolhitsticos. rar-.aceuticos. etc.) consiste casi 

exclusiva.mente en la adqulslc16n y utilización de procesos 

extranJeros. En cuanto a la pequel\a. industria. se encuentra aún 

parcialmente al nivel artesanal. aún cuando aislada.mente solicita 

apoyo de la universidad. 

Dentro de la estrategia de la lnvestlgaclón, hubiera resultado 

contraproducente el tratar de ampliar la muestra mediante la 

inclusión de personas que declan carecer de antecedentes o de 

interés en el tema. a tratar. De este modo. la composición de la 

muestra acabó por rerleJar la problerná.tica que se va a analizar. 

Ca.be destacar el hecho que todas las personas seleccionadas 

previamente para rormar parte de la muestra accedieron a ser entre

vistadas y ·demostraron interés por cooperar con los obJetlvos de 

este trabajo. 

Guión de la entrevtata. 

Se adoptó la metodologia de la entrevista abierta. Sin 

embargo, para el uso de los entrevistadores se preparó un guión que 

pudiera servirles de orientación en el curso de la entrevista. 
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G U 1 O N 

Te-6.t.lca cent.ral: ~ vlnculact6n entre universidad lt. ~ 

Palabraa clave: Tecnologla. modernlzaclón. 

1. PREGUNTA INICIAL. ¿A qué sector pertenece el entrevistado? 

a. UNAll: (Pregunta lnlclal: ¿Tiene Usted algún contacto 

la e•presa?) 

b. Empresa: (Pregunta lnlclal: ¿Tiene Usted algún contacto 

con la universidad?) 

c. Sector Pílhllco: (Pregunta lnclal: ¿Qué opina de la vlncu

laclón universidad-empresa?) 

2. TIPO DE VIM:ULACION: ¿Qué tipo de lnvestlgaclón ha desarro

llado para la industria? 

(s.t es empresario: ¿Qué tipo de lnvestlgación ha solicitado 

de parte de la universidad?) 

(sl es del Sector Póbllco: ¿Qué tipo de vlnculaclón universi

dad/empresa ha promovido o en cuáles ha tenido pa.rticlpac16n?J 

MYJ'A. - En f'orma slml lar se adaptarán las demás preguntas al 

sector del entrevistado. 

3. CON QUIEN: ¿Con quién desarrolló la vinculación? 
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4. CONO: ¿Qué se hizo y cuAles rueron los resultados? 

S. EXITO: ¿El proyecto llegó 

¿Tuvo éxito? 

su term1nacl6n? 

¿Cué.les Cueron las ventajas/desventajas de la vincula-

ción? 

e. EFECTOS COLATERALES: ¿Hubo otras ventajas/problemáticas? 

¿De qué tipo? 

Intelectual 

Económico 

De status o prestigio 

La problemé.tlca ¿Cue mayor que las ventajas? 

7. PERSPECTIVA: ¿Volverla a intentar una vinculación? 

¿De qué tipo? 

¿Cómo debe ser la vlnculaclón? 

¿Qué lecciones pueden extraer? 

NOTA: No es necesario que el entrevistado responda a cada una de 

las preguntas. Cuando el entrevistado man1Ctesta un interés parti

cular por alg\in aspecto del problema es prererlble permitir que se 

extienda sobre ese tema y no interrumpirlo. 

Si el entrevistado maniCiesta que tiene inf"ormación adicional que 

comunicar. se puede concertar otra entrevista. 
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L 1 STA 
DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

ACtnRRE. lla.nuel. Ha.estro en Ingenleria. Investigador del 
Instituto de Ingenlerla. Depto. de lngenleria Hectullca (UNAJI). 

ALCAHAZ. Vict.or N. Doctor en Fislca. Director de Asuntos Inter
nacionales. Sector Público CCONACYT). 

ALYAREZ TOSTADO. Juan. Hédlco-Clrujano. Subsecretario de Educa-
ción Superior. Sector Públ leo (SECRETARIA DE EDUCACION). 

ARAMBURU. Carlo•. Doctor en Blologla. Investigador del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas CUNAN). 

ARENAL. Pat.rlcta del. Doctora en Bloqulmlca. Investigadora de la 
Facultad de Medicina. Depto. de Bloqulmlca (UNAM). 

ARIZMENDI 0 Robert.o. Abogado. Asesor del Subsecretario de Educa-
ción Superior. Sector Público (SECRETARIA DE EDUCACION). 

CADENA. Cust.avo. Ingeniero Cl vil. Secretarlo Técnico del Centro 
para la Innovación Tecnológica CUNAN). 

CALDERDN. José Luis. Contador Público. Gerente de Créditos. Banca 
de Primer Piso (FOGAIN-NAFINSA). 

CANALES. Enrique. Ingeniero Clvil. 
Monterrey. N.L. (VITROTEC). 

Director de empresa privada. 

CARRILLO. .Joaquln. Doctor en Hediclna. Jef"e del Depto. de 
Histologia en la Facultad de Medicina CUNAM). 

CORREA. Alberto. Doctor en Ingenieria. Inventor metalúrgico y 
empresario privado. México. D.F. (FUNDIDORA FALMEX). 

CRUIICSHANK. Carlos. Doctor en Ingenieria. Investigador del 
Instituto de Ingenieria, Depto. de Hidráulica CUNAN). 

CRUIKSHANK. Gerardo. Ingeniero Civil. Director, Sector Público, y 
ex-Ministro de Obras Públicas CCOMISION DEL VALLE DE TEXCOCO). 

DRUCKER. René. Doctor en Flslologia. Investigador del Instituto 
de Fisiologia Celular. Depto. de Neurociencias CUNAM). 

ESPEJO. Delia. Doctora en Quimica. Jere del Depto. de Farmacia de 
la Facultad de Quimica (UNAll). 

FLORES • .Jorge. Doctor en Fislca. Investigador del Instituto de 
Flsica y director del Centro de Comunicación de la Ciencia (UNAll). 

FERNANDEZ de la GARZA. Guillermo. Ingeniero Civil. Director de 
Instituto. Sector Público (lNST. DE INVEST. ELECTRICAS). 
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GARZA. Mllada. Doctora en Ingenleria Quimlca. Gerente de empresa 
prlvada 0 Monterrey. N.L. (PYOSA. Pl ... nt.o• 7 Oxido• S.A.). 

GIO. Raal. Maestro en Blologia. Funcionario del Sistema Nacional 
de Investigadores. Sector Pabllco (SECRETARIA DE EDUCACION) • 

GUARNEROS. Blanca. Economista. Jef'e de Proyectos. Banca de Primer 
Piso (FOlllN). 

JAIME. Alberto. Doctor en lngenlerla. Investigador del Instituto 
de Ingenlerla. Sección de Ceotecnla (UNAJI). ,_ 
LARRALDE. C&rlo•. Doctor en Blomedlclna. Investigador. Instituto 
de Investigaciones Biomédicas (UllAll). 

LASTRA. llarta Dolor••· 
Blologla de la Facultad 

llALO. Salvador.. Doctor 
gac16n Aplicada. Sector 

Maestra en Blologla. 
de Quimlca (UNAIC). 

Jef'e del Depto. de 

en Flslca. Subdirector General de lnvestl
Públ lco (INST. MEXICANO DEL PETROLEO). 

llEllCHACA0 Héct.or. Ingeniero Quimlco. 
Tecnologla. Secretaria de Fomento 
(GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON). 

Director de Desarrollo y 
Industrial y Comercial 

llERCH/Jf'I". Horaclo. Doctor en Biologla.. Jef"e Depto. de Biologia. 
del Desarrollo. Instituto de Investiga.clones Biomédicas CUNAM). 

OCHDA ARAUJO. Gllberto. Ingeniero de Sistemas. Director adminis
trativo. empresa de desarrollo de sof"tware en el D.F. (SOFTEC). 

ORTIZ. Joaé A. Ingeniero Qulmlco. Jef"e de la Sección de Asesorla 
e Investigación Contrata.da de la. Facultad de Quimica (UNAJI). 

OSTROVSKY. Patricia. Doctora en Blologla. Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas CToxicologla). UNAN). 

PERIX>tto. Manuel. Ingeniero Civil. Director de empresa manuf'actu
rera privada. Cuerna.vaca. Mor. (MOSAICOS VENECIANOS). 

PEREZ GAVILAN. Pablo. Doctor en Biomedicina. Secretarlo de Desa
rrollo Tecnológico. Instituto de Investlgaclones Biomédicas (UNAM). 

QUIRCX;A. Fernando. Ingeniero Civil. Funcionario de Desarrollo y 
Tecnologla. Secreta.ria de Fomento Industrial y Comercial (GOBIERNO 
DEL ESTAIX> DE NUEVO LEON). 

RESENDIZ. Daniel. Doctor en Ingenlerla. Director de la Facultad 
de Ingenieria (UNAM). 

RIVERO SERRANO. Octavio. Doctor en Hedlclna. Investigador. Sector 
Póblico; ex-Rector de la UNAH. (HOSPITAL GENERAL). 

RUIZ. El~ego. Doctor en Astronomla. Investigador del Instituto de 
Astronomia (UNAN). 

SALAZ.AR. Jaime. Ingeniero Hecé.nico. Investigador del Centro de 
Dise~o Hectulico de la Facultad de Ingenlerla (UNAN). 
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SIERRA. An~onlo. Ingeniero Eléctrico. Gerente de Investigaclón y 
Desarrollo. empresa electro-ma.nuf"acturera en el D.F. (CONDUllEX). 

SOLLEIRO. José Lula. Doctor en Ingenieria. Jere de Departamento 
en el Centro para la Innovación Tecnológica (UNAJI). 

TRENS. Erne•~o. Medico ClruJano. Jere de sección en la Facultad 
de Medicina (UNAll). 

VALADEZ. Ra1" .. 1. Ingeniero Civil. Gerente de tecnologia. empresa 
privada. Monterrey, N.L. (VITROTEC). 

VERA. Ricardo. Doctor en Quimica. Investigador del Instituto de 
Investigaciones en Materiales (UNAM). 

VERDE. Crls~tna. Ingeniero Quimico. Jere Depto. de Electrónica y 
Automatización. Instituto de Ingenlerla (UNAll). 

VAJSSBLUTH. liarlo. Doctor en Qulmlca. Ex-director del Centro para 
la Innovación Tecnológica (UNAll). 

VALLS. Fernando. 
Quimica (UNAIO. 

Doctor en Qulmlca. 
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Af>El'LllCE 11 
ENTREVISTAS EXTRACTADAS 

Invest1gador en medicina. ex-rector de la UNAH: 

La unJvers.ldad no es eJ sJt1o preclso para el desarrollo 

tecnol6gJco. lf.J. Jdea al proponer Ja creacJón del actual Centro 

,,.ra Ja InnovacJ6n TecnoJ6gJca fue. que en los tiempos actuales la 

UNAlf no puede permanecer al ma.rgen de Ja JnnovacJ6n tecnol6glca. 

E.xlste u.na gran cantidad de conoclmlento a nlvel de las clenclas 

exactas y naturales que tlene apJJcacJ6n; y no veo nada de malo 

sino es ar.is blen posltJvo. que la unlversldad haga un esfuerzo y 

que el conocJmJento de gentes tan valiosas como exJsten en la 

unJverslda.d 

tecnoJ6gJco. 

traduzca una apJJcacJ6n del desarrollo 

Esa fue la Idea. básica: tratar de establecer un 

puente para que la unlversldad pudJera canaJJzar sus conoclmlentos. 

Slempre tendemos a pensar que la tecnologia es una actJvldad 

un poco .. de segunda•• en comparacJ6n con la cJencJa. Pero en la 

vJda moderna todo conoclmlento es parte de la cultura. qUe hoy es 

más ampl Ja que Ja cultura cláslca. Está conformada con aucha.s 

ma.terJas de corte llVY dlstlnto. Por eso la unlversldad tJene que 

Jnteresarse en la tecnologia. 

Investigador. Instituto de lngenlerla. UNAM: 

La func16n de la UNAlf es producir gente que sea útll. 

La Jndustria no tJene conflanza en la UN/tlf. Sln embargo. 

están mal preparados nuestros egresados. Lo que pasa es que tlenen 

mala f..ua y en promedlo. no tienen buena aceptacl6n. 

Par otra parte. los buenos egresados no quieren trabaJar en la 

UNAlf por los baJos sueldos. 
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El costo de la 1nvestlgac16n es D&JY al to, especialmente en 

electrónica. Actualmente es más barato comprar las cosas ya hechas 

que hacerlas en el pals • 

El probleina es cómo motivar a los alumnos para que estudien 

1ngen1er1a, cómo desarrollar su lnlclatlva. 

Ejecutivo de un instituto de lnvestlgac16n en el Sector Público: 

El papel de la UNAlf es contribuir a Ja industria a través de 

la producción de personal técnico y gerencial de alto nivel. Es a 

través de Ja docencia puede la UNAlf vincularse con Ja 

Jndustrla e lnf luir en Ja revolución tecnológica que emprende el 

pals. 

Desafortunada.mente. la UNA/f ha quedado rezagada precisamente 

en el aspecto docente. No está ofreciendo a la Industria el tipo 

de cuadros que hoy le hacen falta. NI siquiera está realizando las 

reformas que pudieran hacer posible una eventual modernización de 

la docencia. Por lo tanto. la demanda de egresados de la UNAl'f ha 

quedado rezagada con respecto a universidades más ágiles y mfls 

80dernas. En TKJestro lnst 1 Cuto yo dlrla que solo un 20% de los 

cuadros que contratamos proviene de Ja UNAlf. Otro 20% viene del 

Instituto Politécnico Nacional y el resto de universidades de 

provincias (Universidades Autónomas. Tecnológico de Honterrey. 

etc. J. 

Se ha dicho que la crisis de la UNA/1 es crisis de 

relevancia. y en efecto es asi: pero esa relevancia. no la puede 

recuperar vinculándose con la Industria a través de la producción 

de innovación tecnológica. 

haria tneJor. 

Su papel no es ése. y no 

Los investigadores de los institutos de la UNAlf 

lo que 

producir Ja tecnologia que necesita la lndustri~ en Héxico. no van 

a vincularse con la industria. cuando ni siquiera pueden vincularse 

con las facultades de la propia UNMf para producir un meJor tipo de 

egresado. 
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.. Planeac16n estratéglc• .. podr4 ser un térmlno de GC>da,. pero 

a.si hemos aprenclldo a planear ~estras acclones conJunta.JDente con 

las lnstltuclones educatlvas que nos surten de personal. La UNAll 

no partlcJpa en estos eJerclclos. Acabamos de completar una sesión 

de planeac16n estratégica con el Tecno16glco de llonterrey. Se ha 

hecho per16dlcaaente y ha dado buenos resultados. Ellos saben lo 

que necesitamos y nosotros sabelltOS lo que ellos nos pueden dar. 

Los alu.mnos realizan trabaJos de tesls en ~estros laboratorios y 

baJo la dlrecc16n de ~estros investigadores. 

Creo que ésto es útll; es el tipo de vinculac16n que se puede 

dar con una universidad que comprende bien su papel. 

No hay marcha atrás poslble en la ruta modernizadora que ha 

iniciado el gobierno. La apertura comercial no es reversible a 

corto o 111ediano plazo. Las empresas tienen que modernizar su 

tecnologia o sucullJblr. La mayoria a.si lo han comprendido y están 

realizando las acciones necesarias. 

Investigador. Centro de Investigaciones en Materiales. UNAH: 

Los contactos personales son los que favorecen los de 

vinculac16n universidad-industria. 

Para el investigador es un problema y una decisión personal sl 

va a tomar un contrato de innovación tecnológica; tal contrato 

podrá ayudarlo a corto plazo resolviendo sus problemas económicos,. 

pero hay que pensar tamblén que es necesario publicar para ascender 

a un puesto académlco más alto tanto en la unlversldad como en el 

SNI. 

Director de la Facultad de Ingeniería. UNAM: 

Actualmente la UNA/f se habla de vinculación la 

industria en un plano de convenios y contratos para proyectos tec

nológlcos. Ll111ltarse a esta acepción del concepto de vlnculaclón 

es empobrecerlo,. porque en materla de colaboración para f'lnes de 
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desarrollo tecnológico las relaciones entre la universidad y Ja 

.Industria deberían ser avcho más amplias. 

exista otro tipo de relaciones. 

Todo depende de que 

En primer lugar están los vinculas entre la universidad y 

ex-alu.nos. Los egresados son profeslonistas qUe conocen a fondo,, 

tanto a Ja universidad corno al sector en que trabaJan. Con solo 

ésto ya se puede lograr vinculación con una gama enorme de sectores 

de Ja sociedad. No debenos limitarnos a relaciones exclusivamente 

contractuales o de roecenazgo. 

No solo los industriales,, también el sector agropecuario,, el 

extractivo,, Jos servicios,, el gobierno,, deben abarcarse en Jos 

esfuerzos de vincuiación. Si se entiende as!,, la vinculación no es 

sino la prolongación de la acción docente de la universidad. Se le 

da dem&S'iada importancia a los apoyos materiales que la UNAlf pueda 

Gbtener a través de la vinculación; antes que apoyo material 

necesario que haya interés y comprensión por lo que hace la 

universidad. 

Gracias a nuestros programas de comunicación estrecha con 

los ex-alu111nos,, no tenemos problemas graves que se diga que a los 

egresados de la UNA/'f no los quieren. Nuestros egresados son bien 

aceptados y nos ayudan a quitar imágenes distorsionadas que suelen 

propagarse por Jos medios de comunicación. Desafortunadamente son 

pocos los egresados que trabaJan en los medios de comunicación. 

La v1nculaci6n debe servir en primer lugar para la docencia: 

capacitar a los estudiantes en el mismo ambiente de trabaJo del 

.Ingeniero. 

ab1ertas 

Eso no se podria hacer si no se tuvieran las puertas 

las obras de ingeniería civil~ la Jngenlerla 

petrolera~ a la industria de la manufactura y de servicios. Allá 

reciben a los alumnos temporalmente para prácticas,, ayudan con 

gastos y a veces apoyan a la facultad para necesidades que no se 

pueden atender con Jos recursos universitarios. Este es el uso más 

importante de la vinculación. La facultad tiene 12,,000 alumnos y 

por Jo menos la mitad sale anualmentt? a práct Jeas de campo. El 
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costo estarla más allá de las capacJdades de la UNAlf si ésta lo 

tuviera que sufragar. 

La vJnculac16n sirve en segundo lugar para mantenernos 

contacto los problemas y las realidades del pais. La 

concertación de proyectos con la JndustrJa es y debe ser el resul-

ta.do de relacJones s6lldas y prevlanente establecJdas. La mayor 

rJqueza de Ja universidad no está en ocasJonaJes proyectos sino en 

sus estudiantes: mlentras no hagasnos un uso más pleno y cabal del 

potencial de los estudlantes Ja UNAlf nunca va a ser una un1vers1dad 

de prJmera magnitud. 

Investigador, Facultad de Hedlclna, UNAM: 

Los lnvestlgadores no conocen los mecanismos para vincularse 

con la Industria: o trabajan en sus investlgaciones o se meten a la 

burocracia .. En el Invernadero de la UNAH Importaba 

insectlclda. blo-degradable de Estados Unidos con un al to costo. 

ignorando que se estaba produciendo la misma sustancla a 200 m de 

alll. en el Instituto de Fislologla Celular. Y en el Instituto no 

hablan logrado detectar a Jnteresados. 

Hay también casos exitosos. pero mal aprovechados. La flrma 

CIBA-Geigy pld16 asesorla para descontaminar una cepa; el trabajo 

se hlzo en la UNAl'f entre amigos, y la empresa ahorró millones que 

qulzás se podla haber cobrado sea en dlnero o en ayuda a la univer

sidad. En general los Investigadores están capacitados para 

satisfacer las necesidades de la Jndustr Ja. pero no existe lnfor

macI6n mutua. 

El problema real es la docencia. En ai"i.os anteriores la 

Facultad de lfediclna tenla 12, 000 alumnos de nuevo Ingreso cada 

ai"io. y habla que sacarlos como fuera. Actualmente la matricula se 

ha reducido a la mitad. tal ve2 porque ya no vale la pena tener un 

titulo universltarlo. sobre todo por EaI ta de incentivos 

econ6m1cos. En el posgrado desconocen las necesidades 

naclonales; no se sabe dónde se Imparten las mismas carreras en 

261 



otras universidades del pals. 

Se requiere analizar las necesidades. ver cuáles son las 

fuentes de trabaJo y después aceptar alumnos en las diversas 

carreras que se ofrecen en la Universidad. 

planeac16n. 

Investigador. Instituto de Ingenlerla. UNAH: 

Esto es: se requiere 

En el Instituto de Ingenleria de la UNAH. hace más de 19 aftas 

se está trata.neto de vincular a la universidad con la industria. a 

través de la Sección de Ingenlerla lfecá.nlca del Instituto. Se 

tuvieron contactos 

llegaba a más. 

l'fabe. VAJf. habla buena relac16n pero no 

La Inquietud a nivel personal. la industria se le 

ofrecian los servicios con la idea de tener nuestro trabaJo 

centrado necesidades reales. pero hubo respuesta. 

Ultima.mente hay contactos con VITROTEC. que es la sección de 

investigación de VITRO. De 1980 a 1986 se han hecho algunos 

traba.Jos con el grupo ~e diseno de VITROTEC de lfonterrey: se haclan 

dise~os conJuntos. con 5 semanas de residencia. Fue muy provechoso 

para identificarnos con el proyecto y éste se terminó en 1986. Ya 

está fabricando el prototipo actualmente para hacerlo 

independiente y ahora están en época de aJuste y prueba del diseno 

presentado en 1986. 

Articulas lfetálicos PEGASO hizo modiflcaclón en una 

máquina troquel adora para una pieza de mal las para telares y otra 

por donde pasa el hilo. La máquina era defectuosa y pidieron a la 

universidad corregir el defecto: se desarrolló satisfactoriamente 

aú.nque quedaban algunos defectos que el empresario pudo corregir 

con su propia gente de producción. 

Se está tratando de comercial izar un vehiculo de propulsión 

eléctrica. Este proyecto aún está en proceso. 

Se desarrollaron disipadores de energla sismica que pueden 

lncorporarse a la estructura de los edif1c1os. Unos dlslpadores de 
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3 toneladas se venderán para la cimentación de las centrales 

telefónicas de Tel6Eonos de ft6xico. La operación se plensa hacer a 

través del Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAJf. 

Los contactos se logran por eJemplo a través del Director del 

Instituto con eJ Director de VITROTEC. El contacto con PEGASO 

hizo por el subdirector del departa..ento. 

Hay una tradición en Ja UNAlf seg\Jn Ja cual el investigador 

Juzgado por sus publicaciones. El desarroJJo tecnológico y el 

esEuerzo experimental tendrán su reconoclmiento a Ja larga1 pero 

las actitudes y las tradiciones no son Eáclles de romper. 

En los últimos tres af\os se advierte alguna. tendencia por 

parte de Ja industria de plantear problemas a Ja UNAl'f para que los 

investigadores puedan ayudarla. 

Investigador. Instituto de lngenieria. UNAH: 
Hay ingenieros que tienen vinculación con el gobierno. Cuando 

algulén es conocido. Jo llaman a qu.e ayude a resolver problemas. 

Es la forma que se tlene en la Universidad para vincularse con 

trabajos reales. EJ Instituto de Ingenieria ha c,ooperad~ en el 

disef\o de numerosas obras hldráullcas: presas. vertederos1 rios y 

cana.les. 

Investigador. Centro de disefto mecánico y de innovación 

tecnológica. Facultad de lngenieria. UNAH: 

Anteriormente se cobraba barato. se hacian proyectos y no se 

tenia a quién vend'er. Ahora a veces la Universidad rechaza los 

proyectos porque no obstante tengan ~cho dinero se ve qu.e no se 

tiene Ja capacidad de entender lo que hace Ja Universidad: los 

empresarios imaginan qu.e la Universidad es una empresa que se 

dedica a hacer máquinas y no entienden lo que es un desarrollo. o 

sea crear algo nuevo. 

tiempo. más recursos. 

Crear ra.aevas máquinas a veces lleva más 

Algunos empresarlos si lo han entendldo. 

Están consclentes de que se tlene que desarrollar la tecnologia. y 
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tratan de Innovar y desarrollar sus propias tecnologias. Acuden a 

la Unlversldad para que les dé apoyo. Este es el tJpo de proyecto 

que debelltOs desarrollar. 

Otros quleren ut111zar a la Unlversldad. Piensan que es más 

barato; piensan hacer propaganda de sus productos por ser hechos 

por la Unlversldad; obtienen ventajas a través de la docencia o de 

proyectos; o piensan que basta con pagar y se resuelve su problema. 

El Centro recJbe todo tlpo de proyectos. Hay personas de 

escasos recursos que tle.nen pequeftas fábricas. digamos de escobas. 

y se les da apoyo sln costo alguno. a veces a través de alumnos de 

tesls supervlsados por el Centro. 

Otro caso es de una máquina canceladora de timbres postales 

desarrollada por el Centro •. Se desarrollaron cinco prototlpos y el 

últlmo satlsflzo los requerimientos del empresario. Pero no basta 

con una máquina: el Servlclo Postal Mexlcano requiere 650. El em

presarlo está dlspuesto pero hay problemas burocrátlcos de parte de 

la dlrecc16n de Correos; se está haclendo un convenlo entre NAFINSA 

y el Servicio Postal Hexicano. Eventualmente la empresa se puede 

Interesar por produclr las máqoinas para exportaci6n. 

Otro caso: se desarrolló un termostato para una fábrlca de 

refrigeradores doméstlcos (HABE). Sln embargo. el costo del termo

stato termlnado en Héxlco fue ocho veces mayor que el preclo de 

termostato lmportado. Se optó por mandar evaluar el dlsef\o en 

Estados Unldos para que allá se desarrollara la tecnologla de 

fabrlcac16n. lo que resultaba más rápldo y más barato. Actualmente 

el equlpo se Eabrlca en Estados Unidos con llcencia mexlcana. 

El obJetlvo básico del Centro es apoyar la actlvldad académlca 

de la Facultad de IngenJerla. a través de proyectos dest lnados a 

resolver problemas reales. tanto de la propia Universidad como de 

empresas. Como resultado se han hecho tesis de maestrla. tesls de 

doctorado y dlversos articulas publicados. 

sldo premiados. 
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Empresario. ex-investigador de la UNAM, Sector Privado: 

La lnvestlgac16n clentiflca en Néxlco tlene dlez a~os de 

retraso con respecto a la de los paises desarrollados. porque slgue 

la orlentac16n de esos paises y ASi. las publlcaclones de /Xjestros 

lnvestlgadores generalmente no tlenen interés clentlflco. 

A partlr de la Ley OrgánJca de la UNAlf exlste una separacJ6n 

for111al entre lnvest Jgacl6n y docencia. El Sistema Naclonal de 

Investlgadores plantea sus lncentlvos económlcos en base a publl

caclones en revistas extranJeras. y el CONACYT. cuando apoya algún 

desarrollo tecnológlco es 111Uchas veces en base a un planteamlento 

popullsta: cera de candelllla. barbasco. energia solar. Son 

tecnologías no rentables o leJos de poder aplicarse a una escala 

productlva. 

En este contexto. ¿cuál puede el Interés de una 

vlnculac16n unlversldad-lnclustrla? Los investigadores podrán estar 

concientes de Jos problemas nacionales pero su propla orientación 

necesariamente es tradlclonal y desconectada de la solución de los 

problemas lndustrlales. El entrenamiento en el extranJero los 

capacita para resolver en poco tiempo el tipo de problemas que se 

presentan en el sector industrial: pero falta un mecanismo que 

Incentive este t lpo de invest Jgaclones. Se requiere una reforma 

profunda a nivel nacional. que no sea hecha por los tradlclona

llstas; el concepto báslco del sistema es ltlUY Importante. 

Aúnque el gobierno abra más y más la economia incentivando las 

exportaciones. el pais no está en capacidad de exportar. Lo que se 

exportan son artesanias o materias primas y un mlnlmo de productos 

manufacturados. porque la planta productiva es obsoleta y la brecha 

tecnol6gJca se abre cada vez más. La competitividad se basa en 

calidad, tecnologla y productlvldad; son tres cosas relacionadas 

entre si. Hay que romper el circulo vlcioso sl11Ultáneamente desde 

el gobierno, la unlversldad y la lnlclatlva privada. 

Cuando se rompa el esquema normativo actual. los Industriales 

verAn que sus Impuestos sirven para algo; que la ensefianza y la 
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lnvestlgac16n realmente sirven para algo productivo. 

Para hablar de vlnculación hay que preguntarse prl1nero cuál es 

el obJetlvo de Ja universidad. Los niveles de estudio son baJos. 

Los profeslonlstas salen con conocimientos rudimentarios. Los 

impuestos se gastan en un presupuesto de una universidad de la cual 

uno salló y que no da nada a la sociedad. aparte de convertlrse 

arena de los diferentes partidos politJcos. 

La base de la tecnologia está en las maquinarias. pero el 

equlpo que utiliza Ja industria es básicamente Importado. se hacen 

algunas refacciones mas no equipo. Asi la dependencia es cada vez 

mayor. habrla que cambiar toda Ja planta instalada del pais y eso 

Implica 3 o 4 veces el monto de la deuda. medio billón de dólares. 

La únlca manera como se puede tener en el pals empresas 

rentables y product lvas es que la lnverslón no se haga por parte 

del goblerno, slno que se abra el mercado al extranJero con 

part1clpac16n naclonal. No se trata de Impulsar ldeas románticas 

como se hlzo en sexenlos anteriores, tales como maqulladoras para 

aprovechar la mano de obra femenlna excedente en la frontera; ésto 

no redltúa y no nos sacará el buey de la barranca. El problema de 

la vinculaclón cómo reformar profundamente el sistema, 

incluyendo las leyes orgánlcas. los reglamentos, el CONACYT y el 

SNI, para que ya no las costureras slno los lngenieros: y los 

fls:lcos: encuentren trabaJo. Para ello no es necesario someterse a 

Estados Unidos nl nadie pide tal cosa. La concepclón del des-

arrollo ~con6mlco del pals debe ser una con la polltlca tecnológica 

y educatlva. 

Jefe Depto. Investigación, Empresa en Monterrey, N.L.: 

Nuestro personal técnlco es de la Unlversldad de Nuevo León, 

del Tecnológlco de nonterrey, de Saltlllo, de Hérida, de Coahulla; 

está tratando de establecer contacto con la Unlversldad 

Iberoamericana porque en /'fonterrey ya no hay lngenleros qulmlcos 

dlsponlbles; todos están ocupados. No tenemos personal de la UNMf. 
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Los egresados cada dia son menos. De 1982 en adelante ya no 

prestigioso tener un titulo universitario y los salarlos ya no 

son atractivos. En el área de nonterrey egresan unos 6 lngenleros 

quimlcos al aao; es uno de los problemas que tene100s. 

Ocupamos a investigadores porque sI blen la fábrica tlene Ja 

linea de productos completos. cada sección tlene su Jaboratorlo 

para hacer modlflcaciones Jos productos. para abaratar el 

proceso. para tneJorar Ja textura y mantener los productos competl

tlvos en el mercado. También hacemos productos nuevos y cuando se 

arranca la producción. el Investigador está ah1. para que todo 

marche hasta que esté listo el producto. 

En Jos 23 a~os que tengo aqu1 he observado que el nivel de los 

lngenleros qulmicos que egresan cada vez está peor. La preparación 

de los alumnos ha decaldo mucho. Actualmente se toman porque 

hay otros. hay que capacitarlos; si fuera por 

contratarian. 

no 

Además. la educación está ~y fragmentada y el egresado carece 

de una vlslón general de Ja profesión o de su trabaJo. 

Empresario. ex-investigador de la UNAH, Sector Privado: 

En l'féxico la Jndustrla resuelve sus propios problemas. No 

existe tradlc16n por vincularse con las universidades. 

En la UNAlf no hay interés por la industria. Existen barreras 

legales y estructurales. La creación del Centro para la Innovación 

Tecnol6gJca de la UNA!f fue un intento de sal ida que se Je ha 

querido dar. 

Gerente de investigación y desarrollo, empresa de México, D.F.: 

Nuestras relaciones con Ja UNAlf se 1n1claron en 1970. con Ja 

Facultad de Ingenleria. Se querian hacer 40 proyectos en que 

pensaba se iba a colaborar, y no hubo resultados. En 1987 con los 

superconductores se contactaron a los directores de Jos institutos 

de naterlales y de Fislca. Fueron a las reuniones de investlgac16n 
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y se vló .la poslbllidad de apoyar económlcaa>ente a la UNAlf. Se 

hlcieron vlsltas a los laboratorios y los investigadores de la UNAlf 

vlsitaron la fábrlca para detectar problemas. Se pensó trabaJar en 

70 proyectos pero con los antecedentes que hablan fallado. 

lnstrumentó una rutlna de segulmlento. viendo qué Interesaba y 

cuánto cuesta y en cuánto tlempo. Se desarrolló una metodologia y 

arrancó con dos proyectos en el área de superconductores. siempre 

cuidando el segulmiento. 

Tenemos 60 investigadores en nuestr·a empresa; para abril serán 

75. El personal de investigación proviene de la reglón de néxico 

donde encuentra la planta. universidades y tecnológicos 

regionales. y universidades privadas. pero tenemos hasta un 20% de 

personal técnico de la UNA/1. Se selecciona al personal según si 

cumple con el perfil que se requiere; la UNA/1 tlene buenos y malos 

elementos. No podemos quejarnos puesto que no nosotros 

qulénes formamos recursos humanos; nos limitamos a darles una for

mación en la planta y después en el extranJero. 

Actualmente son 12 Jos proyectos que tenemos con la UNA/1. Son 

continuaciones de proyectos originales. Hemos cumplido con los 

proyectos originales. proyectos de desarrollo corto plazo. 

proyectos básicos cuyos resultados no se verán pronto. proyectos de 

formaclón de recursos humanos y convenios-beca tanto para la UNAH 

como para la empresa; premios y estimulas para investigadores etc. 

Las experiencias han sldo buenas y malas. 

ceremonias de firma de convenios. hablamos y ya. 

Hacemos las 

Los resul t ad os 

negativos suelen dejar más ensef'i.anzas que los "positivos": saber 

que no debemos plantear todo. porque la universidad no nos va a 

resolver todos los problemas. Y la UNA!f ha aprendido a no decir si 

a todo s1no a ser selectiva. Quiere asesorar pero no lo puede 

porque. o no tlene los recursos o no es su área de trabaJo. Nos ha 

sucedido que hemos pedido apoyo en ciertas áreas y solo hay una 

persona formada en esa especialidad y ésto no nos ayuda. 

En fin hemos aprendido a decir que no por ambos lados. Esto 
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se ve como un grado de madurez. Y• se pasó de la euforl• y la 

unlversldad está slendo selectlva: ya no esta11tCJs en la etapa de un 

convenlo enorme en que todo cabia y todo ...,ndo queria una taJada. 

La experlencla nos ha en.set'\ado que algunos no quieren entrar en 

proyectos. Hemos sldo más selectlvos. 

Antes llegábamos con proyectos que habla que resolver para ya. 

Problemas que necesltaban una soluclón lnmedlata. Hoy sabell'IOS que 

en un mes no nos pueden tener la respuesta. pero si podemos pedlr 

el planteamlento y los prlmeros resultados. Hay que ElJar metas 

parclales; hacer un plan de trabajo; reunlrse y ver el avance; 

decldlr sl se slgue o se para. Es necesario deElnlr qué se puede y 

qué no se puede hacer con la unlversldad. El lenguaje que ellos 

hablaban era: ••yo soy lnvestJgador. tengo libertad. no sé cuánto 

tlempo nl qué recursos necesite. lo voy a hacer y veremos cómo sale 

y cuándo.•• En nuestro caso eso no corre. tenemos metas,, fechas 

precisas. y presupuestos que respetar y necesltamos un mayor 

control de los proyectos. Los hay que por su naturaleza pueden 

llevar mucho tlempo. no lo sabemos desde el prlnclplo y no partlmos 

de la base de esperar resultados para un tiempo dado. Esos 

proyectos en que el grado de certldumbre no es tan preclso. esos 

los trabajamos bien con la UNAH; desde Juego. siempre poniendo los 

requisltos: revislones perlódlcas participación de ambas 

partes. Tenemos un investigador permanente de enlace en la 

universldad. La gente de nuestra planta sabe cuáles pueden ser las 

llmltantes de una transferencia de desarrollo desde la unlversldad 

y cómo se puede Implantar en la Industria. No se puede pedlr: 

Hésto es lo que necesito. trabáJalo y cuando lo tengas terminado 

nos reunlmos ... 

Hay que saber prlorlzar Jos proyectos y saber hablar lenguajes 

slml lares: hacer entender a Ja universidad que el t lempo es 

variable fundamental para la Jndustrla. en.se~arles a decir que no. 

y a evaluar Jos resultados de Jos proyectos. 
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Gerente de tecnología. empresa en Monterrey. N.L.: 

Actualmente tenemos contacto la UNAlf nl con el 

Tecnológlco de nonterrey. 

Reallzamos 1nvest1gaclón en materlales. especialmente vldrlos; 

para nuestra casa matrlz aqUi en lfonterrey. Tenemos un programa 

conJunto con Ja Universldad de Nuevo León. para crear el doctorado 

en clencla de materlales. Para ello. se han traído doctores 

mexicanos egresados de varlas unlversldades extranJeras con el 

obJeto de qoe formen personal orientado a las necesldades de la. 

planta. 

Se ha visto que los estudiantes de las universidades tlenen 

conoclmlentos teórlcos sin apllcaclón práctlca. Tlenen actlvl-

dades dlferentes. que no Interesan a la industrla. Este doctorado 

tlene becas subvenclonadas por CONACYT. 

Pese a sus defectos. la empresa apoya el doctorado, Jo mlsmo 

HYLSA. porque eventualmente los egresados se vlnculan con Ja 

lndustrla y pueden llegar a reallzar un traba.Jo práctlco. La Unl

versldad de Nuevo León garantlza un traba.Jo a los nuevos doctores 

en la lndustrla. 

Gerente, empresa en Ciudad de México, D.F.: 

En esta empresa se contratan princlpalmente a egresados del 

Tecnológlco de nonterrey. En mayo pasado la empresa tenla 45 

empleados a nivel de lngenlero y en novlembre ha crecido a 200. A 

flnes del afio próxlmo esperamos tener 500 empleados; es un número 

muy grande de lngenleros y el Tecnológico de lfonterrey ya no dará 

abasto. Se plensa contrarar a egresados de otras unlversldades. 

entre ellas la UNAH. 

Actualmente un 15% de nuestros lngenleros son egresados de la 

UNMf. Hemos tenldo algunos problemas con ellos. ya que tlenen una 

fllosofia diferente; son más teórlcos. Tlenen choques culturales 

con el resto de los Jngenleros. ya que son de otro nivel económlco 

y otro estrato soclal; además~ parecen estar muy poco ublcados en 
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la real Jdad. El nlvel académJco del egresado de la UNAlf es: Gis 

baJo que el del Tecnol6glco de lfonterrey; esto y la dJFerencJ• 

socloeconómlca hacen que el egresado de la UNAlf teng.a compleJos 

frente al de Monterrey. 

El trabaJo que aqu1 se re•llz• es de punta: sistemas. lntell-

gene la art Ir lclal. SI Ja UNAlf tuviera buenos laboratorios de 

software podriamos pedir qoe nos ayudaran. Pero allá Ja enseftanza 

parece ser de E 1clente. Los egresados de Ja UNAJtl en general no 

tienen el mlsmo nivel de compromiso con el trabajo que el egresado 

de Monterrey. Lo único que les Interesa es el salarlo. 

Func1onarlo. Secretaria de Educación Pública: 

La UNA/1 necesl ta buscar fuentes de flnancJamJento para sus 

proyectos. y la JnvestJgacJ6n aplicada es la que se vende. Pero Ja 

Jndustrla necesita un tipo de desdrrollos a corto plazo y Ja 

universidad no trabaJa a.si. La UNAM hace una serle de estudios y 

desarrolla procesos que nunca llegan al usuario. por ral ta de 

lnrormaci6n. 

Industriales. 

Debe decir Jo que hace y hacérselo llegar a Jos 

Adem.1.s. a un Jnvest lgador no Je ocurren las 

apllcaclones: está satJsrecho 

revistas académicas. 

pubJlcar Jos resultados 

Ejecutivo. organismo de crédito industrlal. Sector Público: 

La Universidad no Interviene en cJ proceso de dcsconcentrac16n 

Jndustrlal. nl tampoco el de modernización y desarrollo 

tecnol6glco. Sabemos que cuenta con materla grls para hacerlo. 

pero no está vinculada al sector Industrial. Actualmente no exlste 

un programa especifico de v1nculacl6n entre Ja universidad y Ja 

JndustrJa. Desde Juego. Jos Investigadores pueden ligarse con Ja 

Industria a titulo personal. sin necesidad de un programa deflnJdo 

de ataque a este problema. 

La modernización del pais exige la renovación del aparato 

productivo: esto requiere gente capacitada desde el punto de vlsta 
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tecnol6g1co. Esto si puede aportarlo la UNAlf. 

En pr1nc1pJo el sector Jndustrlal y la unlversldad podrlan 

v1ncularse a través de un flnanc1amlento. es declr. a través de la 

banca de desarrollo. La unJversldad puede proporcJonar la 

capacltacJ6n te6rlca y práctlca a los proresJonales de la empresa. 

Esto puede hacerse medlante convenios. 

Ejecutivo de créditos. institución bancaria, Sector Paraestatal. 

Solo a través de las necesidades del mercado es posible vin

cular la lndustria a la unlversJdad. 

Subsecretario de Educación Superior 

(SEP)o 

Invesllgaci6n C1ent1Clca 

El problema de la vinculac16n entre universidad e lndustrla 

es esencialmente un problema de planeaci6n: c6mo organlzar las 

cosas para que las unlversldades formen recursos humanos adecuados 

a li2s necesidades de la lndustrla y cómo asegurarse de que los 

egresados encuentren trabajo. 

Ex1stc experlencla en el gobJerno sobre programiJS escuela-

empresa. la Dlvls16n de Educación Tecnol6glca. En cada 

Instituto r:ecnológJco hny una unldad que proplcla la vJnculacJ6n. 

Pero se ha visto que la empresa se mueve muy rápido y la lnstltu

c16n formadora de recursos humanos. muy lentamente. Por lo tanto. 

Ja vlnculac16n no debe estar atada muy rigldamentc a las necesi

dades momentáneas de las empresas. 

No reallsta pretender que la unlvcrsldad supliera 

surt Jera a la lndustrla con tecnologla. Hasta la concertaclón 

fundamental entre unlversldad e lndustrla para slncronlzar la 

producción de proreslonlstas con la capacidad de absorción de la 

industria requiere de una persistencia heroica. La empresa se 

mueve por leyes del mercado que cambian con mu.cha rapidez. y seria 

d1fic11 y hasta Inconveniente que las unlversldades trataran de 

seguir el paso a las empresas. 
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Por lo tanto. la vlnculacl6n debe oper•r • un nlvel de 

planeaclón. Antes se pensaba que la unJversldad debla preocuparse 

por formar los recursos humanos. y que el estado se preocupar• por 

organizar las cosas para que Jos profeslonlstas encuentren acomodo 

y ·puedan prestar sus servlclos a Ja sociedad. No es asl; pués 

mientras cada qulén hace lo suyo el profesJonlsta estA desocupado y 

empieza a protestar y causa proble1nas. 

La vlnculaclón unlversldad-lndustrla no resuelve nada si 

Incluye todo el sistema product lvo. y eso Incluye al estado. La 

planeaclón es la clave para hacer los ajustes y los cambios en Ja 

sociedad que se necesitan. 

Para curnpl Ir con el programa sectorial de educación superior 

es necesario lograr una coordJ.nac16n entre las lnst 1 tuclones que 

forman personal y las que requleren los servlclos. En el Sector 

Públlco se 1nlc16 una experlencla de este tlpo con la Comlsl6n 

lnterlnstituclonal de Formac16n de Recursos Humanos para la Salud. 

La Comls16n vincula a la SEP con el sector Salud (ISSSTE. DIF. SSA 

y otros). 

Se propone que se establezcan comlslones slml lares en otras 

áreas. Las unlversldades por si solas no pueden vlncularse: no 

lnteractúan con el entorno. Las deflclenclas unlversltarias suelen 

deberse preclsamente a su falta de vlnculac16n. especialmente con 

el sector lndustrlal. En el slstema de educación tecnol6glca hay 

qulzá.s otra experiencla mas conslstente; el slstema 

unJversltarlo. sólo sltuaclones alsladas. 

Gerente de Politlca Credltlcla. sector Público: 

En FOGAIN se capaclta a Jos lndustriales para que utlllcen la 

banca y los nuevos programas de apoyo a la modernlzac16n y Ja 

desconcentraci6n. Existen dos tipos de moderniz.acl6n: (a) de la 

planta productiva (cambiar por equipos modernos pero sln avance 

tecnol6glco): (b) proyectos de modernlzaclón innovatlva. 

Actualmente los egresados y pasantes son capacJ tados por la 
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m1sma banca para dar aslstencla aJ sector lnc1ustr1al. Los órganos 

partlclpantes en NAFINSA son247 

FONEI: Apoya al desarrollo tecnológico de Ja Industria 

FOGAIN: Apoya Ja desconcentración Industrlal 

FONEP: Estudia proyectos de inversión 

FIDEIN: Estudla proyectos de parques Industriales. 

Director. organismo de lnvestlgaclón descentr~llzado: 

Aqu1 no hay nlnguna vlnculaclón con Ja UNAH; no hay ningún 

convenlo. nl existen apoyos. 

vienen a conocer el Lago. 

Solo hay vlsl tas de estudiantes que 

Tenemos 150 lnvestlgadores: lngenleros. geólogos. expertos en 

suelos. biólogos. qulmlcos. ingenieros forestales etc. El nuestro 

es un proyecto interdlsclpl lnarlo de recupcrac16n de suelos. tra

tamlento de aguas. recuperación de especies. y muchos otros 

aspectos que Interesan al futuro de la ciudad y del Val le de 

Héxlco. 

NecesJ tamos que Jos estudiantes unlversl tar los conozcan la 

sltu.aclón del Valle de /'f~xlco donde vlven. 

contacto con la realidad del pals. 

Actualmente hay poco 

Necesitamos que Jos egresados unlversltarlos posean una meJor 

educación básica. El lengua.je se ensefta poco en la Unlverslda.d y 

los egresa.dos no saben expresarse nl por cscrl to nl oralmente. 

También necesitamos que se ensefte planeaclón en Ja UNAH. desde el 

comienzo de la carrera. para que el egresado tenga conclencla de la 

planeacl6n. que tlene una Importancia fundamental. 

EJecutlvo. lnstltuto de lnvestlgaclón, Sector Público: 

En los últimos aftos se observa un rezago de Ja UNAlf. tanto en 

247 Datos anteriores a la reorganización de NAFINSA en 1990. 
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térmlnos absolutos (descenso del nlvel académlco) como en rel•c16n 

a otras unlversldades del pais. 

¿Porqué le ha pasado ésto • la UNAJf? Yo dlrla que ha habJdo 

un retraJmlento gradual; a medlda que aumentó de tamano y de 

compleJJdad~ su quehacer Interno se tornó t•n absorbente que Y• no 

partlclpa en el ~ndo de fuera. Por eso la docencia fue perdiendo 

Jmporta.ncla y calldad. 

Existe la impres16n dentro de la UNAJf que su investlgaclón 

sigue siendo la meJor y la más productlv• en México. Los lnstl-

tutos de la UNA/ti tlenden a desdetf.ar lo que se realiza en las 

Jnstltuclones nacionales dependlentes de las Secretarlas o de los 

organismos descentralizados. La verdad es que nosotros esta1110s en 
contacto con las necesidades del pais y con los últimos adelantos 

en el extranJero. mientras la UNAlf se cierra cada vez más a ambos 

tipos de realidad. 

Seamos francos: la arrogancia de la UNAlf. y su excesivo buro-

cratlsmo~ no conducen a nada. ¿Quién se va a querer vincular con 

una universidad que pretende resolver Jos problemas de la lndustrla 

mexicana sln querer saber nada de Jo que hacemos? MeJor seria que 

se dedicara a perfeccJonar su sistema docente. para podernos surtir 

con el personal técnico idóneo que nos hace falta. 

Jefe de Proyecto. Banco. Sector Paraestatal: 

En una encuesta de 200 empresas realizada por FOMIN se 

encontró que los principales problemas reportados eran los 

siguientes: achninistrativos (167.)- de socios (36%)~ y que 

solamente 387. reportaron ser sociedades rentables y con utllldades. 

En conclusión. existe en México una falta notoria de cultura empre

sar1al. 

Quizás los admlnlstradores de empresas debieran vlncularse lllás 

con los clentificos, para buscar un 1necanlsmo que de algún modo 

capte las necesidades de las empresas y sus requerlmlentos de 

producción, y luego circular este documento en la universidad. 
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Asesor. Secretarla de Educación Pública: 

El gobierno JntervJene en la vlnculaclón unlversldad-lndustrla 

de diversas maneras. Hay 300 Jnst 1 tu tos tecnol6g1cos. 

agropecuarios y regionales que dependen de la SEP. En 1982 

elaboraron los planes de desarrollo de la educación superior con la 

partlcJpacJ6n de las 75 universidades agrupadas en el ANUIES. 

El obJetlvo béslco de los Institutos tecnológicos es precisa

mente vincularse con el sector productivo. En estos Institutos no 

hay docencia en clenclas sociales y en algunos hay cursos de admJ

nJstracJ6n. El Instituto Polltécnlco Nacional es un organismo des

centralizado de Ja SEP. 
La UNAlf no está Involucrada con el Plan Nacional de Educación 

Superior nl con la SEP. Antes de 1980 apoyaba al Programa Naclonal 

de Educac16n Superlor (ahora Programa Integral de Educac16n 

Superlor), en que partlclpan las unlversldades estatales y los 

polltécnlcos con la SEP. La UNMf no partlclpa porque sus caracte

ristlcas la asemejan a una Secretaria de Estado. al mismo nlvel que 

la SEP. 

ANUIES. 

tal que 

nacional. 

Exlste sln embargo alguna coordlnac16n con la SEP y con el 

La UNAlf posee autorldad moral domlnante pero su peso es 

rebasa las poslbllldades de una coordlnaclón a nlvel 

Funcionario. Subsecretaria de Educación Superior. SEP: 

Los estudiantes de la UNAlf deberlan lr a las lndustrlas para 

conocer lo que se hace. Los lndustrlales no quieren vlncularse con 

la UNA/f porque a veces los universitarios causan "problemas'". Es 

necesaria una mayor y mejor práctica. La universidad está des-

vinculada de la realldad nacional. 

conoclmlento con Ja realidad. 

No se ensel"i.a a Integrar el 

Funcionario. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla: 

Creo que hay falta de vinculación entre la universidad y la 
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Industria. La unlversJdad est6 dlrlgld• 

t#Jcnicos y clentlflcos para servlr a l• sociedad y desarrollar el 

conocimiento, pero no CUllJple su papel. Los procesos para la 

elaboración. aprobación y puesta en -.rcha de un plan de estUdlos 

son un poco kafklanos: se crean co•lslones es~clales en las 

facultades, de ah1 se pasa a los conseJos universitarios donde se 

revisan por una comls16n particular y pasan anos para 

aprobación. Al conseJo unlversltarlo llegan planes de estudlo que 

tienen aftos trabaJándose. Después de un proceso tan largo, lo que 

alguna vez se detectó co1110 una necesidad a lo IDll!:Jor ya no existe. 

Luego pasan unos cinco a.l'\os para que el ~chacho tenga su 

formación y otro tanto para que se inserte en el mercado de trabaJo 

y para entonces sus conocJmlentos ya no son Jos que hacen falta. 

Es la propia organlzac16n académica Ja que lmplde una mayor 

vinculación. 

Los centros de lnvestlgaclón están preocupados por un tipo de 

problemas de Interés estrictamente clent if leo y la parte 

tecnológica se dice que no corresponde a las universidades. La 

f'or111Ulación de nuevo conoclmlento es como el de Jos estudiosos· 

medloevales, por la satlsf'acclón personal que acarrean y por 

nuestro mayor acercamiento Dios, pero está para nada 

relacionado con lo que está ocurriendo. Se amplia el conoclmlento 

del unlverso en que vJvlmos pero no nuestra lnserc16n dentro de él, 

que es nuestra realidad nacional. Entonces los problemas no están 

suJetos al análisis del Investigador o del egresado sino que los 

resuelven personas que no están preparadas. 

faltos de educación los que han dado 

Yo opino que los 

los aportes más 

trascendentales en la c1vilizac16n: a veces artesanos. Y este 

hecho histórico se sigue dando en nuestras universidades. 

Ahora con la tecnologia actual esto ya no es factlble. Se 

requiere una asociación ~y estrecha entre la ciencia y el 

desarrollo tecnológico~ y nuestros clentificos, slgulenclo 

tradición de aftos, no están dispuestos a establecer esa relación. 
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Se encuentran en un n.Jnd'o auy diferente al de los lndustrlales, 

h&bla.n un ldloma diferente y hay un dlvorelo absoluto. Los 

lndu.strlales ftéxJco tienen anlma.dvers16n por los 

clent 1.f' leos. Consideran a Ja unlversldad cono un centro de 

agJtac16n social permanente. los consideran perdidos en las rubes. 

A esto han contrlbuJdo aucho los medios de cnft.Ullcac16n. Un primer 

paso que deberán dar las unlversldades o el CONACYT es dlrlglrse al 

pdbllco para hacerle ver que es necesario enfrentarse a Ja realidad 

mediante el conoclmlento clentiflco. 

Las supersticiones. los preJulclos. la astrologla. las 

el ene las ocultas predominan por todas partes; Ja Idea es que los 

clentlflcos andan por las nubes y cuando ponen los ples en Ja 

tierra hacen bombas atómicas. 

La universidad debe comenzar por la divulgación cientifica. La 

difusión cultural de la universidad se limita a la cultura vlsta 

desde un crlterlo estrecho: literatura. danza. artes plásticas; no 

plensan en que la ciencia es cultura. Es necesario primero 

entender qué es la ciencia para que los industriales comprendan qué 

es lo que hace la universidad. 

Hay un trabaJo que reallzar al interJor de la universidad. 

para convencer a los cientiflcos que la clencia de frontera no está 

necesariamente desligada de los problemas nacionales. Los 

clentificos piensan que eso es demagogia. 

están haciendo. 

Pero auchos paises lo 

Aqu1 se dlce que se hace vinculación con la Industria pero 

se toma una decisión para hacerla. Existe un programa de rlesgo 

compartido en CONACYT. se apoya a las empresas para que hagan 

desarrollo tecnol6g1co. Como pocas empresas tienen laboratorios de 

1nvestlgac16n el ca1nino obligado es asociarse a Ja unlversldad para 

que les hagan el trabaJo. La URSS tenia Interés de firmar un 

convenio las empresas y la universidad; los empresarios 

IOeJJClcanos no qulsleron entrar. y actualmente se lo disputan los 

Japoneses y los norteamericanos. 
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rnvestlgador. Instituto de Insenterla. UNAN: 
Nuestra seccJ6n casl tc:Jda; es pa.troeJnada. 

congresos se dan • conocer Jos resultado• y las e•pres~ ofrecen 

trab•Jos. T.aablén es tr.adJcJ6n que Jas empresas p(lbl leas pldan 

ayuda en dlsefto, aná.llsl.s 11U.-6r1co o trabaJo$ de .l,aboratorlo. A 

veces va un especlallsta raJestro a petJcJ6n de Ja. empresa., ~ra 

sentarse con los consultores o constructores y dar su opln16n sobre 

u.na obra. Nuestra Inlclatlva conslste en buscar al patrocinador. 

H•Y vJncuJacJ6n con el D. D. F. para el regl~nto de 

construccl6n del D.F.; con Ja C.F.E. para Ja construccJ6n de una 

presa de tJerra en Agua.leguas: pero hay poca experlencla para una 

obra tan grande. 

Erlcc:J6n. 

Se hace Jnvestlgac16n de punta en pilotes de 

Las relaciones con la empresa no son fáciles. 1. Hay que 

tener conflanza. y eso se logra trabaJando. 2. Hay que resolver 

problemas porque sl no. no lo vuelven a llamar. 3. Hay que entre

gar a t1empo y adaptarse a los tiempos de la empresa. 

Si se lleva a una empresa un catálogo de problemas. y se les 

dice c6mo resolverlos a ~dlano o corto plazo. lo van a patrocinar 

pero slempre y cuando se entreguen resultados. 

nuchos empresarlos no saben que existe la UNA/'f para resolver 

problemas y falta una comunlcación más er lclente. A veces el 

patrocinador busca algo y Ja Universidad entrega otro producto. Es 

cuando no hay una buena comunicación con los investigadores. 

Por una parte se plensa que la unlversldad no es capaz de 

resolver problemas. y por otra que cualquier problema puede resol

verse. Es necesar1o ofrecer alternativas a las soluciones que se 

buscan. y a veces puede ser deseable hacer otro producto. 

La función de Ja Universidad es formar proreslonales en base a 

estudiantes de niy alto nivel. No todos los profesores deben ser 

Investigadores nl al revés. En las lngenlerlas es necesaria la 

partlc1pac16n del profesionlsta que ataca Jos problemas diarios de 
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Ja profes16n. 

Toda 1nvestlgac16n puede ser de punta. báslca o apllcad•· SJ 

11ran proyecto de JnvestJgac16n estuvler• lJgad.o • resolver 

probleJAaS especlrlcos de alguna empresa. avanzarla 111eJor. 

No se han dlfundldo los logros de la unJversldad. En la mlsna 

unlversldad se slgue pensando que cultura es solamente conclertos o 

teatro; no tenemos un programa para las masas y estllJIJOs desculdando 

a los nlnos. Hay que buscar entenderse con los empresarlos para 

demostrarles lo que sabemos. Hay que actuar de buena fe y hacer 

blen los que se debe hacer. 

Se pueden copiar dlsetios extranJeros. hacen los 

La importación de Japoneses. para después meJorarlos y avanzar. 

tecnologla es un hecho. Hoy ya tenemos clentiflcos capaces de 

absorber la tecnología mundial. Hay que coplar. Sl no acepta11tOs 

que debemos segulr Importando tecnología estamos lll41; sl no 

aceptamos que además debemos hacer investigación báslca y 

tecno16glca. y adaptar nuevas tecnologlas. no vamos a avanzar; nos 

quedaremos corno China o como Rusia. Echar a andar la tecnolog!a ya 

un éxlto porque tenemos los hombres. No hay que esperar a que 

la Jndustrla venga a Ja unlversldad. 

La unlversldad deberla promover que la gente se fuera de 

sabático a la lndustrla. para saber cómo plensan y perclblr sus 

problemas. El Jnvestlgador va a sallr ganando y se corre el riesgo 

que se quede. Pero un estudlante solo querrá ser investigador a 

condición de que vea un futuro económlco en la JnvestJgaclón. 

Investigador en Fisica. director del Centro de Comunicación de la 

Ciencia de la UNAM: 

Este Centro no tiene relación con la lndustrla. pero esta11JOs 

realizando una exposlc16n sobre •c1encla en el Deporte" y 

relaclon.arnos con las empresas del ramo. 
La relaclones entre la unlvers1dad y las empresas se complican 

porque las empresas qu1eren resultados plazo f1jo y los 
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Jnvestlgadores están acostuabrl&dos a no saber qu6 va a sallr de sus 

trabaJos. Los tlempor han ca-"lado. Pero en Ja Unlversldad no se 

puede hacer desarrollo tecno166lco: eso se debe vender, y la unl

versldad debe formar gente. Una poslble relacl6n es la de Eor11Jar 

gente en áreas espec1Elcas para la lndustrla, como es el caso de 

CONDUMEX. Esto ayuda a ambas partes. 

Las grandes industrlas merJcanas como CONDlllfEX, RESISTOL o ICA 

han estab1ec1do sus proplos laborator1os de 1nvest1gac16n y t1enen 

relacJ6n con la unlversldad. Pero los obJetlvos siguen slendo 

dlfe:rentes: la e.,presa qulere hacer un producto vendlble y el 

obJeto de la unlversldad es educar. Una 1nvestlgac16n tecnol6glca 

puede hacerse en un afto pero un doctor en clenclas no puede produ

clrse en menos de 5 a 6 aftos. 

Asi como la Unlversldad no está hecha para crear productos, Ja 

empresa no está hecha para preparar gente. Hay que hacerle ver a 

la empresa que mlentras más lnvest igac16n haga la 

Unlversldad, más s6lldos serán los conoclmlentos de los egresados 

que le puedan út 1 les. La Unlversldad debe adaptar 

tecnologias para uso Jndustrlal, a menos que esta adaptac16n esté 

orlentada a formar gente. Es un error por parte de la Unlversldad 

tratar de hacer desarrollo tecnológJco. 

Los sueldos de los universitarios han estado congelados. y la 

industria (con la entrada al GA1T) necesita contratar investlga-

dores para flnes de desarrollo tecnológico. Ofrecen salarlos 

superiores a los nuestros. En los próximos a~os puede suceder que 

cada vez que la industria lo requiera. recurra a los clentiflcos 

ofreciéndoles doble o trlple salarlo. Una vez que la UnJversldad 

quede desar.grada no habrá qulén forne a otros lnvestigadores Y el 

proceso se va a detener. 

Investigador. Instl tu to de Quimlca. UNAH: 

El Instituto durante sus 49 aftas de vlda ha hecho investJga-
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c.l.6n bá.s.1.ca. Sus productos son publ lcaclones clentiflcas. A Ja 

.l.ndustr.l.a se le hacen a.ná.llsls quimlcos pero eso no es 1nvestlga

c16n. En ca.mblo. 1111..1.chos .l.nvestJgadores se han ido a trabaJar en la 

J.ndustrla. 

Los alumnos de la Facultad vlenen a hacer su tesls en el 

Inst.l.tuto y nosotros les ayudamos a conseguir trabaJo en la 

industria. Aprenden a resolver problemas y es bueno que vayan a Ja 

industria a aplicar lo que han aprendido. 

Hay Industriales que piensan que desperdiciamos recursos por 

dedicarnos a la investigación básica. Asi. la industria del papel 

quiere que hagamos investigación. pero aqui nunca se ha hecho y no 

hay especialistas en papel y no estarnos en situación de resolver 

este problema. El estudio debe primero pasar por la biblioteca y 

Juego atacar el problema especifico. No es el papel de la Unlver

sidad resolver los problemas de la industria. Cada cual tiene sus 

propios problemas. 

Antes se pensaba que era meJor comprar toda Ja tecnología ya 

hecha. Ahora algunas industrias hacen Investigación. y es allí 

adónde van nuestros estudiantes graduados. La industria ya debe y 

quiere tener sus propios investigadores. Pero el papel de la 

Universidad es preparar personal. 

Investigador. Instituto de Investigaciones Biomédicas. Secc16n de 

Desarrollo Tecnológico. UNAH: 

Existe v.l.nculaci6n de varios t1pos entre Universidad 

1ndustria: en transferencia de tecnologia. y en la invest igac16n 

mis111a (a través de contratos de desarrollo tecnológico). Los 

contactos se producen a través del Programa Unlversitarlo de 

Alimentos. o de los cursos para industriales que da el Centro de 

Innovación Tecnológica. 

La Universidad tiene capacidad de hacer más de lo que está 

haciendo. Pero para crear demanda de estos sevicios se necesita 

una mayor dlfus16n de nuestras capacidades técnicas~ poco conocidas 
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en la industria. De todos modos. la unlversldad se acerca más a la 

Industria. que vJ.ce versa. La.s empresas mexicanas tienen poca 

experiencia en hacer lnvest1gac16n. sobre todo para 

productos. Sin embargo. tenemos cosas en común con la industria. 

tales como el hecho de ser emprendedores e Innovadores. Para poder 

entenderse entre la lndustrla y la universidad se necesita disponer 

del tiempo necesario. 

A la Unlversldad le conviene trabaJar con la industria para 

que su propia lnvestlgac16n se desarrolle sobre bases más reales. 

Es u.na manera de canalizar los resultados a la producción. Por 

otra parte. los recursos de la industria que podemos utilizar. La 

desventaJa es la poslbllldad de ser absorbidos por la industria; 

creo que podemos ser Influenciados pero no absorbldos. Debemos 

aprender a esar atentos. en el curso de nuetras .l.nvestlgaciones 

tecnológ.l.cas. las poslbles adaptaclones que puedan ahorrar 

esfuerzos al pais. Deben crearse productos y resolverse problemas. 

Hay que fomentar el conoclmlento de las lndustrias, y que los 

lnvestlgadores lleguen a ser asesores de las empresas. Al conocer 

los problemas de la empresa el lnvestlgador empleza. a cambiar su 

propia lnvestigación y también proprciona a la industria un mayor 

conocimlento de los que es la lnvestlgaclón. 

Investigadora. Instituto de Investigaciones Biomédicas. Sección de 

Toxicologia. UNAM: 

Creo que la Universidad debe acercarse más a la industria y 

tamblén al CONACYT. Actualmente tenemos un proyecto de evaluación 

de productos contra el cáncer. con las Facultades de Quimlca y de 

lfedlclna. Pensamos que a la larga tales proyectos puedan ser 

apoyados por la Industria y por el CONACYT. 

La. industria 1DU.ndial ha usado .a los clent if leos. pero en 

néxlco todavla no. Todo se lmporta y las evaluaciones se hacen en 

el extranJero. La Secretarla de Salud deberla desarrollar sus 

propias facllldades de evaluación como las hay en todo el mundo. 
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Para desarrollar un buen laboratorio toKicológico se requiere 

dinero y experiencia. Para mandar hacer las pruebas en el exterior 

cuesta 45 mll dólares, seria meJor hacerlas aqui. 

Es necesario que la industria se interese por el trabaJo de la 

Unlversldad. A los industriales nunca se les ha hecho ver que sus 

inversiones en la Universidad pueden ser redltuables a largo plazo. 

El empresario lnvJerte y qulere ver el resultado rápido. Por otra 

parte,. 8"Chos clent iflcos plensan que la Jnvestigaclón no debe 

venderse y que debe ser libre. 

investigación aplJcada. 

Yo plenso que es necesario hacer 

La UnlversJdad produce profeslonJstas frustrados que no tlenen 

poslbilldades de trabajar, sl acaso pueden encontrar trabajo en la 

Unlversldad; por eso hay que desarrollar tecnologia para la 

industria. Pero se necesl ta tener los contactos para resolver 

estos problemas. 

Investigador. Facultad de Quimlca, Sección de Investigación 

Contratada. UNAH: 

La Secc16n se Jnlcl6 en 1983. Los primeros contratos se 

obtuvieron en 1986 con la Secretaria de Energia y ninas. Tamblén 

se desarrolló un envase de plástlco para leche. pero no se llegó a 

nada. Se invlertleron lZ mlllones más 56 mlllones de CONACYT pero 

se quedó a la mitad porque la Secretaria no estaba interesada y el 

lnvestigador tampoco. El proyecto se quedó en un 60%. En general 

los investigadores no están dispuestos a trabaJar en investigación 

aplicada. 

La empresa Perkins-Elmers contrlbuyó para apoyo a la formación 

de resursos humanos. Se firmó un convenio para fomentar el des-

arrollo de clerta área de investigación: la Industria define el 

área y los investlgadores proponen sus proyectos. para formar gente 

y para hacer tesis de maestria y llcenciatura. Hay contratos con 

el DDF en 3 millones en 1986 para evaluar su laboratorio de quimlca 

analitlca asesorándoles para seleccionar equlpo y recursos humanos. 

284 



Se desarrollaron técnicas el .laboratorio de 

espectrometrla de Jnasas -por 5 ml l lones. Se hlzo un estudio de 

conta..mJnaclón por cromatos por 8 millones. 

proyectos por un ano: sl funclorus. se renueva. 

Generalmente son 

Hubo un contrato con el Centro de Ingenleria y Desarrollo 

Industrial para formar recursos huaa.nos en lngenleria de allnentos. 

Se han hecho diversos contratos con el gobierno por hasta 3 a 5 

millones. De estos pequeftos contratos. del 15% al 45% corresponde 

a Ja universidad por uso de equipo. Hay contratos de desarrollo 

tecnológico con empresas farJnacéutlcas. agroqulmlcas o quimlcas en 

general. A veces son empresas trasnaclonales que haclan un 

producto con materia prima importada y ahora quieren hacerlo con 

productos nacionales. La industria y CONAcYT apoyan la formación 

de recursos humanos en química farmacéutica y en polímeros. 

El problellla con la industra es que necesitan el resultado a un 

plazo determinado. Los industriales no le dan a la universidad 

proyectos importantes sino contratos pequefios para entender cómo 

funciona la universidad y asi el incentivo para la universidad es 

auy pequetio. La empresa tampoco da a la universidad los datos o 

las sustancias que necesita y el proyecto sufre retrasos. A veces 

la industria está indecisa acerca de si va a continuar el proyecto. 

Hay problemas de coaunicaci6n. El investigador establece su 

proyecto# tiene sus técnicas de investigación y sabe más o menos a 

qué resultados va a llegar pero el .ndustrial quiere solamente los 

resultados. El investigador exr·.lica los procesos técnicos que es 

dificil que entiendan lo-:.· i~striales y se ~cesi ta una p-ersona 

como vinculo que entienda lo que hace el investigador y pueda 

explicárselo al industrial. Con la experiencia. quizás el .misno 

investigador lo pueda hacer. pero todavía no es el caso. 

Investigadora. Facultad de Quimlca. Depto. de Blologla. UNAH: 

Actualmente hay un proyecto con el DDF (anterlor10ente con 
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CONACYT) cuyo obJetivO es el problema. de la contamlnac16n. Se 

capacita al personal del DDF para atender las queJas de la cluda

dania sobre contamlnaclón. La Jnlclatlva de esta Vlnculac16n vino 

de maestros de la Universidad. 

La Universidad debe aportar tecnologias para la industria 

porque tiene los recursos humanos y las Instalaciones para resolver 

problemas industriales; y es la manera de independizarse. La 

industria si ha buscado a la Facultad de Oulmica. 

Investigador. Instituto de Investigaciones Biomédicas: 

Actualmente no tenemos relaciones con la empresa. Algunos 

grupos trabaJan en problemas de contaminación atmosférica y del 

agua; otro grupo con cáncer producido por productos contaminantes. 

con Salubridad y el DDF. 

En los paises desarrolladosd. la investigación tecnológica es 

financiada por la empresa porque ellos tienen derinldos los 

problemas y saben qué tipo de conocimientos requiez-en y la facti

bilidad de las innovaciones. Debe haber una estrecha vinculación 

entre el personal de lnvest igación y 1 a industria. tanto priva.da 

como estatal. En la universidad la investigación tecnológica está 

desligada de su meta y no trasciende a su meta. No se aplican las 

investigaciones. 

En cambio. la investigación básica no debe estar Vinculada: 

ahl debe haber libertad. En la investigación tecnológica se limita 

~a libertad porque es una investigación dirigida. La Universidad 

debe hacerse respetar en el terreno de la investigación básica. La 

investigación básica que se hace en la Universidad debe ser de 

frontera, debe ser a nivel internacional. 

La investigación tecnológica debe hacerse entera.mente 

México y que se aplique en México. La iniciativa para la vlncula

clón con la industria debe salir de Ja universidad; co11JO se hace en 

otros paises. la Universidad ofrece lo que puede ofrecer. es decir, 

recursos humanos y un ambiente académico. De ninguna manera debe 
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la UnlversJdad sacrlElcar recursos económlcos que requlere para sus 

propias prlorldades. las cuales tra.nsml t lr y generar 

conoclmlento. La aplicacJón de este conocl•lento corresponde a la 

lndustrla. 

La UnlversJdad debe condlclonar su partlclpaclón a que la Jn

vest"lgac16n apllcada sea flnancJada por quJén la va a aprovechar. 

pero no que se hace una lnvestlgaclón aplicada y luego se ve a 

qulén le interese aplicarla. ne parece JnJusto que la 

Universldad. 

lndustrla. 

un presupuesto tan limitado. fin.ancle la 

SJ. la dlnámJ.ca del conoclmlento se puede dJ.vJ.dlr 

tres fa~es: generacJ.ón. trasmisión y aplicación. no cabe duda que 

la aplicación no debe ser función fundamental de la Universidad. 

Ahora. por alguna razón. las cosas están al revés. La 

lnvestlgaclón básica se considera un luJo. Pero la investJgaclón 

aplicada no se puede hacer sJ no se tiene el conocimiento para 

transmitirlo: que no sea un conocimiento anacrónico. Es lo que 

diferencia una universidad desarrollada de una subdesarrollada. Si 

no se genera. se leen libros y publJcacJones atrasadas. se traducen 

libros con 10 o 15 al'!ios de atra.so y es eso lo que se ensefl.a. 

Deberíamos luchar por que el verdadero papel del investigador esté 

en la Universidad. 

La vinculación la Industria está indirecta.ente 

relacionada ya que. mientras meJor preparemos a la gente. mientras 

más actuallzados estén. mayor será su capacidad de hacer una buena 

invest Jgación tecnológica. 

pagar esa investigación. 

Pero la Universidad no tiene porqué 

El Investigador que trabaJa para una empresa merece ser blen 

pagado por el sacrificio que hace de renunciar a su libertad para 

trabaJar por los Intereses de la empresa. En ca.1r.blo. cuando 

mlsmo 1nstltuto hay u.nos que hacen lnvestlgaclón básica y otros 

ap11cada. la mistlca es diferente y la coordlnación 

diflcll. 

La investJgacJ6n tecnológJca tlene su lugar. 
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adaptación al conocimlento que 1ta.1chas veces ya se tlene en otros 

paises. Y se neceslta gente capaz para hacer las adaptaciones. El 

problema del sector industrial en Héxlco es que no existe una 

*'industrla mexicana ... Toda es trasnaclonal residente en lféxlco. 

En sus casas matrices tienen grandes presupuestos para investiga

ción y desarrollo. que incluyen el apoyo a investigadores en 

universidades con proyectos bien derinldos. En lféxlco. la Unlver

sldad debe tomar la inlciatlva para que la industria Financie la 

investigación tecnológica aqui y el gobierno deberia legislar para 

ue la industria aúnque sea trasnacion.al Financie investigación en 

lféxlco. A.si iria generando recursos humanos y podria llevar a una 

cierta independencia tecnológica. 

Desarortunadamente en la propia universidad no hay claridad 

acerca de cuál es el Fin de cada tipo de investigación. Si se 

lnsiste concretar la ut i l lzación del conocimiento para 

beneficiar a Ja industria. primero tendrlamos que convencer a Jos 

industriales acerca de sus obligaciones con la Universidad por una 

parte y con el pais con la otra. Ellos sienten Ja Universidad como 

una amenaza más que como un apoyo. Desde un concepto de lucro no 

hay interés en crear una industria mexicana capaz de conquistar 

mercados con tecnologla propla. Es posible que algunos empresarios 

mexicanos estén interesados en meJorar su tecnologia: hay que moti

varlos para que financien a Ja universidad. Hay que convencerlos 

de que lo necesitan. El gobierno debe obligarlos a destinar un 

porcentaJe a financiar Jnvestigac16n ue a ellos les interesa. 

Los empresarios mexicanos piensan que en 11éxlco no se puede 

hacer investigación. la idea que somos subdesarrollados. 

Tienen poca fe en que la Universidad pueda generar tecnologia 

propia. 

Los investigadores de la Universidad estamos involucrados con 

los problemas nacionales. Participamos en planificación. critica y 

autocritica de la Universidad. En cambio. la lnlclatlva privada se 

ocupa poco de la investigación. No sabe lo que hacemos. y no lo 

288 



sabe porque no hay ca.na.les adecuados para coaunlcarnos con la 

empresa. Es culpa de ellos. porque parten del preJulclo que aqul 

no se hace nada que valga la pena conocer. 

Investigador. Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAH: 

Aqul hay muy poca vlnculac16n con Ja lndustrla. La actlvldad 

clent1f1ca es muy dlficll. Se flnancla desde la Unlversldad. 

Antlgua.mente los clentiflcos vlvian del presupuesto famlllar; luego 

la actlvldad clentlflca depend16 de la lglesla o de los prlnclpes y 

otros mecenas. A prlnclplos de este slglo se v16 que la hegemonia 

de un pais depenclia del desa.rrol lo clent if leo y el estado se 

apoderó de la actlvldad clentiflca en las unlversldades. Lo deter-

mlnante ahora es 1 a pol 1 t lea del estado. Algunos clent lf leos se 

han separado del estado para pasar a depender del mercado. 

La Industria exige al cientifico concretar su conoclmlento y 

volverlo acceslble como producto de uso público. La relac16n que 

exlste entre Industria y clencia está mediatlzada por la empresa 

privada. En Héxlco existe un divorcio entre industrla y clencla. 

CONACYT ha tratado de vlncu.lar oferta y demanda de ciencia en el 

pais. pero ha resultado muy dlficll. La empresa mexicana tlene más 

conflenza en la tecnologia gnerada fuera y el c1ent1f1co naclonal 

también está volteado hacia ruera para su reconocimiento. sl blen 

ahora se hacenm esfuerzos para generar reconoclmlento Interno. 

Se ha Intentado relaclonarse con la Industria estatal. para.

estatal y privada. pero se han tenido muy malos resultados con el 

producto f lnal de la 1nteracc16n. La ayuda puede ser generosa, 

comprens1va y sensible en lo que se refiere al trabajo clentlflco 

pero falla en aplicar el conocimiento a una cosa concreta y llevar

lo al mercado. Esto se debe a que la lndustrla se basa en decl-

slones económJcas y no de blen públ1co. SJ hay mercado 

dlficllmente se convencerá. a un lndustrlal para que proaueva un 

producto. a menos que algulén pague los gastos. 

nientras. la Universidad se preocupa por empatar la oferta y 
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la demanda de tecnologia a. través del Centro para la. Innovacl6n 

Tecno16g1ca: pero la lndustrla naclonal. al Igual que la clencla. 

tJ.ene u.na lnercla de slglos que además trasciende al pais. Las 

reglas del Juego entre las empresas no pueden romperse rápldamente. 

l'féxico se lnclln.a a la lndustrla maquila.dora. utillzando la abun

dancla de mano de obra buena y barata. 

En este Departamento no hay proyectos patrocinados. La 

Unlvers1dad puede responsabilizarse por transformar el 

conocimiento en un bien de consumo, excepto en lo que se refiere a 

información. La oferta de la Universidad en lo referente a ciencia 

aplicada es desconocida por la industria. y el sector académico 

tampoco sabe lo que la industria requiere. 

encuentra demanda para la aplicación de 

Si algún clentifico 

conocimientos la 

Universidad debe apoyarlo, pero estoy convencido de que el 

enlace con la lndustria deba ser por obl iga.clón. 

Universidad es enseftar. 

El papel de la 

Actualmente los sistemas de evaluación del traba.Jo cientifico 

postergan Jos publicados en el pais y consideran de prlmera los que 

se publican en el extranjero. Esto es contrario a desarrollar una 

sensibilidad nacionalista en la planta acadómlca. Una mayor vlncu-

la.ción la industria sirve para resolver problemas 

concretos; además, si con ello se apoya a un sector popular es 

bueno. También está el apoyo económico. Sin embargo. cuando la 

Universidad está financiada para. real izar trabajo académico 

difJ.cilmente puede volverle a cobrar al pueblo por este concepto. 

En cambio, si la iniciativa privada se beneficia de este mismo 

financiamiento. a quién hay que cobrarle es a la iniciativa privada 

por consideraciones éticas. Asi, cuando la Universidad adquiere un 

financiamiento externo por tal concepto suelen crearse falsas 

sensaciones de triunfo cuando lo que habria que discutir es la 

conveniencia de emprender las investigaciones solicitadas. A veces 

se crean graves problemas de competencia entre inestigadores por 

este tlpo de decisiones. 
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A veces se piden soluciones cientiflcas,. cuando los problemas 

de orden socla.l o demográflco. Por eJernplo,. no es realista 

pensar que en el lféxJco rural se pueda generallzar la cria de 

animales con tecnologias sorlstlcadas,. sl fal ta.n los allmentos 

báslcos y la cultura báslca de la poblac16n. No podemos hacernos 

responsables de los problemas soclales. 

veces no hay soJuclones clentlflcas. 

En tales casos 11Uchas 

Yo no sé si convendrá más que un investJgador se preocupe por 

la bolsa de valores o si es más redituable hacer biotecnologla de 

algún tlpo o farmacologia,. o toxJcologia ambiental. En polltJca de 

Jnvestlgación cJentirlca entra la variable de sensibllidad al 

entorno social perno es el único criterio. 

Los empresario;~ buscan su gratlflcac16n por medios económicos,. 

y conciben al RJndo mercado. Está bien. Los 

investigadores buscamos desentraftar el laberinto de las cosas. Es 

nuestra ocupación. Sé que los científicos nacionales no hemos 

contribuido casi nada,. o nada,. a la tecnologla internacional. Los 

empresarios no acostumbran buscarnos para resolver sus necesidades 

ya que encuentran las culturas hegemónicas todo lo que 

necesitan. Piensan en los clentlficos mexicanos como uno de los 

grupos menos interesantes para ellos y creo que con razón. Quizás 

en el futuro les Jnteresa,. como en otros paises. crear una planta 

naclonal lsta. Pero ¿puede el empresario mexicano flnanclar este 

esfuerzo? El partldo ya empezó,. estamos a 70-0 y oJalá no falten 

clnco mlnutos p~ra que termine. 

Es fJctJcla la necesldad de vincularse con la lndustrJa. Sl 

el gobierno dice que es necesario que dJse~e un paquete educativo 

para este fin. El que tiene la necesidad que busque 1a Jnlciatlva 

para la v1nculaci6n. 

Investigador. Facultad de Medicina. Depto. de Hlstologla. UNAH: 

Contactos con la 1ndustria 1os ha habldo con una empresa 
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GuadalaJara en el área de la microscopia y con una empresa de 

plé.stlcos en Honterrey. Fue un estudio al mlcroscoplo electr6nlco 

para saber el número de capas de plástico en sus productos. Algo 

hubo de alimentos para peces también en el microscopio electrónico. 

Estos contactos Fueron hechos través de empresa de 

microscopios. otra por el Centro para la Innovación Tecno16glca. y 

otra por contactos personales. La Universidad tuvo problemas pOr 

el costo; los que participamos no recibimos dlnero y no sé si la 

Facultad de Hediclna. 

Los Investigadores buscan contratos por el aspecto económico y 

le dan poca importancia al aspecto cientiflco. La burocracia de la 

UNAH es enorme y no permite trabaJar en esta modalidad. 

Las empresas no conocen la enorma capaclda.d que tiene la 

Universidad para resolver sus problemas,. tanto en equipo como 

recursos humanos. Como no lo saben. lo buscan fuera del pais. 

La Unlversldad está obligada a adaptar tecnologlas para la 

Industria; aún cuando nosotros no sabemos cuáles son las necesi

dades de la Industria o del pais. tenemos una obllgaclón para 

tratar de resolverlas debido a la gran lnverslón que existe 

equipo y recursos humanos. 

Hay mucho equipo que se Importa pese a que aqul tenemos la 

capacidad para fabricarlo; pero no está la persona que lo sabe 

hacer,. porque se fué. SI se hace el equlpo aqui se ahorrarian 

n.J.chos ml 11 ones de pesos. Los Industriales piensan que estamos 

aleJados de la realidad y que hacemos que tienen 

aplicación directa. Esa es también mi opinión personal. 

La iniciativa de la vinculación debe provenir de ambas partes 

porque la Universidad sabe lo que puede ofrecer y la Industria sabe 

cuáles son sus necesidades. 

Investigadora. Facultad de Quimlca. Oepto. de Farmacia. UNAM: 

Hemos tenido vlnculaci6n sobre tecnologia de materias primas. 
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A veces vlenen lndustrla.les a. la Facultad sln lnternedlo de la 

Unlversldad. No todos los Jnvestlgadores quleren trabaJar en 

convenlos con la lndustrla: algunos plensan que no se pueden 

desarrollar académJcamente. aúrx¡ue yo no plenso asi. Lo que menos 

les gusta son los plazos porque el lndustrlal qulere todo pronto y 

barato. 

Los lndustrlaJes hace poco que se acercan a la Unlversldad. 

Les da mJedo porque no conocen y plensan que es dJEJcJl y que 

además hay huelgas y gentes en contra del gobJerno. Esta imagen se 

ha meJorado últ111lalne'nte: hay más egresados unlversltarlos en la 

lndustrJa. En cambio. a Ja JndustrJa extranjera no le Interesa 

vlncularse con la unlversidad. 

La Unlversldad muy burocrátlca y celosa de sus 

lnvestlgadores; no se conocen bJen los problemas de patentes. los 

programas de riesgo compartldo del CONACYT. y eso no agrada a los 

industrlales. Ellos se acercan para resolver problemas técnJcos 

menores. que no convlenen a la Unlversldad; otros quieren hacer 

maquilas de cantJdades de miles de litros. que no tenemos los 

equipos surlcientes y además una aiaqulla no interesa. No hay mucha 

gente en Ja Universidad y los investlgadores tienen poco t1empo. 

La Universidad debe ser un apoyo para Ja sociedad y tratar de 

resolver sus problemas: pero el papel de la Universidad está en Ja 

formación de gente. Debe ser acceslble para los industrlales. 

Las pu.bl icaciones tienen ~cha importancia para evaluar al 

lnvestlgador: en cambio. la tecnologia no tiene importancia. Una 

gente que se dedica al desarrollo tecnológico tlene 

JustiEicar su existencia. En cambio. los industriales ubican a la 

universidad fuera de Ja realidad y no tlenen Jdea de lo que cuesta 

Ja 1nvest1gac16n. Hay desconfianza de ambas partes. Aqui hay un 

pequel\o acercamlento: la Industria da algunos fondos y no erige 

respuestas inmediatas. Los directores son los que deben conectar a 

Ja Unlversidad con Ja Jndustria. 
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Investigador. Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAH: 

El lnstltuto maneJa algunos convenlos y da asesorias, y hay 

algunos desarrollos tecnol6g1cos. Hay una secretaria de Desarrollo 

Tecnológlco que es la encargada de estas vlnculaclones y cuyo Jefe 

es el Dr. Pablo Pérez Gauston. 

En el área de las clenclas biológicas la v1nculac16n con la 

1ndustr1a es 1nc1p1ente. exceptuando lo que se hace en el Centro de 

Ingen1er1a Genética y Blotecnologia. Es probable que en el área de 

las 1ngenierias la vinculación sea má..s intensa. En términos 

generales la industria no tiene mucho interés en los proyectos de 

investigación. Casi siempre es el investigador el que busca a la 

industria. A partir de la creación del Centro para la Innovación 

Tecnológica se trata de incrementar esta vinculación. pero es muy 

poco el contacto que tenemos. /'fá..s comunes son los contactos 

personales. como el que nos proporciona gratuitamente material 

bil6gico y animales para la experimentación gracias a la industria 

avicola del Estado de norelos. 

Los industriales mexicanos tienen la confianza para 

invertir en investigación: prefieren traer procesos tecnológicos de 

otros paises y part1c1paci6n el desarrollo de la 

investigación básica en el pais es minima. ¿Cuá.l es el papel de la 

Universidad en un pa1s como el nuestro? ¿Es ~nicamente suplir los 

cuadros para la industria o se tiene otros objetivos~ tales como la 

generación de conocimiento básico? Esto se discutirtl. el 

Congreso Universitario. La visión gubernamental en este sexenio 

contempla una vinculación mucho má..s ruerte con la industria. En 

Estados Unidos la misma universidad se está volviendo industria. 

No sé si esto se pueda dar en las condiciones por las que atraviesa 

el pais. No me gustarla que ésto se convirtiera en una Universidad 

dependiente o maquila.dora de la induscria. Si debe aumentar la 

vinculación. la Industria debe invertir Dás en Investigación ya sea 

las universidades o creando sus propios labora~orios. 

Pero la Universidad es ei reservarlo de la cultura, donde se 
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genera conoclmlento que no tlene necesarla...ente u.na apllcacl6n 

industrial lnnedlata. Aqu1 se Eoraan los lndlvlduos. se renueva la 

cultura. Su papel coa:> generador• de hombres cultos es _,y l11Jpor-

tante. Aqu1 se enseftan las proEeslones para una socleda.d 4Dá.s 

co111petltlva y se crea el conocl•lento orlgJnal y deslnteresado. 

Este es el papel de esta unlversldad. 

Nos gustarla un apoyo de los lndustrlales. que se Interesaran 

en m.iestros proyectos. por eJe11Jplo los que tienen que ver con 

desarrollo y creclmlento de aves de corral. El problema que 

estud1.amos está. relaclona.do con estructura y Eunc16n de hormonas 

Involucradas con el creclmlento de las aves. A JDedla..no o largo 

plazo habrá una apllcaclón de estos conoclmlentos. 

Ahora la Industria avicola particular se maneJa con t~cnlcos y 

prácticas extranJeros y existe poco Interés desarrollar 

tecnologias originales mexicanas: por lo tanto. no hay acercamiento 

por parte de ellos. Una nueva tecnologia signirlca lnvers16n que 

comporta riesgos porque no se sabe qUé resultados va a dar en qué 

tlempo. En suma. no les Interesa auspiciar nuevas 1nvestlgaclones. 

Investigador. Instituto de Fls1olog1a Celular. Depto. de 

Neurociencias, UNAH: 

En este Depto. no hay nl ha habido ninguna vlnculacl6n la 

empresa. En el Instituto se hace lnvestlgac16n básica y se genera 

conoclmlento. cosa que no Interesa a Ja lnlciatlva priva.da. Seria 

posible vincularse baJo condlclones auy especiales. Las ventaJas 

serian. que se podrlan generar tecnologlas propias que ayudaran al 

pais. Pero se tendrla.n que presentar una serle de planteamientos a 

largo plazo con partlc1pac16n del sector oficial y del empresarlal. 

Sé que erlsten intentos esporádlcos en ciertas áreas como eJ Instl

tuto de lngenleria, el 1 IlfAS. el Centro de Instrumentos. Es más 

dlflcil vlncula.rse en el área bloDédJca. a pesar de que todo el 

Sector Salud requiere de una serle de Implementa.clones tecnológJcas 

~y importantes que generalmente se adquieren en el extranJero y 
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slgnlflca.n u.na san,gr1a de dlvlsas. 

desarrollar en el pais. 

Eventualmente se podrian 

Tanto en el IPN COlnO en la UNAlf se han desarrollado equJpos 

tales con:> osclloscoplos o &111pllEicadores. pero a la lnlclatlva 

prlvada no les Interesa; la competencla del equipo Japonés o de EU 

es deslgual porque en Méxlco hay poco mercado. Se deberla lniclar 

poco a poco para poder tener una planta productora naclonal que 

aporte equipo al Sector Salud. Es la única manera de salir del 

slbdesarrollo. Para la empresa es más Eácil y más rápido comprar en 

el extranJero que levantar una planta productiva en Héxlco. 

Se deberla estln.Jlar a la empresa para que desarrollara planta 

productlva en clertas áreas prloritarlas. de Interés social. La 

Iniclatlva de la vinculación debe partlr del CONAcYT; este deberla 

ser el Jntermedlario natural entre los empresarios. la clencia 

báslca y el gobierno. La Idea de Echeverria al crear el CONAcYT 

era que lféxlco deJara de ser un pais Importador de casI todo. 

La Unlversidad no debe llevar tecnologla a Ja Industria. solo 

debe aportar el conoclmiento a través de los Centros, canalizar el 

conocimlento básico y generar las "recetasH que pueda utlllzar la 

empresa para crear tecnologla. 

Los empresarios no participan en el desarrollo de la clencia y 

la tecnologla. en Héxlco. no tienen conflanza que en lféxlco hayan 

suficientes buenos clentificos. Desconocen lo que es Ja clencla en 

este pals; lo mlsmo el gobierno. En los paises Industrializados 

u.na buena parte de los apoyos proviene de la Iniclativa privada: s 

la únlca manera de que un pais pueda desarrollarse. En este 

sexenlo de modernJzacJón. según el CONAcYT. el 65% de la Industria 

aexlcana sigue siendo artesanal. el 30% es de tecnologia medJa y 

solo el 8% utJJJza tecnoJogla avanzada. De ese 8% casi todas son 

empresas trasn.a:clonales, no hay u.na empresa mexicana que haga 

tecnologia de punta. Hay desconflanza de los clentlflcos. nl 

slquiera desconfianza slno desconocimlento total. Algunas veces el 

Rector ha traido a gente de alto nivel para que conozcan lo que 
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hace en la Unlverslda,d y • veces de 15 personas se presentAn solo 3 

por la falta de Jnterés lo que hace l• 

Unlversldad. 

A los clentiflcos tampoco les Interesa Ir de puerta en puerta 

explicando lo que hacen. Tlene que haber una planlflcacl6n. para 

que algún dia llegue a haber una planta prductiva mexicana en 

aspectos de Ja tecnologia. moderna. Hay que repatriar a los 

clentiflcos que están fuera. a.mpllar las áreas de trabaJo en la 

Unlersidad y abrJr nuevos campos. Esto lmpl Jea una erogación 

Jmporta.nte en sueldos: Corea repatrJ6 a sus cJentiflcos hace 15 

at\os ofrecJéndoles el 80% de lo que estaban gana.neto. 

facJlldades y se han desarrollado extraordinarlamente. 

Les dlo 

DebellJOS 

pa.rtlr de una planeac16n a largo plazo. El número de clentiflcos 

que hay en néxlco ~Y pequeno y no parece Jnteresarles 

desarrollar tecnologia. Asi va1D0s a terminar en maquila.dora.. 

297 



BIBLIOCRAFIA 

Aboltes 0 J.. Breve hlstorJa de un Invento olvidado: las má.qulnas 
tortllladoras en 1féxJco, Breviarios de Investigación, 9, Univer
sidad Autónoma Metropolitana. México. 95 pág .• 1989. 

Adams. R.N •• The ethnlc surge: an artS"'1'er to the technologlcal gap. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Foro sobre la Brecha Tecno
l6glca0 México, 1989. 

Alza te. J. A.. ObservacJones sobre la Flslca. Historia Natural y 
Artes Otlles.Olarlo Literario de México. Tomo 1 0 No. 13. México. 12 
de febrero de 1788. 

Barnes. B.. T. S. Kuhn. R. K. Herton y otros. Estudio sobre la 
Soclologla de la Clencla. Alianza Universidad, Madrid. 1980. 

Bartra. R .• Rostros y máscaras de la democracia. La Jornada 
Semanal, México. 3 de Diciembre 1989. 

Batres. H .• Hacla la rerorma unlversltarla. Unomá.suno. México. 21 
de Diciembre 1989. 

Beer. Staf"f"ord. Decls16n y Control. Fondo de Cultura Económica. 
H6.xlco 0 1982. 

Ben-David. J. y A. Zloczower. El desarrollo de la clencla 
lnstl tuclonal l:zada Alemanla ( 1962). Reproducido en: Barnes et 
al. (ver arriba). 

Bonf"il 0 Guillermo. La Unlversldad y la cultura popular. Foro 
Universitario. No. 63. UNAH. México. 1986. 

Braverman. Harry. TrabaJo y Capl tal 11onopol lsta. 
Tiempo. Sa. Ed. 0 México. D.F .• 1987. 

Ed. Nuestro 

Bravo Ugarte. José. Hlstorla de 11éxlco. La Nueva Espaaa. Vol. II. 
Editorial Jus. México. D.F .• 1947. 

Calderón de la Barca. Fanny. La vlda en 11éxlco. Ed. Porrúa. México. 
D.F.• 1970. 

cat\as Cruchaga. Raúl. y Ricardo Relch Albertz. La ad.mlnlstrac16n de 
Ja actlvldad clentll"lca y tecnológlca en la unlversldad. PNUD/ 
UNESCO/CINDA. Centro Interunlversltarlo de Desarrollo Andino. 
Santiago de Chlle 0 1980. 

298 



Carplzo. J .• DJscurso del Rector de la UNAlf. 16 de Agosto de 1985. 
Serle Cuadernos. Vol. 1. No. z. Centro para la Innovación 
Tecnológica. UNAH. Héxlco. 1985. 

Carplzo. J.. Fortaleza y debJlJdad de la Un1versJdad NacJonal 
Autónoma de ttérJco. 1986. Cuadernos de Legislación Universitaria, 
No. 3. Vol. II. UNAH. México, D.F .• Mayo-Asosto 1987. 

Careat. J.A .• La 1nvest1gac1ón tecnológJca en el desarrollo 
JndustrJal de lféxJco. ENEP AcatlAn. UNAH. México. D.F .• 1980. 

Carrillo Prieto. Ignacio. El personal académJco en la leg1slaclón 
unlversJtarla. Comisión Técnina de Estudios y Proyectos 
Legislativos. UNAM. México. D.F .• 1976. 

Carrel\0 0 A.H •• La Real y Pontlflcla Unlversldacl de lféxlco. UNAH 0 

Héxico. O. F .• 1961. 

Caso. Antonio. lfateriallsmo vs. Idealismo: polémica Caso-LolDbardo. 
Pról. de Vicente Lombardo T.. Ed. Universidad Obrera de México. 
México. D.F .• 1975. 

Caso. Alronso. Ley OrgánJca de la Unlversldacl Naclonal Autónoma de 
lféxico. ExposJc16n de lfotlvo.s. 1944. Reproducido en Hurtado 
Má.rquez. pág. 86 (ver abajo). 

Constante. Alberto. La UNAlf. un espaclo privilegiado. 
24 de Cebrero 1990 0 pág. 3. 

unomasuno. 

Chávez. Ezequiel A .• Carta •1 lflnlstro de Instrucc16n José 
V.&Sconcelos. Reproducido en Maria y Campos. pág. 165 (ver abajo). 

Dennlng. P.J .• The ARPANET after twenty years. American Sc1entist. 
New Haven. Connectlcut. Vol. 77. pág. 530. 1989. 

Dlcklnson. D .• TecnoJog!a alternatlva. Ed. Blume. Madrid. 1980. 

Dldr1ksson. Axel. y Carlos Ornelas. Ensayos sobre la planeaeJ6n 
Unlversltarla en Méxlco. Centro de Investigación y Servicios 
Educativos. UNAM. Héxlco. D.F .• 1986. 

Engels. F. El origen de l• f411JllJa. la propledad prlva.da y el 
estado. 1894. Harx/ERngels. Obras Escogidas. Vol. I I. Ed. 
Progreso. Moscú. 1971. 

Fairchlld. H. P .• ed. • Dlccionario de Soc1o1og1a. Fondo de Cult.ura 
Económica. México. D.F .• 1949. 

Fltch. Val L .• An APS PresJdent rerlect.s on hls tvo-year ter•. 
Physics Today. Vol. 42. No. 12. Woodbury. New York. Diele•bre 1989. 

299 



Frledmann. G. • La crlsls del progreso. Lola. Barcelona. Espaf\a. 
1977. 

Fuentes Molinar. Clac. La educac16n superlor en HéxJco y los 
escenarlos de su desarrollo futuro. Universidad Futura. Vol. 1 0 No. 
3. Universidad Autónoma Metropolitana. México. D.F .• Octubre 1989. 

Funes Rodrlguez. Guillermo. Tecnologia y comerclo e::rterlor. 
Comercio Exterior. Vol. 37. No. 12. Diciembre de 1987 0 pág. 1071. 

Garcia Stahl, Consuelo. Sintesls Hlstórlca de la Unlversldad de 
néxJco. Secretarla de la Rectorla. UNAH. México, D.F. 0 1975. 

Giddens. A. New rules of soclologlcal method. London. 1976. 

G6mez Horln. Manuel. La Unlversldad de f'féxlco: la razón de ser y 
su autonomia. Reproducido en Garcia Stahl, pág. 142 (ver arriba). 

Gortari. Eli de. La Clencla en la Hlstorla de f'féxJco. Editorial 
Grljalbo. México. D.F., 1979. 

Gouldner, A., La dJaJéctJca de la ldeologla y la tecnologla. 
Allanza-Unlversldad, Madrid, 1978. 

Guevara Niebla. Gllberto. Unlversldad y Poder. Foro Unlversltarlo. 
No. 63, UNAH, México. Febrero 1986. 

Iannl, O., y F. Fernandes, SocJologla. Atlca. SAo Paulo. Brasil, 
1986. 

Habermas. J .• Technlk u.nd ~lssenschaft als ldeologle. 1968. 
Traducido en B. Barnes et al. (ver arriba). 

Habermas. J., Teorla de la Acc16n CoD1.1nlcatlva, 2 Vol. Ed. Taurus, 
Madrid, 1987. 

Hegel, G. W. F., Rechtsphllosophle (Filosofla del Derecho), 1821. 
Ed. francesa. Galllmard, Parls. 1940. 

Herná.ndez Luna. Juan. La Unlversldad de Justo SJerra. Secretarla de 
Educación Pública. Col. Documentos Universitarios. México, 1949. 

Humboldt, A.• Ensayo Polltlco sobre el Relno de Ja Nueva Espafía. 
5 Vols., Parls, 1822. Traducido por Vicente Gonzá.lez Arnau. Ed. 
Pedro Robredo. México. D.F .• 1941. 

Rodara, Joseph. ProductJvJdad clent!Elca: crlterlos e JndJcadores. 
Instituto de Investigaciones Sociales. UNAH. México, D.F •• 1970. 

300 



Hodara. Joseph. RefleKlones sobre el Progra11J1& Naclonal de CJencla 
y TecnoJogiA. Comercio Exterior. Vol. 35. No. s. México. 1995. 

Hurtado HArquez. Eugenio, La Unlversldad Autónoma, 1929-1944, Coml
s16n Técnica de Estudios y Proyectos Legislativos. UNAH. Dirección 
General de Publicaciones, México. D.F •• 1976. 

Imaz Gispert. Garlos. Gasto públlco. educacJ6n superior y clencla. 
La Jornada, 9 marzo 1989, pAg. 13. 

Jaguaribe 0 Helio, ¿Porqué no se ha desarrollado la clencla en 
Amérlca LatJna? en "El pensamient.o latinoamericano en la proble
mAtlca ciencla-tecnologla-desarrollo-dependencia'". J. A. SAbato. 
Editor. Paldos. México. D.F .• 1971. 

Jiménez Rueda, Jorge. Hlstorla Jurldlca de la Unlversldad de 
néxlco, Facultad de FilosoCia y Letras. UNAH. México. D.F .• 1955. 

Lachiére. J .• El reto de la racionalidad. UNESCO, Paris. 1978. 

Lanning, John Tate. Reales Cédulas de la Real y Pontificia Univer
sidad de HéxJco. de 1551 a 1816. Imprenta Universitaria, UNAH, 
México. D.F., 1946. 

Larroyo. Francisco. Historia Comparada de la Educación en Héxico, 
Ed. Porrúa, México. D.F .• 1947. 

LeCC, E .• Ciencia, técnica y sociedad. ANUIES. México. D.F •• 1977. 

Levy. Daniel c .. Higher education and the state ln Latln Amerlca. 
The University oC Chicago Press, Chicago. 1986. 

Lombardo Toledano, Vicente, Haterialismo vs. Idealismo: polémica 
Caso-Lombardo. Pról. de Vicente Lombardo T .• Ed. Universidad Obrera 
de México, México, D.F., 1975. 

Lyotard, J.-F .• La Condición Postmoderna. Cátedra. Madrid, 1987. 

Malo. Salvador. Vinculación de la educación superior con el 
aparato productJvo. Encuentro Nacional de Educación Superior. 
ANUIES. 29-31 marzo 1990 (mimeógrafo). 

Hanjarrez. H .• ¿De qué hablamos cuando hablamos de 68 y revolución 
(y literatura)? La Jornada Semanal. No. 28, pAg. 29-34, México. 
D.F •• 24 de Diciembre de 1989. 

Harcovltch, Jacques. y Eduardo Vasconcellos. Técnicas de 
PlaneJamlento Estratégico para Inst1tui~6es de Pesquisa e Desenvol
vimento. Revista de Administra~Ao. SAo Paulo, Brasil, Vol. 12. No. 
1. pág. 61-78, 1977. 

301 



Harcuse. Herbert. One-Dltnenslonal lfan. Beacon Press. New York. 
1964. 
Maria y Campos. Alfonso. Estudlo hlst6rlco-Jur1dlco de la 
Unlvers.1.dad NacJonal ( 1881-1929). Comisión Técnica de Estudios y 
Proyectos Legislativos. UNAH. Dirección General de Publicaciones. 
México. D.F .• 1975. 

Marx. X:.. TrabaJo Asalarlado y Capital. 1849. Introd. de F. 
Engels. Obras Escogidas. Vol. 1. pág. 63. Ed. Progreso. Moscú. 
URSS. 1971. 

Marx. K .• Grundrisse der Kritik der politlschen Cf.Jconomie. 1859. 
(Fundamentos de la crit~=a de la economia polltica), Ed. Ciencias 
Sociales. Inst. Cubano del Libro. La Habana. Cuba. 1975. 

Marx, K. • Das Kapl tal. Traducción de Wenceslao Roces. Fondo de 
Cultura Económica. México. D.F .• 1946. 

Marx. K .• Formen. die der kapltallstlschen Produktion vorhergehn. 
1857/58. Marx-Engels I I, Studienausgabe. lring Fetscher, editor. 
Fischer, Frankf"urt, pág. 130-166. 1971. 

Marx. K., Hlseria de la Fllosofia. 
1970. 

1846. Ed. Aguilar 0 Madrid. 

Marx, X:.. y F. Engels. Ha.nlflesto del Partido Comunista. 1848. 
Versión de 1872. Obras Escogidas. Vol. 1, Ed. Progreso, Moscú. 
URSS. 1971. 

Herton, Robert K., The Soclology of Sclence. The Universi ty of" 
Chicago Press. London, 1973. 

Horandé Court. Pedro. lfodelos polares de universidad. en "La 
Universidad Latinoamericana en la Década del 80", Segunda Parte. 
Luis Scherz Garcia. Editor. Corporación de Promoción Universitaria. 
Santiago de Chile, 1976. 

Hyers, S.. y D.G. Harquis, The anatomy of successful industrial 
lnnovatJons. Natlonal Science Foundatlon. Technical Reports. Vol. 
69. No. 17. Washington, D.C., 1969. 

Nadal. A., Instrumentos de PolltJca Cientlflca y Tecnológica en 
México. El Colegio de México. Centro de Estudios Económicos y 
Demográficos. México, D.F .• 1977. 

Novelo. V •• y A. Garcla. La tortilla: allmento~ trabaJo y 
teenologla 0 Complementos del Seminario de Problemas Clent1f1cos y 
Filosóficos. UNAM, México, 1987. 

302 



Pacheco Méndez. Teresa. El discurso co.mo instrumento de la 
po11t1ca c1ent1f1ca en lféxlco. Ciencia y Desarrollo. CONACYT. 
México. D.F .• Vol. 14. No. 82 0 Sept.-Oct .• 1988. 

Padua. J.. Educac16n. 1ndu.str1al1zac16n y progreso técn1co. El 
Colegio de Héxlco/UNESCO. Paris-Méxlco. 1988. 

Parent 0 Jean. Evoluc16n de las técn1cas y anállsls econ6m1co. en 
"Histolre de Technlques•. Bertrand Guille. Editor. Encyclopédle de 
la PléXade. Galllmard. Paris. 1978. 

Parsons. T .• Essays ln Soc1olog1cal Theory Pure and Applled. 
Glencoe Free Press 0 1957. 

Parsons. T .• La estructura de la acclón soclal. Madrid. 1968. 

Parsons. T .• El slstema social. Madrid. 1984. 

Pérez Rocha. Manuel. Eficiencia del sistema de educación superior. 
En: La Planeaclón Unlversl tarla en lféxlco. UNAH 0 México. O. F .• 
1970. 

Pinto Mazal. Jorge. La autonomia universitaria. Antología. Comisión 
Técnica de Leglslac16n Unlversltarla. UNAM. Dirección General de 
Publicaciones. México. D.F .• 1974. 

Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo. 1989-1994. 
Secretarla de Programación y Presupuesto. México. D.F., 1989. 

Rabelais 0 Fran~ois. Gargantua. a:uvres de Rabelais, Ed. Louis 
Moland. 2 Vols., Classiques Garnier, Parls, 1950. 

Reséndiz, D., Sobre la racionalidad de la tecnologia. Complementos 
del Seminario sobre Problemas Cientif'icos y Filosóf'icos. UNAM, 
México. D.F .• 1987. 

Reséndiz. Daniel. Transferencia y generación de tecnologia en el 
desarrollo de Héxlco a largo plazo. Comercio Exterior. Vol. 37. 
No. 12. Diciembre de 1987, pág. 1060. 

Revillagigedo. Segundo Conde de, Instrucción reservada al lfarqués 
de Branclforte. Colección México Heroico. Vol. SO, EdJ.t. Jus. 
México. D.F .• 1966. 

Rodrlguez. S.H.L .• Perfil de la actlvldad cientiflca en e1 pais y 
en la UNA/f: su dlnámJca y su estado actual. Instituto de 
Investigaciones Sociales. UNAM, México, D.F .• Marzo 1988. 

Rosenberg. Nathan. Tecnologia y Economia. Colección Economia y 
Sociedad, Ed. Gustavo Gili. Barcelona. Espafia 0 1979. 

303 



Sábato. Jorge A.. Transferencla de tecnologla: u.na selecclón 
blbllográflca. Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer 
Hundo. México. D.F •• 1978. 
Sagastl. Francisco R .• F. Chaparro, e.E. Paredes. y H. Jaramlllo. 
Clencl• y tecnologla. en Amérlca Latlna. . Comercio Exterior, Vol. 
34. México. D.F .• Dlclembre 1984, pág. 1163-1179. 

Sagasti. Francisco R .• y Cecllla Cook, La cJencla y la tecnologla 
en América Latlna durante el decenlo de Jos ochenta. Comercio 
Exterior. Vol. 37, Héxlco, D.F., Diciembre 1987, pág. 1006-1026. 

Saldaf'ia, J.J., The falled search for 'useful knovledge": enllght
ened sclentlflc and technologlcal pollcles ln New Spaln. en "Cross 
Cultural Dlf"f"usion of' Science: Latin America", J.J. Saldaf'ia, Ed •• 
Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnologia, 
Cuadrenos Quipu, No. 2, pág. 33-57, México, D.F., 1987. 

Sarukhán, José, /'léxico: sus hombres, su futuro. Primer Simposio 
Panamericano, México, D.F., 25 de octubre de 1990. 

Sbragla. Roberto, Um estudo empirlco sobre o cllma organlzaclonal 
em Jnstitul<;l!les de pesquisa, Revista de Adminlstrac;Ao, 18, Sao 
Paulo, Brasil, 1983. 

Schery Garcia, Luis, La universidad latinoamericana en la década 
del 80,. Segunda Parte, Poslbles estrategias de desarrollo. Cor
poración de Promoc16n Universitaria. Ediciones C.P.U., Santiago de 
Chile, 1976. 

Schumpeter. J.A., BusJness Cycles, McGraw-Hill, New York, Vol. JI, 
1939. 

Secretarla de Educación Pública. Plan Naclonal de Educación 
Superlor 1981-1991. SEP, México, D.F., 1981. 

Shomette. D.G., Heyday of the horse ferry. Natlonal Geographlc 
Magazine. No. 176. pág. 548-556, 1989. 

Sun.kel. A .• y P. Paz, El subdesarrollo latinoamerlcano y las 
teorlas del subdesarrollo. Siglo XXI. México. D.F., 1970. 

Trabulse. Ellas, Hlstor1a de la Ciencia en 11éxlco: Estudlos y 
Textos. 4 Vols., Edit. FCE/CONACYT. México, 1983. 
UNAM. Agendas Estad!st1cas (Anuarios Estadistlcos). Dirección 
General de Planeaci6n, UNAM. México, D.F., 1980-1989. 

UNAH. Acuerdo de Creaclón del Centro para la Innovac16n Tecnoló
glca,. CIT. UNAH, México, D.F .• 1985. 

304 



UNAM. Estatuto del Personal Académico .. Talleres .. El Nacional". 
bajo la supervisión de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico. UNAH. México. Oct. 1984. 

UNAH. Insti tutes and Centres for Scientlfic Research. Coordina
ción de la Investigación Cientif'ica. UNAH. México. D.F .• 1988. 

UNAM. La investigación cientifJca en la Universidad Nacional 
Autónoma de 11éxico. Coordinación de la Investigación Cientif'ica. 
UNAH. México. D.F., 1976. 

Unger. X:urt. Competencia monopólica y tecnologia en la industria 
mexicana., El Colegio de México. México. D.F., 1985. 

Uriel, J .• La transferencia de tecnologia y el atraso tecnológico. 
Universidad Autónoma Metropolitana. México, D.F., 1988. 

Valadés. Diego. La Universidad Nacional Autónoma de Héxico. 
Comisión Técnica de Legislación Universitaria, UNAM, Dirección 
General de Publicaciones. México, D.F., 1974. 

Vattimo. Gianni. El fln de la metaflsica. La Jornada Semanal, 
México. D.F., 18 de Febrero de 1990, pág. 16. 

Vllchis, J. B., l'fedicina novohispana del siglo XVI y la materia 
médica lndlgena, Quipu, No. 5, pág. 19-48, México. D.F., 1988. 

Walssbluth, H., Irúorme del Director, 1985-1988. Centro para la 
Innovación Tecnológica, UNAM, mlme6graf'o, 8 pág., 1988. 

Walssbluth, H.. Una perspectiva a largo plazo. Centro para la 
Innovación Tecnológica, UNAM, México, D.F., 1988. 

Waissbluth, M., G. Cadena y J. L. Solleiro, La vJnculaclón 
unlversldad-lndustrla. una experiencia organlzacional en l'féxJco. 
Análisis y Comentarlos, FONEP. México. D.F .• Marzo 1986. 

Weber, H .• The theory of Social and Economic Organlzatlon. 1929. 
Edltado por T. Parsons. Free Press, New York. 1964. 

Weber, Hax, Wlrtschaft und Gesellschart. Ed. J. W1nkelmann, KOln, 
1964. Traducción espaHola: Economla y Sociedad~ Fondo de Cultura 
Económica, México, D.F., 1984. 

305 



CUADRO l • 

.IJOJICAI>OR.ES GLOBALES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 1980. 

C:l.enc~~:l.coe • Ina•n:l.•ro•. 

Por ai.l.l.on de hab1.t:ant:••· 

Ga•Co en l.D (a.S.l.l.on•• de d6l.ar••>· 

Por a1.l.l.6n d• hab1.t:ant:•• 
(d6l.ar••). 

Z dal. PNB 

AuCor•• c:l.enc~fi.co•. 

Tot:al. 
ttund1.al. 

3 756 100 

847 

207 801 

46 .. 86 

1 .. 78 

454 864 

FUENTE: Co .. rc:lo Excer!.or. d!.c!.embre de 1987 .. 

'-'r1.ca La 
c:l.na y •l.-
Cari.b• .. 

90 936 

253 

2 833 

7.88 

0.69 

s 768 

Banco Nacional. de Comercio Exterior. S.N.C •• Vol.. 37, 
NOm. l.2, México, D.F. 

z 

2.4 

1.8 

1.27 



CUADR.O 2. 

AllE&ICA LAT.INA: MA.TllICULA EN EDUcA.c.ION SUPER.IOR. 

Ta•• de cree~ 
1970 1975 1980 -S.•nt:o anual. 

197.5-1980 (%) 

Pa~••• Graadee: 

Ara•ntt.na. 274 634 596 736 491 473 

llra•i.l.. 430 473 1 089 808 1 409 243 

JU'xi.co. 247 637 562 056 897 726 

Sube.oc.al.. 952 744 2 248 600 2 798 482 4.5 

Znd:lc•. 100.0 236 .. 0 293 .. 7 

FUENTE: Co-rc:lo E.xC.er:lor. dJ.c1.embr• de 1987. 

Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C .• Vol. 37. 
Nfim. 12, México. D.F. 



CUADRO 3. 

AMER.I.CA LATI.NA: GRADUADOS UNI.VERSI.TARI.OS. 

Subreg:1ón. 1970 1975 1980 

Pa!'."ses Grandes: 

Argent:1na. 23 991 33 321
4 

36 621 h.c 

Brasi.l.. 64 049 185 Ol5d 234 124 

Méx:1co. 9 4788 48 674ª•d 69 5728 

Sub total.. 97 518 267 010 340 317 

I.nd1.ce. 100.0 273.0 349.0 

Los datos se ref1.eren a l.as un.tvers:1dades sol.amente. 

b. Correspond1.ente a 1979. 

Tasa de cree~ 
m1.ento anua1 
1975-1980 (%) 

4.9 

Un1.vers1.dadea y establ.eci.mi.entos que otorgan grados equi.val.entea. 

d. Corresponde a 1976. 

Corresponde a 1969. 

FUENTE: Coiaerci.o Exteri.or. d:ic:iembr• de 1987. 

Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C •• Vol. 37. 
No. 12. México. D.F. 



CUADRO 4 .. 

AMER1CA LATINA: C1ENT1F1COS. 1NCEN1EROS Y TECN1COS DEDICADOS A lD 

Cient:.íficoa e In-
Pa.ísea l!enieros en ID 

Años Toca1 Por 100 000 
habitantes 

Pa.íses grandes .. 

Argent:ina .. 1982 18 929 64 .. 92 

Braa:l.1. 1982 32 sosª 25 .. 62 

Méxi.co. 1984 18 247b 23.68 

En equ:l.va1ente a jornada completa 

b. Corresponde a1 peroanal :1.nvest:igador. 

FUENTE: Comercio Ext:er:l.or. d1c:l.embro de 1987. 
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C .• Vol. 37. 
No. 12, México. D.F. 

Técnicos 
en lD 

22 598 

n .. d .. 

n.d .. 



CUADRO 5. 

AMER'.I.CA LATl.NA: GAS'IO TOTAL EN lD Y PORCENTAJE DEL PNB 

Pal:ses 

PaJ:sea Grandes. 

Argenti.na. 

Brasi.J.1 .. 

H.éx1.co2 .. 

Ea. rel.aci..ón al. P'.I.B .. 

b.. Ci.fras es c:Lmadas. 

Año 

1980 

1984 

1982 

Gasto en mi.-
J.1ones de : del. PNB 
dól.aree. 

683.70 0.474 

l 231.24b 0.56ª 

442.71b 0 .. 21ª 

1. Corresponde a gastos nacional.es en cienci.a y tecnol.og!a (CT). 

Gaseo per 
cápi.ca (dó-
J.ares). 

24.21 

9 .. 28 

6.05 

2. EJ. gasto en lD se ha calculado a parci.r del. porcentaje del. P'.I.B que corres
ponde al. gaato en CT. Fuentes 29 y JO. 

Fl.JENT.a..!:comercio Exterior. di..ci.embre de 1987. 
· Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C •• Vol.. 37. 

No. 12. M6xico. D.F. 



CUADRO 6. 

PROYECTOS• INVESTIGADORES• UN:IDADES Y RECURSOS FINANC:IEROS 
PARA lD EN ONCE PA:ISES LATINOAMERI.CANOS .. 

Conceptos. 
Argenci.na 

l 
Bras:i.l. 

(1980) (1984) 

Número de Proyectos: 

Número de 1.nvesc:igadores: 11 243 8 030ª 

Personas fl:s:icas. 18 929 n.d. 

TCE 10 486 32 508b 

NGmero de unidades de 

I.nveac:l.gac:l.ón. 1 866 577c.d 

Gastos en lD 

(mi..l..l.onea de d6l.area). 683. 70 1 231.248 

S61o :1.nc1uye proyectos en aná1:is:is y contratados. 

b. Dato correspond:ience a 1982. 

I.nscicuc:iones donde rea11.zan act:iv:idades de lD. 

d. Corresponde a 1983. 

Se ref.1.ere al. gaseo nac:ional. en CT. Eac:imac:ién. 

Méx:ico 
(1984) 

13 689 

18 347 

n.d. 

2 264 

442.711. 

1.. E1 gaseo en 10 se cal.cul.ó a part1.r del. porcentaje del. PI.B que corresponde 
al. gasto en CT. 

FUENTE: Comerc:l.o Exter:ior., d:ic:l.embre de 1987. 
Banco Nncionnl de Comercio Exterior., S.N.c •• Vol. 37. 
No. 12., México. D.F. 



CUADRO 

NUMERO DE INVESTIGADORES EN ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS 

PaS::aes Año Un:l.vers:l. Sector Sector O croa dadeal - Púb1:l.co2 Pr:l.vado3 

Argent:l.na 1982 a 545ª 6 913 '1 2a6 2 185b 

% 45.1 36.5 6.a 11.6 

Méxi.co. 1984 a a5a 9 907 220 2a6 

% 46.0 51.4 1.1 1.5 

Venezuela. 1980 2 240 1 110 2a 295f 

% 61.0 30.2 o.a a.o 

l.. Tanto púb1:l.cas como pr:l.vadas .. 

2.. I.nc.luye tanto la J.nveacJ.gaci.ón que se lleva a cabo en las dependenc:iaa 
del gob:l.erno como en .las empresas púb.11.cas. 

3. Inc.luye 1a J.nveatJ.gac16n que se desarrolla en las empresas privadas. 
La :l.nformacJ.ón es muy 1:1.m:l.tada y def:l.ci.ente. 

Corresponde a educación superior .. 

b.. Persona.l ci.ent!f:Lco-tecno.lóg:l.co :l.nvest:l.gador de dependenci.a mÜ.lt:l.p.le 
:l.nternac:l.ona.l o extranjera. 

f. Corr•apond• a fundac:l.on••. 

FUENTE: Comerc:l.o Exter:l.or. d:l.c:l.embre de 1987. 
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C. • Vol. 37. 
No. 12. México. D.F. 

Toca1 

la 929 

100.0 

19 271 

100.0 

3 673 

100.0 



CUADRO s. 

GASTOS EN lD EN ALGUNOS PAISES LATI.NOAH.E.RI.CANOS 
(M1.11onea de dól.ares). 

Un:l.ver Sect:or Públ.ico Secc.or 
Pa!aea Año a:l.da-- Gob:l.e.!:_ Empresas Sub- Pr:l.vado Otros 

deal. Públ.:l.cas total.. 

Argent:l.na 1980
8 

227 .65 220 .. 86 112 .. 69 333.75 55.04 67.27 

% 33.3 32.3 16.5 48 .. 8 a.o 9.8 

Brast.1 .. 1984b 168.68 32.7 .51 209. 31 536.82 358.29 167.45 

% 13. 7 26 .. 6 17 .a 43.6 29. l 13.6 

Venezuel.a. l980j 71.23 n.d. n .. d .. 181 .. 35 n.d. 

% 28. 2 n.d. n.d. 71.8 n.d. 

1. Públ.:1.cas y pr:l.vadas. 

La d:l.ac.r:l.buc:l.ón en C. re empresas públ.:l.caa • eect:or pr:l.v:J.do y ot:roe ee eat::l.mó con 
base en el. número da un:l.dades. proyectos e :l.nvcet:l.gadores en c3da sector en 
1982. 

b. La d1.atr:ibuc:l.6n del. gasto corresponde a 1983. El monto correspondiente al. se.=, 
tor pr:l.vado ha a:l.do corroborado por ocraa fuent:.•s en donde han :l.dent:if:l.cado 
aprox:l.ma.damente 125 mi.l.l.ones para 1983. 

j. La di.atr:l.buc:l.ón por sectores de ejecución corresponde a 1977. 

FUENTE: Comercio Exterior. dici.embre de 1987. 

Banco Nacional de Comercio Ex~erior. S.N.C. • Vol. 37 0 

No. lZ, México. D.F. 



CUADRO 9. 

NUMER.Q DE I.NVESTIGADOR.ES POR A.REAS. 

C:l.enc1.a• Ci.enc:l.as C1.enc1.as CJ.enci.as Ci.•nci.a• Paf:s•s Exacta• y Agrop•- de 1a Xn de 1a 
Nacura1es cuartas izen:l.eri8' Sa1ud. Soci.a1.•• 

Argenci.na (1982) 
(TCE). 3 744 1 924 1 762 1 245 1 146 

% 35. 7 18.3 16.8 11. 9 10.9 

Héx:l.co (1984) 
(PF)1 5 310 2 331 3 025 2 618 3 849 

% 29.1 12.8 16.6 14.3 21.1 

Venezue1a (1983) 
(PF) 1 457 874 727 558 802 

% 31.9 19. l 15.9 12 .. 2 17.6 

l. Corresponde a p•rsona1 de ID. 

FUENTE: Comerci.o Exceri.or. d:l.ci.•mbre de 1987. 
Banco Nacional de ComerciO Exterior. S.N.C .• Vol. 37. 
No. 12. M6xico. D.F. 

Ocra• 

665 

6.3 

1 114 

6.1 

150 

3.3 



Paf:••• 

Ara•nt1.na (1982) 

z 

Máx1.co (1984) 

z 

Venezuela (1983) 

z 

CUADRO 10. 

NUMERO DE PROYECTOS DE 1NVEST1GACXON Y 

DESARllOLLO EXPERlllENTAL POR ARE.AS. 

C1.enc1.aa C1.enc1.as 
Exacta• Agrope
Nat:ura- cuar1.aa. 
l••· 

2 814 2 509 

25.0 22.3 

3 303 3 242 

24.1 23.7 

1 751 1 579 

28.3 25.5 

C:lenc1.as C1.enc:1.as 
de la In de la 
gen1.er.ii' Salud. 

1 208 2 259 

10. 7 20.1 

1 578 2 890 

11.5 21.1 

1 063 757 

17 .2 12.2 

FUENTE: Come:rc1.o Ex.ter1.or. d:l.c.iembre de 1987. 

C.ienc1.a1 
Soc1.ale.1 

1 692 

15.0 

2 643 

19.3 

979 

15.8 

Ot:raa 

761 

6.8 

33 

0.2 

68 

1.1 

Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C. • Vol. 37, 
No. 12. México, D.F. 

Total 

11 243 

100.0 

13 689 

100.0 

6 197 

100.0 



1 

1 PaS:aae 

PaS:aea 
Grandaa: 

Argentina. 

Bras:l.1. 

Méxi.co. 

1982. 

b. 1983. 

1980. 

CUADRO 11 

PAGOS ASOCIADOS CON DI.FER.ENTES CANALES DE LA l.HPORTACXON DE TECNO

LOG:IA EN ALGUNOS PA:ISES LATJ:NOAMER1CANOS (K1.l.1on•• de dól.a rea). 

Xnver•1.6n Ex- :Import.ac1.on•• de Pago de r•s•-
t:ranjara dj_- b1.an•• d• cap!.- Haa y de re- Toc:al. 
recta. 1982. ta1. 1982 choa. 

Monto % Monto % Monto % Monto 

250. 70 12.10 1 460.00 70.47 361.108 17 .43 2 071.80 

rz 634.80 42.79 3 304.00 53 .. 66 21s.oob 3.5'• 6 156.80 

708. 70 10 .. 65 5 485.00 82.40 462. 70c 6.95 6 656 .. 40 

FUENTE: Coa:1erc1.o Exterior• dici.embre de 1987 .. 

~~~c~z~ª~i~i~~.d~-~~mercio Ex~erior, S.N.c., Vol. 37 0 

% 



CUADRO 12. 

AUTORES CI.ENTIFI.COS EN AHUICA LATINA Y EL CARIBE1 

Pa.{sea 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Paraes 
Grandes: 

ArgencJ.na 929 952 892 919 1 151 1 335 1 529 1 669 

Braa.il.,. 1 047 1 2"53 1 339 1 617 1 739 1 925 2 394 2 376 

Héxi.co. 606 680 764 769 936 1 215 1 089 1 060 

Su.bcocal. 2 582 2 885 2 995 3 305 3 826 4 475 5 012 5 105 

FUENTE: Comerci.o ~cer1.or 0 di.ci.embrc de 1987. 
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C .• Vol. 37. 
No. 12. M6xico, D.F. 

1984ª 1984b 1984 
(cocal.) 

3 569 141 3 710 

4 655 333 4 988 

1 726 168 1 894 

• •so 642 10 592 



CUADRO 13. 

:I.NDI:CAJ>OR..ES DE PRODUCT:I.VI:DAD CI:ENT:I.F1CA Y TECNOLOG1CA1 • 2 

PARA ALGUNOS PAI:SES DE AMERI:CA LAT:I.NA. 

Pa.taes Año 

Pat:aea Grand••: 

Argenti.na. 1982 

Braa.11. 1982 

Kéx1.co. 1980 

Proyec 
tos/ -
Autores 

7 .35 

:Inveat.1- Gasto en 
a•dorea/ ID/ 
Aueoree Aueor•s l 

12.38 

3.35c 13.58 0.75 

11.12 0.40 

Proyec
to• Pa
eenees2 

1. El. gaseo en lD se expresa en mi.l.l.ones de- dél.ares corri.enees. 

I:nveae:l..
gadores/ 
paeeneea 

2. El. número de paeenees se refi.ere a l.ae regi.eeradae por reai.dentea. 

El. gasto corresponde a 1980. 

b. Correaponde a 1980. 

Corresponde a 1984. 

FUENTE: Comerc:l..o ExterJ.or. di.c.iembre de 1987. 

Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C .• Vol. 37. 
No. 12. M6xico. D.F. 

Gaseo 
en pa
teneee. 

0.4 

3. 7 

2.1 



Año 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

CUADRO 14. 

P:IB MANUFACTURE.RO Y GASTO EN DESARROLLO E :IMPORTAC:ION 

DE TECNOLOG'IA (HJ.11.onea de dól.u res) .. 

Cast:o nac:l.ona.l lmporcac:l.6n de PIB en :l.nvesc:l.gn-
Ma.nufact:_!!, c:ión y des.a.- b:l.enes de 

rrollo. ca!Ji.tal.. 

B 416 56 320 

8 741 125 209 

10 797 159 1 460 

13 255 204 l 724 

16 915 260 2 344 

20 728 278 3 102 

21 772 263 3 101 

19 324 251 2 714 

24 754 374 3 635 

33 254 506 6 299 

46 130 928 9 155 

58 324 1 205 11 918 

39 213 716 6 225 

34 344 420 3 278 

40 219 900 4 003 

29 118 577 4 769 

359 

FUENTE: D:11:'ecc:l.Sn Adjunta d• Pl.aneac:16n del. Conacyc y D:1recc:1Sn 

General. de Tl:'ansf•renc1.a de T•cnol.ogJ:a de l.a Secof:1. 

Pagos al. ext:e-
r:ior por rega-
lJ:as. as:l.at:en-
c<a cécn:l.ca. 
pat:ent:es y 
marcas. 

120 

119 

136 

139 

154 

164 

186 

180 

134 

206 

305 

605 

280 

132 

147 

160 

134 



CUADRO 15. 

MEXXCO: ALGUNOS XNDXCADORES ECONOMXCOS Y TECNOLOGI.COS 

1979 1980 1981 1982 

PIB per cápi.ta 
(d61areo de 1970). 1 295 l 366 1 436 l 391 

Tasa de crec.:im.:iento. a.4 a.o -o.s 

Deuda externa a f.:ines del año 
(m.11lones de dólares. 39 658 49 349 72 007 85 ººº 
Crecimi.ento de los preci.os 
al conaum.1dor. 20.0 29.8 28.7 98.B 

Gast.o en 10' (P1.1l.l.onee 
de pesos de 1970). 2 783 3 954 4 672 3 998 

Casto del Conacyt (m.111ones 
de pesos da 1970). 305 361 477 462 

l. Corresponde al. gasto de1 Gob.1erno federal en CT. 

FUl::NTES: Comerc.10 Exter.1or. di.ci.embre de 1987. 

Banco Nacional de Comercio Ext.crior. S.N.C .• Vol. 37. 
No. 12. México. D.F. 

1983 

1 284 

-5.J 

90 000 

91.9 

2 882 

354 



CUAllKO NUM. 16. 

CASTO PUULICO EN EL. SECTOR EDUCACION 

HlL.LONES DE PESOS 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

TOTAL 139971 219955 368667 486667 826712 1332034 2112674 5034274 

EDUCAClON lNICIAl. 178 515 877 1439 2577 10703 7233 15796 

EDUCACION BASICA 70429 117388 187474 223029 348916 585824 933403 2428993 

PREESCOLAR 2705 5891 10946 16633 28106 50325 81331 222538 

PRIMARIA 40381 69689 112076 122122 185657 293760 479451 1213807 

ESPECI.Al. 312 1092 2711 3770 6747 13254 23796 70159 

SECUNDARIA 20093 31855 48252 6205& 101985 182273 272963 757357 

CONSTRUCCIONES 6938 8861 13489 18448 26421 46212 75862 165132 

EDUCACION MEDIA-
SUPERIOR. 15402 24624 46981 66150 88908 172!>79 352765 673918 

EDUCAClON SUPE-
R.1.0R. 30181 40351 72204 106928 140/ol3 228246 401951 1014915 

EDUCACI.ON DE 
POSGRADO. 1099 1526 2451 4144 23416 39841 68785 180842 

INVESTI.GACION 
EDUCATI.VA. 1599 2161 4136 4524 1269 2557 1918 36!>7 

EDUCACI.ON PARA 
ADULTOS. 3569 4412 7332 11888 23372 32752 43636 98243 

EDUCACION MEDIO 
I.NDICENA. 3986 5246 7852 9763 29061 4541.r. 66075 1!>7261 

CULTURA Y 
DEPORTE. 5510 7928 12035 17513 34530 45939 67342 168343 

ADMINISTRACION. 8018 15804 27266 43289 134250 168179 169566 292306 

FUENTE: Pr•a:1d•nc1a da la Repúbl.:lca, Infona• de Cobt.erno 1988. a.nexo eetad!sti.co. 



CUADRO NUM .. 17 .. 

GASTO PUBLICO EN CIENC:tA Y TECNOLOC:tA EN 1986 

PRESUPUESTO EJERCIDO (MILLONES DE PESOS) 

PRINCI:PALES INST.l:TUCIONES 

lNSTI:TUTO KEXICANO DEL PETROLEO 

UNI:VER.Sl:DAD NACI:ONAL AUTONOMA DE MEXI:CO .. 

I:NSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES• 
AGRICOLAS Y PECUAR:IAS .. 

:INSTITUTO MEXI:CANO DEL SEGURO SOCIAL. 

CONSEJO NACI:ONAL DE CIENCI.A Y TECNOLOGIA. 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL POLITECNICO .. 

FONDO DE APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFI:CA .. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTI.GACl:ONES NUCLEAR.ES .. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELECTRICAS .. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPI:NCO .. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

COLEGIO DE POSGRADUADOS CHAPINGO. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA .. 

INSTITUTO MEXXCANO DE INVESTIGACXONES SIDERURGICAS. 

INSTITUTO POLI.TECNICO NACIONAL .. 

EL COLEGIO DE ME.XICO., 

.l:NST~TUTO NACIONAL DE LA PESCA. 

Sub total. 

Otras Dependenc:1as .. 

Total. 

MONTO PARTIC1P~ 
CION (%) 

35773 12.88 

32446 11 .. 68 

30630 11.02 

26348 9.48 

24776 8.92 

7833 2 .. 82 

7546 2 .. 72 

6727 2.42 

6275 2.26 

5603 2 .. 02 

4687 1 .. 69 

4394 1.58 

4380 1.58 

3656 1 .. 32 

3295 1.19 

3078 1 .. 11 

2763 o.99 

210210 75.66 

67626 24.34 

277836 100 .. 00 

FUENTES: PresJ.dencJ.a de J.a Repúbl.J.ca.. Informe de gobJ.erno 1987 • anexo pol.!tJ.ca 
econ6uii.ca. 
S.P .. P •• Cuenca de la Ha.cJ..enda. púb1:1ca. federal.. 1987. va.r.ios comos. 



CUADRO 18. 
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CUADRO 19. 

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE tt:EXICO. 
Por t1po de act1vidad. 

t------~1'"i9~7~4-----+----~1"i9~84~----i !:c~~m::~~e 

t. ADMINISTRATIVO: 

~.!~&~: y Fec •• Prepa y C.C.H.) 

ExtenaJ..ón y 01.fuaión. 
Dep. de DireccJ..6n y Apoyo• diveraoa. 
TOTAL 

ti. ACADEHICO TOTAL: 

En Docencia. 
En Investigación. 
TOTAL 

ACADEMICO DE TIEMPO COMPLETOt 

En Docencia. 
En InveatigacJ..ón 
TOTAL 

ACADEMICO DE TIEMPO PARCIAL O DE OTRO TIPO: 

En Docencia. 
En InveaCigación. 
TOTAL 

PROFESORES O INVESTIGADORES TITULARES 
DE TIE!'tPO COMPLETO. 

En DocencJ..a. 
En tnvaacJ..gación. 
TOTAL. 

PROFESORES O INVESTIGADORES ASOCIADOS 
DE TIEMPO COMPLETO. 

En Docenc:la. 
En Invest::l.gación. 
TOTAL. 

Abs. 

6 057 
l 168 

598 
3 275 

11 098 

16 377 
975 

17 352 

459 
489 

1 148 

15 718 
486 

16 204 

385 
214 
599 

274 
275 
549 

54.6 
10.s 
5.4 

29.5 
100.0 

94.4 
5.6 

100.0 

57.4 
42.6 

100.0 

97.0 
3.0 

100.0 

64.3 
JS. 7 

100.0 

49.9 
50.1 

100.0 

Ab•. 

13 418 
2 617 
1 890 
7 522 

25 447 

11 607 
2 843 

14 450 

l 834 
1 166 
3 ººº 
9 773 
l 677 

11 450 

798 
515 

l 313 

1 036 
651 

1 687 

52. 7 
10.3 
7.4 

29.6 
100.0 

80.3 
19. 7 

100.0 

61.l 
38.9 

100.0 

85.4 
14.6 

100.0 

60.8 
39.2 

100.0 

61.4 
38.6 

100.0 

1974 ~ 1984 

121.5 
124.1 
216.1 
129. 7 
129.3 

-29.l 
191.6 
-16.7 

178.3 
138.4 
161.3 

-37.8 
245.l 
-29.J 

107.3 
140. 7 
119.2 

278.l 
136. 7 
207.3 

FUENTE: L1.c. Ka. LuJ..aa Rodríguez Sala de C6111ezg1.l (InforniacJ..6n Inedita. Instituto de Inveatigactonea Soc1.a1ea. UNAM) 
México. D.F •• 1990. 



CUADRO 20. 

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS EGRESOS POR PROGRAMAS: U.N.A.M. 

~os: 1981 a 1987 

1981 1982 1983 1984 
Corr1.e.!!. Defla.s % Corri.e,!; Defl.a.s X Corr1eE De.fl.a~ % CorrJ.e.!• Defl.a,.!; % t:es. t:ados IC:ee. ta dos tes. tados. tes. tados. 

FAC. Y ESCUELAS 7.709 4.034 44 11.746 3.870 44 17. 606 2.872 42 25.241 2.489 43 

pa,g:pARATORIAS Y C.C.H. 2.407 1.259 14 3.671 1.209 14 5.397 880 13 7.840 773 14 

SUBTOTAL DOCENCIA. 10.116 s.293 58 15.417 5.095 58 23.003 3.753 55 33.081 3.262 57 

INVESTIGACION CIENTIFICA. 1.637 856 2.576 848 10 4.159 678 10 6.343 625 11 

INVESTIGACION HUMANISTICA. 786 411 5 l.141 375 4 1. 675 273 4 2.240 220 3 

INV. AUXILIAR EN ESC. y FAC. 586 306 3 919 302 3 1.303 212 1.953 192 4 

SUB TOTAL INVESTIGACION. 3.009 1.574 17 4.636 1.s21 17 7.137 1.164 17 10.536 1.038 18 

OTROS (Apoyos). 4.270 2.234 25 6.747 2.222 25 11.796 1.924 28 14.770 1.456 25 

TOTAL 17 .395 9.102 100 26.800 8.827 100 41.936 6.842 100 SB.387 s.1s1 100 

Cont1núa •••••• 



2. 

1985 1986 1987 
Corrie!!, Defl.ac-

% Corrien Defl.ac- % Corr1.•!!, Defl.ac- % tes. t:ados tes. tados .. tes. t:ados .. 

FAC .. Y ESCUELAS 38.303 2.394 41 59.239 1.988 43 136.103 2,.345 42 

PREPARATORIAS Y C.C.H. 12.389 774 13 18.299 614 13 43,.517 749 14 

SUBTOTAL DOCENCIA. s0.692 3,.168 54 77,.538 2,.602 56 17~,.620 3,.095 56 

:INVESTIGACION CIENTIFICA .. 8,.823 551 10 13,.092 439 9 41,.041 707 12 

I.NVESTIGACION HUMANIST:ICA .. 3,.174 198 3 5,.081 170 4 16,.901 291 5 

rnv. AUXIL:tAR EN ESC. y FAC .. 3,.332 208 4 4,.406 147 3 5,.554 95 2 

SUBTOTAL INVESTIGACION 15,.329 958 17 22,.579 757 16 63,.496 1,.094 19 

OTROS (Apoyos) 27 ,.533 1,. 721 29 38,.871 1,.304 28 80,.271 1,.383 25 

TOTAL 93,.554 S,.848 100 138,.988 4,.665 100 317,.844 5,.476 100 

FUENTE: Lic .. Ma. Lui.sa Rodr!'guez Sala de Gómezg:f..1,. (Información Inedit:a,. Instituto de Invest:igacionea Social.e•,. UNAM) 
México,. D.F.,. 1990 .. 



CUADRO 21. 

PERSONAL ACADEMlCO DE LA UNAH: 

Cacegor!a y Nf.vel.. 

TOTAL 31 660 

AYUDANTE DE PROFESOR DE ASIGNATURA. s 071 

AYUDANTE DE PROFESOR DE CARRERA Y DE I.NV. 49 

TECNlCO ACADEMICO AUXILIAR. 792 

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO. 1 112 

TECNI.CO ACADEMICO TI.TULAR. 340 

PROFESOR DE ASIGNATURA. 19 319 

PROFESOR DE ENS~ANZA MEDIA SUPERIOR. 40 

PROFESOR DE CARRERA ASOCI.ADO. l 638 

PROFESOR DE CARRERA TI.TULAR. l 258 

l.NVESTI.GADOR ASOCIADO. 787 

I.NVESTI.GADOR TITULAR. 613 

PR.ESTACION DE SERVICIOS. 593 

OTROS 48 

FUENTE: Escad!stf.cas del. Personal. Académf.co de l.a UNAM. Jul:l.o 1987. 
Secretar!o General.. D:1recc:15n General. de Asuncos del. Personal 
Académ:l.co. Méx:1co 1987. 



CUADRO 22. 

PERSONAL ACADEHZCO (Té'cn.icoa . Inveac.igadore•) • 1987 

Invesc.1 Inveeci.- Tecnico· Tecn.ico 
Dependenci.a Tota1 gador gador Académi. Académi.-

Ti.cu1ar. Asociado co Aux:- Aaoc. 

c.c.H. 2 387 12 

E.N.P. 2 427 17 

FAC • .,. ESC. 16 294 11 332 319 

UNIDADES MULTIDIS-
CIPLINARI.AS. 6 722 128 40 

UNIVERSIDAD ABIERTA. 323 5 10 

COORDINACION DE 
HUMAN lDADES. 829 163 316 90 160 

COORD. I. c. 1 750 428 412 151 500 

EXT. UNIVERSITARIA. 314 4 4 

DIRECCION DE LAS 
SECRETARIAS. 614 51 51 75 

TOTAL 31 660 593 787 846 1 112 

FUENTE: Eaead!'aeicaa del. Persona1 AcadéaUco d• J.a UNAM • .Jul..10 1987 .. 

Secretar!'a General. Direcci.ón General de Asuntos del Personal 
Académ.i.co. UNAM. 1987. 

Tecni.co 
Académi.-

Ti.e. 

72 

9 

34 

193 

29 

340 



CUADRO 23. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL ACADEMICO. UNAM. 

PERSONAL ACADEMICO: 

Persona1 Académico con Categorra de: 

Profesores de Asignatura. 

Profesores de Carrera. 

Invesr;igadores. 

Técn~cos Académicos. 

Ayudanr;es de Profesor de Asignatura. 

Ayudantes de Carrera. 

Honorarios .. 

NOMBRAMIENTOS DE ASIGNATURA: 

Profesor de Asignat.ura 11A11 

Profesor de Asignat.ura "B" 

Ayudant.e de Profesor "A" 

Ayudant.e de Profesor "B" 

ifsi.::1!~~::-'i~!s dBeá~i~'¡:;,.greso Universitario (23) 
FUENTE: Dirección Genera1 de Información. UNAM .. 

México. 6 de Febrero de 1990. 

29.079 

19.242 

3.38.5 

.5.631 

46 

302 

28.829 

18.144 

4.988 

1.323 

4.374 



CUADRO 24. 

INSTITUTOS/CENTROS• PERSONAL ACADEKI:CO Y PROYECTOS 

1970-1987 

A ll O INSTITUTOS/ INVESTI- TECNICOS 
CENTROS. CADO RES ACADEKICOS 

1970 12 329 -
1971 14 372 -
1972 15 492 -
1973 16 494 -
1974 16 536 -
1975 16 608 187 

1976 17 747 238 

1977 18 795 300 

1978 18 859 373 

1979 19 931 491 

1980 20 940 531 

1987 22 834 873 

FUENTE: Inat:1.t:ucee and Centera for Sc.:l.ent.:l.f1.c Reaearch 

Univera1.dad Naci.Ona1 Autónoma de México. 

Coord:lnac.:l.ng Off.:l.ce for Sc:lent:1.f:lc Raaearcb. 
:Imprenta Madero. S.A. de c.v. 

UNAM. Mix.ico 1988. Pág. 19. 

AYUDANTES 

-
-
-
-
-

83 

160 

115 

132 

92 

92 

-

PROYECTOS 

513 

548 

719 

884 

1035 

1046 

1040 

1042 

1017 

1025 

1552 

1294 



CUADRO 25. 

PROOUCTI.VIOAD CIENT:I.F:I.CA U.N.A.K. (1987) 

PUBLICACIONES CIENTIF:I.CAS. l 070 

LIBROS Y CAPITULOS EN LIBROS. 173 

ACTOS DE CONGRESOS. 652 

RE.PORTES TECNICOS. 476 

DESARROLLOS TECNOLOCICOS.. 54 

DI'SDUNACION DE PUBLI.CACIONES CIENT:IFICAS. 143 

FUENTE: :I.n.acicucea and Centera for Scient1.f1.c R.esearch 

Ua.1.verai.dad Naci.onal. Autónoma de MéxJ.co. 

Coord1.nat1.ng Offi.ce for Sc1.ent1f1.c Research. Imprenta Madero. S.A. 
d• c.v. 
UNAM. Méx1.co 1988. Pág .. 19 .. 



CUADRO 26 

!lUHERO DE PROYECTOS DEL CENTRO PARA LA INNOVAC:I:ON TECNOLOG:I:CA. UNAM. 

1983 - 1989 

AREA 1983 1984 1985 1986 1987 

ELECTRON:ICA 5 4 2 8 8 

OU:IMICA. 6 6 7 9 9 

MA.TER:IALES. 6 6 4 2 4 

MATEMATI.CAS. 4 3 6 3 1 

ALIMENTOS. 4 1 o 4 2 

SALUD. 10 4 8 11 10 

AGRO:INDUSTR:IAL .. 2 4 3 1 4 

ADMI.NISTRACION DE TECNOLOGIA. 2 1 3 7 o 

INC. AMBIENTAL. 2 o 2 1 4 

OTROS. 7 2 4 2 12 

TOTAL POR ~O. 48 31 39 48 54 

FUENTE: Datos obt:enJ.doa en el CIT.• UNAM 1989. 

1988 1989 TOTAL 

8 4 39 

15 2 54 

14 1 37 

10 1 28 

4 o 15 

10 3 56 

1 1 16 

5 3 21 

5 1 15 

8 5 40 

80 21 321 



CUADRO 27. 

RELACION DE lhVESTlGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES POR 
D!SG!PL!NA, MOS 1984 - 1985 - 1986. 

AREA FJS!CO KATEMATICOS CIENCIAS 810LOG!CAS, 810HEDICAS Y QU!HICAS 

Disciplina. UNAM Otros Total D!sdpllna UNAH 
Otros Total 

Deo. ·nev. 

ASTRONOHIA. 39 J 42 8!0LOG!A 200 139 439 

8lOLOG!A. - 1 1 B!OQU!H!CA. l - 1 

F!SlCA. !49 162 307 F!S!CA. 1 1 2 

GEOF!S!CA. 42 24 66 GEOLOG!A 4 - 4 

GEOGNAF!A, 2 - 1 GEOGNAF!A. - l ! 

GÉOLOG!A, 11 10 JI OCEANOGRAF!A. 6 8 !4 

HA TEKA TICAS. 59 39 98 QU!HlCA. 84 95 179 

OCEANOGNAF!A. 1 11 11 AGRONOH!A. 7 134 141 

I QU!HlCA. 65 80 145 VETERINARIA. 11 19 31 

!NGEN!ER!A ELECTR!CA. 7 37 44 PESCA. 5 4 9 

lNGENlER!A lh]USTR!AL 1 2 J ZOOTECNIA. J 16 19 

!NGENIER!A HECAM!CA. 13 31 55 !NGEN!ER!A OU!H!CA. 1 7 9 

!NGEN!ER!A MrnENA. 8 JJ 41 C. DE LA SALUD. 1 1 1 

H;GEN!ER!A PIDOLENA. 2 5 7 FARllAC!A. 7 6 13 

lNGEN!ERlA QU!HICA. 9 41 50 HED!CINA. 64 157 111 

AROU!TEC'l\!NA. 1 - 1 PS!CDLOG!A. 7 J 10 

SUB-TOTAL. 480 425 905 SUB· TOTAL 404 701 1105 

UNAH OTROS TOTAL 

GRAN TOTAL 884 1126 1010 

ílJENTE: Datos elaborados de SEP. Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Cientlftca. 

D.C.I.C.S.A. Sistema Nacional de Investigación, México, D.F. 1 Hayo 1987. 

1 

1 



CUADRO 27. 

RELAC:tON DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES POR 
DI.SCI.PLINA. ~os 1984 - 1985 - 1986. 

AREA FISICO HATEMATICOS CIENCIAS BIOLOGICAS BIOHEDICAS Y OUIHICAS 

D1.sc1.p11.na. 

ASTRONOHIA. 

BIOLOGIA. 

FISICA. 

GEOFISICA. 

GEOGRAFIA. 

GEÓLOGIA. 

HATEMATICAS. 

OCEANOGRAFIA. 

OU:IHICA. 

INGENI.ERIA ELECTRICA. 

INGENIERIA :INDUSTRIAL 

INGENIERI.A MECANICA. 

I.NGEN:IERIA MINERA. 

INGENXERIA PETROLERA. 

l.NGENI:ERIA OUIHICA. 

AROUI:TECTURA. 

SUB-TOTAL. 

GRAN TOTAL 

UNAM 

39 

149 

42 

21 

S9 

6S 

23 

480 

UNAM 

884 

Ot:ros 
Den. 

162 

24 

10 

39 

11 

80 

37 

32 

33 

41 

42S 

OTROS 

1126 

Toe.al 

42 

307 

66 

31 

98 

12 

14S 

44 

SS 

41 

so 

90S 

TOTAL 

2010 

D1.sc1.pl1.na. UNAM 

BIOLOGIA 200 

BIOOUIHICA. 

FISICA. 

GEOGRAFIA. 

OCEANOGKAFIA. 6 

nutHICA. 84 

AGRONOXIA. 

VETERINARIA. 12 

PESCA. 

ZOOTECNIA. 

INGENIERIA OUIHICA. 

C. DE LA SALUD. 

FARMACIA. 

MEDICINA. 64 

PSICOLOGIA. 

SUB-TOTAL 404 

FUENTE: Dacas elaborado5 de SEP. Subsecret:a.r!a de Educación Super1.or e Inveaci.gac1.6n C1.en:tf.f:Lca. 

O.G.I.C.S.A. S1.11t:em.a Nac:lonal de Invesc1.gnción. México. D.F •• Hayo 1987. 

Oc.ros 
Den. 

239 

9S 

134 

19 

26 

1S7 

701 

Toc.a.l 

439 

14 

179 

141 

31 

29 

13 

221 

10 

1105 

.J 1 



1.-

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
l.S 
1.6 
1.7 

1.8 

2.-

2.l 

2.2 

2.3 

2.4 

3.-

3. l 

3.2 
3.3 
3-4 
3.S 

4.-

4. l 
4.2 
4.3 
4.4 

TOTAL 

CUADRO 28 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE KEXXCO 

PRESUPUESTO 1989 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1989 (mil.es de pesos) 

DOCENCIA 

Educación Med1.a Super:Lor. 
Educaci6n Técnica. 
Educac16n da Licenci.atura. 
Educac16n de Posgrado. 
Serv:Lcios a Eacudiantea. 
Serv1.cioa de Adminiacracion Escol.ar. 
Servicios de Coord1.nac.16n. Apoyo y Supera
ci6n a la Docencia. 
Adaptación y Mancenim:Lenco en Docencia. 

INVESTIGACION 

Investigación en Ciencias y Desarrol.lo 
Tecnol.ógico .. 
Inveacigac1.ón en Humanidades y 
Ciencias SocJ.ales. 
Serv1.ci.os de Coordinación. Apoyo y 
Superación a l.a Investigación. 
Adapcaci.ón y Mantenimiento en Investigación. 

EXTENSION UNIVERSITARIA. 

Difusión de Acti.vidades Arc~at:1.cas. 
C1.ent.J:fi.c8'S y Cul.t:ural.es. 
Excena1.ón EducaC1.va. 
Serv1.c1.oa de D1.vul.gac1.ón. 
ServJ.c1.oa a la Comunidad. 
AdapcacJ.ón y MancenJ.m1.enco en ExcensJ.ón 
UnJ..veraJ.CarJ.a. 

APOYO. 

D1.recc1.ón. 
Planeac1.ón. 
Serv1.c1.os Adm1.n1.strac1.vos Generales. 
Adapcac1.ón y Manten1.m1.enco en Apoyo. 

Cuadernos del Congreso Universitario 

646.085.093 

138.570.946 
5.786.260 

373.913.307 
43.925.835 
26.510.710 
15.563.044 

29.244.840 
12.570.151 

218.281.663 

147 .150.572 

53.373.259 

14.465.649 
3.292.183 

79.810.480 

20.251.909 
15.563.044 
23.394.016 
17.905.086 

2.696.425 

53.453.764 

3.090.556 
5.113.555 

43.599.712 
1.649.941 

FUENTE: EscadLsCi.cas BásJ..cas. · 

997.631.000 
( 23) 

Direcc1.ón General de Informac1.ón. UNAM. 
México. 6 de Febrero de 1990. 

z 
64.76 

13.89 
o.s8 

37.48 
4.40 
2.66 
1.56 

2.93 
1.26 

21.88 

14.75 

S.35 

1 .. 45 
0 .. 33 

8 .. oo 

2.03 
1 .. 56 
2.34 
1 .. 79 

0.27 

5.36 

0.31 
0 .. 51 
4.37 
0.17 

100.00 



CUADRO 29. 

PRESUPUESTO PARA LA I.NVESTI.GACI.ON EN LA UNAH. 

1962-1988 

Afio PRECIOS CONSTANTES (1972-100\ 

% INV. G UNAM VAR. % GI. UNAM VAR. % 

1962 12.65 271 694 596 15.47 34 372 610 11 .. 70 

1963 12. 76 326 356 911 20.30 41 655 739 21 .. 30 

1964 12.20 350 836 323 7 .. 26 42 829 230 2 .. 88 

1965 12. 39 407 310 289 16 .. 10 50 474 639 17 .92 

1966 11.14 483 559 217 18. 73 53 858 412 6. 73 

1967 10.29 532 088 367 10.01 54 780 947 1.67 

1968 11.06 607 945 243 14.26 67 260 938 22.62 

1969 9.12 937 659 365 54.25 85 482 787 22 .. 81 

1970 12.54 738 072 962 -21.18 92 585 717 27.23 

1971 14.32 832 653 041 12.82 119 268 459 28.81 

1972 15. 34 l 071 260 812 28.66 164 312 980 37. 76 

1973 13. 77 l 326 409 833 23-81 182 623 989 11.14 

1974 14.34 l 385 341 016 4.44 198 670 599 8.78 

1975 13.33 l 713 184 288 23 .. 66 228 293 249 14.91 

1976 14 .. 10 2 044 202 307 19-32 288 138 11 26.41 

1977 14.22 2 447 665 814 19. 74 348 106 560 20.62 

1978 14.00 2 802 791 760 14.51 392 374 585 12. 72 

1979 13.92 2 887 083 270 3.00 401 981 608 2.44 

1980 16.63 2 717 773 367 -5.86 451 866 077 12.41 

Conti.núa ....... . 



1981 • 17.30 3 249 733 789 19.57 

1982 17.30 3 151 384 022 -3.03 

1983 17 .. 02 2 442 669 835 -22 .. 49 

1984 18.05 2 005 438 797 -15.85 

1985 16.38 2 087 811 736 1.57 

1986 16 .. 24 1 665 505 104 -20.23 

1987p 20 .. 35 1 642 950 223 -1 .. 35 

1988e 21.87 2 559 394 940 

CONTI.NUAClON CUADRO 2 9 

FUENTES: 

1962-1964; 1977-1982. ANUARIOS ESTADISTICOS UNAH. 

1965-1976. COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTI.FICA. 

1983-1987 o PRESUPUESTO UNAM. 

1988 0 GACETA UNAM. 

p: PRELIMINARES. 

562 127 435 24.41 

545 215 983 -3.01 

415 712 863 -23- 75 

370 930 172 -10 .. 77 

342 077 106 -7. 78 

270 560 427 -20.91 

334 340 370 23.57 

559 739 673• 

ESTIMADO A PARTIR DE LAS PREDICCIONES SOBRE EL I.NDICE INFLACI.ONARIO DE LA SPP 
Y SllOP. PARA ESTE ~O. 

C: UNAM: GASTO TOTAL. Cl.-UNAM: CASTO EN I.NVESTI.GACI.ON • 

.J.C. VI.LLA S. 0 ET.AL. "'GASTO Y POLI.TI.CAS DE I.NVESTICACION EN LA UNAM".. EN R.EVI.STA 
CI.ENCIA Y DESARROLLO. ARO XIV. NUMERO 80 0 MAYO_.JUNI.O 1988• P.P. 93-104. 



CUADRO 30. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS Y FUNCION DE LA UNAM. 

1981 a 1987 

1987 1982-1987 
Parc1.das ded1.cadas a la Invescigac1.ón. 

100 Sueldos a profeeiores asir;nat:ura. 

120 Sueldos a profeaoreR de 

130 Sueldos p invest:igodores de carrera. 

140 Sueldos a t:écnicofl ncadémico.i. 

180 Honorari.os por Serv1.cios Profea1onal.es 
para apoyo a la 1.nvest:ifjACión. 

193 Sue.ldos al. personal del Programa do 
formac:lón de tnvest:igndores. 

195 Ajuste de sueldou a 
nersona.l de cnrrerR. 

198 Prima vacacional. 
200 Servi.ci.os No personal.es de· apoyo a 

la invest:i~ac:lón. 

220 Gastos de Viaje. I.nt.ercamb1.o y 
Traba o de C.::imno 

240 L.aborator1os y Serv:lctos de 
mant:en:lmient:o. 

250 Servtc:los come re in leo. 

260 Serv:l.c:l.oe r.enernl .. P (luz t:cléfono et:c. l 

310 Beeoe. 

400 Hat:erinlee ..,. 11rcfculoe de 

500 Hob:lliario v e<iuioo. 

600 I.nmueb1ee v conot:rucc:lonnn. 
72J. Proyectos de investigación 

:int:erdf.Rc:lnlinar:l.n. 
742 Programo colaboración Aclldémica 

J:ncar-Un:l.vera icaria. 

P. Co
rr1.enceei 
m.J.l Iones 

JJ 

1 566 

10 285 

7 496 

541 

169 

68 

758 

1 100 

411 

1 865 

5l4 

1 355 

2l2 

3 543 

5 020 

3 708 

292 

t>efl.actn P. Co- Defl.act:a 
dos Bas;' rrientes dos Bas;' 
1980 m:lllones 1980 

0.56 0.98 -42.4 

26.9 14.5 +86. l 

177.2 369.2 -52.0 

129.l 170.9 -24.5 

9.3 40.8 -77.2 

2. 9 5.9 -50.8 

1.1 7 .5 -85. 3 

13.0 9.8 +32. 7 

18.9 28.9 -34.6 

7.0 24.3 -71.2 

32. l 15.4 +108.4 

8.8 20. 7 -57. 5 

23. 3 14.1 +65. 2 

J.6 29.6 -87 .8 

61.0 74.1 

86.5 138.3 -37 .5 

63.B 59.2 +7.8 

57. 3 

s.o 

FUENTE: Li.c. Ma. Lui.aa Rodriguez Sal.a da Cómazgi.l. Informac:lón I.nédica; I.nat:lt:uco 

da Inveet::lgac:lonee Social.ea. UNAH. Méx.ico. 1990. 



CUADRO 31. 

ALUMNOS LI.CENC1ATURA 

Allo NUEVO I.NGRESO TI.TULADOS TOTAL 

1980 32 300 8 680 150 728 

1981 32 487 8 874 141 487 

1982 31 775 5 866 150 010 

1983 31 947 9 225 153 314 

1984 32 787 10 372 144 205 

1985 30 816 10 920 135 300 

1986 30 892 12 957 136 870 

1987 30 287 10 978 132 787 

1988 31 534 10 468 134 176 

1989 -- - -- 135 007 

FUENTE: Anuarios eatad{ati.cos 1960. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 
Di.r•cci.6n Gener•1 de P1aneaci.ón UNAK. Háxi.co. 

Agend•a •etad!:ati.caa 1986. 1987 • 1988. D1.recc1.6n Genera1 de 
P1..anaac::L6n UNAH. México 1989. I.nf'ormaci.6n v•rba1. Dr. Jai.me Kecot. 
01.r•cc::Lón C.nera1 de P1aneac:1.6n. 
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