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Universidad Nacional Autónoma de México

El ámbito de, la Universidad no se agota en su campw. en sus edificios; L
Universidad está constituida por los universitarios. los de ayer y los de hoy.
con tal que por el saber que adquirieron y están adquiriendo en sus aulas.
por su formación V compromiso hable el esp íritu del pueblo mexicano.()

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESprRITU"

26 de marzo de 1987

ven las diversas disciplinas del saber humano. sino tamb ién. y de manera
especial. porque sus conocimientos estén al servicio de las causas de la na
ción.

Los universitarios todos tenemos responsabilidades no frente a un sector .
sino frente a la sociedad entera. porque. desde sus orígenes. la Universidad
ha sido concebida como uno de los factores fundamentales del cambio social.
más allá de la voluntad de esta o aquella persona o adm inistración. Pero la
Universidad no puede incidir en la transformación positiva de la sociedad
sino a partir del conocimiento; por ello entendemos que la primera resp...,,,
sabilidad del universitar io frente a la nación se manifiesta capaci t ándov-,
superándose mediante el saber.

La Universidad ha sido concebida siempre no sólo como formad ora .',"
profesionistas, de académicos. sino de univer sitarios que puedan inserta>.
en la sociedad para promover su mejoramiento. Por ello la Universidad l.a
de cuidar la formación de profesionistas preparados y con conciencia sor ; .i;
contrario a su misión seria promover el egreso de profesionistas irnprepa- a
dos o sin el compromiso social que de ellos se espera .

Porque México ha conferido a su Universid ad Nacional el carácter de .cr
uno de los elementos promotores de su emancipa ción. del cambio con , .. i

tido social. los universitarios han de esforzarse por saber más y por 1" \, , r
mejor aquello que les ha sido encomendado en su condición de estudiant" ,
de profesionistas, de investigadores. de profesore s o funcionarios. Este (., ,,1
compromiso de los universitarios.

La auton omía. sin duda . no desvincula a la Universidad de la sociedad , 110

la pone al margen de ella. de sus conflictos . de sus contradicciones y probk
mas; por el contrario. la autonom la garantiza a la sociedad una part icipación
más libre. más cabal de la Universidad en las cuestiones que le atañen de
manera fundamental . puesto que la protege del embate del sectarismo de los
intereses de este o de aquel grupo que disputa jirones de poder . de los vai
venes de la politica del momento .

La Universidad.no es ajena a la dinámica de las grandes corrientes sociaks
o pol íticas, pero su fin es la consecución del conocimiento. Se trata de una
comunidad que crea . recrea y difunde el conocimiento con sentido socia1,
que cultiva la ciencia. las humanidades. las artes. que genera tecnología pa r..
poner todo ello al servicio del bienestar de los hombr es. al servicio de l.r
nación .

Universitarios:

De manera especial importa al Rector de la UNAM compartir con los
egresados de la Institución sus reflexiones acerca del sentido y misión de la
misma. puesto que considero que ustedes constituyen un magnifico canal
mediante el cual la Universidad afirma su presencia en nuestra sociedad.
Cada'egresado da testimonio, en su vida cotidiana. del valor de la Universi
dad; cada uno. quiéralo o no. expresa su fortaleza y su problemática; cada
uno tambi én, es vocero de los ideales que perseguimos. Por ello no quiero
dejar pasar esta oportunidad sin compart ir con ustedes algunos pensamien
tos sobre la Universidad. la cual se ha venido enriqueciendo en un diálogo
permanente con los más diversos sectores.

Las crisis. y la Universidad pasapor una de ellas. son momentos especial
mente propicios para la reflexión . para replantearnos problemas vitales para
la Universidad. para preguntarnos. en síntesis.,por la Universidad que que
remos .

Sólo si tenemos claridad en nuestra idea de Universidad . sólo si entre
todos contribu imos a elaborarla. estaremos en condiciones de orientar la
acción de los universitarios a la consecución de lo que inicialmente parece
como un ideal.José Carlos Mariátegui destacó el valor del ideal. Todo logro
ha sido primero proyecto . todo hecho trascendente tiene detrás un ideal.

La Universidad Nacional nació como la culminación del proyecto educa
tivo que el pueblo de México puso en marcha. Nació de la cabeza de un
visionario.Justo Sierra. quien recogió. como antena viviente. uno de los más
caros anhelos de su tiempo . y ese originario proyecto cobró cuerpo en me
dio de una crisis. cristalizó como proyecto social. como proyecto del pueblo
de México. al triunfo de la revolución armada. Porque éste es el origen de
nuestra Universidad no nos extraña que cuanto te ocurre tenga repercusio
nes en la sociedad; que cuando la Universidad se sacude. la nación lo haga
en ella. Esta es una muestra más de los fuerte s vinculas que unen a México
con su Universidad Nacional. Lo que conmueve al pais conmueve a nuestra
,Universidad; lo que es importante para la Universidad también lo es para la
nación. Este es un hecho. no una mera impresión de los universitarios.

El pais reconoce en su Universidad Nacional un instrumento esencial de
su emancipación intelectual frente a ataduras más graves en cuanto más su
tiles. Mas la Universidad sólo puede colaborar a nuestra eman cipación res
pecto de las nuevas y cada vez más eficaces formas de sujeción. por la via de
la profundización en la ciencia. por la elaboración de una tecnologfa acorde
con tos tiempos y con las necesidades del país. por la formulación de una
cultura mexicana y universal al mismo tiempo.

La Universidad. pues. si ha de dar cumplimiento a la misión que le ha
conferido el pueblo de México. si ha de ser fiel a su origen . requiere ser
mejor Universidad. necesita cultivar. en grado de excelencia. la ciencia. la
técnica. las humanidades y las artes; necesita formar mejores alumnos. mejo
res profesionistas. Pero han de ser mejores no sólo porque conozcan y culti-
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La columna del director

Las ideas aclaran los problemas de mejor modo y con más profundidad en la
medida en que sus hirientes realidades acucian el ingenio del hombre. Una
extendida necesidad y un afán de revisar los aspectos y peculiaridades de la vida
nacional, para innovarla en función de las aspiraciones del pueblo, es por hoy una
generalizada demanda. Hay interrogaciones, enjuiciamientos y opiniones sobre
temas fundamentales: la libertad de las personas y la independencia en el ejercicio
de la soberanía, la equidad y la justicia sociales, y también el establecimiento de
una democracia que haga posible la participación de cada uno en la solución de
los asuntos comunes. En este sentido, los ideales, aspiraciones y proyectos de l
movimiento revolucionario de 1910 significan aún instancias axiológicas que no
hallan plena vigencia en nuestro tiempo. Pero despejadas las incidencias del
acontecer social, y hecho a un lado el análisis coyuntural al rasgarse los velos que
suelen encubrir las esencias , esplenden desde luego los supremos motivos del
quehacer histórico en que nos hallamos empeñados desde el Grito de Dolores. Se
trata de la liberación de un pueblo que lucha contra todos los ardides internos y
externos de su todavía inconclusa enajenación.
Apercíbese ahora que esa fue y es la raíz que alimenta las ideas y debates de la
comunidad en torno a las reformas universitarias que se desean implantar. Si su
liberación es el leitmotiv del pueblo, la Universidad estará a su lado en lo qu e hace
a la docencia, la investigación científica y humanista y la difusión de la cultura.
Lograrase así que en el aula se escuche la palabra, la voz, del mexicano, según el
emblema sugerido por el rector José Vasconcelos. No lo olvidemos: la idea de la
nueva Universidad es la idea del pueblo sobre su Universidad.O

Horacio Labastida
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Universidad de México

Hacia la nueva Universidad

alcanzara el desarrollo que podría haber
conseguido en tiempos normales.
La Universidad se estancó a partir de
1910 . Hubo poco progreso, entre otras
cosas. por las agitaciones estudiantiles .
por las distintas formas de gobierno que
se habían experimentado y por la
absoluta carencia de recursos . Yo recibí
la Universidad con 11 millones de
presupuesto.
Los salarios que se daban a los
profesores eran muy bajos y solamente
se cumplía con la labor docente por el
cariño y la devoción de sus maestros .
No había dinero para comprar libros ni
para comprar equipo para los

U n i v e rs ida dnueva
---------------:.:.
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Yo la recibí con 21 .000 estudiantes que
no cabían dentro de los recint~s

universitarios en donde los alumnos
muchas veces para atender las
explicaciones de los maestros metían la
cabeza por las ventanas para escuchar
porque no cabían en las aulas.
Teníamos una Universidad que carecía
de los recursos más elementales para la
impartición de la enseñanza. en donde
las bibliotecas estaban absolutamente
desprovistas de las aportaciones
científicas de la época . Vivíamos la
angustia derivada . seguramente, de la
etapa revolucionaria que vivió el país y
que impidió que la Universidad

I a

SALVADOR ZUBIRÁN:

Por la excelencia académica

• 1· _ 1""1__ 1..1 1 __ , W' _ • •

¿Cómo era la Universidad en 1946
cuando fue rector y cómo ve a la
Universidad de ahora?

Nunca como hoy la Universi dad N acional Autónoma de México ha vuelto a conuer
tirse t'n uno de los pr incipales engranes de la vida nacional. Desde mediados de
septiembre, en 1986, cuan dofueron dadas a conocer las propuestas para la Reforma
Un íversitaria, la comunidad entera de nuestra casa de estudios (estudiantes, académi
cos e investigadores, trabajadores y personal administrativo) comenzó a participar en
la generación de un clima inusitadamente vivaz, creativoy renovador. La reflexión y
disrusión del futu ro de la Universidad se convirtió así en un amplio movimiento que
cobró su mayor in tensida d durante los primeros meses de este año, al celebrarse las
pláticas bilaterales entre la Comisión de Rectoría y el Consejo Estudiantil Universita
rio, que conducirían posteriormente a la propuesta de un Congreso donde habrán de

expresarse todas las voces de la Un iversidad.
Este es un saldo alen tador en cuanto significa la participación activa de todos los

sectores de la población un iversitaria y la prevalencia de un interés colectivo que
busca la solución de los problemas por vía del diálogo y la inteligencia. En este orden,

niversidad de Méx ico ha convocado a un numeroso y plural grupo de universita
rios destacados para que apunten, desarrollen y discutan sus versiones personales de
los rauces en que se conduci rá el proceso de reformas en la Universidad y los objetivos
que habrá de perseguir. Hacia la nueva Universidad quiere ser una instancia donde
puedan encontrarse las más variadas y distantes opiniones; una contribución que
sirva para clarificar las prioridades un iversitarias que deben atenderse en este ciclo
de renovación; un compendio representativo de las formas de pensar de los universi
tarios, sobre todo en lo que respecta a los temas axiales de estos días: la academia, la
cultura y la democracia. <)

La Universidad que yo recibí en el afio
de 1946 rese nt ía todavía las agitaciones
estudiantiles. las inquietudes derivadas
de épocas ante riores a la ley
universitaria que hoy rige , en donde la
elección del recto r era mot ivo de
formación de gru pos, de conflictos
tremendos. de ambiciones de todo tipo .
que se acabaron cuando se estableció la
nueva ley. Pero . en mis tiempos. todavía
el estudiantado estaba influido por este
tipo de agitaciones.
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También establecí la selección de
alumnos. Por primera vez se aplicaron
los exámenes de admisión para que los
que ingresaran tuvieran las
características de lo que debe ser un
estudiante universitario.

Yo he sosten ido qu e la Universidad de
masas es un absurdo. LI Uni versidad es
una institución el itista por excelencia y
no pu ed e dejar de serlo porque es la
institución qu e pr etende la formac ión
de los cuadros de ho mbre s qUI' han de
dirigir los destinos del pab. que
han de ser los formadores de- otros
hombres. que han de ~n 10\ qm:
produzcan la ciencia o la sahi rlur la.

Estam os ante el único elit i~llI11

aceptabl e. el de la i n teli~(·lll"ia. lejos de
consideraciones eco n ómicas II dI'
conce pciones ideol ógicas.

¿Usted cree que pueda convivir la
Universidad de masas con la
excelencia académica?

niveles de excelen cia académica. La

~pacidad de dotación de recursos que
t~ene hoy la Universidad es eno rme y
tiene todas las posibilidades para hacer
una labor de enseñanza mayor . pero la
dispersión . el crecimiento excesivo, la
imprepara ción de mu chos profesores,
convierten a la Universidad en un
Centro donde es mu y dificil que se
pueda ele var el nivel académico de sus
estudiantes.

T enemos qu e ser rea listas. Tene-r bien
puesto s los pies sobre el sur-lo . No
podemos pen s;\r en -1 ideal q U(' quisiera
uno sino lo que puede ser pmihk dentro
de la realidad. Contamos ro u una
población estudiant il enorme y tenernos
que hacer lo posible porqu e reciba ya

. no una formación de excelen cia. lo cual
es materialment e imposible . sino que el
estudiarte salga como un profesionista
con conocimientos suficientes para
ejercer adecuadament e su profesi ón.
¿Qué se ne cesita? Prim ero . lo qlle
pretende hacer el Dr. Jorge Carpizo. La
limitación de que el que sea estudiante .
universitario lo sea de verdad)' que
tenga capacidad suficient e para adquirir
conocimientos universitarios. Se trata de
formar cuadros de hombres valiosos.

-Se debe admitir sólo a los estudiantes
que tengan capacidad. afán . amor a la
ciencia o al trabajo acadé mico.
Segundo, el adecuado juici o para que
los conocimientos que se imparten
se -imparta n bien, por profesores
calificados y cumplidos. Con estas
medidas se podrá avanzar en el
mejoramiento del nivel académico de la
Universidad. <>

¿Cómo debe ser la nueva Un ivers idad?

investigación científica, sobre todo, ha
logrado niveles de excelencia que no
tenia. idebido, entre otras cosas, a que
h~biaun muy reducido número de
investigadores. Una de las grandes

' d iferencias entre aquella Universidad y
ést~ es el desarrollo científic~ a'
través de los años y que recibió durante
el rectorado de Guillermo Soberón un
impulso realmente extraordinario. La
~tra gran difer~ncia es que aquella
Universidad que tenía recintos
insuficientes para alojar a 21,000
estudiantes y que ahora cuenta con
300,000, la convierten en otra cosa
distinta. En mis épocas de estudiante y
de rector había 120 alumnos en
primero de medicina, todos los
estudiantes se conocían, la relación
estudiante-profesor era muy cercana y
la posibilidad de tutoreo era fácil, cosa
que actualmente se vuelve casi
imposible. Es imposible que una sola
institución logre elevar a una población
tan grande a niveles de excelencia
académica. En 1946 con buenos
profesores y un número aceptable de
alumnos 'era mucho más factible lograr

Esto fue fundamental. ¿Qué ha pasado a
través de los años? La Universidad ha
crecido, ha podido cumplir con los
propósitos de la edificación de la
Ciudad Universitaria porque yo
solamente entregué los terrenos y los
diseños y 'proyectos de la Universidad
como es ahora. La Universidad ha
crecido en todos los aspectos. En la

laboratorios, habla 'una gran pobreza;
sin embargo, existla un fuerte impulso
universitario que mantenía a la
'Universidad con un gran esfuerzo y una.
gran devoción a la institución a pesar .
de la carencia de recursos . En esas
condiciones mi primera acción fue
buscar la construcción deuna ciudad
universitaria. Buscamos un recinto '
adecuado a las inquietudes de la

, enseñanza y a la nobleza de
:Ia institución y tratamos de allegarnos
los recursos necesarios para 'que ' .
'cumpliera adec tladamente con sus
funciones. Mi otro propósito fue

. instaurar un orden y una disciplina .
' indispensables para el ejercicio
ac~démico.En la Universidad había

' agitaciones constantes, yo recibí a la
. ~U.niversidad fuera del recinto de .

:.'Ia rectoría porque había un grupo ,
de estudiantes apoderado de las

" 'oficinas. La recibí 'fuera. Mediante una
\ écióh verdaderamente en érgica
'logra mos expulsar á los,que estaban en
:·posesión de la rectoría y entré a mis
. oficinas en San Ildefonso. Entonces era

"'~frecuente que un día determinado los
: estudiantes decidieran no tomar clases,

para lo cual colocaban -una banca frente
a la puerta para que no entrara nadie.
En una ocasión, lleguésolo a la escuela
de Derecho y empujé la banca, me

. metí, invité a pasar a los estudiantes y
'ya adentro les eché un discurso
:encendido y sí hubo clases, Por otra
:--part e, la Universidad estaba llena de

fósiles, muchachos.que sehabían
inscrito quién sabe cuántas veces, que se

.hablan examinado otras tantas, y que .'
seguían vegetando en las facul~des. ' .

- Con la aplicación de la ley universitaria
.Iogré que aquellos.2r.ooo alu~nos se .
redujeran a 19,000 'e~~ _ mi'aho. ~ :d~c¡r , "

'-expulsé a la basura, 'a los fósiles que no
estudiaban, que estorbaban a los que
verdaderamente querían estudiar. Esto
modificó totalmente el ambiente de la

<Uni~ersidad y permitió que se
cumplieran.los programas académicos y
de investigación. Por otra parte; luché
intensamente para conseguir recursos,

~ hice una campaña que le -llamamos la
campaña de los 10 millones y con eso
logré dotar de libros a las bibliotecas y
de materiales a los laboratorios que los
requerían. Esa era la Universidad de
entonces: maestros distinguidos,
valiosos, entregados a su labor, con una
gran devoción pr,ofesional, que se
manifestaba en el cumplimiento de las
tareas,que ten ían.encomendadas,
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LA ENSENANZA
y LA INVESTIGACIÓN
EN LA UNIVERSIJ)A·D~· ·~ ' ··;

(EL CASO DE LAS CIENCIAS SOCIALES)

Por Pablo González Casanova

Las estructuras universitarias de la ense ñanza y la in
vestigación presentan problemas universales que atañen
a las humanidades y a las ciencias; aqu í quemamos des- '
tacar algunos relacionados con las ciencias sociales y con
la enseñanza y la investigación de las mismas en Amé
rica Latina . Si nue tras ob rvaciones se aplican a otras
partes del mundo. nuestras r flexiones tienen ese punto
de partida.

l.
Hay mu chos datos cmplri o por lo que fácilmente uno
podría afi rmar (!ur las tru tura universitarias de la
enseñanza y la investiga i6n r trasan innecesariamente
el proceso de aprendiza] para 1 investigación. En
América Latina y mucha otra parte del mundo existe
el prejuicio de reservar a lo tudio de po grado la
tarea de en ñar a inve rigar . I prejuicio está sólida
mente arraigado en el .uupo mi mo de la enseñ anza
para la investigaci ón. Cuando ensena a investigar la
proporción de 1rolbajos no prof ionales que realiza el
alumno es mucho mayor d la necesaria. La capacidad
de producción profesiona l d I a lumno es subutilizada.
Los ej e rcicios escolares pr paratorio no se limitan a lo
indispensab le. La realización de trabaj o profesionales
se pospone artifi cialmente. Los objet ivos de aprendizaje
se fijan y practican a un nivel subprofesional, Si toma
mos como ejempl o el seminario de investigación. éste no
se propone asignar tareas profesWnalts dentro de una es
cala ascendente de dificultades. que el alumno podría y
deberla superar para alcanzar dete rminados objetivos '
como redactar notas descriptivas de libros (a nivel pro- '
fesional) , no tas crit icas (a nivel profesional), informes so
bre tendencias en la investigación. informes de trabajos
o prácticas de campo. articulas de distintos grados de
dificultad para revistas especia lizadas. bibliograflas ana
líticas, monogra fías o tra bajos de sintesis. Todas a reali
zar de acuerdo con un plan de trabajo en que el pro
blema de ha cer algo muy bien sea un problema
prioritario.

2.
Las estructuras universitarias de la enseñanza y la inves
tigación plantean otros problemas que es necesario des-

5 ~ _
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tacar: a) dificultan las combinaciones de conocimientos
que han sido separados de acuerdo con la división del
trabajo intelectual; b) separan artificialmente el posible
contacto de los estudiantes universitarios y los centros
de producción y servicios. Dicho de otro modo: no plan
tean de manera expresa el nivel de articulación de cono
cimientos, ni la necesidad de vincular el estudio y el tra
bajo . Con ello disminuyen las posibilidades del trabajo y
la lucha en el mundo real al que se va a enfrentar el
antiguo estudiante. Entre el país convertido en Univer
sidad y la Universidad aislada del país -como polos ex
tremos- hay una enorme gama de combinaciones insufi
cientemente imaginadas, estudiadas, aplicadas.

3
Existe de otra parte un problema que se refiere a las
estructuras teóricas de la Universidad y la crisis contern
poránea, El problema de las estructuras teóricas está re
lacionado con el problema del poder. La crisis de la teo
ría está relacionada con la crisis del poder y de sus bases
sociales.

~Í1 1<1 medida que se da en la Universidad la posibili-

dad de una lucha ideológica se plan tean problemas aca
démicos a los qu e no se ha dad o suficiente importancia .
Estos no sólo se hallan relacionados con la crisis del capi
talismo, con el peligro de la guerra , con las " guerras
internas" y la lucha de clases, con los procesos de evolu
ción y los procesos revolucionarios. con los procesos de
liberación y de tran sición a la democracia y al socia
lismo. T ambién están relacionados con lo qu e Anoua r
Abdel Malek ha llamado el "proyecto de Civilización " .
Esenciales para la cultura cient ífica y humanística, co-

• rresponden a problemas tabú en la estruct ura teórica de
la enseñanza y en la investigación univer sitaria . Unos

_causan rec elo o pasión inmediatos. otros una especie de
escepticismo académico frente a lo " grandioso" , Las es
tructuras académicas cod ificadas están hechas para pen
sar que los problemas ser ios no son problemas serios. Y
a veces el fenómeno ocu r re inclu so en universidades
donde sí existen las condicion es objetivas para abordar
este tipo de problemas. Por falta de ~onc icnc ia de lo
serio como crítica del siste ma. no se enfrentan los pre
juicios de lo que no es serio y se cree " serio" , " no dema
gógico", "no retórico" , es decir de lo quc en el fondo se
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Universidad
reduce a la apología del imperio), el capitalismo salvaje.

4.
Entre las estructu ras teóricas que se convierten en una
especie de estructu ra administra tiva y académica llena
de prohibiciones }' tabús se enc uentran aquéllas que es
tán ligadas a la historia de las clases y bloques dominan
tes en las regiones que tienen una historia colonial. La
Universidad de la "Conquista Espiritual". la "Universi
dad del Teólogo" , la niversidad de los "gremios pro
fesionales" , la de los " tecnócratas" monetaristas, la
"Universidad depend iente" del Tercer Mundo y la "ex
cluyente" de sus ol iga rqu ías rara vez plantean los pro
blemas reales en los debates ideológicos. Los problemas
"coloniales" concretos )' actualizados no aparecen en el
análisis de los planes ), programas de trabajo y de orga
nización del trabajo universi tar io. La estructura de la
enseñan za y la investigaci ón -n ciencia sociales plantea
insuficientememc el problema el - la cultura de la con
quista en la nivcrsidad, CS<I uhu ra que va desde la
época del "Quimo al Rey" ha ta la poca del 50 % del
PNBal Fondo Monetario hu rna ional. Tampoco plan-
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tea suficientemente el problema del "sincretismo" del
hombre colonial, o su sucedáneo que quiere ser calca y
copia del "scholar" de Harvard o el MIT ; Ni menos el
ser io problema de la concreción colonialismo-clase, pue
blo-trabajadores, ABC de las ciencias sociales en nues
tros países.

De la herencia del " te ólgo", en los planes y progra
mas de trabajo universitario quedan problemas de "in
terpretación " , de "exégesis" de textos, de "citas de au
to ridad ". De la herencia del " gremio profesional"
quedan problemas de comprehensión de la calidad aca
démica como colegiada, como corporativa, como exclu
yente, y problemas de argumentación sobre el proceso
histórico como proceso judicial. Del "tecnócrata" surge
hoy una moda prepotente en el uso de lo "técnico" y
" lo científico" como legitimación de la política impuesta
por el capital trasnacional. El tecnócrata anula la investi
gación, el análisis, la interpretación que controla o busca
controlar los efectos probables de las decisiones a partir
de un poder democráti co, popular y nacional.

Estas herencias y modas no se han considerado sufi
cientemente al analizar los programas, los .métodos.i. las
técnicas de enseñanza e investigación. Es más, mú~hos
crí ticos no estudian el pensamiento reaccionario actual,
no dominan sus técnicas ni quieren dominarlas; se que
dan en la "crítica a la economía política"del sigio XIX,
y nada quieren saber de "sistemas" y "modelos" del XX
con lo que hasta ellos; hasta esos' críticos se quedan sin
saber como criticar la economía política, la sociedad y la
cultura de este fin de siglo ya casi en Ios albores del
XXI. ':.,> , '

5.
Las estructuras de la enseñanza y la .iilVestigacióri uni
versitaria entran en crisis aguda y son prácticamente
destruidas en todos los estados militaristas y neofascis
taso Las ciencias sociales son el blanco principal 'ite: los
ataques. En varios países de América Latina los departa
mentos de ciencias sociales han sido clausurados, los li
bros incinerados, los profesores perseguidos. Esta situa
ción da a las universidades un sentido casi onírico con
profesores y temas desaparecidos . El planteamiento de
los problemas reales ya no ocurre en las universidades.
Pero donde las universidades subsisten y se dan las con
diciones para plantear los problemas, las observaciones .
que hemos apuntado sobre las estructuras de la ense
ñanza y la investigación no han ameritado un plantea
miento consecuente, a la vez teórico y práctico, claro y
de alto nivel. Es más el planteamiento no se ha comple
mentado con otra necesidad: el desarrollo de la cultura
dialogal, del pluralismo ideológico, de la nueva distancia
y objetividad que cobra el pensamiento comprometido
que no es de una doctrina, escuela o partido con exclu
sión de las demás, sino abierto a todas las corrientes hu
manistas, en busca de la vinculación entre lo formal y lo
informal, entre la política, la ética y el poder, para al
canzar una nueva hegemonía democrática, del pueblo
trabajador y de las mayorías de la población.O
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VINCULACiÓN
ENTRE LA INVESTIGACIÓN

Y LA DOCENCIA
Por Humberto Muñoz García

"L a" i~vestigáci~ ~ , la docencia y la
difusión de la cultura son las tres fun
ciones sustantivas asignadas a la Uni
versidad. De aquí que los grandes li
neamientos de la política académica
han buscado articularlas preservando .
la autonomía relativa de cada una de
ellas. El propósito de este escrito es
mencionar algunos aspectos que de
ben tenerse en _cuenta para,vincular
la docencia con la investigación; En
primer término, se hará una conside
ración metodológica mediante la dis
tinción de tres planos analíticos: or
ganizacional, funcional e individual.
Después, se indicarán algunas cues
tiones concretas sobre el vínculo .

Una .visión general de lo que ha
acontecido en la UNAM permite
constatar que muchos de los institu-

tos y centros de investigación se crea
ron antes de que las respectivas disci
plinas se desarrollaran en el campo
docente. De esta o de otras maneras,
las dependencias de investigación
crecieron y se fortalecieron por fuera
de las Facultades y Escuelas. Así, la
función de investigar se desempeña
principalmente en los primeros, mien
tras que la docencia se realiza en las
segundas. Se supone que en esta dis
tinción se encuentra el origen de la
falta de nexos entre dos de las funcio
nes sustantivas, cuando en verdad se
trata de una separación de espacios
organizacionales a los que se les en
carga preferentemente el desempeño
de una función, ya que en las Faculta
des y Escuelas se hace investigación,
mientras que algunos Institutos y Cen-

8

tros participan en planes docentes.
En este sentido, el nivel funcio nal

opera y se sobrepone al plano organi
zacional. La vinculación o desvincula
ción de la docencia y la investigación,
entonces, guarda una cierta indepen
dencia de la relación organizacional
que "mantengan los Institutos y Cen
tros con las Facultades y Escuelas.
Para reiterar, lo organizacion al no
influye necesariamente so br e el
grado de vinculación funcional.

Hay un tercer plano analítico que
se refiere a los agentes o individuos
.encargados de hacer las tareas acadé
micas: los profesores y los investiga
dores . La legislación universitaria vi
gente señala la obligación de que los
investigadores deben profesar cáte
dra frente a grupo, dependiendo de



la categoría que se trate y e l nivel
educativo en el que se imparta . Po
dría decirse qu e mu chos esfue rzos
por acercar la investigación a la do
cencia han hecho hincapié en el cum
plimiento de la norma a nivel indivi
dual.

A partir de este en foque metod oló
gico se puede observ ar (¡ue las fun 
ciones cubren un panor,lIna más ge
neral y, po r tan to . que u na parte
conside rable del problema radica en
la mayo r o menor amplitud de su de
finición . O sea. la relación de las fun
ciones tiene una mayor inclusividad
institu ciona l que la sepa rac ió n entre
Institutos y Facultades o la división
exacta de las ca rgas laboral s, según
la categoría aca d émi ca de la planta
de invest igadores y profeso r -s,

Desde esta óptica. la po lítica acadé
mica tendría <¡U(' co menzar por dar
una definición ampl ia. pr x i '1 y ac
tual de lo qUt~ S( ' ( ' Ill icndc por d n
cia e inve tiguci ón. ya <¡Ul' romo " Iun
cienes" en ierran múlti ples a tivida
des académicas. Bajo una 0 11 pción
multid im nsional de las fUII ion
puede ap re ciar mejor sus int rr la
ciones. D ' un a aproximación d st
tipo resulta ría e vid e-n te <¡u ' la fun 
ción doc ncia va m;ls allá d la no
ción d e impart ir rla scs frente él

gru po , UI doccucia refiere a un pro
ceso más ex te nso y compl -jo que es
la transm isió n de cono imi ntos, ex
periencias, habil idades y destrezas.
Formar profesion istas, profesores. in
vestigad ores o técnicos puede reque
rir siste mas de ense ñanza que no pa
san necesariam ent e por el aula. Así,
por eje mp lo . form ar investigadores
en el posgra do supone una práctica

.docente muy variada . La transmisión
oral se emplea con menor frecuencia
que en el nivel profesional. se trabaja
con un menor número de estudiantes
y éstos tienen una mayor participa
ción en el seminario. taller o labora
torio. La relación profesor-alumno es
más estrecha y está orientada, por lo
común. a la ela boración de tesis. En
'este sentido. se conj uga la enseñanza
de la teoría , la metodología y la téc
nica de lo que resulta el aprendizaje '
para producir conocimientos nuevos.
Así, la docencia en el posgrado está

Univers •
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más desligada del salón de clases y
más asociada con la generación de es
pacios académicos que resulten con
venientes para lograr una mayor in
terac ción entre profesor y alumnos.
El maestro más qu e dictar cátedra
debe compartir experiencias en un
proceso colectivo de producción, trans
misión. asimilación y práctica de co
nocimientos.

Aprender a investigar junto a un
investigador , requiere una convi ven
cia entre alumno y profesor por en
cima del espacio y del tiempo ence
rrados en el aula. El alumno puede
adquirir el conocimiento y la expe
riencia fuera del salón y, en conse
cuencia, tiene que acceder a los espa
cios donde se hace in vestigación ,
especialmente cuando se está en el

4.

doctorado, donde la tesis requiere ci~
una infraestructura de apOyo·igUál o
semejante a la que tiene un investiga
dor para el desarrollo de ~ualquier
proyecto. ." '.

Así, la .docencia y la investigación
adquieren una relación más plena ~n
el posgrado, En este nivel;' la docen~,

cia puede impartirse 'de ' muchas' ma- '
neras; a través de diversas actividades ,
int ra y extracurricularestde en~e

ñanza-aprendizaje , De ~·esta""·idea se
deriva que la investigaéión 'y la' prác
ti~a docente se conjúgan, enparti~u-_ . :~
lar, cuando las activiebdes i~caMmi- j} ~.
cas del pósgrado sdn'afint~c;i.~I~; : . '

proyectos :y.;grupos de iny~~ti~c~é!1> ','
. ' ~uchos resultados de in,:,esti~ción- '~'

tienen un impacto direcw :sb J:}rela
docencia: Cuando el inv~sdgá.dor:de:"
sarrolla una nueva metodoio gía o
técni~a ésta ' tiene que ser ~!'tsefiáda ~
los futuros investigadores:'::Si~fe~~
bargo, el .apoyo a la docencia taÍn~ ~

biénpasa por la elaboración delibros,
de texto, la' preparación de. antolo
gías, los procesps de actuaÜzació-" de
la planta académica y la formulación
o revisión de planes deest@io:" I o;
das estas son labores que p~édeóde~,'

sempeñar profesores e investiiciCI?S ,.
res. ' ~' . 'c-z:' "'.

En sum~, .e! p'~eI}t~e.n~I.:~}Cl: i~~~w~:
gación y la docencia no se agota:eIl~~I

hecho de que el inve~tig<laornf()f~~i
cátedra en e1~~la. P~ra ' U~¡f.ir ~.~ ~úIia. (
vinculación real entre ambas tareá~ ' '
es preciso redimensionar la docenci~ 

entendida precisamente com¿~f~~:
ción , ya que de esta mañera será 'más
simple y adecuada su integración con
las formas de producir conocimiento
y con las prácticas de los investigado-
res.

Para acercar la investigación a la
docencia es preciso que ésta última se ,
revalore dentro de la actividad aca
démica. Esta idea se fundamenta en
la necesidad de construir criterios de
evaluación que den una mayor pon
deración a la labor docente de la que
hoy tiene dentro de la división 'd el
trabajo académico, en particular en
tre la planta de carrera, La labor do
cente (dar clases, hacer tutoría, diri
gir tesis, producir libros de texto,
etc.) debe tenerse muy en cuenta a la
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hora de aprobar o evaluar los planes
e informes de trabajo y en el dicta
men de los concursos de ingreso ,
promoción o definitividad. Esta reva
loración, además, debe promover un
mayor equilibrio de "status" entre
profesores e investigadores. Formar
profesionistas y recursos humanos de
alto nivel es función esencial del que
'hacer universitario y una primera fi
nalidad de la Institución.

,En.otras palabras, sería más facti
ble que los Institutos y los investiga
dores participen en el ámbito do
cente si se amplía el contenido de
esta función, para lo cual es indispen-

sable definir prioridades de los espa
ciosde intersección, comenzando por
el posgrado. Aquí se encuentra el
otro término de la ecuación, que son
las Facultades y 'Escuelas.

Uno de los aspectos que influye
para integrar a los investigadores en
la docencia, particularmente en el
pósgr~do, es la rigidez de algunos
pí~nes de estudio. La Universidad, al
crecer, se volvió un importante mer
cado ocupacional, donde parte de la
organización está basada en la consti
'tuci ón de disciplinas especializadas.

....~...
~Quien investiga en la Universidad
muchas veces cultiva un campo que

no encuentra cabida en los planes de
estudio. Por tanto, no enseña. Así. es
indispensable qu e los planes de estu
dio definan de man era más amplia
áreas de especiali zación disciplinaria
que puedan cubr irse por distintos se
minarios. Tal medida daría más posi
bilidades para que los miembros del
personal académico de los Institutos
y Centros se inscriban en la docencia.

Igualmente, más opciones y un saber
riguroso y especializado en el cual los
alumnos inserten sus tesis. De esta
manera, el posgrado res ulta r ía ser
promotor de nuevo conocimiento y
un estímulo a nuevos y más variados
campos de investigaci ón.

De la misma forma. es necesario
crear condiciones para que los inves
tigadores participen en la elabora
ción y desarrollo de los planes y pro
gramas d e es tud io), pa ra que la
interacción de éstos con los profeso
res también redunde en proyectos de

. investigación que incorporen a los
alumnos.

Finalm ente. en esta breve síntesis
no puede dejar de indicarse que los
puntos qu e conectan la invesrigaci ón
con la docencia requieren de muchas
otras acciones a nivel de los cuerpos
colegiados (Consejos ' I' érn icos e In
ternos) en tanto son los encargados
de regular. planear y evaluar la acti
vidad académica. Igualment e, acer
car más los programas de becas al
posgrado, para que exista un mayor
número de estud ia ntes de tiempo
completo. También . hacer más expe
ditos los servicios bibliotecarios, am
pliar el acceso a revistas de investiga
ción y darle a la difu si ón de la ciencia
un papel más destacado.

En resumen. el marco institucional
de la Universidad debe incorporar
nuevas modalidades de trabajo aca
démico que eleven la calidad de sus
resultados. Lo cierto es que la investi
gación debe ser el eje central de la
enseñanza en una política de supera
ción académica. A su vez, la investi
g'ación debe mantener su autonomía
relativa para que la producción de
conocimiento pueda evolucionar y
expresar líneas de frontera. con lo
cual servirá mejor a la Universidad y
al país.O



HASTA QUE LA MUERTE
NOS SEPARE

Por Arturo Warman

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xicohay una enorme diversidad. Desde una escuela secun
daria hasta centros de investigación de excelencia; hay
barcos y se construyen y mantienen caminos para llegar a
uno de los dos observatorios astronómicos que está en la
pun ta de un cerro y que no queda cerca de ninguna parte;
existe una cadena de exhibición cine matográfica de buen
tamaño y un equipo de futbol profesional; hay tantos
libros y estudiantes que nadi -sa b a ciencia cierta cuántos
son o dónde es t án: hay ranchos, granjas y hasta cerros que
sirven a propósitos docent -so expe rimentales: hay apara
tos ún icos en el país; es t á la (as..} ed ito rial más grande de
México y la que pro bablcm -nt ' p ro r distr ibuye y vende
sus ed iciones: sus monum -n tos históricos y cultura les al
bergan escud as. museos. ~ -rias, cuadros invaluables y
kilómet ros de pint ura mural .¿ La lista podría alargarse
como un inven tario surr alista aunque no lo sea, Así se
conforma un conj unto div -rso, complej o, heterogéneo y
no siempre congruente.

El crecimiento y la complej idad de nuestra uni~ersi-

dad es un producto de su historia y la del país al que
sirve. Resulta ocioso preguntarse si ese proceso fue ade
cuado, justo o bueno. En cambio, sería muy útil conocer
la historia de ese crecimiento para saber a qué necesida
des respondió y cómo se organizó para atenderlas. Sería
una historia sin héroes ni culpables pero con muchas
lecciones para los centenares de miles que ahora nos
preguntamos ¿Haciadónde? Pero hasta sin la ayuda de la
historia, los universitarios, que hemos coincidido en la
necesidad de repensar nuestro quehacer y nuestro fu
turo, tenemos que dar e inventar las respuestas que en
el Congreso Universitario señalarán el rumbo de la ins
titución en los umbrales del próximo milenio.

Para mí, y espero no estar solo en mi preocupación,
una de las preguntas más relevantes se refiere a si ese
conglomerado puede y debe mantenerse Unido. Es muy
probable que el peso del conjunto se haya transformado
en una fuerza opresiva para algunos, muchos o puede
que hasta para todos los integrantes de la comunidad
universitaria, que tienen que renunciar a su propio ere-
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cimiento y desarrollo en aras de la persistencia del total
y de sus cada vez más frágiles equilibrios internos.
Frente a la pobreza que nos limita y que persistirá, in
cluso en la muy improbable hipótesis de que nos dupli
caran el presupuesto.. vale la pena preguntarse si no se
está gestando una competencia por los recursos en la
que no puede haber ganadores sino perdedores en dis
tinto grado. Al mismo tiempo no podemos frenar el ine
vitable dispendio derivado de la escala antieconómica.
También vale la pena preguntarse si alguien que no sea
Dios puede resolver con justicia entre dotar a la or
questa filarmónica de los recursos necesarios para su
persistencia o equipar un laboratorio ya construido en
algún CCH. O peor todavía, preguntarse si alguien o en
algún lugar tiene que decidir estos dilemas irresolubles
o si las inercias y las rutinas burocráticas impiden que
esas preguntas se planteen y al cabo de un tiempo no
tengamos ni Filarmónica ni laboratorio.

La pregunta sobre la escala de la UNAM y el desarro
llo de sus componentes nos la hacemos todos pero casi
nunca se pronuncia. Es herética pero existe y tenemos
que enfrentarla. Una de las maneras de hacerlo es to
mar una decisión al respecto ahora. Una respuesta in
mediata inevitablemente sería ideológica o dogmática,
autoritaria aunque fuera decidida de manera democrá
tica, y costosa ya que provocaría el rompimiento de la
comunidad o su conservación a costa del desarrollo de
algunos de los integrantes. Otra de las respuestas posi
bles consiste en crear las instancias en que la pregunta
sobre la conveniencia de mantenerse unidos se haga
constantemente y se confronte con la experiencia coti
diana de elevar los niveles académicos, de promover un
desarrollo efectivo que responda a las demandas de la
sociedad . Otra 'manera de plantear ese camino sería pro
poner la creación de instancias representativas de secto
res congruentes para que ellos promuevan la elevación
de su nivel con libertad, en el marco del conjunto mien
tras lo permita y fuera de él cuando lo impida. Estas
instancias representativas de menor escala y dotadas de
poderes efectivos harían del congreso general algo per
manente y desprovisto de grandes aparatos, o al revés ,
lo harían innecesario en el futuro.

El heterogéneo conjunto de la Universidad se man
tiene estrechamente unido por una administración cen
tral y centralizada, que cumple, como el observatorio,
con el milagro de quedar lejos de todos. La máquina
burocrática, el aparato impersonal dotado de notable in
dependencia respecto a quien la dirija o comande, es la
principal beneficiaria de la unión por la vía administra
tiva del conjunto universitario. Todos los universitarios
resentimos agravios personales y tenemos quejas no per
sonalizadas en contra del aparato burocrático. Es inútil
y gratuito culpar al pagador por la larga cola y los indig
nados universitarios que la forman lo saben aunque no
siempre lo toleren. Pero nadie sabe por qué la cola es
necesaria; simplemente está siempre ahí como una cons
tante matemática, cuando es intrínsecamente ineficiente

y totalmente redundante. Mucho más a partir de la re
volución en la informática. qu e la Universidad encabeza
en sus laboratorios e institutos . pero que no logra apli
car a los trámites más simpl es. No se puede argumentar
que es inevitable porque somos muchos. Cierto, somos
muchos de ambos lados de la ventanilla. Si ésta no exis
tiera no habría colas y puede que hasta podríamos plati
car con los compañeros que se vuelven enemigos natu
rales cuando están separados por barrotes.

Todo aparato burocrático que alcan za una escala más
grande y compleja que las tareas que administra es inefi
ciente y dispendioso. Consume recursos escasos y esen
ciales que se degradan en un proceso muy similar a la
entropía. Complica o hasta imp ide tareas académicas y
de servicio y por ello concent ra poder. Casi siempre po
der de veto, no de creaci6n y transformación. Nuestra
universidad tiene muchos espacios en que el veto es más
poderoso que la propuesta o el quehacer. Muchas de las
normas universales de trámite no sirven a nadie más que
a sus administradores. La centralización burocrá tica es
el lazo más fuerte y opresivo sobre la comunidad univer
sitaria. Con frecuencia los universitar ios estamos juntos
en la cola pero no sabemos si lo estamos en propósitos.
en un proyecto compartido.

Del razonamiento comprim ido y a rollos discontinuo
se desprende una propuesta: la dcscent ralil aci6n a
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fondo de nuestra universidad . Descentralización del po
der, no dispersión fisica de la centra lidad. Descentralizar
no en contra de la autoridad sino para promover que
ésta se sustente en el liderazgo y el servicio, en las fun
ciones académicas. en la alternancia entre ser jefe o di
rector y profesor o investigador , en la cercanía y con
tacto con la gente y los trabajos que debe dirigir.
Descentralizar democratizando, repartiendo responsabi
lidades y abriend o espacios para participar. Propiciar
que las cosas sencillas recobre n su sencillez, adquieran
nombre y quede clara su urgencia e importa ncia . Desa
gregar sin romper pero sin man tener uniones desaveni
das o imposibles. Perderle el miedo a la fragmentación,
verla como posibilidad . no como pérdida. Eliminar las
colas o cuando menos redu cirlas para que en ellas se
encuentren caras conocidas y temas de plát ica. Borrar el
miedo a que el gigante se despierte malhumorado y nos
aplaste. Recobrar la idea de que la institución tiene la
dimensión humana que tien en sus funciones: educar,
enseñar, investiga r. repartir el conocimiento. Recobrar
la conciencia de <Iu . sorno -rvidores públicos, no bu
rócratas gubernamen tal ·s.

Prosigo sin rollo. Propongo que se formen inicial
mente cuatro circunscripcion 5 en la Universida d : ba
chillerato, licenciatura, inv tigación y posgrado, y ex
tensión uni v rsitaria . Cada un a tendría su consej o

representativo con facultades para reglamentar su que
hacer sin más límite que las normas generales, el respeto
al derecho ajeno. También tendría un cuerpo colegiado
dedicado al nombramiento de todas sus autoridades con
excepción de su directivo: un rector o vícerector. Cada
circunscripción (a mi me gustaría que se llamaran Cole
gios pero no daría una batalla por el nombre) tendría su
presupuesto y su administración de servicios, que toma
ría las decisiones incluso cuando por razones poderosas
se decidiera que el servicio resulta más económico y efi
ciente si se presta por una unidad centralizada. Ilustro:
se me ocurre que la construcción de obras puede funcio
nar mejor centralizada, pero corresponde al Colegio de
Bachillerato o de investigación y posgrado decidir qué
obras son más urgentes y necesarias y qué especificacio
nes deben reunir.

Se me ocurre imaginar que en un esquema de este
tipo habría sido muy diferente el debate y-el destino
sobre los reglamentos de ingreso, exámenes y pagos.
Para el bachillerato el examen de admisión es la única
vía de ingreso; en las licenciaturas hay dos, el examen y
el pase reglamentado, y en el posgrado hay muchas. De
bería haber tres reglamentos y no uno y muchos espa
cios cercanos y representativos para debatirlos. En las
estructuras vigentes el Consejo Universitario tuvo que
actuar salomónicamente y partió al niño.

El esquema propuesto para los colegios debería repli
carse en las dependencias, con los ajustes necesarios, y
hasta en las áreas de las dependencias. Sus propuestas
serían sancionadas únicamente por la instancia cole
giada superior, en la que estarían representadas todas
las instancias menores, no en categoría sino cobertura y
funciones. El esquema también se proyectaría hacia
arriba, donde habría un consejo superior, integrado por
delegados de los consejos de los colegios o circunscrip
ciones. También se integraría una instancia de elección
del rector general , de los vicerectores y de los funciona
rios administrativos generales , que se me ocurre que de
berían ser electos, y de nadie más. Habría un rector ge
neral con muchas de sus actuales funciones amplificadas
y otras desaparecidas. Nadie podría pedirle que nom
brara a su primo como administrador de un CCH;
bueno, sí habría quién lo pidiera pero podría recibir por
parte del rector una disculpa y una queja sobre el precio
de la descentralización. Mi imagino que el rector gene
ral lo agradecería. Otra instancia independiente y electa
cruzaría toda la universidad: la procuraduría, ya sé que
suena feo por lo que alguien le puso defensoría, de los
derechos de todos los universitarios .

Para los universitarios anónimos un esquema así im
plica mayor participación y a veces más trabajo. Para
eso nos pagan. Para los funcionarios, que siempre tie
nen todo el trabajo que pueden hacer y mucho del que
no, implicar ía menos capacidad de veto y más de propo
sición, menos poder burocrático y más autoridad acadé
mica, menos decisiones divinas y más de las humanas.
También a ellos les pagan por eso.()
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CINCO MESES
"DE CAMBIO EN LA UNAM

'~.' l 1';.~:•.

Por Mario Ruiz Massieu
• ce •• c • oc ..

la elaboración de documentos part i
culares .

La re spu esta de la comunidad se
manifestó en 1,760 ponencias. mu
chas de las cuales rueron incorpora
das al primer paquet e de medidas
que. despu és de ha be r sido pondera
das por el Consejo de Plan eaci ón ,
fueron propuestas ante el Pleno del
Consej o Universitario .

Así, en su sesión permanente ce le
brada los d ías II Y 12 de septiembre
de 19 8 6 . es te cuer po co leg ia d o

entre docencia e investigación, y la
mala organización en la Universidad.

Al concluir la exposición de este
diagnóstico, el rector invitó a la co
munidad a expresar sus puntos de
vista y a aportar alternativas de solu
ción. El proceso de auscultación duró
más de cuatro meses y medio y mo
tivó la discusión en órganos colegia
dos; en grupos de universitarios or
ganizados para el análisis y definición
de propuestas; en foros y encuentros,
así como la aplicación de encuestas y

Desde su toma de posesión el rector
Carpizo había indicado que proble
mas ar rastrados por años estaban lle
vando a la Universidad de la excelen
cia a la mediocridad y de ésta al de
sastre-académico. Entonces hizo suya
la -inconformidad que existía contra
los bajos niveles acad émicos, enfatizó
la voluntad de enfrentar esos proble
mas -y superarlos, dejando claro que
ésta era una labor de todos los uni
versitarios, e invitando a toda la co
munidad a participar en la renova
ción de la Universidad.

Así, al -presentar su programa de
trabajo de 1986, el rector anunció
que presentaría un diagnóstico veraz,
en el que se incluirían los principales
aspectos en que radicaban tanto la
fortaleza como la debilidad de la Ins
titución.

En efecto, el 16 de abril de 1986,
el doctor Carpizo dio lectura ante el
Consejo Universitario, al documento
"Fortaleza y Debilidad de la UNAM. "
En este ejercicio autocrítico sin pre
cedentes, la Universidad Nacional re
conoció su deficiente nivel en mu
chos rubros , señalando los treinta
problemas más importantes que en
frentaba la Institución. Entre ellos
cabe mencionar el deficiente nivel de
los alumnos de primer ingreso tanto

en el bachillerato' como en la licencia
tura; la baja eficiencia terminal; el in
cumplimiento de las obligaciones de
los profesores y la escasa o nula eva
luación_de su trabajo; la irregulari
dad en la contratación del personal
académico; el rezago en la utilización
de técnicas modernas de educación;
el bajo salario del personal acadé
mico de carrera; la desvinculación

______________ 14 ~____:;,..----------



formó el Consejo ÉstudiaritiliJniv~:~
sitario (CEU), que pronto agrupó a:
un número considerable ~e miem~\

bros y a través de mítines, ymarcha; '
hizo pública su piesenci~'. · La' Re¡t~:

ría, siguiendo una pfáetica' ~onstante' ¡ ' '
inició el diálogo cori ·~i·'CEY·y..~n' u~~ .
afán de concertación ofreció diversas:
posibilidades de entendinii¿iitb;'iEI ~ ,

~. " .~ "'--',~ - ,:\

CEU mantuvo en todo mom~ntd'su '

postura .inicial de der08'\~~ón, ~ ~.n~or•.
, " -. '''''li .•,,¡,

poro otras corno-la de "líacerUt),
• . .: - .?':~-_ .,- ·",".x ,.-. :~f ,,; "-1

mismo cone1 _RegJ¡imento~de'Estu.

dios dé-Posgrado yl,tdlei¿ctu~i"W1iI ' , "

Congreso Resolutivo cuyo , plant~a:~~'" :
miento inicial se alejaba del Consejo '
Universitario y del orden jurídico.de
nuestra Casa de Estudios.

"Al respecto, cabe subrayar en todo
momento la actitud abierta del rec-
tor Carpizo, disposición de diálogo y .:
flexibilidad, su ánimo de ~oncert~~, 

ción, así comosu firmeza al respetar; "
y defender la legalidad universitaria.
Así, el rector no negó la necesidad de..
cambios en la UNAM; más aún, los
impulsó, pero siempre dentro del
marcojurídico que la rige. ~'.. q"-~>r""'~

La vocación de la Rectoría .por el
diálogo, ha sido constante desde el ;
primer momento de su gestión,
muestra última de ello fue el diálogo ,
público entre sus representantes y los
del Consejo Estudiantil Universitario,
y su transmisión por Radio UNAM.
Con este mismo espíritu la Rectoría
hizo una propuesta de flexibilización
de , las medidas reglamentarias, y.

. aceptó la celebración de un Congreso
Universitario con la participación
plural y democrática de todos los sec-.
toresde la comunidad.
, La Rectoría nunca deseó la huelga.

Diodiversos pasos para evitarla y la
mentó que eI ~<;:EÚ-la haya conside-
rado como el instrumento idóneo para
conseguir sus fjn¿s.

En circunstancias excepcionales, en
lugar distinto a su"sede habitual, de

. bido a la ocupación de las instalacio
.~ nes universitarias' por /el CEU, el

Consejo Universitario. relpasado 10
de febrero, tomó una decisión suma-

~, mente importante, al convocar a un
, '., Congreso Universitario plural y de
;, '; mocrático, obligándose a asumir las

, ~.~ conclusiones del mismo, e~ re~p!!,e~~ ,

partición de cursos intensivos de, ac:
tualización: la publicación masiva de
antologías y la intensificación de c~r

sos de formación docente; la revisión
y actualización de la .~~riaci?ri aca"::l~~
mica de las materias y,;en su caso; de
los planes y programas deestudio,

Además, se establecier"ón ' la' Bája
del personal académico qu~ .c~~f~ sin
trabajar; la exigencia aél , ~}¿~k~
miento cabal del ' número «le , horas
comprometidas 'con~ Ía ,ÚN~'~hJa

- ',. " ,~

evaluación real por ' l os' Consejc::r9~

Técnicos de los informes delabOiésy
la emisión de opiniones sobre los pro
gramas de trabajo presentados- por
docentes e investigadores; ef ejeI:"ci,r.:ió'
efectivo de la docencia .por; est<>slMti"
mos; la definición de políticas deAn~,

vestigación y el reforzamientojdel
diálogo entre los .universitarios. yt¡·~!.

sector productivo. ¡.t,,;~

A unas semanas de la aprobación
, ',")

de las primeras medidas, un sector de,
la comunidad se levantó en contra:<:le.
las modificaciones ,a los reglamentos,
de Inscripciones, Exámenes y Pagos y

aprobó diversas modificaciones a los
Reglamentos Generales de Exáme
nes, de Inscripciones, de Pagos y de
Estudios de Posgrado; al Estatuto Ge
neral; al Estatuto del Personal Acadé
mico; al Reglamento Interior del Pa
tronato Universitario y al Regla
mento del propio Consejo Universi
tario, abrogándose el Reglamento

/ para la elección de representantes de
profesores y alumnos ante los Conse
jos Técnicos de escuelas y facultades.
- Otras medidas igualmente impor
tantes dadas a conocer en la misma
sesión, fueron las de preparación de
materiales de autoaprendizaje y auto
evaluación; la impartici ón de cursillos
sobre hábitos de estudio; la determi
nación de la bibliografla básica en
cada materia para entregarla a los es
tudiantes al principio del curso; la exis
tencia suficiente de libros en las bi
bliotecas y l" reforzamiento de la
orientación vocacional.
. Asimismo, y en cuanto a la calidad

de la enseñanza y la preparación de
los profesores, se plantearon la im-

I
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publi cado el 16 de febrero, el CEU
anunció su decisión de levantar la
huelga , condicionando esto al otorga
miento de diversas concesiones por
parte de la autoridad universitaria,
entre las qu e se incluían la anulación
de las clases impartidas extra muros;
la garantía de no ejer cer represalias
ni levantami ent o de actas contra es
tudiantes. maest ros o tra bajadores
qu e hubi ere n parti cipado en la
huelga; la responsabilización de las
autor id ades por el materia l " sus
traído" de las instalaciones universi
tari as antes de la huelga. y la cesión
al CEU de los espacios físicos (cubícu
los y comedores) así CO l1l0 de la infra
estructura ut ilizad a por el rnovi
miento; y. a nu lac i ón de las actas
levantadas contra part icipantes en la
huelga.

La Comisión de Rectoría present6
una co nt ra propuesta en la que se
obligó a la ampliación del calendario
escolar. a no stablecer represalias en
contra de los integrantes y simpatizan
tes del CEU ya na responsabilizarlos
por los materiales y útiles que los res
pon sables de las d P nden cias hubie
sen trasladado al . tallamicnto de la
huelga. El CEU aceptó la propuesta de
la Rectorla y levan tó el paro .

Debemos acentuar , <¡Ut · en actitud
sin preced ente el rector Carpizo in
corporó nu evos usos en la admi nis
tración uni versitaria . Hizo del diá
logo, de la concer tación y del inter
cambio d e ideas los instrumentos
para dirimir las controversias. propi
ció el cambio e inició la transforma
ción de la Universidad ; desechó el
autoritarismo. la 1ntolerancia y la ar
bitrariedad e hizo uso de la negocia
ción en todo momento. Dejó cons
tancia de una actitud de apertura y
de voluntad democráti ca. En suma,
Carpizo por sus afanes progresistas
ha sido un rector de excepció n en la
Universidad Nacional. Con él al frente
de la Casa de Estudios. y con la diná
mica mostrada por tod os los sectores
universitarios, podemos esperar un

. futuro promisorio en la UNAM. para
salud del pueblo de México. La inte
ligencia, la madurez y el deseo de
cambio en la Universidad , segura
mente permitirán lo anter ior.O

Estas medidas, es justo señalarlo,
no se suspendieron por que hubiera
el convencimiento de que no elevan
el nivel académico de la Institución o
porque no miran hacia una mejor
Universidad, sino porque la moviliza
ción estudiantil implicó la nula viabi
lidad de su aplicación y porque ello
permitió allanar obstáculos que lleva
ron a reanudar las actividades nor
males .de la UNAM.

Sin embargo, en un comunicado
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a la proposición del rector. Para ello
aprobó la Creación de ' una Comisión
Organizadora con representantes del
Consejo Universitario, dIos estu-

~ dianfes, del personal académico, del
STUNAM y de la Rectoría. .

.Por otra 'parte,'en cuanto al primer
paquete de medidas, se suspendieron
los efectos de las modificaciones re
glamentarias impugnadas, ·para que
éstas sean analizadas en el Congreso
Universitario.



DIFUSiÓN CULrURAL o UNA
t BUENA MALA CONCIENCIA'",

. .;.~

.~ I-":: .i .~

Por Fernando Curie/
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En mesas redondas. sobre mesas. programas de radio y
televisión . tocadas. plantones. editoria les. asados. men
sajes telefónicos. ene u -ntro , desencuentros, colas para
el metro. seminarios d coyuntura , part idas de dominó.
consejos generales, rumbeadas. tenebras, ma ñanitas en
Sanbom's, tardeadas .n I "5S", aulas. oficinas ministe
riales. ment ideros acad -micos, cor rillos confesionales.
etcétera . etcétera . corr últimamente una consigna. a
veces pausada, en ocasion s tr molante: una Universi
dad en verdad al servicio d la sociedad que la sustenta.
Más allá de postliras id ológicas o poses partidarias, lo
inconcluso es que, d nt ro y fu ra del claustro. a diestra
y siniestra , la niv rsidad s ometida a tajante entredi
cho (interdicto e¡1I(~. -n plum as como la Gabriel Zaid, se
muda ablación). o st á de más acla ra r que tama ña

puesta en dud a. de la UNAM o del sistema universitario
en cuanto tal. no responde en todos los casos y ocasiones
a la buena fe histórica o, para no pon ernos moralistas. al
conocimiento así sea superficial de los lances de la Uni
versidad mexicana del siglo XX (esa institución sin so
siego). Ojo. pues. con la perfidia o su hija impúdica. la
ignoran cia.

DOS

La interrogante de estos tiempos post-post-revoluciona
rios. sobre si la(s) universidad(es) sirven o no a la socie
dad. su patrocinadora, revive el cuestionarniento, asi
mismo rudo, de los años revolucionarios (o de la disputa
del poder revolucionario.) El lector(a) recuerda que co
rrespondió a D.Joaquín Eguía el primer rectorado de la
Universidad Nacional (septiembre, 1910) . Pues bien: en
tanto el Proyecto Sierra llevaba imbibita una revuelta
cultural de largo alcance (antipositivismo, nacionalismo
universal ista), la Universidad real de 1910 a 1920 no
encontró su sitio. y sentido. en la profunda crisis que
puso al país de cabeza. Más aún: Eguía plantea la auto
nomía en tanto anticuerpo de las convulsiones de la
hora ; y el único Don Pedro citable, D. Pedro Henríquez
Ure ña , apronta una reforma humanista de la Prepa

¡cuando la sitia Huerta! ¿Cómo diantres sorprenderse de
que José Vasconcelos, rector, perore: "Llego con tris
teza a este montón de ruinas", y que José Vasconcelos,
Secretario de Educación Pública, advierta: "El pro
blema de las Universidades es uno de los más discutidos
en estos momentos en todo el mundo. Se les acusa de
constituir minorías -privilegiadas por la educación y el
talento-; que una vez adiestradas en el saber, no em
plean sus conocimientos sino en beneficio propio, desen
tendiéndose de los intereses sociales"?
(continúa abajo) \.

TRES

Mil novecientos ochenta y si~te: ¿nos hemos extraviado
de nueva cuenta, teniendo ya a la vista la línea de som
bra (¿qué oculta?) del próximo siglo? ¿Discutimos, mien
tras cae otra vez TenochtitIán, la luz del Tabor? ¿Las
campanas que doblan, doblan por la UNAM? Anoto, sin
ambajes, tres respuestas. Aquí, la que afirma que la pér
dida del norte (norte, ruta social) es irreparable, y que
procede, en consecuencia, el exorcismo, la ablución pú
blica , el castigo purificador, la nueva fundación del
reino (pedagógico); allá, la respuesta que afirma que la
desnorteada es grave más relativa (y hasta nacional) y
que , por ende, procede apostar al golpe de la esperanza,
del timón; acullá (por último), la respuesta que, dando
por definitivamente extraviado el rumbo, clama la liqui
dación, dicho esto ' en sentido crítico y administrativo.
Yo me inclino, hasta zambullirme, por la respuesta ci
tada (glosada) en segundo término.

CUATRO

¿Golpe de la esperanza, del timón? ¿A babor? ¿A estri
bor? Consigno el panorama: un país sub e hiper / desa
rrollado en vías de atonía; una paradójica masificación
de la enseñanza superior (comparativamente, puesto
que uno de cada siete jóvenes en edad entre 20 y 24
años , la edad de merecer universitaria, estudia en una
institución de educación superior, quien , oriundo de
Nativitas o de Bosques de las Lomas, accede a dicho
coto. pasa a constituirse en minoría privilegiada); la
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más honda crisis física y metafísica, anuncio de 10 que
_- puede suceder a Monterrey o Guadalajara, de la ciudad
, de México; el " estrés" de la Revolución hecha pro

'gra ma de reivindicaciones populares; la confusión del
Carácter nacional de la UNAM con su tamaño (Sierra pre
tendía nacionalizar la ciencia, no una simple macroinfra
estructura (que no la hay) científica, mexicanizar el sa
ber, no tornarlo escalafonario o cláusula de revisión
anual, atraer y no segar.las mejores energías intelectua
les de la República); la simulación (se discute el grado)
togadavlaboral, administrativa, mentora, estudiantil; la
consolidación de un país de jóvenes: la invasión de la

.contracultura; una deuda pública técnica y política
mente inmanejable; una tradición universitaria (hablo
tan solo de la ,Nacional y Autónoma, aunque sin des
doro de otras tan antiguas como la de San Luis Potosí),
repito, una tradición formidable que se traduce, amén
de en un .corpus legal (una ley constitutiva y tres leyes

..orgánicas), en altas conquistas de la inteligencia (liber-
tad' de .cátedra e investigación, investigación naciona
lista, autonomía colegiada por supuesto, pluralidad y
discrepancia como métodos para la construcción del sa
ber y su crítica); un proceso interno de cambio, reem
prendido :va para más de dos años, que, al margen de
cuestiones tales como "susceptibilidad de la Voluntad
General" 'o :" fallas técnicas legislativas" , cuestiones
desde luego substancial~;, sigue c~locando en el centro
de las discusiones a: la evaluación permanente de unos y
otros, la diferencia ética entre gratuidad o subsidio y
sobreprotección económica, los límites de la administra
ción, el ausentismo como permanencia, la interdisci
plina, la reforma de formas de gobierno que no se agota
en la desaparición o sustitución de poderes; y 10 que,
entre otros candentes temas, se leerá acto seguido,

CINCO

La difusión cultural (puntos suspen sivos). El lector(a) o,
si usted prefiere, la lect(or)a , recuerda que Sierra llamó
a la Universidad "obra inmensa de cultura"; que, ya en
el 29, esta llamada tercera fun ción (TF) ocupa un doble
espacio en el artículo lo, de la correspo ndiente Ley Or
gánica , junto a la enseñ an za y a la inves t igació n
(" ... llegar a expresar en sus modalidades más altas la
cultura nacional para ayudar a la iJltegraciclIl del pueblo
mexicano"/ "Será también fin esencial de la Universi
dad llevar las enseñanzas qu e se impart en en las escue
las, por medio de la extensión universitaria. a qu ienes
no estén en posibilidades de asistir a las escue las super io
res, poniendo así la Unive rsidad al servicio del pue blo");
que la desastrosa solución estatal del :~:~ , prr -tc nd ió aca
bar con el carácter nacion al de claustro . pno no con sus
tareas investigativas y difusoras (.. ...)' cxu-nder con la
mayor amplitud posible los beneficios dI' la cultura ",
reza para concluir el articu lo primero de la Ley Orgá
nica de marras); que, salvo una oma, la In vigente rei
tera la fórmula de 1933. Sí, de acu -rdo . pl'lO ¿y el ser, .
la realidad? Digo que el diagnóstico de ..Follale]"I y de
bilidad", salvo su enriquecimiento, si¡,:u(' siendo válido.
" Subsistema" , ayuno de planes a medi an » v b r¡.:o plazo,
propicio a decisiones caprichosas y hasta .u rihiliarias: es
pacio en el que se crea y r cr a buen a Il;II'll' d . la cul
tura nacional pero, que sin mbargo. vivr- o. seg ún el

. caso. . sobrevive, alejado d la comunidad o. como al-
o guien dijo, pueblo universita r io. Ahora bien: yo estoy

conforme con que a-planificación . dict adura cultura l,
proteccionismo cultural y scasa participación interna,
son deficiencias de más o men os s -ncilla e muie-ud a a tra
vés de remedios que sin d uda alguna propondrán, en
sus cartas a la redacci6n, los lectores de esle número. La
parte realmente novedosa, por ant igua . por Iundac io-

~ nal, radica en aquello de poner "la nivcr sidad al servi
cio del pueblo"; consigna qu e los lideres del 29, antes
'generación de 191'5, conscientes de sus vent ajas sociales,
heredaron del vasconcelismo, antes generación del Ate
neo (generaci6n que crea , desde el olimpo. la Universi
dad Popular, afio de 1912) . Yo, sin adel antar vísperas,

. sin igriorar (antes al contrario) el apre mio de que el es

.' tudia~te y el profesor y el trabajador y el investigador
.. actúen, hagan música, dancen , escriban , tr ansiten si
. científicos las humanidades y el arte y si humanistas la
computación y el saber exacto (¿?) de la materia, en
s~ma,~vivan cotidianamente la "comunidad de cultura"
q';le vi<i,ne al caso citar , imagino el mome~to e~ que es
tudiantes (¿servicio social?), profesores e investigadores
(¿con;ec~encias curriculares y mon etarias?). tra bajado
res artistas; ocupen, culturalmente, si no el pueblo en
aostrado; sí"lci polis, la ciudad, las ciudades de México.
El saber úti1;la vasta medicina; el alfabeto: las luces cri
ticas; el bálsamo literario; la solidaridad. Una moviliza
ci6n digna de verse; buenísima mala conciencia.O
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nes y desajustes al interior de la Uni r' 
versidad, tensiones que se liberan ' V
dan lugar a respuestas -explosivas"
ante el primer intento de poner en '
práctica cualquier cambio que direda-
o indirectamente refleje y promueva ,
alguna de estas facetas . Máxime siel '
cambio que se intenta afecta justa-' :.
mente en primer término a los se1::tO- ' ,
res de por sí más castigados de nue5-'
tro complejo y heterogéneo sistema
llamado comunidad, Lo que ha ocu- .
rrido en la Uni versidad en los últi
mos meses muestra claramente' que ">
los universitarios tenemos concepcio- '
nes y visiones muy diversas,' discre- _
pantes a veces, de la Universidad , de

.- ...

tora de éste. A la Universidad le ha
tocado ser y hacer todo a la vez, "y
dejar de hacerlo sería correr el riesgo
de dejar de ser la Universidad nacio-
nal qu e ha sido. ,

Cabe aclarar qu e por lo pronto; y
sin respetar los diccionarios, que aún
no registran esta curiosa costumbre
nu st ra , seg u ire mos hablando de
. niversidad ' cuando en concreto
no r tiramos a la UNAM, a sabien
da de que no es la única pero que el
d tino d e nuestro sistema universita
rio está estrechame nte vinculado al
de ella, as! sea sólo por su tamaño.

Es natural qu e esta multiplicidad
de facetas y de funciones cree tensio-

Por Ana María Cetro

UNIVERSIDAD
•

PARA EL FUT;URO

R esulta difícil pn' \ l'!' el futuro de
la Universidad cU;llIdo ( 'JI d écadas no
ha sido estudiada ni divu tida : cuando
un desarro llo fllt'r!( 'IIl('llIl' mod ulado
por la irnprovisari óu la ha llevado a
un presellle lle-no dI' interrogant ' ,
Resulta complejo drl incur un pro
yecto para la Unin T, id;ul cuando ,1
proyecto de JlaCic·lll. 1Il:'ts allá d lo
avatares -xcnah-s, ,td"n~ amcnaz..1S y
reveses que lo " ;111 dejando ella on
día más d 'sfiKIJI';ldo .

Tarea difícil ¡·'la . I)('ro importa nt ;
no só lo pa ra lo , ruiembros d la
UNAM , sino para (,1 pals cu t ro . Por.
que, al igual l(\l(' ('11 otros paí: s, I
sistem a un iVl'!', jlar io. )' p r imo rd ial
mente la nive rsidad Na iona l, con
figura una de la, inst ilucion -s -ntra
les de la sociedad y del Estado, En
part icu la r . en n uest ro sis te ma de
grand es institur iom-x , a la UN AM
como eje del colllplejo de ed ucación
superi o r le ha tocad o desempeñar
una doble función estabilizadora e in.
novadora del siste ma, y ha asegu
rado el éxit o de esta empresa d ual
mediante un eq uilibrio delicado de
sus políticas, media nte la aplicación
de ciertos cont roles en un com plejo
proceso de retroa limentación que
responde a ofertas y demandas, a
presion es de la sociedad -más bien
de algunos de sus sectores- y del Es~
tado: por ello no se puede orientar
exclusiva men te a las é lites ni se
puede abrir totalme nte al pueblo; ha
tenido qu e limitar su crecimiento,
pero no acepta fragmentarse ; no
puede centrar sus actividades en la
crí tica a l sistema , pero tampoco
puede con verti rse en mera reproduc-

i,
I
I
I

I
I



nido hace ya más de una dé cada
vino acompañado de una relativa am
pliación d el espectro soc ioeco n ó
mico-cultural del estudiantado; pero
al no ate nder debida ment e las defi
ciencias de una población más hetero
génea, este incremento no es signo de
democrat ización ni de aume nto de
oportunidades; los filt ros establecidos
se encargan de de smasificar a la Uni
versida d. En nu est ro país. más aún
que en otro s países de América La
tina , las masas están fuera de la Uni-

Es tiempo de romper ataduras , de
desechar prejuicios y temores, de vol
tear hacia los jóvenes que han cla
mado por una verdadera transforma
ción de la Universidad y unirnos a
ellos en este esfuerzo colectivo.

Es claro que para llegar a un
acuerdo profundo sobre qué Univer
sidad deseamos, habremos de poner
nos de acuerdo primero sobre e l
diagnóstico de la Universidad de ho y
y de los factores que la condicionan ,
y habremos de discutir cómo será el
futuro de nuestra sociedad y cómo
deseamos que sea; porque la Univer
sidad debe contribuir a prefigurar
esta sociedad y a la vez, será parte de
ella .

En el diagnóstico que se haga, será
ineludible la consideración de la si
tuación cada vez más grave de depen
dencia del país, no sólo económica e
industrial , sino en los campos de la
educación, la ciencia, la tecnología y
la cultura en general. Situación a la
que se ha intentado responder me
diante un modelo de desarrollo qu e
más bien ha servido para fortalecer
los propios lazos de la dependencia,
en un afán de 'modernizarnos pa ra
no quedarnos atrás'. Esta 'moderni
zación refleja', al no necesitar de más
ciencia y tecnología que la importada
del extranjero, representa un grave
obstáculo para la generación de co
nocimiento propio: la creación y la
innovación resultan, así, superfluas.
Gradualmente cobran mayor impor
tancia en el terreno educativo las ta
reas de transmisión pasiva de conoci
mientos y formación de cuadros
técnicos y profesionales adiestrados
para trabajar en la dependencia, y
básicamente para el sector terciario;
tareas que, por cierto, son poco de
mandantes en términos de presu
puesto y de recursos académicos.

A esto ha y que agregar el enorme
rezago de nuestro país en el terreno
educativo y cultural , y en particular,
la clara insuficiencia del sistema de
educación superior, aún a escala lati
noamericana. Mucho se ha oído decir
-sobre todo en tiempos recientes
que la UNAM es una Universidad de
masas. Cierto que el notable incre
mento de su matrícula -que fue de te-
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lo que es y lo que debería ser. Se ha
puesto de manifiesto la urgencia de
exponer al debate estas distintas vi
siones, de confrontarlas, defenderlas,
corregirlas y enriquecerlas. Ha que
dado claro también que la Universi
dad debe detenerse a revisar su
orientación y sus tareas. Pero de este
proceso hemos aprendido otra lec
ción , quizá no menos importante:
que en el debate se pueden identifi
car intenciones comunes y se pueden
alcanzar puntos de consenso, al me
nos entre los que quieren una trans
formación de la Universidad. En pri
mera instancia los protagonistas, más
tarde los espectadores que poco a
poco se han animado a tomar parte
en el proceso, han dejado ver la vo
luntad común de estudiar a la Uni
versidad. Essobre esta plataforma de
intenciones comunes que se pudo ins
talar en enero pasado la mesa en que
se confrontaron las discrepancias, y
que podrá continuar el debate hasta
culminar en el Congreso.

Queda claro, sin embargo, que el
esfuerzo apenas iniciado tendrá sen
tido en la medida en que logre llevar
nos a elaborar una sólida filosofía de
la Universidad que oriente su queha
cer y su camino al futuro , y que nos
permita diseñar alternativas de desa
rrollo diferentes a las que hemos
adoptado. Para ello se requerirá toda
la inteligencia y audacia de los uni
versitarios, y un esfuerzo especial de
los académicos. Porque frente a la
necesidad de los jóvenes de crear una
nueva Universidad que responda a
las exigencias del futuro, se encuen
tra el deseo de los maestros de trans
formar la institución, pero de trans
formarla con moderación para que .
no deje de ser suya. Así, a las condi
ciones de frontera impuestas por el
entorno, por factores externos, ten
demos a agregar limitaciones por vo
luntad propia, orillados por la tradi
ción , la inercia, intereses creados,
prejuicios, experiencias personales,
etc. Se nos olvida demasiado que se
trata de construir la Universidad
para las próximas generaciones; en
palabras de Ortega y Gasset, se nos
olvida demasiado que la educación es
preparar en el presente vidas futuras.



había mencionado, el segundo aquí en 
Guadalajara en la calle de López Cotilla,
en el año de 1938, el tercero en
México en la calle de Ignacio Mariscal,
en 1940. y el último y más grande,
también aquí en Guadalajara, en la calle
de Aurelio Aceves, en 1948. Todos
tienen en común la sobriedad de sus
líneas arquitectónicas, pues fueron
diseñados por él mismo con gran
sencillez, tanto en su exterior como.en
su interior. sin adornos de ninguna
especie." Es bien sabido que la casa
estudio de Ignacio Mariscal fue obra
del arquitecto Luis Barragán. como
consta varias veces en las cartas ahora
editadas de Orozco a su mujer.
En una fechada el 2 de abril de 1940
en Jiquilpan. Michoacán. donde Orozco
estaba pintando, por invitación del
general Lázaro Cárdenas, la Biblioteca 
Gabino Ortiz, precisa : "Recibí carta de
(E. John) Abbott en que me dice que
cada vez que ve el autorretrato le
gusta más y me incluye un check por
$ 2.000.00. Como te conté, él me dijo
que si el Museo de Arte Moderno se
interesa por él y lo compra, y si paga
mayor cantidad . me darán el
excedente. Yo no espero tal
excedente . pero lo interesante de todo
esto es que tratan directamente
conmigo. cosa que antes no sucedía y
de esa manera ya empiezo a tener una
clientela directa . Este check pienso
entregárselo íntegro a (Luis) Barragán
para la casa." La nota número 15 al
pie de la página 299 aclara que se
trata de la casa de la calle Ignacio
Mariscal. En carta del 25 de mayo de
1940 desde Nueva York. donde se
encontraba pintando en el Museo de
Arte Moderno los seis tableros del
Dive Bomber (Bombardero de picada).
inquiere: "Dime cómo anda la
construcción de la casa en Mariscal. Le
voy a escribir a Barragán".

Orozco. Aut0rr8trBto. 1~46 ,

Por Raque/ libo/

publicó tre inta y seis cartas aJean
Charlot, redactadas entre noviembre de
1925 y febrero de 1929.
En este 1987 es la Editorial Era con
CartBS a Margarita quien vuelve a
ofrecer una selección del
abundantisimo epistolario orozquiano.
Se trata de un conjunto de 259 cartas
a Margarita Valladares, su esposa,
escritas por Orozco entre 1921 Y
, 949, más nueve cartas a su hija
Lucrecia, de mayo de 1940 a julio de
1949.
El crédito por la selección y las notas
corresponde a Tatiana Herrero Orozco ,
hija de Lucrecia, quien firma también
unas memorias dictadas por su abuela;
pero bien puede suponerse que el
trabajo fue hecho a trío . pues en él se
repiten distorsiones cultivadas con
bastante frecuencia por ciertos
miembros de la familia Orozco
Valladares. Un ejemplo: en las
memorias se relata (pág. 34) : "Tu
abuelito construyó cuatro estudios. El
primero en Coyoacári, como ya te

Triste novela en las cartas
de José Clemente Orozco

Fue el doctor y coleccionista Alvar
(carrillo Gil el primero en publicar una
~e de cartas escritas por José
Clemente Orozco. En efecto, en el
segundo tomo de ObrBS di Joú
Clemente Orozco en la CoIecci6nCllrrillo
Gil, editado en 1953. recogió seis .
cartas enviadas por el art i ta a Inés
Amor, la duel'la de la Galena de Arte
Mexicano, y once a qui n fue en el
6Itimo lustro d su vida un fiel
admirador de su tr bajo: el propio
Carrillo Gil.
En los Textos di Orozco r copilados por
Justino Femánd z y ditados en 1966'
por el Instituto de Inve t gaclones
Estéticas de la Univ rs dad Nacional
Autónoma, apareció la carta dirigida el
19 de septiembre d 19 16 a Gonzalo
de la Parra, director d I periódico El
N8cionBI, asl como quince enviadas al
propio Femández entre el 31 de
agosto de 1940 y el 12 de agosto de
1949.
Como apéndice al Orozco de Luis
Cardoza y Aragón, editado por primera
vez en 1959 por el Instituto de
Investigaciones Estéticas, apareció la
carta del 7 de abril de 1929 a José
Gómez Ugarte, director de El UnÍVfNSIJI;
cinco teleg ramas desde Nueva York a
Los Angeles, entre enero y marzo de
1930, para Jorge Juan Crespo de la
Serna; catorce cartas al mismo Crespo,
quien actuó como su promotor primero
y ayudante después en el mural
Prometeo. de Pomona Ca/lege, en
Clarernont . California, escritas entre
enero de 1930 y septiembre de 1946;
una en inglés dirigida en 1939 al
historiador de arte lawrence E.
SChmeckebier, y dieciocho para el
propio Cardoza, la primera de junio de
1933 y la última de enero de 1941 .
En 1971, con el trtulo de El artista en
Nueva York. prólogo y notas de Luis
Cardoza y Aragón, Siglo XXI Editores
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Orozco y ayudantes en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Orozco regresa, term ina los frescos de
Jiquilpan y se instala en Ignacio
Mariscal 132, hoy propiedad de una
asociación de cuáqueros. De ella dejó
escueta descripción Justino Fernández
en el apéndice de los Textos de Orozco :
" A quella casa, relativamente estrecha
y alta , de tres pisos , tenía por fuera y
por dentro algo singular: su desnudez.
Una escalera a la entrada subía hasta el
taller, que tenía ot ros cuartos
adyacentes. El taller era amplio, alto,
con un gran ventanal al norte, un
tragaluz y otras ventanas altas, además
tenia una chimenea. Unos asientos,

mesas de trabajo, uno o dos caballetes
yeso era todo y todo tenía
personalidad severa, sin asomo de
pretensiones decorativas . Sobre una
pared clavó Orozco una de esas telas
pintadas de Tehitl, con un dibujo
geométrico, abstracto. En otro muro
clavó una pequeña tela, sin marco , que
era una copia de un Greco, el retrato
de una señora" .
La compasión no debe haber sido
atributo frecuente en las relaciones
humanas de Orozco. En la confianza
del lenguaje familiar pareciera que las
personas le fueron gratas mientras le
fueron útiles . En el relato progresivo
constituido por las cartas, la escritora y
promotora cultural Alma Reed va
adquiriendo poco a poco un perfil
amargo y desventurado. La menciona
por primera vez a sólo medio año de
instalado en Nueva York, el 30 de junio
de 1928: " La Anita (Brenner) me dijo
el otro dia que hay esperanzas de que

se venda un dibujo y un cuadrito de los
que he hecho aquí. Que por el dibujo
se interesa una srita. Alma Reed que
fue novia de Carrillo Puerto, aquel
gobernador de Yucatán que mataron ,
que le gustaron muchisimo mis obras ,
pero naturalmente no me presentó con
ella. Esa srita. Reed es ínt ima de
Tablada y fíjate que este majadero no
ha sido tampoco capaz de presentarme
con ella ni con nadie."

El 2 de aqosto siguiente con alegría
escribe : "Acabo de recibir una carta de
Alma Reed, a quien no conozco, pero
es la amiga de Tablada y a quien An ita

le enseñó mis dibujos en días pasados .
Me dice que hace mucho es una
profunda admiradora mía, que 'The
entire series on the Mexican revolution
holds a very intimate appeal to me, but
one of them , Cementery scene, is
irresist ible' , y me incluye 20 dol. a
cuenta de 100, precio del dibujo .
Quiere venir a mi estudio y traer un
amigo para tratar acerca de la
publicación en no sé qué. Ya va
cambiando tantito la suerte."
Agosto 15: " El domingo en la noche
me presentó la Anita con Alma Reed,
es una mujer muy agradable y parece
ser muy culta , dice ser una gran
admiradora de mis obras. Me dijo que
deseaba ilustrar un libro suyo que está
escribiendo, con algunos de mis
dibujos de la Revolución, que mañana
jueves va a venir a mi estudio con una
señora que tiene que ver con 40
magazines para ver mis obras y quizá
haya business, que quiere un cartel

para anunciar unos fest ivales en Delfos ,
Grecia, pat rocinados por una millonaria,
que hacen cada dos años y a los
cuales asisten gentes de todo el
mundo, que hay no sé qué grupo de
literatos y filósofos ante los cuales voy
a ser presentado el invierno próximo,
con una conferencia y proyecciones de
mis pinturas, que les ha hablado de mi
a todos sus amigos y arniqas.,; y todo
esto son novelas y cuentos."
Agosto 20: " La srita. Reed vino el
sábado pasado acompañada de una
amiga suya a ver mis cuadros, los
cuales les gustaron mucho, pero no ha
habido nada práctico, son cosas de
tiempo."
Septiembre 10: " El sábado en la noche
estuve en casa de Alma RAed que está
que se deshace en arnabmcades
conmigo, me presentó con la sra.
millonaria que patrocina los mitotes en
Delfos, Grecia, habla varias gentes y se
trataba de ver una p IIcula de esos
mitotes. Yo fui el p r onal principal
de la reunión . Todo o s muy
ridiculo pero div rt ldo.' ,
Septiembre 21 : " I lun n I mañana
vinieron Alm R d y I r . Sikelianos,
la sra. rica qu t h cont río es
esposa de un po t gri go d ese
nombre y org niz n I fi 1 en
Delfos. Estuvi ron qul do hor s y
media ínter dI im vi ndo mis
obras. Les enseñ I col cción de
dibujos, los cuadro qu vinieron de
México y otr os nuevo . S ene ntaron
con todo y se conmo vi ron. Les gustó
también el croqui qu I s luce del
cartel que me mandaron hacer y en el
cual he estado trabajando para
terminarlo lo más pront o po ible. En la
tarde el mismo lunes me mandó Alma
una carta muy bonita diciéndome que
las dos hablan quedado
'tremendamente ' impresionadas con
mis obras y que la sra. Sikelianos
querla saber el precio de uno de los
cuadros que más le gustó y después
de pensarlo mandé decir que $ 300.00
dol. y al poco rato me volvió a escribir
Alma incluyéndome el check y una
botella de vino griego parecido al anls
rsabrostsírnol El precio es muy
moderado pero también muy
conveniente. Lo más importante de
esto no es la venta del cuadro sino el
interés que han tomado por mI las dos
[oo .] Me dicen que van a destinar un
cuarto especial en su apartamento para
enseñar mis cosas a cientos de
visitantes que van a tener durante la

..
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Presentación

Los documentos que a continuación editamos forman , en su co njun to , la
muestra cabal de que la etapa de discusión de la Reforma Universitaria vivida
hasta hoy ha estado signada fundamentalmente por el anhelo de pa rti cipa ción .
Al recorrer estos testimonios pueden encontrarse los momentos cardi nales en
que la concertación de los intereses de la comunidad univ ersitaria fue ges t án
dose gracias a esa vocación democrática, hasta llegar al punto en que nos eruou

tra~lOs ahora, en la preparación del magno Congreso Universitario . Sirva esla

selección como una cartografía de las diversas corrientes qu e coexiste n en la
Universidad pensando y laborando por su futuro. O

Universidad de ¡\Uxiro

•

--------------- Il
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DE LA COMPETENCIA DE DIRECTOR-ES ·Y.. ~.,....... .... ..

CONSEJOS TÉCNICOS.DE FAC~I(rADES '
y ESCUELAS, CENTROS E INSTITUTOS

( ~
1
)

5. Establecer procedimientos que aseguren el cumplimiento
cabal de las funciones del personal acad émico,' con el' número
de horas a la semana' que está comprometido a trabajar en-la
UNAM. ,_. rÓ, ~~1~)' " iJ ... ( "

l; l'~

6. Exigir la presentación de los -iriforrnes de -labores ,y los
progrdmas de trabajo del personal académico /,con el própó!,
siro de evaluar realmente I~s primeros .YIemitir una opinión
sobre los segundos. Que quede constanciavescrita, .si es qUf
existe, del incumpl imiento del personal acad émico y se apli
quen las sanciones previstas por la legislación universitaria» )

7. Establecer procedimientos que aseguren el ejercicio efec
tivo de la actividad docente por parte de -los investigadores.
Estos últimos son elemento sobresaliente del potencial de
nuestra Institución. Dificultar el contacto entre los estudiantes
y los investigadores, equivale a limitar nuestras posibilidades
académicas. Por ello, los investigadores, en igualdad de cir- .
cunstancias, deben tener preferencia enI á asignación de la ac
tividad docente, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en el Estatuto del Personal Académico. ' ti ' 'O" • ..¡"

8. Definir y actualizar con toda claridad la politica de inves
tigación llevada a cabo en cada una de las dependencias que se
ocupan en esta función : cuáles son sus prioridades; por qué y
cómo se conforman los programas de investigación; cómo se
ligan a la resoluc ión de probl emas nacionales; de qué modo se
refuerza' la investigación básica, cuáles son los objetivos que se
persiguen a corto, mediano y largo plazo. '1('

Asimismo, a fin de garantizar la continuidad y evaluar el
efecto de las medidas antes dichas , les solicito que semestral
mente en víen al Consejo de Planeación de esta Universidad
un informe relativo a los progresos alcanzados en la implanta
ción de tales medidas.

Estoy cierto de que los universitarios tenemos la voluntad y
la capacidad para resolver nuestros problemas, y de que vamos
a resolverlos si todos nos responsabilizamos en nuestra respec
tiva esfera de competencia.

Septiembre 12 de 1986,

D espués del pn KC\O dc auscultac ión qu e los universitarios
realizamos I);II~I 10110 < rr cómo debcmo uperar nuestros pro
blemas, la Recto r ía ha PI'l'!>CI\I;\(lo un paquete de iniciativas y
sugerencias quc \'a \ 0 11 de u couocirni nto ,
, Afirm é (IU(' var ias dc e '1 ini iariva encuentra n dentro
de la coml>c:te.-IKiil dr 10\ (011 jos t ni o y de lo directores
de facultades. (·s(ucla\ . instituto ). centro . En consecuencia.
COmo re ror y Ion la\ f;lcuhade.-s qu In otorga la legislación
univer itarju , \()Iil ilo dr usted (IU di utan y po nderen las
iniciativas qu \ 1111 dr su compct n ia, a fin d tomar la deci-
sión qu lII<:ior \(' ,l(l;lplr a est pr real d uperación
acad mi I ( '11 -1 1 ual 101 lJnivcn id d ..

Espero. y cstov scRuro dr quc a 1
po ibl xanunar án r pondn n en ~

vas que SI:i 1l dr-nrro dd '¡IIllPO d u ompet ncia.
l . Solicitar a 1m I Cllr ¡(io d prof r que d terminen la

bibliogr.lfl¡1 b{ISila de- ('au;1 n~ueria . a fin d que j un to con los
programas de cstud ios. pueda r ntr gada a cada alumno al
inicio d I curso rcspert ivo. y w-mlluizolr que. de lo libros in
cluidos en dich.. hihliClRr.lfla bá i a, haya uficientes ejempla
res en las hibliUl r(;rs corr po ndi lile . La Rectoría apoyará la
existen cia de' la\ 1);ll'I idas pres upu tale n cesarías para la ad
quisición de 1m libros (Iue llirlfdn realidad esta iniciativa; .1

2. ReviS<II' y actua lizar, con cri terio evidentemente acadé
mico. la seria ci ón de las materias que integran los planes de
estudio. En muchas facultad s y escuelas. la inexistencia de la
seriación ha ocasionado situacio nes que ponen en entredicho
la efect ividad de nuestros procesos educativos, y ha sido causa
del fracaso escolar de muchos estud iantes.

3. Revisar y actua lizar, en su caso, los planes y programas
de est ud io de las carreras o estudios universitarios. Existen en
la act ualidad planes que no han sido puestos al dia en los últi
mos 15 años . Esta re visión debe hacerse no sólo en cuanto a
los lineamientos teó ricos esta blecidos en el respectivo plan de
estudios. sino también y fundamentalmente, en cuanto a la
real izaci ón del mismo, tomando en cuenta la realidad nacional
y el perfil del profesionista, i ,

4. Analizar la situación del personal académiéo y establecer
el plazo de un mes para que quienes cobran sin trabajar, se
den de baja por su voluntad o trabajen efectivamente; o, en
caso de que no lo hagan sean separados de sus puestos. .l..a
Rectoría auxiliará en este punto aportando toda la .informa
ción qu e se allegará para el caso. No podemos seguir afec
tando estérilmente el presupuesto universitario, ni educar a
nuestros estud iantes con ejemplos de egoismo y descomposi
ción social. .... '

--- ---- -----:-=:--:--:-::-- 111--------- _
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Estudios presentaron con mot ivo de la invitación que se les
''1 hizo para analizar y hacer-proposiciones con res¡)('cto al diag
, nóstico ·F:ortale'1.a y debilidad de la Universidad Nacional Autó

, , .noma de Mixico . En total se recibieron 1,760 ponencias que
roo ti'-' .i.
, enviaron consejos técnicos. consej os inte rnos, diversos órganos

fa colegiados, asociaciones. colegios. grupos de universitar -ios y
:~ , universitar ios en forma individual. Quien no pa rt icipó en este
~~ . ejercicio universitario fue porque asl lo decidió.
· . ' E\.contenido de las ponencias es muy rico; en ('\las se hace n
· s~g~r~nc¡i.as valiosas de las cuales h 1II 0 S incorporado muchas

al primee.paquete de propuestas de cambios unive-isitarios que
hoy presentarnos, despu és de haberlos ponde rado ron el Con
sejo de Planeación de esta Univer sidad ; pe ro e1('11C' quedar

· claro 'que la Rectoría asume la responsabi lidad de su presenta
ción e iniciativa . La decisión última el I destino ele ('stas pro-

· puestas. se encuentra en los diverso. órK'lllm IOIr~iaelos y au
toridadessde esta Casa de Est udios. de acue rdo con la
competencia que les señala la 1 gislación universitar ia.
- Nues tra Universidad tiene ser ios problemas: los he-mos ex-

· púesto en -el aludido diagnóstico que presenta lllm el 16 de
·abril del.presente ano; hemos rea lizado una ausrultari óu para

· conocer. la opinión de los universita rios sobre c ómo resolver-
· los. porque •existe. lo he dicho y lo rei tero . 1:1 voluntad de

superarlos. Lo único inadmisible ser la que teniend o conciencia
dé .los problemas. nos inmovilizáramos y dej áramos que los
niveles académicos continuaran deteriorándose . Ello 110 es po-

·sible ni aceptable: Por tanto. la única opción es );1 realiza ci ón

: de modificaciones para superar tales problemas. y éstas deben
ser profundas. a fin de que realmente acaben COII la simula

'< ción académica y la abulia. y cont ribu yan ~ recuper.rr el nivel
e acadén~ico que -nunca debió abati rse ; asl se a lca nza r á una Uni
" vei'sidao que sirva mucho mejor a nuestro pals.

:.No 'realizar 4as reformas que se necesitan, ser ia engañar a la
com'uóidad)~riadegradar el valor de los títulos que expide la
. sa de Estudios; seria permitir que la Universidad no pueda
umplir dloolillente las.funciones que su Ley le señala. y retro

ceder en la historia de nuestra Institu ción .
•'EI proceso'de:niodificiciones no se agota y no debe ni puede

agota rse!con 'Ias presentes iniciativas: a ellas. una ver realizadas
•y.consoiídadasr'del>erán seguir otras propuestas. El camino es
. Iargo'p<;ro hay que comenzarlo ya. Esperar irla cont ra los me-

~ jores in~ereseS del país 'y de la Universidad .
Convoco a todos los universitarios a que juntos rescatemos

el nivel acadénlico renraquellas 'áreas de nuestra Universidad
que .se ha deteriorado. y 'que fomentemos aquéllas en donde
existe la excelencia académica.



Las presen tes iniciativas no deben contemplarse aisladas; al
contrario, está n estr echament e relacionadas con las m# dlls
que hemos ven ido aplicando y qu e están previstas en los pro
gnunas acadé m icos 1985 y 198 6. Todas las acciones deben
acercar más cada día la Unive rsidad al país Y servir mejor al
pueblo de Mé xico . a quien nos debemos. - :

Las iniciat ivas de este primer paquete que la Rectoría pr?
pone son las sig uie ntes:

1. Ingreso e n la licencia tura exclusivamente a través del
concurso de se lecc ión, salvo para los estudiantes del bachille
rato de la propia Universida d qu e hayan realizado ese' ciclo
académico e n tres años y hayan obtenido un promedio mí
nimo de 8.

2. Establecimieru o de una sola vue lta para los exámenes or
dinarios.

3. Fijació n de un número máximo de posibilidades para la
. presentación de exámenes extraord inarios. .1

4. Regreso a la calificac ión numérica para la evaluación de
conocimientos, (,' c.

5. Prepa raci ón de material de au toa pre ndizaje y de.autoe-s
valuación pa ra los alumnos en aq uellas materias con alto In
dice de reprobación o de no representación.

6. Impart ició n de cursillo opta tivo sobre hábitos de estu-

dio para lo alumnos. l'
7. Determ inaci ón de la bibliografla básica en cada materia,

para entrega rla a ('ada alumno al omienzo del cuno; de esta
bibliografla . dt'I)(" I ~\ existir sur. i me número de libros en las
bibliotecas. ,

8. Fijación dt· IIn máxi mo a la r probación de materias en
cada ciclo ac;uli-lIIi( (l .

9. Crea ión o, e n su G IM>, 0 11 lida ión del si tema de .exá
menes d partamcuurlev, por ár • o po r m teria,

10. Refo rza mie ru (l de las ta reas de ori ntación vocaci onal a
todos los niveles elrl I¡;uhil leraro.

11. lmpan ici ón dr cursos inten ivo de ctualización para
el personal acad éruuo.

12. Publicación m;"iva de amologí: S para auxiliar en su ac-
tualización al 1)(" lso n.tI acadé mico. 01

13. lmensilicar i ón de los ur so de for mación docente.
14, Revisión y aet ualiza ción de la ri ción académica de las

materias que i lllt'~r;1I1 los plan s ). programas de estud io.
15. Revisión yactua lizaci ón. en u caso, de 10 5 planes y pro

gramas de estudio de las diversa carreras universitarias.
16. Baja del personal acad émico que cobre sin trabajar.
17. Cumplimiento G IO:I I del persona l académico con el n¿

mero de horas a la semana que está co mpro metido a trabajar.
18. Evaluación real. por 10 5 consejos técn icos, de los infor

mes de labo res. y emisión de una opinión sobre 105 programas
del trabajo del perso nal acadé mico. J

19. Incrememo de las cuotas de especialización, maestría y ~

doctorado. !

20. Incremell\o de las Cuotas de servicios como son ex áme- .
nes ext rdordinarios. examen médi co y expedición de certifica- ,
dos .

21. Ejercicio efectivo de la actividad docente por parte de
los investigadores.

22 . Revisión de la estru ctura de los estudios de posgrado,
haciendo requisito ind ispensable para inscribirse en ese nivel, '
el de ten er título de licenciado. y creaci ón del sistema de tuto-
ría académica. .

23 . Definición y ac tua lización en cada instituto y cent;~: ~s; .¡
como en las facultades y escuelas , de su política de investiga- ;

v

ción, la cual deberá discutirse en el respectivo Consejo Téc
nico.

24. Reforzamiento del diálogo entre los universitarios y el,.
sector productivo, tanto público y social como privado, con el
propósito de que se realicen programas conjuntos con metas .
concretas para beneficio del país.

25. Elección directa y secreta de los consejeros universita
rios y técnicos, profesores y alumnos.

26. Elección de los miembros del Patronato Universitario
por la junta de Gobierno, de ternas que le presente el Consejo
Universitario.

Las anteriores propuestas se encuentran dentro del ámbito
de competencia del Consejo Universitario, de los consejos téc
nicos, de los directores y del rector. .Sobre el significado y al
cances de cada una de estas medidas, se profundiza en los co

rrespondientes documentos.
Para la puesta en efecto de las medidas anteriores, el Rector

propone las modificaciones .correspondientes al Consejo Un.i~ .

versitar io, y solicita a los consejos técnicos y a los direc
tores que estudien y decidan sobre los puntos concretos que
les competen. Asimismo, se abocará a iniciar la ejecución de
las medidas que son de su responsabilidad.

Universitarios:
El proyecto académico que hoy planteamos implica, desde

luego, una visión. de la Universidad; persigue sencillamente
que los estudiantes realmente estudien, que los profesores re
almente en señen y que los investigadores rea lmente investi
guen. Que la Universidad sea tal, y que cumpla con sus funcio
nes para servir cabalmente al mejoramiento del pueblo
mexicano en sus aspiraciones a niveles más altos en 10 econó-
mico, en lo político, en lo social y en lo cultural. -,

Expusimos nuestros problemas con el ánimo de superarlos,
'no de autodenigrarnos. Con la voluntad y la acción de todos lo
vamos a conseguir. El futuro de nuestra Universidad está en
las manos de todos nosotros. Este es nuestro compromiso y

nuestro reto. Estemos a su altura. ..:
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DE LA COMPETENCIA
DE RECTORÍA

, I
D el primer paquete de medidas para impulsar el cambio
un iversitari~, .varias son de la competencia de la Rectoría.
Q~iero info'rmár a ustedes qué se ha venido realizando y qué
se va a hacer a partir del día de mañana.

l . Prácticamente en todas las .opciones profesion ales que
ofrece la Universidad existen materias con alto índice de re
probación o de no presen tación que frenan el avance estudian
til. .. __

La Coordinación del Sistema de Universidad Abierta y la
Direcci ón General de Proyectos Académicos se entrevistará n
con losrdirectores de facultades y escuelas, a fin de profundi
'zar y precisar cuáles son estas materias, y de común acuerdo,
proceder áinstrumentar acciones de apoyo para los estudian
'tes' invoIJ crados en esa situación. Aun cuando recurrirá a ac
ciones tradicionales del tipo de los cursos y los seminarios , por
la magn itud del problema será necesario preparar material de
autoaprendizaje y autoevaluación que esté al alcance de gran
des grupos de estudiantes.

En una primera fase, este proyecto se dirig irá a los estudian
tes del bachillerato . La primera de las áreas que ya está siendo

. atacada, es la de matemáticas.
'. 2. Los estudiantes son el elemento cent ral de nuestro tra
bajó.<Por esto , y con el objeto de facilitar en ellos el proceso
de aprendizaje; se han iniciado diversas acciones entre las cua
les puede mencionarse la distribución de la " Guía del estu
diante" , que con sus 13 fascículos busca mejorar los hábitos de
,estud io de la población estudiantil. Con este propósito y con la
colaboración de las facultades y escuelas , el Centro de In vesti
gación y Servicios Educativos pondrá en marcha, a partir del
próximo año escolar. .cursillos optativos de dos semanas para
apoyar el desempeño estudiantil.

.3. Se profundizará la orientación vocacional ya no conce
bida primordialmente como apoyo individual a cada estu
diante, sinode manera principal a través de la difusión masiva
de las áreas del conocimiento universitario. .

Én forma paralela a este esfuerzo, se dará atención indivi
dualizada a los casos más críticos, tales como el de los alumnos
que cambian de carrera.

4. La actualización del personal académico es elemento fun
damental dentro del proceso educativo. En la medida en que
el profesorado de la Universidad cuente con medios formales
y accesibles que le permitan estar ~I tanto de los desarrollos

' alcanzados en su área, estaremos favoreciendo los niveles de
excelencia en la 'Instituci ón:"

Con 1esta intención, se ha elaborado un programa dirigido
tanto a los profesores del bachillerato como a los que prestan

sus servicios en la facu ltad y escuelas de la Universida d, a nive l
de licenci atura .

Por lo que corresponde al personal académi co de l bachille
ra to, puede señalarse que en el periodo intera nua l compren
dido entre el 8 de septiembre y el lO de octubre, se están
desarrollando 27 cu rsos en múlt iples áreas del conocimiento ,
entre las cuales se encuentran : ad ministra ción . biologta , cien
cias de la salud, co mp utaci ón, filosofla . flsira . KeoKrafia. histo
ria, matemáti cas, psicología. qu ímica y s()('ioloKia.

Con el propósito de apo yar la formaci ón del persona l do
cente del bachillera to . se han dise ñado cua tro nll'sos en las
áreas de la didáct ica genera l. el apr nd i l~\jr en la .rdo lcsc ncia
y la evaluación del aprendizaje. Estos se hall lle-vado a efecto
en diversos periodos de l present e año.

. A la fech a se ha reali zado un tot al de 34 cursos. ro n la asis
ten cia de 659 profesores. Asimismo se ha proKr.ullado que
durante el pe riodo interanual se fect úen cuatro cursos adic io
nales.

En cuanto al personal del nivel licen iatura , r5 pertine nte
señalar que hasta la fecha 14 dependencias parti cipan en el
programa que incluye el desarrollo . en el seKundo semestre de
este año, de un to tal de 211 cursos con más de 6 mil 600 horas
de clase. Se estima que el número de profesores por quienes
será cub ierta esta acción será de más de 2 mil 500 .
- Este programa adquiere cará cter de permanen tr y se reali
zará en colaboración con las facultades y escudas. Por pa rte
de la administración central, la dependencia responsab le es la
Dirección General de Proyectos Acad émicos.

5. En íntima relación con el punto ant eri or. y con el obj eto
de apoyar la actualización no sólo del personal de nuestra Uni
versidad sino también del de ot ras institu cion es de ed ucación

.supe rior, se trabaja en el desarrollo de una serie de antologías
que reforzarán los cursos de actu alización para el profesor del
bachillerato. En la actualidad son 15 las antologías que se ela

boran.
La propia Dirección Genera l de Proyectos Académicos se

coordinará con las facul tádes y escuelas, con el fin de que este
proyecto se amplíe al nivel de licenciatura y al máximo posible
de materias.::

6. En el presente año hemos impartido 75 cursos de forma
ción-y carácter docentes. La meta en este aspecto es dupli car
las labores realizadas.
'",'¡.'-' La 'Rectorla solicitará al Instituto Politécnico Nacional. a

la Universidad Autónoma Metropolitan a y a la Secretaria de
Pro~mación y Presupuesto , que compulsen la n6mina de
esta Universidad con las prop ias y con la del servicio público

~-...----'------------ VI-~----:;;';;;"""----------
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federal , a fin de pode r determinar las incompatibilidades que
existen en materia de tiempos completos. y poder entregar la
correspondient e inform ación alas facultades , escuelas, institu
tos, centros y direcciones genera l, a las cuales se pedirá que
actúen, después de pasados treinta días, para darle al personal
académico que se encuent re en esa falta , la oportunidad de
regularizarse voluntariamente.

8. Uno de los sentidos de la polftica de la actual , Rectoría
consiste en acercar a la Universidad con el sector productivo.
En 1985 se suscribieron 22 contratos de transferencia tecnoló
gica; en lo que va del año . llevamos suscritos 23. Esa polftica
se seguirá apoyando y fomentando a través del Centro para la
Innovación Tecnológica .

Las medidas aquí mencionadas son resultado de la voluntad
universitar ia de introducción cambios profundos en nuestra
Casa de Estudios, con el propósito de superar sus debilidades.
Así lo han manifestado los universitarios en el proceso de aus
cultación, y nos compete a cada autoridad y a cada órgano
colegiado el tomarlas. En este camino, les puedo asegurar, no
habrá indecisiones ni tibiezas. Estamos comprometidos, lo rei
tero, a luchar por alcanzar la excelencia académica para nues
tra Universidad .O

"Por mi raza hablará el espiritu"
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I .'LA .REFORMA: ANHELO y FRUTO
'D~>LA'CONCERTACIÓN UNIVERSITARIA

I

I

,
. ~ .

Dr.'Jorge Carpizo, ReCtor,eJe la UNAM
H:' Cónsejo Universitario :

" H. Consejo'Estudiantil Universitario
H.' Có'misión de Reetorfa

, Cóinpañeros del Consejo General de Representantes del STUNAM
•CompañeroS del Comité Ejec~tivo del STUNAM
I Compáñeros delFrente Flores Mag6n y COSIRE
· Compáfleros de la Comunidad Universitaria:

~;"l·J,:r"i ., {i.~. ' •

. "

"E~s úniv~rsitarios estemos unidos en la inconform idad contra

la :crisis-universitari~, que es parte de la postración del sistema
J ed·ucativo .,-'EI·debatemexicano sobre el tema de la educación es

: uno de los rli'és importantes que transcurren en el país ,

, " Los conOCimientos'que se conservan V se transmiten, el qué, el
· cómo, por qué, por quién V a quién se enseña, se investiga V se

; difunde, no corresponden a la historia, al presente V al porvenir

de una nación mexicana independiente, soberana , solidaria V con

capacidad para recuperar su autosuficiencia.

, La crisis puso de relieve la orientación errónea, el contenido

inconveniente, la metodologla equivocada, el desorden, el des-

, pilfarro de recursos , el consumismo, la incoherencia V la sobrepo

sición de microsistemas inconexos como rasgos negativos del

· establecimiento educativo nacional.

Laeducación superior V, dentro de ella la UNAM como la prin

cipal casa de estudios superiores, V parte del cerebro colectivo
nacional están en crisis .

La universidad mexicana no desempei\6 el papel correspon

diente en la previsión de la crisis del pals ni pudo ser foro de

elaboración, cónfrontación unitaria V divulgación de alternativas.

: Ahora, durante el agravamiento, I~s grandes problemas' naciona

les no encuentran en la universidad el mejor escenario de estudio,

indagación, análisis, debate V elaboración de consenso sobre las

vlas de superación V de provecto de nación que restablezca el
" consenso destruido por la crisis . '

LA REBELDIA CONTRA ESTA SITUACiÓN ES UNÁNIME

El STUNAM posee tesis V acuerdos sobre la reforma universitaria

incorporados a su Declaración de Principios V Estatuto, V no ha

dejado de elaborar V divulqar sistemllticamente , desde 1972, V

con especial énfasis !'ln los debates de 1976/8C, con motivo de
la constitucíonaíizaclón de la autonomla universita ria, V del 60.

Congreso Nacional ord inario , sus alternativas V dispone de opcio
'nes bás icas de cambio y reforma universitaria.

Los profesores e investi gadores, desde sus diversas organiza

ciones tampoco han quitado el dedo del renglón V durante los
debates, foros V consultas, han expuesto sus alternativas.

Los estudiantes, motor de los movimientos de 1966/68/71,

que abrieron cauce a la democracia un iversitaria . a la reforma po

Iltica V pusieron fin a la era del autoritarismo V de la represión

como sistema, también han difundido sus programas en las dife

rentes consultas internas.

Las autoridades, desde el Rector Javier Barros Sierra. universi

tario digno V sensible a los ideales democráticos de la comu ni

dad , V el Dr . Pablo Gonzlllez Casanova. fundador del Colegio de

Cienc ias V Humanidades, de la Universidad Abiena y reformador

de los 'sist emas de evaluación , se ident ificaron con la orientación

de la comunidad universitaria.
Desde ia toma de posesión del rec tor Jorge Carpizo se empez ó

a hablar de la reforma de la UNAM. El document o " Fon aleza V

Debilidad de la UNAM" sacud ió y removió a la opinión pública

nacional sobre el estado de su má xim a casa de estudios HoV las

aútoridades, con el primer paquete de reformas. desencadenan

un nuevo V generalizado intercambio de puntos de vista en el cual

se pone de relieve un amplio con sen so en la voluntad de cambi o.

En la UNAM existe unan imidad sobre la necesidad de una pro

" , funda reforma universitaria , que modif ique de fondo el panorama

, actual V coloque a nuestra casa de es tudios como motor de la

transformación del sistema educat ivo.
Los acuerdos del Consejo Universitario del 11-1 2 de septiem

bre, tienen el mérito de adm itir que los cambios son pos ibles e

incluso, dentro de los marcos de la legis lación actual. es dable

avanzar en una modificación de lo s m étodos y mecanismos de

conducción de la vida de la UNAM. El derecho de estudian tes V

profesores de elegir a sus representantes argumenta en este sen

tido V recoge una antigua proposición . La inte rvención y la volun

tad decombatir vicios V autoengal\os es saludable , como lo son

algunas decisiones encaminadas a dotar de más y mejores tex 

tos, materiales, ' orientación e inform ación a los estud iantes.
. No 'bbstante el apoyo exterior a la reforma, impo n antes secto

~ ..res 'de' la' UNAM disienten de algunas de las r/Iedidas .
, ' Los alumnos de la UNAM han iniciado un movimiento de resis

tencia ' que tien~e a extenderse. El renacimiento V organ ización

estudiantil son , en si mismos, una aportación en proceso de cam
bio que saludamos V pensamos debe traducirse en organización

permanente, democrática, unitaria y general de los estudiantes

de la ÚNAM. En este sentido los miembros del Consejo Estudian

til. Universitario (CEU) cuentan con la simpa t ia y el respaldo del

STUNAM. ,
En las condiciones actuales es imprescindible detenerse un

poco, re~lizar una reflexión desapasionada, univers ita ria, que co

loque por delante el interés general de la UNAM para encontrar,

mediante el dilllogo V la negociación, una salida al desacuerdo
que puedé convertirse en conflicto sin la voluntad de encuentro V

de comunicación.
Atinadamente. la Comisión Negociadora de la Rectona avanza

en la co~ducta de dilllogo, mostrando con sus proposiciones del

--------------VIII--------------
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p S de noviembre que es posible encontrar variantes.a los acuer
dos delConsejo Universitario. Por su parte , los estudiantes repre

sentados en el CEU ofrecen signos de madurez tomando una
'conducta propositiva V aferrándose a las proposiciones, supe
'rando posturas de rechazo a ultranza, que a nadie benefician y

menos a ellos.
El debate V el intercambio de opiniones se encuentra en aJge Y

a nuestro juicio, el STUNAM en general, los delegados al CGR,
los miembros del Comité Ejecutivo y nuestros camaradas del

trente Flores Magón V de la COSlRE, tenemos las mejores condi
clones para desempeñar un papel importante siempre y cuando
realicemos estudios, elaboremos acuerdos y nos ponganos en
movimiento para cont ribuir positivamente a la reforma.

Los trabajadores universitarios disponemos de iniciativas que
apuntamos en este documento para compartirlas eón toda la co->
munidad, en el entendido de que aspiramos a la reconstnJccI6n
del consenso universitario a través del anMisls y del diMogo gene
ralizado que concluva con la formulación de un proyecto, de una
nueva universidad amplia V d mocr6ticamente acordado.

1) sf A UN CÓDIGO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS ssru-
mAmeS '

En primer término Insistimos ante los estudiantes y las autorida
des en la petición de formular un Convenio General de Condicio
nes de Estudio Que Instituva los derechos y los deberes de ios
estudiantes. Recogiendo la tradic ión d I movimiento estudiantil
mexicano V Iatlnoameric no, de acuerdo .. la lÍtuaci6n actual, so
metemos a su oonsid r ción d mocr6tlca el a1gulente antepro
vecto :

DERECHOS y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAM
r

1) Los estudl mes llenen el d ber de educarae apegados a los
principios del artic ulo 30 . de la Constitución V orientarse a la for
mación del mexicano nuevo, patrio ta, apto, culto, productivo,
laborioso. solidario, tolerante, indagador, crftlco e informado. ,

2) Los estudiantes tienen el deber de participar como sujetos y
prota gonistas del proceso educativo interviniendo activamente
con sus opiniones , en la elaboración de los planes y programas
de estudio. en la selecci6n V evaluación del personal académico.

3) Los estudiantes de la UNAM, en el nivel del bachillerato, .
tienen el deber de cumplir los siguientes requisitos para accede
al nivel inmediato superior. v..

a) Terminar la preparatoria o el CCH en 3 al\os con promedio
de B (aceptando la idea de la Comisión de Rectorfa, de la renuncia '
a las calificaciones menores, que no contaré corno extraordinario)
o en 4 atlas, cuando comprueben su condición de estudiante-tra- ,
bajador . ': ~ 1~9'

bl Realizar un periodo de 6 meses de servicio social para 'quje:"1
nes acrediten el bachillerato con promedio menor a S; 'quieneitlo
deseen, a través de un examen con preparaci6n especial. ., < .~

4) los estudiantes de la UNAM tienen el deber de conoc~r'y
pugnar por la realización práctica de la Constitución Polltica de 1051
Estados Unidos Mexicanos, de las Leyes fundamentales del pars;
de la LeV Orgánica, del Reglamento General V de 'este Coñvenio',.
de Derechos V Deberes de los Estudiantes de la UNAM : .'IN/" d, '

51 los estudiantes tienen el deber de cumplir con entusiasmo ,'-'
V sentido de la responsabilidad los planes de estudio, investiga- ,
ci6n V comunicaci6n, los programas de formación y evaluaci6n
según lo determine el Consejo Universitario . . .•.'. , '~J A. ~ .'N

6) los estudiantes tienen el deber de investigar y difunCtir lólf
resultados de sus esfuerzos entre la comunidad,y-en la,¡';ción'
entera, esmerándose en que sus proyectos formen parte ,'de lós~

programas generales formulados por la Universidad y por la Es

cuela o Facultad donde cursen sus estudios. " : ,' ~,~
7) los estudiantes tienen el deber de prestar un afio ~' se~i

cio social formando parte de un movimiento encaminado a la su-,
peración de los 'grandes problemas nacionales y a combatir los '
males y problemas que la UNAM determine. ., .' .

8) los estudiantes t ienen el deber de relacionar el proceso'd~
aprendizaje con el desarrollo de la producción, vinculando el tr~~
bajo con la ciencia. '., - •..'., -Ó:« : __ 7.,

...''''~ '''Ift:
9) los estudiantes tienen el deber de conservar y acrecentár el ,

Patrimonio Universitario V de preservar los material~;-(Iibr~s; f~ ' ,
lletas , equipos de laboratorio...) que se les proporcion~ por ia"

Universidad y la sociedad entera.

Derechos

1) los estudiantes de la UNAM tienen derecho a participar en la
elecci6n de sus representantes ante el Consejo Universitario'; de'
los directivos de las organizaciones estudiantiles' y d~la~"auiori~
dades de la UNAM, según lo establezca la ley Orgánica yel Re

glamento respect ivo. ' -,"' \
2) los estudiantes de la'UNAM, sujetos del Derecho Constitu"

cional a la Salud, recibirán servicios médicos y hospitalarios 'con;
siderándoseles como trabajadores en proceso de formación.

3) los estudiantes de la UNAM, con promedio de 8 y condicio
nes econ6micas que lo ameriten, tienén derecho a recibir alímen-'
taci6n gratuita 'V un presalario determinado 'según las posibilida:
des econ6micas. ' • 'i' ,

4) los estudiantes de la UNAM, a partir de 1988, recibirán los
libros básicos V las antoloqlas en carácter de préstamo, a custo
dia, V deberán entregarlos al término del Ciclo en buenas condi-:
ciones. . : -,

5) los estudiantes de escasos recursos t ienen 'el derecho a la
vivienda para lo cual se iniciará un programa de res idencias estu
diantiles debidamente reglamentado y financiado con un ñdeíco
miso que se formará con las aportac iones de los trabajadores '
académicos V administrativosal'FOVISSSTE que es de 'S% 'del

salario (En 1986: 3500 millones de pesos) .
6) los estudiantes tienen el derecho a proveerse de bienes en

las t iendas de 'la UNAM, pudiendo ingresar a -la misma con la

credencial correspondiente.
7) los estudiantes tienen derecho de completar su formaci6n

integral mediante un sistema deportivo, educaci6n que bianual
mente se concentrará en la universiada " Javier Barros Sierra':·; :
jomada amplia de emulaci6n V competencia deportiva de-crea
cíón, inventiva e investigaci6n.

8) los estudiantes tienen derecho a recibir informaci6n del es
tado de la Uf'JAM, la cual será encauzada por conducto de los
medios sociales de comunicación, los consejeros alumnos V del
Consejo Estudiantil Universitario.

9) los alumnos de la UNAM tienen derecho a la edici6n de
textos , de libros, publicaciones peri6d icas y el acceso a los tiem
pos institucionales de radio V televisión . Este derecho se realizará
mediante un grupo de com!-lnicaci6n soc ial del Consejo Universi
tario encargando de esta área a los consejeros alumnos.

10) Los estudiantes tienen el derecho a constituir organizacio
nes representat ivas propias, democrát icas y plurales que agrupen
libremente a .qulenes deseen formar parte de ellas. La UNAM las
dotará de un subsidio complementario para su funcionamiento.

11) sí A lA REFORMA DE lA UNAM

Solicitamos del Rector V del Consejo Universitario una iniciativa
democrática, presentando ante la comunidad univers itaria una
propuesta general de reforma universitaria, la cual, en un lapso de
30 dtas, se someterla a los consejos académicos, al CEU, al STU-
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:', NAM, a las AAPAUNAM; a lá APAC y en general. a la Comuni-

dad Universitaria para su análisis, modificación y enriquec imiento .
Una vez agotado' este procedimiento y desprendido el con

senso universitario, el Consejo Universitario formularla los docu

mentos finales.
Un procedimiento semejante desacelerarla la confrontación y

abrirá el cauce universitario al esplritu reformador que a todos
nos ánima. De esta manera, la UNAM será un escenario de con

certación ejemplar para el pals. Es posible y necesaria una nueva
mañera de encarar los grandes problemas nacionales, y la UNAM
puede ser pionera en esta dirección, desempei'lando asl el papel
que su Ley Orgánica y el mandato constitucional le imponen.

11I) si A UN PACTO DE CONCERTACiÓN REFORMADORA ENTRE
EL STUNAM y EL CONSEJO UNIVERSITARIO

El STUNAM está ampliamente interesado en la reforma universi
taria"y hace un:llamamiento a todos los trabajadores a iniciar un
proceso de valoración del objeto de nuestro trabajo .

La UNAM no será la Institución que el pals necesita y espera
sin.la .eportación decid ida y consciente de los trabajadores ma

,nuales e intelectuales, quie~es son la parte más estable de la Ins
titución.

Lacorrupción del sistema ha deteriorado la capacidad y la idea
misma del trabajo. Los bajos salarios, las canonjlas de los jefes y
del personal de confianza, la inexistencia de la carrera de servidor
universitario con el consiguiente reconocimiento de méritos y
aportaciones, degradan al trabajo y cancelan la mlstica universita
ria, .Muchos trabajadores hemos perdido interés por nuestro tra
bajo, de tal manera que debemos revalorizamos en el proceso del
quehacer universitario. .

¿Para encontrar.la cuadratura del circulo y obtener la contribu-
, ci6n deJos trabajadores, proponemos la firma de un pacto de

concertaci6n entre el Consejo Universitario y el STUNAM en el
cual se asienten los objetivos y las metas a obtener el bienio
1987/88 en los ámbitos de la competencia de ambas partes. Un
pacto de concertaci6n que precise un progré!.ma de recalificaci6n
laboral, un catálogo de estímulos y responsabilidades , y una carta
de servicio universitario. Es pertinente sustituir al personal de
confianza por trabajadores de base y, mediante un catálogo de
requerimientos y de méritos, seleccionar los cuadros directivos,
hasta el nivel de .directores, mediante concursos de oposici6n
con 'la

A

participación de los directamente involucrados y requisitos
establecidos por el Consejo Universitario.

De esta manera, la direcci6n universitaria dejará de ser un sis
tema de parcelas concesionadas, avanzando en la instauración
de la carrera de servidor universitario.

Pedimos de los trabajadores universitarios que desde hoy
mismo realicemos asambleas delegacionales para examinar y en
riquecer este documento: para recoger las iniciativas de los afilia
dos al S:rUNAM y contribuir de mejor manera a la elaboraci6n del
programa de. reforma . '

IV) SrA LA REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCA-
CiÓN .,'

Ennuecstro pals se ha intensificado el debate educativo. Ningún
sector de la sociedad está alrnarqen del mismo, por considerar,
correctamente, que la renovaci6n de México no será posible sin
una verdadera revoluci6n educativa .

Proponemos nuevamente la realizaci6n de un Congreso Nacio
nal de Educaci6n con la participaci6n plural de autoridades, profe 
sores, estudiantes, investigadores, especialistas y egresados , y
con la intervenci6n de las organizaciones sociales y politicas para
buscar un nuevo consenso y diseñar los proyectos de esta re
forma profunda .

Mantenemos, como punto de part ida, los principros fundamen
tales del articulo tercero constitu cional, introduciendo única
mente las modificaciones formuladas por unanimidad.

Hoyes el momento oportuno de iniciar el proceso de elabora
ci6n de una nueva ley nacional y federal de ducaci ón que sirva
como punto de encuentro en la aspiración de cem bro Que se ex

tiende por todo el pals .

V) si AL OTORGAMIENTO DE RECURSOS SUFICIENTES Y
OPORTUNOS PARA LA EDUCACiÓN SUPERIOR

Consideramos que el problema de la cap taci6n de recursos para
la UNAM rebasa los limites universitarios y ningún incremento de
cuotas o pago de servic ios seré suficien te para sanear la econo
mla interna . La educaci6n es una de las más importantes inversio
nes de la soc iedad y asl debemo s entenderta , antes que nadie,

los propios universitarios.
lo verdaderamente significat ivo es promover un acuerdo na

cional que destine los fondos necesarios a tan importante tarea y
sepulte los caprichos y las sumisiones del otorgamiento de subsi

dios . '
Retomando el planteamiento elaborado durante los debates de

1979, con motivo de la const itucional izaci6n de la autonomla.
proponemos la siguiente adición al Articulo Tercero, Fracción IX:
h "El 'Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y coord inar la

educaci6n en toda la República, expediré las leyes necesarias
destinadas a distribuir la funci6n social educat iva entre la Federa
ci6n, los estados y los municipios; fijaré las aportaciones econ6
micas correspondientes a esta inversi6n social y sei'lalaré las san
ciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan
cumplir las disposiciones relativas lo mismo que a tod os aquellos

que las infrinjan" .
La inversi6n educativa nacional no podrá ser inferior al 8% del

PNB; y las partidas correspondientes a la educación superior y a
la invest igaci6n se precisarán en el Presupuesto Anual de Egre
sos de.la Federaci6n y en los correspondientes de los Estados y

Municipios. " :. . '
1 J,f. ;,h< ,,' l... r

VI) si A LA MODIFICACiÓNDE LA ESTRUCTURA DE LA UNAM
,~' jI)j). ~ •

La UNAM no está organizada para el mejor desempeño de sus
funciones . La estructura actual es fruto de circunstancias cam-
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biantes. Hoy el sentido reformador tiene en la mejor disposición

de los recursos humanos y materiales. y en el gobiemo democrá

tico . una de sus priondades .
• Con el fin de abatir el centralismo. promover la descentraliza

ción racionalizar los recursos y provocar la mejor contribución de
los unive rsitarios: para elevar la investigación al nivel jerárquico

que le corresponde. y atend er mejor a los estudiantes y superar

los procesos administ rativos es aconsejable la reestruCtUración

de la UNAM en apego a definiciones func ionales.
El primer paso es modifica r el organigrama general incluyendo

la creación de las siguientes vicerrectorlas:

a) A cadémica.

b) Investigación.

c) Comunicación.

d) Estudiant il.
Esta modificación no requiere ningún cambio en la Ley Orgá

nica. pues ella no la prohibe. y si instituye la Secre tarfa General

que debe restaurarse en sus funciones netamente secretariales y

administrat ivas. simplificando la e truc tura con la desaparición

del cuerpo de asesores y de la S4:cretarla de Rectorfa. Con la
nueva estruct ura. la UNAM se organizarla según sus funciones

sust antivas y estaría en mejores condiciones para el cambio de

contenido en la educación y docencia. el aprendizaje. la investiga

ción y la difusión. que hoyes comunicaci ón .

VII) 51 A LA REFORMA POÚTlCA U IVERSfTARIA

La Ley Orgtmica actu I está vig nte d &de 1946 y fue el fruto del
viraje desarrollista. Ind pendl ntemente de otras conalderaclones
es inobjetabl que la UNAM de hoy y la del siglo XXI no es ni

puede ser. con mucho. la d hace 40 tlos . En general. las princi

pales leyes orgAnicas d las unlveraldad es del paJa han sido esen
cialmente modificadas y solam nte la de la UNAM permanece
estát ica. ajena 11 los av ncea y a los requerimientos democráti
cos .

Se aduce quo una nueva ley orgánica serta la oportunidad para
el aseíte de la UNAM por las fu ms ratardatarlas. Un texto apro

bado por todos lo univllrsita rios serta avalado por el Congreso
sin mayor trámite y toda s las fracc iones partam ntarlas dlspon
drfan su vocación pluralista al serv icio del desarrollo de la autono
mla y la democracia.

En este sent ido . nuevamente nos pronunciaremos por la reali
zación de un congreso de la UNAM convocado por el Consejo
con reglas de juego y objet ivos precisos.

No sot ros disponemos de un proyecto de Ley que en su
momento darem os a conoc er. pero ahora lo principal es que
convengamos un proced im iento maduro de diálogo y. en él.
los esfue rzos de tolerancia y comprensión mutua son fundamen
tales.

Actualmente ei Consejo Universitario limita la participación de
los traba jadores a sólo uno. y la impon ante contribución nuestra
es menospreciada. Proponemos que los representantes nuestros
~ubran 10% del total de CU en atención a la proporéionalidad
más elemental. Pedimos del Rector. del Consejo Universitario. de
los estudiantes . profesores y trabajadores. la mayor de nuestras
aponaciones para arribar al entendimiento reciproco. La UNAM '.
no es escenario de disputas. y si campo fénil para la búsQueda y
el diálogo.

VIII) si A UNA CONDUCTA AVANZADA DE EVALUACiÓN Y
TITULACiÓN

.
La pedagogla registra acelerados avances que son incorporados
a la cotidianeidad de las inst ituci ones de educación superior y
de investigación cientlfica . De acuerdo con los criterios modemos

el examen desempella un papel decreciente y se eleva la función
de la panicipación cotidiana. los seminarios. las invest iqacio- .

nes, las diversas y múltiples maneras como estudiantes. profeso

res e investigadores participan y aportan en el proceso universi~

tario.
Los exámenes departamentales fueron LÍn sxpenrnento afa

mado en Norteamérica. Europa y Japón durante los aliassesentá

y setenta, y poco a poco son sustituidos. o radicalm~nte modifi

cados por los vicios que int roducen. particularmente en el buro- "

crat ismo y las restricc iones a la libertad de cátedra. Los avanc~s

del departamentalismo pueden ser recogidos ideando un sisterTl!l"
de evaluación los exámenes de academia que corresponden me
jor a lo que es la UNAM ya las necesidades univers itarias de_la

sociedad y de la pedagogla mexicanas. . ~. :
Al manifestarnos por los derechos de los estudiantes estamos

conscientes de la necesidad de una mayor exigenci~ y de rendi- .
mientos superiores de estudiantes. profesores. trabaiadores. in- .

vestigadores y autoridades. Postulamos que la UNAM ha ensa
yado sistemas de evaluación que no pueden ser objeto simple de
borrón y cuenta nueva . Adoptando la fórmulanumérica; ponde

rando la participación personal y colectiva: manten iendo la exen
ción para los estudiantes más adelantados e ideando un m_eca
nismo académico de elaboración de parámetros para los
exámenes. puede avanzarse en un sistema de calificación mucho
más moderno y avanzado. En este sentido es fundamental instt

tuir las academias regular izando y normando su funcionamiento

en todas las dependencias universitarias.
Si la UNAM se supera académicamente med iante una reforma

profunda. las calificaciones serán más elevadas. y el mismo valor
del seis. como lImite mlnimo de acreditación. será muy superior
al seis actual y calificará "para el ascenso al nivel superior en me

jores condiciones.
En la actualidad la UNAM pareciera estar organizada para difi

cultar la titulación de sus egresados y en esta área es mucho

menos lo que se puede avanzar.
Proponemos la adopción de un sistema múltiple de opc iones .

orientadas prec isamente a agilizar la graduación de quienes termi
naron completamente sus créditos: Enumeramos algunas pos ibili

dades :
a) Generalizar en todas las escuelas y facultades los seminarios

de tesis durante el último semestre de cada carrera para que el

--------------.,..,....,...~ t~I----------------





X) si A UN NUEVO ESTATUTO ACADéMICO

Atentamente
"Unidos venceremos"

México. D.F.. 21 de noviembre de 1986
Por elComité Ejecutivo

trabajadores académicos y administrativo~ en una organización

unitaria. sólida y plural que admita la diversidad y federe las sec

ciones admin istrativas y académicas en los términos de lo apro

bado en el sexto Congreso o con las modalidades que puedan

surgir entre los sindicatos existentes.

La participación madura de Jos trabajadores académicos y ad

ministrativos en un intenso proceso de debate y en la brega por

la reforma universitaria. es la pieza clave para convertirla en reali

dad. Por esta razón sometemos a su consideración las ideas ex

puestas entendiendo que entre todos y como fruto del debate y

del intercambio de experiencias. conocimientos e iniciativas. con

métodos universitarios. surgirá el proyecto común que sintetice

nuestras aportaciones y con él entregaremos al examen general

de la comunidad mejores pontos de vista .

Nuestra posición se resume en un Sr rotundo
¡SI a la revolución educativa!

¡SI a un convenio de condiciones de estudiol

¡SI a la reforma universitaria!

¡SI a un pacto de concertación sTUNAM/Consejo Universitario
para la reformaI

¡SI a la modificación de la estructura de la UNAMI

¡SI a una reforma polltica universitarial

¡SI a la reforma del sistema nacional de educación!

,SI a una ley mexicana de autonomla universitaria!

¡SI a una polltica democrática de financiamientol
ISI a un programa de libro universitario gratuitol
¡SI a una conducta avanzada de evaluación y titulaciónl . re,

¡SI a la reestructuración de la investigaciónl
¡SI a la unidad de los trabajadores académicos y
administrativosl '

¡SI a un nuevo estatuto académico!
¡Todos a la marcha estudiantil convocada por el CEU. el 25 de
noviembrel

Pablo Pedro Gutiérrez Bardales
Srío. de Trabajo Administrativo

Feliza Zimbrón \. .
Sría. Trabajo y Conflictos ' ,
Administrativos I

Alberto Pulido Aranda
Srío. de Prensa y Propaganda

Evaristo Pérez Arreola

Secretarío General

Nicolás Olivos Cuéllar
Stio. Organización Académica

Benito Cristóbal Ortiz
Stio. Conflictos Administrativos .

La investigación universitaria hace aportaciones muy importantes

a la UNAM y al pals. a pesar de que los investigadores apenas

son objeto de reccnocirruent o y de que la estructura del subsis
tema no es la mejor ni está colocada al nive l que le corresponde.

Las percepciones de la Inteligencia nacional han sido objeto de
un sistem il tico proceso de de terioro; en los últimos cuatro allos

ha visto descender sus ingresos en un cuatrocientos por ciento.
tomando como ruterencia la paridad con el dólar . que en este
caso 51 es aplicable.

La fuga de cerebros so ha converti do ya en una tragedia nacio

nal a consecuencia do osa calda profunda de los ingreso s de cien·
tlficos. Que conocedores y rel cionados con el mercado Interné
cional de la crencia. son traldos a otral Iatitudel donde no sólo

incrementan sus Ingrosos sino Que son obje to de estlmuJos y re
conocimientos QUO u ualm nte n nu I tro pals 18 les niegan.

La idoa do croar lo vrcerr ctort de inv I tlgaclón tiene como
propósito elever esla funClóri a la J rarqula Que le correspon~

depo sitando en los propiOS investigadores el gobi mo y la direc
ción de su labor V lo tr mil cióri y adminlltración suficl nte de

recursos. Que eiecut rtln las diferentes dependencias .
La UNAM necesna romper la indif r nela y la rutina tomando

con mayor interés lo Investigac ión de los temas y problemas na

cionales como sustancia de su exi tencla misma y razón de ser
de la autono rnla. la autoce nsura condujo a la postración y la au
sencia de planes coherentes. La invest¡gaclón universitaria nece

sita de una revisión a fondo de Jos salarlol y honorarios; del sis- '
tema de estlmul os y promociones . de la dotación de revistas y.
publicaciones. la organización de eventos de acuerdo a un pro
grama coherente; de la racional idad de los viajes y la revisión de '
la po llt ica de becas e intercambios con el extran jero . En fin; que
la investigación universitaria renaceré siempre y cuando los in

vestigadores tomen en sus manos el gob iemo y la administración)
directa del proceso de investigación . . •

1 ¡
l'

egresado. al concluirlo. Quede automá ticamente graduado.
b) Mantener el sistema de tesis y exámenes globales.
c) Incluir la tesis teórico-prácllca que combinael cunplímiento

de requisitos para el pasante con la entrega a la Í'Istituci6n de
equipos que cada facultad requ iere; método empleado en aJgunas
universidades mexicanas con excelentes resultados.

d) En el caso de los pasant es inscritos en maestria. serA sufi
ciente la acreditación del propedeútico y de cinco créditos para
su titulacióri automá tica.

Estas son algunas posibilidades de una gama que puede ida
arse siempre con el fin de facilit ar la tituJaci6n sin degradar el nivel
universitario .

IX) 51 A LA REESTRUCTURACION DE LA INVESTIGACIÓN
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Independ ientemente del Contrato Colectivo de Trabajo del perso- :
nal académico. la UNAM esté en condiciones de elaborar un dó- 4

cumento Que regule y reforme la importante función ' académi~ f
del personal docente y de investigación. La generalización de la '

existencia de las academias es de urgente necesidad . Este docu
mento la UNAM precisaré su compromiso y la vinculación social
del conocimiento. de la investigación . de la ensetlanza y 'de la
difus ión estableciendo los deberes. los derechos y el conju ';to deI
prerrogativas académicas de su personal docente y de investiga- l

ción. -.- ~ '. 1

Compañeros : v· .'. i • i
En el camino de la reforma universitaria es primordial av~nz~r

en la consolidación del CEU. en la demoCratizaciÓn del Consej~ '
Universitario y de todo el gobierno de la UNAM. e~ Iéi recUP,8ra
ción del tiempo y del espacio universitario y'en la unidad 'aé Io's

... __.... .. ...._-

Francisco Garda de la Cadena
Fuentes
Secretarío de Relaciones

Adrián Pedrozo Castillo
Secretarío de Finanzas

Agustln Rodrlguez Fuentes
Secretario de Deportes

Leonardo Olivos Cuéllar
Srío. Organización Administrativa

....

Armando Solares Basaldúa

Srío. de Cultura y Educación

Fco. Javier Elizalde Sánchez
Srío. Previsión Social

José Luis Gutiérrez Calzadilla
Consejero Universitarío 'por los
Trabajadores Administrativos
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, i' DECLARACIÓN DEL CONSEJO
"' ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

<,

I

Eldla 31 de octubre de 1~B6 se constituyó en Ciudad Univer 

sitaria el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) con la asistencia

de 25 escuelas universitarias contando, en la mayorla de ellas.

con .representsntes elegidos en asambleas generales y sujetos a

~ sus decisiones.

, ' 'A part ir de las resoluciones de las escuelas movilizadas, el CEU
, • decidió exigir la INMEDIATA DEROGACiÓN DE LOS REGLAMENc

TOS APROBADOS El 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 1986 POR EL

CONSEJo"':!NIVERSIT ARIO por las siguientes consideraciones:

, .1. Que el,.Consejo Universitario de-la UNAM llevó a cabo una

< se.sión ilegal y antidemocrática. Ilegal porque no se cumplió con
e( Reglamento ,del propio Consejo y antidemocrlltica porque la

r decisión se .tomó sin consultar y a espaldas de los estudiantes,

maestros y trabajadores que conformamos la Universidad Nacio-
ríae , ~ ,

: " ., 2 : Que la" m~dificaci6n a dichos Reglamentos no representa

una reforma ,académica. Mils bien se trata de una iniciativa regla
mentaria que intenta hacer " administ rable" a la UNAM en tiem
pos de'·criSis.Abandonando partesustancial del compromiso so

cial de la U~iversidad. excluyendo a los estudiantes de más bajos

recursos, .reduciendo proporcionalmente la población universita
ria' y~cambiando la ccrnposlci ón social de los estud iantes.

3 . 'Que el suprimir las' dos vueltas de exámenes, limitar la pre-
• seritación de exllmenes extraordinarios, eliminar el derecho a la'

excepción, poner limites al derecho a estar inscrito, eliminar el
'pasé 'áüt~mllti~ri, pretender regresar a la seriaci6n de materias,

no elev~ el nivel académico y si pone trabas absurdas para la
' acreditación. '

,4 . ,Que el ~xa~en d-epartamental,' ya sea ordinario o extraordi

nari6" s~~constituya en la única forma de acreditación académica
es' antipedag6gico~' Úmita la creat ividad y diversidad de las posi

-bl,es formas,de acreditaci6n y no toma en cuenta la evaluaci6n
.' '. ~'..¡i;

permanente del trabajo de los estudiantes que durante los cursos
r~alii'an I~s docentes. Estas medidas no llevan a la superaci6n
académica . sino que ponen en peligro la misma y con ella la liber
tad de',cátedra ,y ' I~ educaci6n critica y participativa al anular la

L . Ji" ",.. \ _ \~' , 1 ~". .

pluralidad haciendo de las diversas posic iones académicas hlbri-
dos sin' contenido.

• R....~} ~ •. -,
, ' 5 : Que~noes cierto que con la supresión del pase automático
se mejore el apr<;v~~hamiento académico. Estll demostrado que
los estudiantes del bachillerato de la UNAM tienen mayor eficien
ci~ te~minal ' qu~W,os de " examen" de selección. Los estudiantes

del si~tem; de,educaCi6n pública deben tener continuidad y prio-
. .' . l\ .

ridad en el acceso a los distintos niveles del mismo.
6. Que la Universidad Nacional necesita, como las demás insti 

tuciones educat ivas, ser mejorada académicamente. No es impo
niendo escalas m6viles de precios en cuotas y servicios a los
estudiantes como se hace avanzar ~ la educación y al pals. La
transformaci6n académica pasa por discutir los grandes proble
mas 'nacionales . la estructura y conteftidó de los planes de estu-

dio los métodos de ense flanza aprendizaje. la organización aca

démica , las cond ic iones laborales de los m aestros . las

condiciones de estudio de los estud iantes y la estructura del go
bierno universitario.

El CEU retomó la PLATAFORMA DE LUCHA levantada por las

Asambleas Universitarias. De esta destacamos:
1. Defender con firmeza el princip io . con signado en el Articul o

30" Constitucional. de que toda la educecrón pública debe ser

gratuita, conquistado por el pueblo en la lucha revorc cronaria de

1910.
2. Luchar por mejores condiciones de estudio y trabajo. incre

mentando becas y bibliotecas, cre ndo comedores y dormitorios

universitarios, otorgando descuentos ustanci I s en libros y pa

sajes y dando serv icio médico gratuito a los estumantes.

3. Lograr un aumento al presupue to de tinado por el Estado
a educación (al menos 6 por ciento del PIS) y en purucular a la
educación superior. Ampliar. en vez de reducir. el sis tema educa

t ivo mexicano. En particular la UNAM d be ampliar su nivel bachi

llerato terminando el proyecto de los CCH'a (a los 10 planteles
. originalmente planeados), incluyendo de Inmediato al ya existente

CCH 6 .
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4. Conquistar la profesionalizaci6n real de los doCentes con un

salario suficiente para profesores Y trabajadores. .
5. Propugnar por la desaparici6n de la arcaica estrUCtUra de

gobierno que padece la UNAM. sustentada en la Rectorfa. Junta
de Gobierno. Tribunal y Consejo Universitarios. Esta sólo repre

senta a la propia Rectorta Y a los grupos de poder afines a ella.

Luchar por la instauraci6n de una forma de gobierno emanada y
comprometida con las asambleas. los organismos colegiados re
presentativos u otras instancias de part icipaci6n real de los uni-

versitarios.
Acordamos un PLAN DE ACCiÓN que tiene como centrales las

siguientes actividades:
• INVITAMOS AL RECTOR A UN DEBATE PúBUCO sobre el

contenido y consecuencia de las medidas aprobadas . el pr6ximo
martes 11 de noviembre en el Auditorio Che Guevara de la Facul
tad de Filosofla Y Letras de la UNAM a las 17 horas. Este deberá

ser transmitido por radio y televisión universitaria.
• Llamamos a una CONFERENCIA DE PRENSA el jueves 6 de

noviembre en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Econo

mla de la UNAM a las 11 horas .
• Convocamos a la realizaci6n de una MARCHA DE ANTOR

CHAS el jueves 6 de noviembre del Monumento Alvaro Obregón

a la Rectorla de la UNAM a las 18 horas.
• Convocamos a una REUNiÓN DE ESTUDIANTES DEL vALLE

DEM~XICO el viernes 7 de noviembre en la ESlME dellPN (Edit.

4) a las 16 horas.
• Realizar la pr6xima REUNiÓN PlENARIA DEL CONSEJO ES

TUDIANTIL UNIVERSITARIO (CEU) el lunel 10 de noviembre en
el Auditorio de la Preparatoria No. 6 de la UNAM a Ial 16 horas.

• Realizar un PARO ESTUDIANTIL DE UN olA EN TODA LA

UNAM el jueves 13 de noviembre .
• Convocamos a un FORO NACIONAL DE ESTUDIA NTES EN

DEFENSA DE LA EDUCACiÓN PúSUCA y POR LA TRANSFOR
MACiÓN DEMaCRA TICA DE LA UNIVERSIDADlos dlaa 18. 19 Y
20 de noviembre en al Auditorio de la Facultad de Ciencias de la

UNAM .
Los problemas que hoy vive nueltrl universidad no son ajenos

a la problemática nacional. La pollt ica de reducción crec iente del
gasto social del Estado para destinar elos recursos al pago de la
deuda y al subsidio del gran capital l e concreta hoy en las univer
sidades. Llamamos al pueblo de México a defender hOy la Univer
sidad y el sistema educativo para detener la poIItica antipopular y

entreguista del gobierno mexicano.
Denunciamos la existencia de un creciente clima de provoca

ci6n en la Universidad y las agresiones policiacas y de autorida
des universitarias en la Preparatoria No. 5. FE5-Cuautitlán. CCH
Vallejo y CCHNaucalpan. Responsabilizamos a las autoridades de
la UNAM de cualquier agresi6n que sufra algOn miembro del CEU.

No a la elitlzación de la enseñanza
Viva la gratuidad de la educación
Por una auténtica reforma universitaria
Ulmpull8mos Ial asamblea. general.. estudiantiles y elija
mos todos a nuestros representantes al CEUII . .

0<••

Cd. Universltarill. 3 de noviembre de 1986

";" ~-' í

Responsables de la pubiicaci6n: Antonio Santos y Cartos lmaz:
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LA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA
DE LA UNAM NO SE NEGOCIA TODOS A

LA MANIFESTACIÓN DEL 25 DE
NOVIEMBRE

I
i ,

El movimiento que se ha generado en la Universidad contra el

proyecto instrumentado por las autoridades, cuyo primer pa
quete de medidas fue aprobado los dfas 11 y 12 de sept iembre

¡ pór 'er ConsejoUniversitario, sigue avanzandoy fortaleciéndose al
incoÍ'porár" a un número cada vez mayor de universitarios.
;La fu"irza estudiantil "se ha mostrado en las grandes movilizacio
~ - .

nas;que se han realizado en la UNAM, como el mitin el 27 de
octubre dond~ participaron alrededor de 10 mil estudiantes. y
sC?bre todo en las acciones posteriores convocadas por el Con
sejo Estudiantil Universitario (CEU) conformado el 31 de octubre
de 1986 : .
1.-' Marcha de antorchas el 6 de noviembre con la asistenc ia de
25 :mil universitarios.

2.- Paro el jueves 13 de noviembre -:Ia mayor prueba de fuerza
y;organización de nuestro movimiento-, durante el cual se sus-

. pendieron las'actividades 80.29 escuelas y facultades. en 23 de
eilas,'en:' forma' total ' yen' las' ,otras seis parcialmente . Además.

durante.el paro se realizaron asambleas en tres facultades en las
que después de rechazar los 'nuevos reglamentos se decidió la
incorporación al movimiento.
. El CEUconvocó al'rector a un debate público el 11 de noviem

bre' en el auditorio Che Guevara. Sin embargo. el rector no se
presentó-en la fecha y lugar señalados rehuyendo la discusión
directa. abierta y pública con estudiantes y profesores. En con
traposición a esto, las autoridades invitaron al CEU a conformar
una cómisfó'n para reunirse con representantes de la rectorla con
objeto de "conocer los argumentos" del CEU y " aclarar dudas
sobre las-inedidas":'EI CEUnombró una comisión de cinco miem
bros que. acompañada por un representante de cada escuela.
ratific6 ante)asautoridades nuestra posición: exigir la derogación
de las medidas aprobadas para permitir la realización de un pro
c~so amplio y abierto sobre la verdadera y necesaria transforma
ci6n de la UNAM.

El dla. 18 de noviembre las autoridades, por conducto de la
comisión 'especial de rectoría. hacen una propuesta pública al
CEU. El documento enviado por la comisión hace patente una
situación que hemos señalado anteriormente con precisión: en la
UNAM existen dos 16gicas claramente diferenciadas respecto al
conflicto q~e' actualmente se desarrolla en nuestr~ . universidad.
Por un lado, las autoridades universitarias pretenden disolver el
movim iento' estudiantil sin resolver sus legitimas aspiraciones.
resguardándose en el principio de autoridad que se sustenta en la
arcaica y antidemocrática estructura de gobierno de la UNAM.
Por otro lado. el CEU y los universitarios progresistas buscamos
desarrollar un vigoroso movimiento de transformación de nuestra
universidad a partir de la discusi6n y decisión colectiva de estu
diantes, profesores y trabajadores. superando de manera defini
tiva los escollos que las autoridades han antepuesto a un proceso
de esta magnitud.

En su documento, las autoridades insisten en " hacer más claro

y preciso el esplritu de las medidas" haciendo oldos sordos a la
impugnaci6n creciente en contra , justamente, del esplritu y oríen
taci6n de dichas medidas y contra los métodos uutizados en su

aprobaci6n . De nuevo prevalece en la propuesta de rect oría la
intenci6n inmediatista y superficial de modificar algunos aspectos
de los reglamentos aplicados sin altera r su conteni do esencial. Se
evade la responsabilidad de asumir una solución de fondo proce
diendo a la derogac i6n de dichos reglamentos, para que proceda
una discusi6n amplia y colect iva sobre la transtorrnacrón de la
universidad . Esta es la propuesta fundamental del CEU .

Nuestra respuesta a la necia postura de las autondades univer
sitarias será la movilizac ión masiva que realizaremos el próximo
25 de noviembre exigiendo al Consejo Universitario la derogación

de los reglamentos recientement e aprobados.
Denunciamos que las autoridades universitarias estén tratando

de intimidar a los estud iantes (Preparatorias 1 y 3. MedIcina e
Ingenierla) y de minar la solidaridad que hemos recibido de los
trabajadores. Consideramos como un atentado al mov imiento es
tudiantil las rescisiones cont ractuales y actas levantadas contra
trabajadores de la Escuela de Trabajo Social y la Facultad de Psi

cologla.

Uamamos a todos los universitarios a incorporarse a los siguien

tes actos centrales del nuevo plan de acción del CEU:
1. Marcha del Parque Hundido a Cd. Universitaria el martes 25

de noviembre a las 4 pm .
2. Hacer nuestro el llamado de la Coordinadora Nacional de Tra
bajadores de la Educaci6n (CNTE) a una marcha el 27 de noviem
bre de la Normal Superior a SEP-SNTE a las 10 arn, demandando
la defensa de la educaci6n pública gratu ita y un presupuesto del
6 por ciento del Producto Interno Bruto como mlnimo para la edu

caci6n.
3. Foro preparato rio de un Congreso Universitario de transforma 
ción democrática, los dfas 8. 9 y 10 de diciembre en Ciudad Uni

versitaria. :
El CEU exige el alto inmediato a la represi6n contra los estu

diantes de las normales rurales, la libertad inmediata de los desa
parecidos el. 19 de noviembre y la soIuci6n a su demanda de

cumplimiento del nuevo plan de estud ios .
'~" .

¡Por la transformación democrática de la UNAMI
¡Exigimos al Consejo Universitario la derogación de los regla

mentos aprobados el 11 de septiembrel

CONSEJO ESTUDIANTIL: UNIVERSITARIO

Ciudad Universitaria, O, F.• a 24 de novIembnt de 1986.

Responsable de la Publicación: Antonio Santos y Cartas lmaz .
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:

1.

7.
Ante la respuesta ofrecida por la Comisión de la Rectorfa. los
representantes del CEU. calificándola de irreflexiva, abandonaron
la mesa en la cual se desarrollaron las sesiones de trabajo.

6.
En este orden de ideas. la Comisión de la Rectorfa .propuso .y
reitera dos opciones para que tenga lugar la sesión del Consejo

Univers itario:
al Que la sesión se verifique 15 dfas después que las comisio- .

nes competentes del Consejo Universitario hayan conocido de

las dos propuestas y rindan los dictámenes correspondientes.
b) Que en caso de que el CEU esté de acuerdo, se aplique la

práct ica reglamentaria adoptada tradicionalmente por el Consejo
Universitario y éste se reúna el 28 de enero sin necesidad de que

transcurran quince dlas a partir de la fecha del dictamen de las

com isiones.

sobre la realización de uno o varios Foros de los cuales, con la

participación de todos los sectores de nuestra comunidad , se exa

minen diversos problemas de la institución y que sea el propio

Consejo Universitario el que defina el carácter, la convocatoria,

las fechas . las modalidades y el funcionamiento de tales Foros.

8.
Al elaborar y ofrecer su propuesta de adecuaciones a I,os Regla
mentos Generales de Pagos, de Inscripciones y de Exámenes.
esta Comis ión de la Rectorla ha dejado amplia constancia de sus.
deseos de obtener el consenso. Después de los intensos traba
jos de discusión e intercambio realizados en dfas pasados. los
representantes del Consejo Estudiantil Universitario no han co
rrespondido con ninguna muestra de apertura y flexibilidad por

acercarse a un acuerdo.

9.
La Comisión de la Rectorfa desea reiterar que la Universidad Na
cional Autónoma de México es una institución en la que debe
prevalecer el diálogo como la única vfa para resolver sus diferen
cias internas en ejercicio de la libertad y la autonomfa. As! tam
bién. es de recordarse que los procesos que afectan a la comuni
dad universitaria deben conducirse con apego a la Legislación
Universitaria y con la aprobación de los órganos colegiados de
autoridad.

En virtud de lo anterior. esta Comisión invita al CEU a la refle
xión. a mantener el cauce del análisis sereno y objetivo de las
dist intas posiciones universitarias y reitera su disposición al diá
logo .

diciembre 4, 1986.

Ir '

I ti J

4.

5.

I

Los representantes del CEU dieron lectura a su respuesta. q~~

reitera plenamente su postura inicial: la derogación total de.~s
reglamentos que han sido discutidos a lo largo de las sesiones de ,
trabajo e incluso la del Reglamento de Estudios de Posgrado. so
bre el cual en ningún momento se habla hecho referencia. De'
igual modo. se insist i6 en la celebracl6n de un congreso Que de
bata la prob lemát ica de la Universidad. . •

3.

2.
Al rasultar insufic iente e' foro del Aud itorio " Justo Sierra" para
dar cabida • los universlt . rios que dese ban concurrir el dMogc)
entre ,. Comisión de I Rectorl8 y los represent.ntes del Consejo

Estudiantil Uníver It.no (CEUI. se dilpulO la inltalacl6n de alto
parlantes en I.s afuer.s del mencioMdo euditorlo.

El inicio de los trabajos se retr. s6 en v rtud de que los represen

tante s del CEU solicit.ron que ,. sesión l e celebnlse en la sala de
conc iertos Nez. hualc6yot l. o bi n en la explanada principal de la
Ciudad Univer itaria. Ante 110. elt. Comisl6n de Rectoña expusb

las dificultades técmcas que implicarla el truJado de lo• .equlpos
de transm isi6n radio f6nica y videograbacl6n. Conviene set'\alar

que las condiciones preval cientes el dla de .yer en el Auditorio
" Justo Sierra" . no se diferenciaban de las que enmarca!'O!' ! I,
transcurso de sesiones .nteriores.

E dIa de ayer tal y como lo habla solicitado el Consejo Estu- '
olantil Universitario. la Comi ión de la Rectoria ecudi6 puntIJ8I
mente al Auditorio " Justo Si rra ", de la FacuIt8d de FiIosotla Y
Letras. para conocer y recibi r l. respuesta de esa organ1zaci6n
estudiantil a l. propuesta pres ntadl el domingo pasado.

\\

La Comisión de Rectorla solicitó un receso. al término del cual
manifest6 lo siguiente : , f!, V,¡ \

al Al no alcanzarse un consenso -y. con apego a las pautas ' '
convenidas para el diálogo-. la Comisión de la Rectorla propuso
que se convoque al Consejo Universitario para que sea este ór
gano de autoridad de la Universidad el que discuta y resuelva .
acerca de las propuestas formuladas ·por esta COmisión de lli' .
Rectorla y el CEU. Debe recordarse que el COnsejo UniversitarioJ
es la única autoridad de la Institución con facultades para apro
bar. modificar. suspender o abrogar la normatividad 'geñeñil dé"

nuestra casa de estud ios. -~ . " -l'; _

bl Se propuso que el Consejo Universitario conozca y diScuta ' .
. •". o'
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... ,. ~ ¡BASTA DE MENTIRAS!

rronos ALA MANIFESTACIÓN
CONVOCADA POR EL CEU!
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l/ Por un aumento real del 100% BIpresupuesto p8nl lB UNAMII

l/POr la'aerogación de los reglBmentos restrictivos sprobados el 11
y 12 de septiembre de 198611

ducto del Dr . José Narro Robles, secretario general de la UNAM,
la Rectorla plante6 que la " Comisión Especial CEU-Rectorfa" ha

bla cumplido sus func iones. De esta manera apresurada e irrefle
xiva, la Comisi6n de Rectorla rechazó la propu esta del CEU. pro

pon iendo enviar ambas propuestas (la de Rector la y la del CEU) al
Consejo Universitario .

" Desde la primera sesi6n del debate púbico el CEU mostr6 su
flexibilidad, su intenci6n de encontrar una soluci6n de consenso

al conflicto que vivimos y su decisi6n de avanzar hacia una trans
formaci6n profunda y democrática de nuestra Universidad. Esto

qued6 de manifiesto desde la primera propu esta que hicimos de
alcanzar una serie de puntos de entendimiento. pronu nciándonos
ambas comisiones por:

'01all ' ; 1 <'i" ,y"
Consejo Estüdiantil Universitario. 21 de enero de 1987.
ve-;J ," i .~ 1>< '"

l l/Por un 6% del PI8 destiflBdo 11lB eduC8CÍÓn1l
c-Y'tS'!' r.: t: •• "~~::'~.

Asiste el .miétColes 21 de enero a la marcha del casco de
Santo Tomás al Z6c81o. a las 16 hrs.. .

-Un 100% de aumento real al subsid io para la UNAM.

":'EI aumento a la matricula estud iant il en la educación superior
. y med ia superior .

-La transformación democrática de la UNAM.
l:.La defensa de la autonomla unlver haria.

l/Por la trBnsformación democrática de lB UNAM: vWa el congresa
... " .' • . ~ -' universitBrioll

Ninguno de estos pronunciamientos fue aceptado por la Comi
sión~de'l Reetorla . El planteamiento estratégico del CEU. la trans

formaci6n de fondo de la UNAM, se concreta en la exigencia de
reali~ar un Congreso Universitario en el que part icipen estudian
tes'; 'profes(; res. investigadores. trabajadores y autoridades uni
versit arias.

La Rectorfa ha defin ido un camino de confrontación . En esta
perspectiva se enmarcan las provocaciones ya se/\aladas y el
acarreo de func ionarios y burócratas. de egresados y estud iantes
de escuelas privadas . de personal de confianza y porros para en
frentar al CEU. El CEU no cederá a la provocación ,
a' y ~v ?~.

.Responsable de la publicaciOn: Mireya lmaz.
fl:C " .>1:l '.: .k;",, " ' .

A los universftBrios,
A ,los estudiantes. ' .
A la opiniónpública:

L a ~ect~rla de'la UN~~~';e~te . Las autoridades universitarias

han planteado una versi6n falsa de los hechos ocurridos en la

última semana. Ante esta situaci6n . el Consejo Estudiantil Univer
sitario (CEU) hace las siguientes .prec isiones:

,1. Durante cuatro dlas part icipamos en una discusi6n púb lica

con .la Comisi6n de Rectorla. Recibimos su propuesta de refor

mas a las reformas . Esta propuesta fue llevada a una intensiva
discusi6n en cada uno de los CCH's , escuelas y facultades de la

Univers idad, La propuesta no fue aceptada por los organismos de

discusi6n y decisi6n colectivos de las 40 escuelas que integran el
CEU y por decisi6n de consenso en el mismo.

- 2~ Como una muestra de flexibilidad y no de debilidad, el CEU

acord6 presentar a la Comisi6n de las autoridades una contrapro

puesta que recoge en 17 puntos la esencia del planteamiento del
CEU. Esta propuesta rescata la pos ibilidad de un acuerdo de con

s,~~s~ y ~~ansfiereJa resoluci6n sobre los puntos de conflicto para
qu.e sean ~etef1!linados en un gran Congreso Universitario Demo
crático que ha~rA de definir la transformaci6n esencial de nuestra

. Universidad. .

3. Durante los dlas previos a la fecha fijada para la respuesta
del CEU, la Rectorla inici6 una ofens iva en contra de este orga
nism'ó; legitimo representante de los estudiantes de la UNAM. La
Rectóna"defini6 antes de conocer la propuesta del CEU;una polí

t ica de desprestigio y confrontaci6n. Extrajeron ilegalmente do

cumentos confidenciales de alumnos y cambiando el contenido
de' los' mismos los hicieron 'públicos para intentar desprest igiar
con uiléj '16gica macartista, a representantes del CEU. Impulsaron
de la "noche a la lTlélÍ\á'íléi grupos profascistas con estudiantes de

la UNAM, de La Salle y del ITAM junto con el reagrupamiento de
los porros de "animaci6n deportiva" y los grupos culturales uni
versitarios de las preparatorias. .

4: El dla en que se entreg6 la propuesta del CEU, las auto rida
des montaron una provocaci6n irresponsable, que puso en peli
gro la integridad de miles de universitarios. Encabezados por el

secretario de Reetorfa ·y el Abogado General, estos grupos pro
fascistas intentaron copar el auditorio Che Guevara, agred iendo a
la representecíén y.a los compalleros del CEU. La intenci6n de

este acto era que el CEU rompiera las pléticas y no entregara su
contrapropuesta. A las peticiones del CEU de trasladar la sesi6n
a un espacio más amplio las auto ridades se negaron rotunda-
mente. .'~'1é" .

5 . La Comisi6n de Rectorla rechaz6 en 15 minutos la pro
puesta de 17 puntos entregada por el CEU. El diAlogo ent re las
comisiones fue roto por las autoridades universitarias. Por con-
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LLAMA EL RECTOR A REINICIAR
DIÁLOGO PASADO MAÑANA

A l d irig ir un llIem:lje a la co munidad . el rector de la
UNAM.Jor¡;:e Carpiz», llamó al Co n jo Estudia nti l Un ivers i
tario a re inicia r e l d i:í10l;o )' a qu e ~ r plantee la forma del
mismo. a fin de <lile '>(" PUl"Ci;1 rea lizar de la mejor manera para
el bien de 1:. nivcrsidad . pues no pod mo perm itir un en
frenuun iemo m re los universita rio .

Ind icó que d iversos se 101' d la comunidad han maní-
festado porque la problcm; ti • d la in titución sea analizada
"en un foro . asarn ble» () congreso" y R torla recoge esta idea
y ya expresó qUl" de be ser el Co n jo Univ rsitario e l que co
nozca y di uta 1:. posihilidad ele onv r a uno o vari foro
de tal natu ral 1:1. y lijar los pI' imi l1l y las reglas para su
funcionam i nro.

Por la n h . 1;1 Co mi ión d R torla convocó al Co nsej o
Estudiant il niv rsi tario a r a nuda r I d iálogo e l próximo
viernes , bajo una age nda "y und i ion n e rias para el de
sarroll o d l mismo" <lile d fin irán amba r presentaciones. La
comisión reir r ó su convi i6n d clu a través del d iálogo y la
razón es po ibl r solv r lo probl m s entre universitarios.

A co ntinuación I te xt o d I In n aje del rector de la
UNAM .

Uni versita rios:

Nuestra Univers ida d vive . otra vez, momentos d iflciles; j ó
ven es co nsti t u idos en Co nsej o Est ud ia ntil Universi ta r io
(CEU). han agrupado principalmente a alum nos del bachille
rato. de ciertas preparatorias populares asl como de algunas
Facultad es. con el propósi to de exigir la derogación de las mo
dificaciones acadé micas que el Consejo Universita rio aprobó
como un primer paso para corregir deficiencias educativas y
encam inar a esta Institución hacia la superación académica. ,

Ante los planteam ientos de l CEU . la Recto ría manifestó pú
blicamente su d isposición al diá logo. de la que ha dado mues
tra s feha cientes, para conocer los argu mentos en contra de las
mod ificaciones acadé micas y para profundizar los fundamen
tos que inspiraron esas mod ificaciones.

La Com isión de la Rectorla y el CEU no lograron conciliar
sus diferencias. La primera, con firmeza y sin transgredir el
propósito de superación académica, presentó un proyecto de
adecuaciones a las modificaciones académicas , el CEU rechazó
esas fórmulas de concertación y entendimiento e insistió en su
solicitud original : la derogación de los tres reglamentos que
suscitaron el debate e incluyó otro más: el Reglamento de Es
tudios de Posgrado, el cual no se habla impugnado ni fue dis
cutido durante las pláticas públicas.

Tenemos un orden jurldico en la Universidad que todos de
bemos respetar; en éste, el ún ico órgano facultado para cono-

cer las iniciati vas respecto a la creación, modificación o. en su
caso, derogación de normas es el Consejo Universitario. Desde
un princip io se señaló, y así fue acordado por ambas partes,
que si ent re la Comisión de Rectoría y los representantes del
CEU existía consenso, éste se pondría a la consideración del
Consejo Universitario para que , con toda libertad, decidiera lo
más conve niente para la Universidad . Y éste es también indu
dablemente el único cam ino legal en caso de no alcanzarse el
consenso . Asl lo volvió a man ifestar la Comisión de la Recto ría
en la re unión del viernes 16 del presente mes.

Ayer en vié a las Com isiones respectivas del Consejo Univer
sitario, para su dictamen , ambas propuestas: la de la Comisión
de Rectoría y la de los representantes del CEU. El mismo día
que las Comisiones entreguen sus dictámenes, convocaré al
Consejo Universitario, para que sesione en pleno qu ince días
después y discuta ampliamente estos asuntos.

El Consej o Universitario deberá sesionar, como siempre lo
ha hecho, con la más amplia libertad, sin ninguna coacción o
violencia .

El problema que afronta la Universidad ha despertado el
interés de amplios grupos por participar , por inte~cambiar

ideas. por ser oídos y ser protagonistas de una discus ión uni
versitaria que a todos interesa y a todos afecta. En este sentido
se han manifestado Con sejos Técnicos .:asociaciones, colegios
de profesores e investigadores, grupos estudiantiles, los dos
sindicatos de la Institución y ex alumnos quienes de acuerdo
con lo normado po r la Ley Orgánica, forman parte de la co
munidad.

Asimismo , diversos sectores han manifestado que la proble
mát ica general de la Casa de Estudios debe ser analizada en
Foro, Asamblea o Congreso.

La Comisión de la Rectoría recogió esta idea y po r ello en
la mencionada sesión del pasado viern es 16, expresó que debe
ser el Consejo Universita rio el que conozca y discuta la posibi
lidad de con vocar a uno o varios foros universitarios, y fijar los
procedimientos y las reglas para su funcionamiento.

Reitero que en la próxima sesión del Consejo Universitario,
en el orden del día se listará la discus ión sobre la apertura de
uno o varios foros univers itarios para que el Consejo Universi
tar io decida el carácter de ellos, su agenda de trabajo, modali
dades y funcionamiento.

Está claro que dicho foro o foros tienen que garantizar la
libre participación de todos los sectores de la comunidad, tie
nen necesariamente que reflejar la pluralidad misma de la Ins
titución. No pueden apoderarse de ellos un grupo o una sola
organización porque esto sería contrario a los fines de la Uni-
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m; ilil, el convencimiento franco y la persuasión in l ('li~cnte ,
sort,los)nstrumentos para resolver las diferencias y dar unidad

'a lo; propósitos comunes.
': ULUniversidad 'no puede abdi car de sus pr incipios funda
'illentales. ¡l" .. '
'< ¡:¡Ij Universidad no puede ceder a la fuerza contra el enten-
dinlien'to.- ' l, . .,'

~. - Ca Universidad no aceptará la into leran cia IXI r.I imponer

'filies ~dÍlt;"rio~ a: los que le señala su ley.
_" ca UNAM 'haCdemostrado que form amos una comunidad
~ r~~ppñsa~le y,que cpuede ser .gobe rn ada sin inj erencias extra.-

ñas a ella.
~1-No: J>9.<iem()s permitir que peligre lo que varias generaciones
de'ilniversitarios' han defendido y preservado: su autonomía y
:nuest1<,s,tibertades de cátedra e investigación .

, Estam'os 'Óbligados a luchar por la razón y la inteligencia

:cr ítica: ,tt ~

. Co lVOCO a ,tooos los universitarios. maestros, investigadores.
técil¡c;s, .estudia~tes' Y trabajadores administra tivos a defender

; a nuestrá -hlst\tución' dentro del principio de convivencia de

·\ llocrátiét.
La TaZÓn'e;l la·libértad debe y tiene que prevalecer en nues-

tr"C~s:. de'Estudios.O " ~ , ".:-
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,:..::"tltJl~.J:Q$ del rector de la Uniwnidad Nacio'IItÚ A"tóMJRG de
',:"" ;" Mm co, j orge Carp iz», r n la sesión ordi_m del CMlUjo U'¡¡'

venitGrio. I

H. Coruejo Universitario:
n '

u., el inicio de mi gesti ón do element han normado
las acciones que' S<' h..n emprendido: I apego a nuestro marco
jurldico y la bÚ~ l lIrda ele: camino p..ira la superación acadé
mica. Hoy. reit e- ro mi complet o al RO a to principios, Es
imposible ren unciar ;1 dios.

•. La norma j u rk lica uni ver ita r ia perfectible. Identifico
con clar idad la nr< C'~ id'ld de: MI acuu lización perm nente y
reconozco. a ~i", i' lI1o. 'lu e: el o rd n j u rld i o universitario debe

.. ser un age nte dC' 1.. 1ru nsfo rmaci ón de: nu Ira casa de est u
dio .

En 1:1 Universidad e:Mamm de:cidido a r mejores. En estos
último dos aOm rl Con~jo uiversitario y la Rectoría han
impulsado lIl últ ifll e: ~ proyectos con te: fin. Ba le recordar,al
gunos de ellos: la profesiona liza ióu d la n nanza en el ni.
vel medio superior . 1.. implamación d alidas terminales técni
cas en la Escuc l.. Na ciona l l' re:pa ra toria, la creació n de la
Defenso r ía de: 1m De re-chos Unive rsita rio • la representac i ón
del persona l acad émico en los Co n jo T écnicos de la Investi
gación. la creaci ón de: c áted ra y est imul especiales. el Regla
mento pa ra la p resentaci ón, modifi caci6n y aprobaci6n de pia
nes de estud io , ('1 reglamento del Servicio Social y el Regla
mento de Planeaci ón.

Dent ro de este: esq ue ma de la superación acadé mica realiza
mos un diagnóstico sobre la fort aleza .y debilidad de nuestra
Universida d; se abrió una auscultaci6n sobre la forma de re
solver nuestros probl emas y la comunidad se expresó a través
de 1760 ponencias que presenta ron d iversos cuerpos colegia
dos. asociaciones, sind icatos y uni versitarios en particular. Esa
au scu lta ci ón fue la base para la conformación de un paquete
de ,26 medidas para la superación acadé mica.

De dichas medidas, tres reglamentos han sido,especialmente
controvertidos y respecto a las otras existe en .general ~oñ

senso, La Rectoría se compromete a que estas últimas serán
impulsadas con todo entusiasmo y de varias pronto podremos-
rendi r un informe a la comunidad . ..rr~

: La controversia respecto de los tres reglamentos en debate .
durante estos últimos cinco meses ha creado una dificil situa;
ción en nuestra casa de estudios. Ahora lo importante esqu~

los resultados de esta dinámica actúen enérgicamente en bene-
ficio de la institución. " ,.'

r

"".',¡" ,
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:~
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. . '.J . .~ ..

La Rec toría está por elcambio en beneftd~ d~ riu~t~~cas1 ·
de estudios. Es indiscutible que i~ demanda.de parÜd~~i6n :sé

,'. .' '. ;: .....~• ...~ -~!~ ,-', ':.1 j • lo ,-s.. . l
ha hecho más intensa-y que las .exprésiones :dela misma son

. - ,' • 'f J .- '" - ,t : ~

superiores hoy, con respecto a unos 'cuantoú neses atrás. Por
ejemplo , el legitimo interés. de los)'¡"n~es~igai:lores de ~stir te~
presentados en este cuerpo colegiado. ", ,.' ., ! :

En los últimos cinco meses se han '.operado canibios en ' e}
decir y en el actuar de muchos miembros denuestra comuni
dad. Cambios qué se han expresado.tprincipalmente, en las
formas de proceder de los sectores que conforman aIaUni
versidad. "

Ante esta situación la Rectoría realizó diversas acciones en
caminadas al análisis, la discusión y la resolución de los proble
mas que, a manera de exigencia o demanda; fueron plantea
dos por grupos de estudiantes, profesores, investiga dores -y
empleados. . .'. "- r

Durante ese tiempo la Rectoría , con afán conciliatorio; 'for~
muió varias propuestas, cuya finalidad primordial fue lavde
lograr un consenso. Se establecieron comisiones públicas para
buscar de manera estrictamente universitaria hacer conciencia
genera l sobre la pluralidad y diversidad de los puntos de vista
ace rca de la situación por la que transitamos; el propio Con-"
sejo Universitario abrió dos instancias, a través de las comisio
nes relacionadas con los problemas, para conocer de manera
directa las opiniones de la comunidad. ' ':.to'. ~

Hace dos semanas convoqué a este honorable-Consejo á dis~

cutir a pronunciarse y a decidir sobre dos temas que pueden
permitimos restab lecer las actividades normales y 'continuar
con la firme decisión de mejorar la Universidad. El primero se
refiere a las modificaciones de los reglamentos generales ,de
inscripción , exá menes y pago. El segu ndo tema incluido ~n ' el
orden del día de este cuerpo colegiado consiste en la realiza
ción de un congreso universitario para definir los contenidos
y los procedimientos de la Reforma Un iversitaria apegándose
a las leyes y a las normas que nos rigen . ~;

Numerosos grupos se han manifestado por la necesidad y
ur gencia de ampliar los mecanismos de participación y profun
dizar en la validación de los cambios . Estudiantes, profesores.
investigadores, empleados y funcionarios hemos externado las
preocupaciones, las dudas y los propósitos que nos animan.

En este context o la Comisión de la Rectoría y unos d ías des
pués el rector, manifestamos estar de acuerdo con la realiza
ción de un Congreso Universitario, idea que ha brotado y ha
sido aceptada por los más diversos sectores universitarios.

El Congreso Universitario debe ser y tiene que ser plural y
demo crático para que , con la participación de todos lossecto-
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IHT~n~~ón , se han' generado las condiciones necesarias para le
:~Cl~tar a la Universidad de su letargo. T oca ahora que em
:Rte ndíi.T os todos los universitarios el camino de la superación.
¡,l)lp P!>rleÍnos claudicar.

':~:'pJ{ ~O~t~. Universitario como el que se propone, estoy
~~?~ro"de"ocque , responde al sentir generalizad o de la comuni
i,qad;.;~ebe eliminar las divisiones entre los secto res universita
iJ.i,?~ ; '· debé ser ejemplo de madurez frente a la sociedad y debe
3)frei:~r la posibilidad de encontrar camin os que fortalezcan a
la ,institución.

;r;;t,ij.~y; señores consejeros. el futuro de la Universidad de-
¡>~:~:..".. ';"

4RtThd.e ~~Iacierto de nuestras decisiones; de nu estra capacidad
'§ e',comprensión de los problemas actuales y de sus efectos, del
~·t!!.¡;'·.. _-' • ,

~!"c;<:~n?cimiento de la heterogeneidad académ ica social e ideo-
' Iógia i"oe nuestros componentes.

~Ei~~i~ d~ la comunidad universitaria jamás se ha caracteri
,~ 'i:i?,J>,()r.,I~ exclusión del discrepante. Pertenecemos a una ins-
tit ución por naturaleza tolerante. dinámica y solidaria. Aquí

&lü-!i~ , podrá haber vencedores y vencidos.
~~La pluralidad y la diversidad de opini ones nu deben dividir
~<t)Ó~\.in~yé~¡tarios , por el contrario deben subsistir corno prin
g ipio y .~ncia de esta casa de estudios. Por ello, más allá de
. í~ter~~ personales o de grupo. debernos asumir el compro-
n:lisQ;común de renovar a nuestra institu ción. para la mejor

"....;~ali1aci6n de sus tareas por el camino del d iálogo v la concer-

.;.~l!~~:/~~: < .
::t:·.,¿,Débe mos ser sensibles al hecho de qu e hoy no eSl á en Juego
:$~¿I1'fuent(/uri~ proyecto de reformas acad émicas. UII progrdma
*; -d~,trabajo: o;una idea de Universidad: está en jU('~(\ la existen
Ct ¡f fnisma de la Universidad como Universidad . Actuemos en
"(~;}<... -. ,~~ J" . •
..consecuencia.

.CC:m base en lo anterior. me permito formula r las propues
tas siguientes para la consideraci ón de este 11 . CU(' r¡)() Co le

giado: .
. :~ L\ La' realizaci6n de un Congreso Uuivers itario dentro de
I¿im~rlc:.s del orden jurídico vigente en esta G I:;;I de estudios,

• 'EI"Consejo Universitario. como uno de los responsables
='-del'éumplimit nto de ese orden jurídico , asum irá l¡as conclusio

"'fíés'o eI'Congreso Universitario.
, ;,!, 3:'-I.:a creación de una comisión organi7.adora lid Congreso

<d ónde se encuentra representada la pluralidad de 1;1 Universi
. dád,~J ·..- • ; " '~" "

,l;'Se :pOdrla conformar de la siguiente form a: 16 miembros
relectos-por el Consejo Universitario, quienes defin irán las ba
'sésT proced imientos para la elección de los miemb ros electos.

,h 161lniembrós electos por los estudiantes a través del voto uni
verSlily rdire.cto -6'del bachillerato. 6 de licenciatura y 4 del

r Jiósgrnd~'1 6 miembros electos por el personal acaelé rn i~o -4
clel"bachillerato:8rde la licenciatura y 4 de las dependencias de

'\iÍtV~~tfgáci6n.,.¡!más 8 'representantes de los trabajadores admi
t'\'nistratiVos~y- 8 representantes de la Rectoría.

-,~. Los acuerdos de esta Comisión serian tomados por consenso
,'b'y dé .ó"al(:3tlzarse éste, seria necesario contar con las tres
f'i, cuar tái partes'd e' los votos de la Comisi6n.

. '~~. "t· c:.tl~-~ ·.l

. • Universitarios:· " : '>. ,

~···¡ tiétiberembs y-con responsabilidad universitaria resolvamos
Í';)~bie' la totirt:vtazonable e institucional que debernos adoptar
.~';" lTa' ' l ir-fonalecidos de esta crisis que nos involucra a todos. O
:."¡i .l t ' ·' , ~-!tir¡~ü...·,

t~.. IIrd~: fe&rero aed 987

:r~;~.,~,·f.{~·,' , ', "
'. res ,de-la comunidad ,universitaria, se 'discutan los principales
, problemas que aquejan a nuestra -casa de estudios. Debe que-
dar claro que el Congreso ha de garantizarla participación de
la totalidad de los sectores de la comunidad y reflejar fiel
mente la pluralidad de la institución . Los delegados al Con
greso deberán de ser nombrados por el voto universal y libre ,
en cad~ ~na de las dependencias universitarias.

EI,Congreso Universitario no ha de verse como espacio para
u~~'contiendapolítica ni como instancia sectaria que aplaste al
supuesto cojitrincante, o que extermine los puntos de vista
opuestos. Por el contrario, el Congreso debe ser sitio de abso
luta libertad y legitimidad para la confrontación de las ideas ,
para la expresión de las razones y para la búsqueda de proce
sos de síntesis que favorezcan el desarrollo de la Universidad.

El Congreso-Universitario que se propone, deberá ser con
vocado por esteConsejo Universitario a través de una comi
sión organizadora que represente . también la ,diversidad de
nuestra comunidad y ha de evitar un desarrollo asambleístico
que impida la discusión inteligente y,constructiva.
, Para el desarrollo del Congreso, la Comisión Organizadora

discutiría la agenda, procedimientos y modalidades.
. 'Este Consejo conocería su -trabajo y conclusiones. :'

Reitero la proposición para que se organicen foros , en cada
una-de las.facultades, escuelas , institutos y centros de la Uni
versidad. Para la realización de estos foros se eligiría el nú
mero de delegados que determinen las bases de la convocato
ria ; observando la debida representación de los sectores
universitarios.

La argumentación y las conclusiones de cada uno de los fo
ros locales, serían presentadas para su debate en el Congreso
Universitario por los delegados acreditadospor las dependen
cias, de .conformidad con las bases expedidas por el Consejo
Universitario a propuesta de la comisión organizadora.

Mediante -el diálogo, el. razonamiento, el respeto y la com-



A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:

AL CONSEJO ESTUDIANTILU~IVERSI~ARi9:

A LA OPINIÓN PÚBLICA:
~ -'.,

Al En el caso de los espacios comunes, se cita a una represen
taci6n del CEU para que este día, martes 17 de febrero a las
12:00 horas ; se encuentre Con la representaci6n de la adminis
traci6n central, con el prop6sito de actuar en consecuencia.

México, D.F., 17 de febrero de 1987

~!'

La Comisión de la Rectorfa

"POR MI RAZA HABLARA EL EspIRITU"

BI En el caso de cada una de las dependencias académicas y
administrativas, se procederá a que, a la misma hora, los repre
sentantes de las autoridades locales reciban las instalaciones por
parte de la representaci6n del CEU en las mismas.

C) En cada caso, se convoca a una representaci6n de los tra
bajadores admin istrativos, con el prop6sito de que los mismos
cumplan con sus responsabilidades establecidas en el contrato

colectivo de trabajo.

2. Desde el principio se ha buscado no polarizar a la comuni 
dad universitaria. En virtud de lo anterior , cabe senalar que no
existe interés en ejercitar acción alguna en contra de los universi
tarios, con motivo del actual conflicto.

1. El calendario escolar serll ampliado con el propósito de que
los planes y programas sean Integramente cubiertos por todos
los estudiantes, para no afectarlos académ icamente .

4 . Para la entrega de las Instalaciones se convoca al CEU para
instrumentar la siguiente mec6nlca:

• La Comisi6n de la Rectona manifiesta lo siguiente :

3 . Sobre el equipo y los materiales de trabajo que fueron tras
ladados a otros sitios por las correspondientes unidades adminis

.tratlvas, para seguir realizando las actividades que le son propias
durante la suspensión de labores, estll claro que su reubicaci6n

• serll inmediata y que, en dicho procedimiento, el CEU no tiene
respo nsabilidad.
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temporada, pues (I!!nen días de recibir
y yo seré invitado es pecrat. viven en la
Quinta Avenida, 1:'1 un punto de los
más eleg ante s. Las visitan las gentes
más notables del arte en Nueva York .
Alma me dijo que querla que 'le hiciera
yo el honor ' de permitir que ilustre un
libro que está escnbi endo. con mis
dibujos de la Revolución y como yo le
dije que deseo hacer el próximo
invierno una exposición y que querla
saber si ella conocía a alguien en las
galerías me dijo que sí, [que uno de los
directores del Museo Metropolitano de
Nueva Yorkl era su amigo [... J Alma
Reed tendrá unos 30 años de edad. es
alta y muy bonita, belleza sajona ."
Sept iembre 29: " Ayer en la tarde fue
la reunión en casa de Alma Reed [.. .)
Puse mis cosas en las paredes de la
sala y otras piezas del departamento
de Alma. Poco después empezó a
llegar la gente [... ) Según me dice
Alma. había gentes de significación en
las letras y el arte y tanto ella como la

sra. Sikel ianos parece que me han
tomado bajo su protección. Me dice
Alma que van a escribir cuatro o cinco
artículos en periódicos de aquí y de
Europa. Todo mundo me habló y me
felicitó. pues la reunión era para mí
expresamente."
A partir de entonces Alma Reed se
volvió la cicerone. la manager de
Orozco . Lo presentaba con los críticos.
lo llevaba a museos y galerías.
convencla a los coleccionistas. hacía
invitaciones. se ocupaba de enmarcar
las obras. de sacar las fotografías. El 7
de octubre reconoce: "En lo de las
invitaciones. los marcos y las
fotografias creo que han gastado más
de $ 300.00 dol. No le hubiera podido
hacer yo solo." Y más aún al siguiente
día 11: "Tanto Alma como la sra.
Sikelianos se han portado de la manera
más gentil y generosa conmigo. Son
personas de un trato y de una cultura
verdaderamente exquisitos. Se ve que
ya me quieren bien. Alma dice que es

~y rnother. sister, aqent." Los
cuidados fueron de todo tipo. como se
aprecia en la carta del 6 de noviembre:
"Los ojos. perfectamente. Te conté
que Alma me llevó con el oculista y
ella pagó los 50 dol. de las dos
consultas." Por fin el 16 de noviembre
constata que no le sobra el dinero :
"Alma Reed no es rica. es algo así
como secretaria o ayudante de Ios
señores Sikelianos. pero de un modo
muy distinguido pues está traduciendo
al inglés las obras poéticas del sr.
Sikelianos [.. .] siendo tan espontánea la
ayuda que me han prestado. creo ya
es mucho hacer lo que han hecho por
mI. ¿Qué obligación tenían?"
La carta del 25 de enero de 1929 es
un documento definitivo que el propio
Orozco no debió olvidar nunca: "he
convertido la casa de Alma en un salón
de exhibición permanente de mis cosas
y de paso te diré lo agradecido que
tengo que estar con ella. pues
realmente ha hecho todo lo que ha



podido en mi favor a pesar de lo
ocupada que está con sus asuntos y
de la agotante vida de sociedad de
este monstruo de ciudad. La pobre a
veces no puede ni comer, hay dos
teléfonos en su apartamento, los
cuales fundionan todo el día y parte de .
la noche cada dos o tres minutos.
Luego correspondencia, visitas,
negocios, fiestas, etc.. créeme que
estoy admirado de cómo puede con
tanto y a pesar de ello todavía ha
encontrado manera de ayudarme un
poco. Esa ayuda ha consistido en
llamar a su casa a infinidad de gentes
para que conozcan mis cosas, en
hablarles de mí a otras, en hacerme, en
fin, una propaganda tal que ya puedo
decir que tengo un público y un
pequeño grupo de admiradores
decidido. Esto es lo que será la base
del éxito futuro" . Pero ese éxito futu ro
se vio interferido por la crisis; una de .
sus primeras víctimas fue la propia
señora Sikelianos. Sin prever la
gravedad del problema económico,
Alma Reed abrió en octubre de 1929
los Delphic Studios, como ampliación
de las primeras instalaciones. Orozco
hace varias litografías y vende parte de
las ediciones a la Galería Weyhe . " Del
producto -dice el 20 de octubre- le he
prestado parte a Alma. Me debe hasta
la fecha Tres mil dólares. Ella ha tenido
gastos muy fuertes para la instalación
de la galería, pero eso ya está hecho y
de hoy 1m adelante ya vienen los
negocios. Me dice que espera poder
devolverme todo para fines de año."
Pero el año, según carta del 20 de
diciembre, terminaba en malas
condiciones: " La situación sigue mal,
ahora hubo en la Bolsa otro 'crash' , es
decir, una baja fuerte en los valores y
eso hace que la gente no gaste y
todos los negocios se perjudican con
esto, pero a pesar de ello la galería va
caminando y sosteniéndose. Te hablo
tanto de la galería porque es para
nosotros por ahora la única fuente de
recursos."
El 8 de febrero de 1930 con verdadera
euforia relata: " En todo N. York se
habla de Delphic Studios y de rnl, Todo
mundo está admirado de que, sin
capital hayamos creado una galería que
a cualquier otra gente le hubiera
costado más de 30,000 dol. iniciar y
sostener. Como prueba del prestigio
que tengo aquí te contaré esto: está
ayudándole a Alma una señora muy
distinguida que según dicen es.de la

El tren elevado. 1930.

mejor sociedad. El otro día fue esa
señora a la galería Reinhart que es una
de las más encopetadas de N. York y
en donde sólo tienen lo mejor de la
pintura de Europa y ant igua y el
gerente de la casa, en la conversación,
le dijo a la señora de que te hablo que
'Ms Reed was very c1ever to get
Orozco', es decir, que Alma fue muy
'lista y previsora' en atraerme a su
galería; aunque la galería se acabara
me quedaría yo con un prest igio y una
publicidad que me permite hacer
cuanto yo quiera en lo futuro." Las
mismas ideas fueron rubricadas el 12
de marzo: " Puedes creer que
solamente por un milagro hemos
podido sostenernos en esta época tan
mala. Pero aparte de todo fíjate en dos
cosas solamente : que el futuro se
presenta magnífico, que ya tengo un
nombre y una reputación muy firme y
¡que sin la tal galería 'Delphic Studios'
hubiera sido IMPOSIBLE haberme
impuesto! Ya te he contado que los
'dealers' . es decir, los dueños de
galerías son muy sinvergüenzas y que
jamás hubieran hecho por mí lo que ha
hecho Alma. Para llegar a la posición
que ahora tengo aquí hubieran sido
necesarios cinco o seis años y un
gasto, no digamos de tres mil dólares,
¡por lo menos 10,0001 Aun cuando
Alma no me pagara, que sí me pagará,
lo daría por bien empleado. La
publicidad que.ahora tengo vale, no
ilusiones, sino muy buenos dólares,
pues me permitirá de hoy en adelante
vender mis obras."
Por más que Alma Reed se esforzaba
y recorría el país tratando de hacer
algunos negocios, ya no podía cumplir
con sus compromisos . El 4 de junio de

1930 escribe: " Me dice que ya no
quiere galerla ni nada y que para
ayudarme a vender mis cosas bastará
una pequeña ofic ina y conservar el
nombre de Oelphic Studio. Para hacer
mis exhibiciones sobrará lugar en las
galerías sin necesidad de tener una
propia. De todos modos, Oelphic S.
sirvió muchísimo y fue la única manera
de introducirme y hacer la propaganda
necesaria," El siguiente 7 de
sept iembre argumenta: " Naturalmente
que esas deudas de aquí son realmente
de Alma, pero yo me veo en cierto
modo comprometido puesto que las ha
contraído por ayudarme. Ella es la
primera en querer verse libre de ellas,
pues quiere ir a Europa y volver a la
poesía y demás taralatas.··
La crisis siguió avanzando y así la
describió el 9 de noviembre de 1930:
"la situación económica en general,
aquí en N. York, esté bastante mal,
hay mucha gente sin trabajo. En todas
las esquinas hay hombres vendiendo
manzanas y en los barrios hay
procesiones de hombres que se
ofrecen para t rabajar por un dól. ,
semanario con tal de qu les den de
comer . Pero eso no me afecta mucho,
pues lo que yo hago e en un plano
diferente de act ividades. E ta crisi es
mundial, pero se como sea, creo que
saldremos bien " . En ef etc, r ducido
en su espacio, Oelphic Studio siguió
existiendo en 9 East 57 th st., y ahí
llegaban a buscar a Orozco Alfred Barr
y Clark del Museo de Arte Moderno,
asl como las señores de Murphy y de
Morrow . " Fíjate -escribla el 12 de
mayo de 1931 - en todo este mitotito
de millonarios y multimillonarios. Lo
único que me preocupa es la actitud de
Alma con relación al dinero que entra,
ya me dijo que de esos 1,500.00 de
Clark me dará la roitad. Es cierto que
ella ha hecho maravillas para hacer que
se conozca y aprecie mi trabajo, pero
la verdad es muy injusto que quiera
cobrar el 50% de comisión, siendo que
en las peores galenas de N. York, lo
más que se atreven a cobrarle al pintor
es una tercera parte. ¿Oe qué sirve que
se vendan tan bien mis obras si ella se
queda con la mitad? Ultimamente ha
vendido también varias litograflas y
dibujos según ella misma me ha' dicho
y de eso no me ha dado un solo
centavo. Esta es cosa muy dificil y
complicada para resolverse, pues como
ves, por una parte me hace mucho
bien y por ot ra mucho mal. Vaya ver
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ros, bajo las órdenes de un desorbita~~~ - -'.
doctor apodado Frarikensteln. insisten ~
en capturar y analizar ejemplares de'
zombies para conocer su funciona
miento; en cambio, los segundos... pi~n:
san que lo único productivo 'que puede' ;
hacerse con un zombie' es destruirlo. ,En '
el fondo, se trata de una pugna' por el\ 
poder, por la supremacla: y los militares - ~
-caracterizados como-un puñado q'é,'
Rambos casi psic óticos- intentan impo- "
nerse por la fuerza de las armas. • . '

En cada pellcula de la trilogla, Romerc{ .•
ha demostrado ser un agudo observador "

, _. ~ "
de los males de su sociedad, 'con una
buena mano para representarlos ' e'~ <

forma metafórica . AsI, Day ot Che De~. ·
es una lúcida recreación del clima reaga- . ~
niano, y su empeñoen ejercer su para: ,
noia militarista 'p or medio de actos ' cie'~':
bravuconerla. Particularmente significa~': ':, '..,~ ..
tivo en ese sentido es el personaje de. '
Sub, un zombie que es adiestrado por el i:

i 'Dr. Frankenstein" a reconocer su pa-~

sado humano a través de reflejos condi-
" ;¡-

cionados; lo primero que hará Sub con
sus conocimientos readquiridos será to- ,
mar una' pistola y dispararla cont{no ',';
asombroso. ~o és casual tampoco que~
los únicos personajes positivos, los que "
logran escapar de la masacre final.. sean
aquellos marginados por el código mili-: ' ,
tar (necesariamente reaccionario y ma- '
chista): unamujer, un negro y un alcohó-¿
Iico . Para su gran mérito, Day ' ot the ':
Dead revive las cualidades subversivas \
del cine de horror , cuando éste ha 'ten-"
dido a conformarse con esquemas de
masiado conservadores. Ahora es de
esperar que algún distribuidor compre
Day o( the Dead por error, confundién~

dola con una de tantas pelrculas malas
del género, para que pueda ser vista en
México.O

según se muestra en la estupenda se
cuencia inicial, los zomb ies se han rnulti
plicado al grado de reducir a los huma
nos a una minorla en total desventaja.
Un pequei'lo grupo de supervivientes in- '
tegrado por unos cientfficos -entre los
que se cuenta la única mujer- y unos mi
litares , conviven en unas instalaciones
subterráneas que les permite aislarse de
las hordas de zorribles que merodean el
lugar, at raldos por el olor a carne hu
mana. Pero lejos de ser una convivencia
pacif ica , hay una tensión permanente
entre cientlficos y militares. Los prime-
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LaMosca. dirigida por Cronenberg

persona que ha contraído una enferm e
dad incurable y misteriosa. Por desgra
cia, Cronenberg cede a su debilidad de
regodearse en la representación gráfica
de lo repulsivo, y termina por hacer de
Lamosca un escaparate de efectos nau
seabundos. En consecuencia, los perso
najes empiezan a perder forma, y en el
caso del científico esto es literal : el actor
Goldblum desaparece bajo kilos de ma
quillaje que lo conv ierten en la versión
viscosa de alguno de los Muppets. Ya
para la secuencia climática, la pellcula se
le escapa totalmente de las manos al
realizador. Mientras los efectos especia
les evidencian una limitación en el presu
puesto (o en la imaginación), la violencia
gratuita es llevada a extremos que bor
dean lo irrisorio. El espectador que a es
tas alturas haga chistes sobre matamos
cas o insecticidas no será muy original,
pero tampoco le faltará razón. Mucho
más conmovedora resultaba la primera
versión de Neumann, en el momento en
que la esposa del cientifico se resignaba
a sacrif icar a su deformado marido en
una prensa mecánica. Y no hay nada en
La mosca de Cronenberg que se grabe
tanto en la memoria como la célebre es
cena del " Hetp me " .

El cineasta independiente George A .
Romero ha completado su trilogla sobre
los muertos vivientes. La primera parte,
,Lanoche de los muertos, es ya un clásico
del cine de horror, e importante piedra
de toque para su evolución en los 70.
Dawn ot the Dead (El alba de los muer
tos, aún inédita en Méxicol retomaba la
premisa de un mundo atacado por zorn
bies canibales para plantear una maca
bra sátira sobre la sociedad de con
sumo . Y la tercera parte, Day ot the
Dead (El dla de los muertos), cierra el ci
clo en forma brillante. En esta ocasión,
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El espect áculo La alegria de 185 tandas si
gue el dibujo simple de las partes en
equilibrio y en opos ición, La función pre
parada por Enrique Alonso está dividida
en dos tandas - La cosa está del cocol y
Todas las tiples gu8p8S- . Que se dedican
a la critica de nuestro momento, con los
recursos de las viejas tandas, asf como

EstructurlJ de IlJS tlJndas

nalisrno . Él reproduce sintéticamente
las expres iones propias de la virulencia
crít ica , o reconoce , en las maneras
esenciales de lo mexicano, el especial
regusto por las formas españolas trans
formadas, adaptadas y en convivencia
con lo indlgena y su secuela, conforme
al esplritu del mestizaje.

El homenaj e que la " Compañía de Re
vistas Mex icanas Maria Conesa" dedica
a la tiple más apreciada por el público
del teatro ligero es un indicio de notable
recuperación : los espectad ores que hoy
asisten al Lirico reviven ellos mismos al
presenciar un producto teatral ajeno a la
arqueologla del teatro; el público y el 
teatro viven aqul en forma palpable la
mordacidad y la ligereza, lo espontáneo
y crlticamente rebelde que. recordando
el pasado, asienta su tradición en la li
bertad continua de quien festeja la vida
satíncarnente .

Vuelta al Urico

Se cumplen ochenta años de la inaugu
ración del teatro en el que actua lmente
" Las tandas" se representan . La vuelta
del tiempo provocada hoy por Enrique
Alonso en el Teatro Urico, favorece el
reencuentro con un periodo y un t ipo de
teatro, el que por su espontane idad in
trínsecamente libre conv iene como in
fluencia al teatro de nuestro presente.

Con La alegría de las tandas, Alonso
señala aquel carácter de lo popular que
pronto cobró la forma mejor del nacio-

donde el desencadenamiento catárt ico
\ consecuente faci lita el camino de la re

, beldía, de la crítica y de su aparente con 
trol al producirse la catars is y sobrevenir
el desahogo inmediato del público.

En ocas iones se ha señalado que la
farsa es positivamente reaccionaria, y a
primera vista así convendría decir acerca
del teat ro de tandas, sólo que sin duda
éste perc ibió la popularidad en cuanto
rebeldía fomentada. Las tandas fueron el
teatro de protesta de un público acos
tumbrado durante -las demasiadas déca
das del porfiriato a no tener un medio de
expresión, por lo que, al tiempo de insti
tucional izarse la Revolución, la crít ica de
las " tandas" cobró auge para encontrar
pronto su decadencia .

/

: '
_Auge del género chico,

Respecto al teatro culto , que tenía como
característica la imitación del teatro eu

' ropeó , espec ia l~ente de las formas
<: > afrancesada,s, el teatro popular presta
,:especial atención-a realidades muy con

:,:- 'cr etás de la vida'social y política, t rans-
'" .. portando; de la escena de la calle al es-

,~ ce 'narró ' del'teatro, 'element os que el
,.~ "pÚbl i~o reconoce como propios. .

- .;En el pélado, el indio ladino, el borra-
~ - -,.." ,

chín, el-:ranchero burlón encontramos
una síntesis-de la crítica que el pueblo

. tiace"'a-' sus instituciones, como en la Co
ñi~dia ;del Arte del Renacimiento surgen

' los personajes tipO: Arlequín, Colom
bina, Zannl, Pantalón, que representan la
sociedad deentoncee, con base en mol
~é~ :dra~áticos establecidos por la tradi-
ci6r:t~ .. ' ~ <~ .-

El : 'género'chico" llama sobretodo la
~tenci6n ' por 'su capacidad fá'rsica

-.

,~ Fj&at'o---. ~ . --.. ~"""~~"""~



al aprecio por las tiples y sus herederas

las vedene s.
Asimismo, cada una de las dos tandas

se subdivide. alternando sketches y nú
meros musicales centrados en el cant o y
con bailables. insist iéndose a cada mo
mento en la agudeza . la fac ilidad del
buen humor. lo pegajoso de las cancio
nes y lo ritmico de los mov imientos.

Lo espontáneo tiene aqui buenos re
sultados en cuanto al entretenimien
to que se ofrece al público, del cual se
exige no sólo ingenio para apreciar la
ingeniosidad del dob le sent ido y de la
burla, o satisfacción que agradezca el
esplendor de la producción. sino tam
bién, atención al armado preciso, me
diante el que cada sketch. y cada can
ción y coreografía. se calculan hasta ser
logros que ni escatiman ni exceden sus
posibilidades,

La burla const ante en las " tandas" de
Alonso se produce por el encuentro de
las alegorlas y de los prototipos de la co
media del arte mexicana, La Cibeles baja
de su carro . de la fuente que España ob
sequió a México. para descansar y ob
servar un poco el ambiente: encuentra al
borrachin de la Ciudad. y juntos. en un pa
seo fantástico. encuentran al Peso ves
tido de charro en deterioro extremo, a la
Deuda y a otr os slmbolos nacionales,
hasta encont rar a la Musa del Psls. que
seria la rnexicanidad.

_ ..,J..:!.

mación de la sociedad. Sería 'conve~

niente que, con patrocinio de Educación- -;1
Pública, sin la dañina intervenci6n buro
crática, se impulsara ~ taJeÍltós cat¡;¡iZa~
dores de e~tas fo rinas pópm¿r~s; ;c~~
es el caso de Enrique Alonso, a fin de '

que en_el país se _ext~n,di~!an.!!~elia-="...:c~
mente el teatro de " tandas" y todás ' , it-':
aquellas otras formas , populares indis-~' . ;
pensables al arte dramático cari cterfs: >, ~'
tico de 'una nacionalida'd especffié~'. ... ,.:

El nacionalismo mexicano en el teatr ó
requiere, además, que las formas enten
didas -co nvencionalmente como cultas
asimilen el espfritu genuino propio de"o
popular. Elgran arte, como há sido siern
pre en su origen, debe mantenerse
atento a la innovación dentro de la 'co
rriente de la tradición dramática, ofre-,
cida por la espontaneidad del arte popu-
lar. De este modo la cultura perderá su
div isión artificial, favoreciéndose una
sola cultura en la pluralidad de lo vario,
en la unificación nacional de lo mest izoy
de la abundancia expresiva.O '.< , -,,'"

L~

La alegria de I~ 'tandas espectáculo có
mico-político-musical. creado y dirigido
por Enrique Alonso. Teatro L1rico. Con
las actr ices : Blanca Sánchez, Martha
Ofe lia Galindo, Dor is y Marra Teresa,
Monroy y otros actores. Dirección or
questal: Emilio Pérez Casas. Productor: '
Fernando de Prado.

Rescate de la mexicanidad

Los dichos, los albures se suceden
ágilmente. En parte obedecen al libreto,
y en parte a una suerte de libre inven
ción, muy afortunada en el cas~ de la
ved ette-act riz Martha Ofel ia Galindo,
quien improvisa de acuerdo al público, a
las circunstancias propias de cada fun
ción, ocasionando la espontánea partici
pación de los espectadores.

De infl uencia netamente española, el
teatro de las tandas que se hacía en Mé
xico a princip ios de siglo pronto adquirió
caracterlsti cas nacionales, al asumir la
hispanidad y transformarla, incorporán
dola a la tradición del mestizaje mex i
cano. Enrique Alonso vuelve a ese tea
tro con saludable desfachatez. A través
de La alegria de las tandas, el públ ico ve
reflejada la situac ión que vive, retoma el
cinismo popular y lo transforma en semi
lla de reconocimiento y de rebeldía, en
un momento en el que a la crisis soc ial
económica se agrega la penetración cul
tural.

Para el teatro que se hace en México
es vita l hacer un teatro popular sól ido
que tome de la realidad sus expresiones
más genuinas, para, desde el escenario,
volver al público la información y la for-

oe.
Ií tr
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tolerar que la más leve capa de polvo
empañara su efigie. Para contemplarlo
limpio y reluciente. todos los dias lavaba
la tela con estropajo y jabón. A su celo
debemos atr ibuir - concluye- la pérdida
def init iva del mas fiel retrato que de
Mora nos quedaba" .

Carlos Mar ia de Bustamante interrum
pió el hilo de la historia del gobierno de
Anastasia Bustamante. en la carta nú
mero diez del tomo segundo de su obra
El Gabinete Mexicano ; fechada el 9 de fe
brero de 1942.

En sus Ap untes paro la historia del Go
bierno del Generst D. Antonio López de
Ssnts Anns, desde principios de octubre
de 1841 hasta 6 de diciembre de 1844.
Bustamante. comenzó el 10. de enero
de 1843 en el mismo estilo que El Gabi
nete Mexicano . - su obra inmediata
mente anterior- o las memorias relativas
al gobierno de Santa Anna. investido
con las facultades del plan militar y Ba
ses de Tacubaya de 28 de septiembre
de 1841. que acababan con la en parte
disparatada Constitución de 1836.

El mismo Bustamante fue claro al se
ñalar el propósito de sus " apuntes" : " Al
escribir estas cartas - 26. que concluyen
el 18 de febrero de 1845- me propuse
instruir a la generación futura de los ápi
ces y pormenores de muchas cosas que
parecen ridlculas e insignificantes a los
que las hemos presenciado; no parece
rán tales a los que existan de aqul a cien
años. pues querrán saber las épocas de
México con el mismo afán con que hoy
inculcamos las de la conquista. y anda-

sE
rla LuisMora participó en los debates del
primer Congreso Constitucional del Es
tado de México, en el cual fue sin duda
la figura principal. También fue editor de
El Seminario político y literario de México
(1821-22) de El observador de la Repú
blica Mexicana (1827-28, 1830) Y de El
indicador de , la Federación Mexicana
(1833-34).

Desde la fecha en que abandonó el
país. vivió José Maria Luis Mora el resto
de sus días en el exilio , en el que ago
biado por el aislamiento y la pobreza , le
quedaba el reCI!fSO de vincularse a su
patria por la correspondencia que inter
cambiaba con los amigos que le fueron
fieles: Bernardo Cauto y Francisco Fa
goaga, principalmente.

En 1846, recién establecido el go
bierno de Valentln Gómez Farlas éste le
rescató y lo nombró embajador en Ingla
terra. Mora tuvo así oportunidad de de
sempeñar nuevamente un papel digno
para su pals, al que desde la distancia
tanto amó. Sil) embargo estos esfuerzos
tuvieron un obstáculo: la precaria salud
de Mora, quien se agravó con los rigores
del clima londinense. En el verano de
1849 pasó a Francia, y murió en Parls el
14 de julio de 1850. A su muerte estuvo
únicamente su fiel Juana Nava. Ni vincu
las ni las amistades forjadas en México
le acompañaron. A Juana Nava, señala
Arnaiz y Freg, "le dejó la herencia que
en las últimas horas la buena mujer se
atrevió a solicitarle: su retrato pintado al
óleo en Londres en sus dlas de embaja
dor, el mejor retrato de su vida. Juana
Nava fue tralda a su pals por cuenta del
gobierno mexicano. y el cariño que sen
tia por la memoria de Mora le impedla

" Lo apurado de las circunstancias" . lugar común
que en todos los siglos y países ha servido para cu
brir las irregularidades de la administración y la arbi
trariedad de los que mandan. José Ma. Luis Mora.

ESPEJOS
DISTANTES:
BUSTAMANTE
y MORA

Por Alejandro de Antuñano Maurer

México y sus Revoluciones la empezó a
prepararJosé Maria Luis Mora en 1828 .
Esta obra la trabajó desde 1830 y la pu
blicó con Rosa. su editor en 1836 en Pa
rls. Poco prolffico en sus escritos. Mora
únicamente publicó cinco volúmenes en
su vida; dos correspondientes a sus
" obras sueltas" editadas por el mismo
Rosa en 1837 en Paris y tres relativas a
México y sus revoluciones: el primero. el
tercero y el cuarto; el segundo, que in
c1ula los datos geográficos. estadlsticos
y politicos de los estados de la Repú
blica en particular nunca se publicó.

El mismo Mora señaló en la adverten
cia preliminara esta obra en tres tomos.
los propósitos de la misma: " escribir
una obra que de alguna manera pueda
contribuir a fijar el juicio de los pueblos
civilizados sobre esta parte interesante '
de nuestro continente, desengañándolos
de los multiplicados errores en que los \
han imbuido las relaciones poco exac
tas d~ los viajeros, los resentimientos de
alqunosy el entusiasmo exageradode no
pocos" .

Aun cuando estimó que su obra era
"en el fondo. histórica, estadistica y filo
sófica". vista desde el presente sobre
salen 'en ella las cualidades eruditas del
ensayista que realizó un diagnóstico ve
raz sobre los males que aquejaron a su
país. Un potente esplritu critico -decia
acertadamente Arturo Arnaiz y Freg- le
permitla llegar a los hechos esenciales y
someter a ellos las ocurrencias secunda->.:;
rias.

Antes de abandonar México en 1834, .'~

al asumir el poder Santa Arma, José Ma-. " L.. ..,...._---'

Libros
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MéxicoYsus Revoluciones. José Ma. Luis Mora. Pe
rís, Ubrerfade Rosa. 1836 . 3 Vol.. 1. 3 Y 4; edición
facsimilar. Instituto Helénico y Fondo de Cultura
Económica. col.. Clásicos de la Historia de México
1986. •

Apuntes p6fB lB hisroriB del gobierno del genem/ D.
Anronio López de Santa Arma. desde principios de
octubre de 1841 hasta 6 de diciembre de 1844. en
que fue depuesto del mando por uniforme voluntad
de la Nación. Escrita por el autor del Cuadro Histó
rico de la Revolución Mexicana. Carlos Maria de
Bustamante. México. Imprenta de J. M. tara. 1845.

1 vol. edición facs imilar. Instituto Helénico y
Fondo de CulturaEconómica. col. Clásicos de la His
toria de México. 1986 .

"control soc ial" . y la manipulación de
que es objeto la opinión pública.

Guinsberg va más allá: debemos reba
sar la estructura de las respuestas cons
cientes. tema-limite hasta donde han
arribado tanto marxistas como funcio
nañstas, para dar paso al estudio de un
sistema de cultura de masas como un
sistema articulado y ramificado (Edgar
Morin), en que psicoanálisis y marxismo
pueden constituir las principales vertien
tes explicativas de los " efectos perver
sos " de los medios de difusión social.

El autor postula la conciliación entre
ambas corrientes del pensamiento so
cial. El papel de los medios al interior de
una formación psicosocial especifica re
sulta ser un poderoso aparato educa
t ivo para la creac ión y legitimación de
formas de conducta y la formación de
una verdadera ideologia o v isión del
hombre y la sociedad.

El papel de la televisión. verbi gratiB.
se ha convertido en una poderosa "es
cuela" de divulgación ideológica. El dúo
Escuela-Familiase ha transformado en el
elenco dominante en los procesos de
socialización. El caso de "Plaza Sésa
mo" (Sesame Street). dio paso a la posi 
bilidad de integrar los medios a la familia
y la escuela, con la finalidad de derribar.
como escribe Mattelart. el muro entre la
escuela y el hogar. permitiendo que cada
casa se convierta en un centro de ense
ñanza programada.

Los medios educan siempre. perma
nentemente está presente en ellos una
determ inada concepción polltico-ideol6
gica. Como señala una nota de Agencia
EFE: "Si los niños de este pals .prestan
más atención a Starsky y Hutch que a
sus maestros y pasan más horas del dia
sentados ante la televisión que en el pu-

Por Luis Díaz Müller

EN LA ESCUELA
CON STARSKY y
HUTCH

El tema de los medios de comunica
ción social adquirió especial importancia
para las ciencias sociales con la publica
ción del libro ya clásico: Para leer al Pato
Doneld, de Dorfman '"y Mattelart. en la
década de los sesentas.

A partir de entonces, como un nuevo
descubrimiento, se produjo una explo
sión de análisis de los efectos psicoso
ciales provocados por los medios masi
vos de comunicación. Enrique Guins
berg. profesor de la Universidad Metro
politana. aborda con profundidad el
tema del control de los medios masivos
de difusión (MMD), en una perspectiva
psicológico-analltica.

El intento interdisciplinario de integrar.
más allá del psicologismo. y construir un
nuevo sujeto social. requerido por toda
sociedad para mantener y reproducir el
sistema que lo forma. permite al autor
ingresar al análisis de la estructuración
del psiquismo en la formación del hom
bre necesario para cada sistema . En ge
neral. como señala el autor. los estudios
parten del análisis de la propiedad de los
medios de comunicación social. su papel
ideológico-politico. denunciando al

oe.
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mos a caza de manuscritos que nos ha
blen del gobierno de los Virreyes" .

Asi, a lo largo de su obra, consiqnó
Bustamante innumerables sucesos . non
cias y detalladas descripciones de aquel
México, el de 1841 a 1844 : derrota de
los tejanos en Nuevo México . motin de
las estanqueras del tabaco. Plaza del
Mercado del Volador, extensión de la
moneda de cobre, apertura del Istmo de
Tehuantepec. acción de guerra en Cali
formas. enfermedad de la esposa de
Santa Anna, ascensión del aeronauta
León Acosta. ases inato de Egerton ,
Guerra de Yucatán, instalación del Con
greso. agregación a México de Soco
nusco, aniversario del triunfo sobre Ba
rradas. guerra de Texas. gobierno de
Nicolás Bravo, disolución del Congreso.
disolución del Ayuntamiento de México .
entradas de Santa Anna a México.
muertede Victoria. arresto de D. Manuel
Gómez Pedr aza. muert e de Ramos
Arizpe, guerra de Yucat án, estreno de la
Casa del Apartado. destrucción del Pa
rián. nueva invasión de Nuevo México
por los angloamericanos. invasión naval
de Tabasco. separación del Ministerio
de José Ma. Tonel, juramento de Santa
Anna ante las cámaras y colocación de
su estatua en la Plazuela del Volador. lle
gada de una escuadra norteamericana a
Veracruz, muerte de la esposa de Santa
Anna, préstamos para la guerra de Te
xas. manifiesto del Gral. Paredes , lle
gada de Santa Anna a Querétaro , muer
te del General M. Muzquiz, sit io y asedio
de Puebla, prisión de Santa Anna y acu
saciones a éste. etc. etc.

No escapó pues Bustamante, de rese
ñar todo lo relativo a esa época. Toman
do al pie de la letra al célebre escritor
francés que citaba en su " advertencia".
y del que no nos dio su nombre, hizo
suya la frase: " el que escriba la historia
de un pueblo. debe referir hasta el valor
que el pan tenia en aquellaépoca"; y asi
fue.O

..



rnónico, que se transformó en el pro 
grama para el establec imiento de un
Nuevo Orden Informativo Inte rnacional,
que tantas críticas ha recibido de los go
biernos de los países desarrollados.

Un tema importante abordado por el
autor consiste en la relación entre los
Medios y la formación de la personali
dad. En la perspectiva psicoanallt ica, el
verdadero objeto de estudio es la "es
tructura psíquica del hombre en cuanto
ser social" (W. Reich). El estud io y análi
sis del " inconsciente" reviste especial
significac ión: el modelo de inconsciente
que debe observarse no está basado ex
clusivamente en el pasado, ni en el indi
viduo o el grupo que debe ext enderse a
la estructura social en su con junto (lo
económico, lo po lít ico, los medios de
comunicación).

El control de los medios o el control
del "jinete" alcanza múltiples variantes:
programas infant iles, juguetes, golos i
nas, publicidad, que enfatizan el carácter
polltico-social de todas estas activida
des (A. Reboredo). Más allá: " la socie
dad occidental capitalista se apoya ideo
lógicamente en la defensa absoluta de lo
que entiende por individualidad, base de
su idea de libertad de los hombres que

Enriqu Gutnabefg. Con trol dtt tos ",,,,IKJ$ Control del
hombre. MltxtCo . EdtlOfllll Nuov om nF Colección Con 
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compiten entre sí para alcanzar un máxi
mo de aspiraciones gracias a su esfuer
zo y valor" : los anuncios de la televisión
son muy expresivos en este sent ido
("Cadillac: orgullo del vecindario" , " me
fascinan los hombres que usan Ice Blue
Williams". etc .).

El principio de realidad es central en la
teoría psicoanalítica. Los medios contri
buyen a distorsionar este sentido camu
flando la imagen real de las cosas con
una visión formal. mediante la creación
de un sistema de símbolos de difusión
común que permitan la unidad e integra
ción social.

Control de los Medios . Control del
Hombre . es un libro sólido. atractivo,
con exce lente bibliografía. Motivado.
quizá, por un afán excesivo de guardar
fidelidad a una determinada interpreta
ción social. no abre cabalmente las com
puertas a la riqueza de los problemas
que Guinsberg plantea y analiza con ri
gor . Estamos en presencia de una obra
valiosa para el estudio de los medios de
comunicación desde la teor ía psicoanalí
t ica.O

sE
pitre , los violentos detectives desde
ahora en adelante les darán clase. En lu
gar efe dejar que los chicos se deleiten
viendo asesinatos, a partir del próximo
curso los seriales de detect ives y po
licías les valdrán para aprender cuál

- es el proceso judicial de los Estados Uni
dos" .
El orden y la ley cómodamente envasa
dos y en su casa.

La formación de un tipo de hombre
necesario para un determinado sistema
productivo es, para Guinsberg, una ca
dena que se inicia en la estructura fun
dante del individuo hasta su estructura
psíquica. La publicidad juega un papel
estelar en este proyecto : la revista Ad
vertising Age (5 de febrero de 1973)
expresa la necesidad de que las agen
cias de-publicidad no sólo produzcan

- " spots" comerciales, sino que elaboren
espacios educativos que permitan lograr
un " público joven de individuos más
productivos y más eficaces".

La UNESCO, para contrarrestar este
poderoso sistema trasnacional de con
trol de la información y la notic ia, en

- cargó al Dr. Sean Mc Bride, premio
Nobel de la Paz, que formulara un docu
mento alternativo a este proyecto hege-
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, Esta Const itución, actualmente más conoc ida
por el nombre de Declarac ión de los derechos del
hombre y del ciudadano de I 793. no habla sido apli
cada.

Germinal. nombre otorgado en el ca
lendario republicano francés instaurado
en 1794. al séptimo mes del ano (el año
republicano empezaba el 22 de septiem
bre); germinal. mes de la germinación.
del crecimiento de las semillas, después
de pluvióse y vent6se. meses de las llu
vias y de los vientos. y antes de floréal.
mes de la floración. El 12 de germinal del
ano 111 (primero de abril de 1795), el
pueblo hambriento invadía la Asamblea
Nacional (La Convención) a los gritos de:
"IPan l IV la Constitución del 93 1" ', rei
vindicación de un mlnimo vital pero tam
bién de un mlnimo legal. de una mejoria
material, pero también de una justicia.

EI2 de abril de 1884 . Emilio Zolá em
prendla la redacción de Germ inal. sin
duda la más célebre de sus novelas,pu
blicada primero en el Gil 81as como folle
tln, del 26 de noviembre de 1884 al 25
de febrer o de 1885. luego como libro
en marzo de 1885. Catorce ar'\os des
pués de los sangrientos acontecimien
tos de la Comuna que hablan visto al
pueblo de Parls levantarse y crear sus
propios órganos de gobierno; treinta y
siete anos después de la aparición del
Manifiesto del Partido Comunista ; once
anos después de haberse constituido la
Primera Internacional. el pueblo obrero
de las grand es empresas hallaba una
voz. En 1902. en el entierro de Emilio
Zolá, una delegación de mineros del
norte de Francia seguirá su féretro gri
tando esta sola palabra : " ,Germina"
[Germinal!"

En 1985 se multiplican los números
especiales de las revistas. surgen confe
rencias y encuentros . el Programa de In
vestigaciones sobre Zolá y el Naturalismo.
con sede en Toronto, Canadá. organiza
un gran congreso consagrado a una no
vela que se conv irt ió últimamente en
uno de los temas privilegiados de estu
dio de los críticos literarios de todas las

i

'.

tendencias . Pero. cien años después,
¿qué queda entonces de Germinal?

Primero, un irremplazable estudio del
medio ambiente de la mina durante la
segunda mitad del siglo XIX. Sabernos
cuál fue el gran proyecto de Zolá: estu
diar la sociedad del Segundo Imperio
(que históricamente cubre el periodo que
va de 1852 a 1870). Para esto, imagina
a una familia que le permita. por una
parte " Estudiar l...] las cuestiones de
sangre y de ambiente. Seguir paso a
paso el secreto trabajo que otorga a los
hijos de un mismo padre, pasiones y ca
racteres diferentes, después de cruzas y
maneras particulares de vivir" y por otra
parte " Estudiar todo el Segundo imperio
[...) Encarnar en tipos a la sociedad con
temporánea, las crápulas y los héroes.
Pintar también toda una época social,
con sus hechos y sentimientos y pintar
esta época con sus miles de detalles de
costumbres y acontecimientos". El ciclo
se llamará Los Rougon-Macquart. Historia
natural y social de una familia bajo el Se
gundo Imperio. Al empezar el ciclo, no
habla planeado esta novela sobre la
mina, que será la decimotercera de
veinte. pero muy pronto sintió la necesi
dad de incluirla. consciente -y sin duda
fue el primer novelista en serlo- de la

Emilio Zolá

oe.
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Emilio Zolá, Germinal. México . Edito rial Posada,
1986 .

Emilio lola

dad es brut al. la vio lencia siempre a
punto de estallar .

¿Cómo extrañarse pues Que en estas
condiciones un caricaturista de la época
haya representado a Emilio Zolá como
un irritado combat iente montado en el
Pegaso de la literatur a e intentando con
su espada part ir de un taro 11 la mina que
abre sus grandes fauces de monstruo?

Seda conveniente ahora Interrogarse
sobre la noción de naturalismo tan ligada
a la obra de Emilio Zolá, No cabe aquí
desde luego entablar una discusión so
bre las carac ter tsticas del naturalismo;
no obstante, estas cuantas observacio
nes que acabamos de hacer bastan para
demostrar hasta qué punto no se trata
de una simpl e fotografla de la realidad
como se ha venido repiti endo dema
siado, y cómo el mismo Zolá pudo ha
cerlo creer en sus compromet idas pos
turas teóricas. En cambio , lo que el
naturalismo (y antes que él el realismo)
pudo hacer fue expresar las extraordina
rias conmociones socioeconómicas del
siglo XIX. Ahora bie n. este nuevo
mundo, es el nuestro ; al leer Germinal
nos hallamos frente a una descripción
que nada tiene de servil y que. al contra
rio, nos introduce a una verdadera mito
logia social , la del siglo XIX sin duda
pero también la nuestra, la que alimenta
hoy nuestras representaciones y, en
cierta medida, nuestras reacciones . A
propósito de Germinal, Zolá escribió en
sus apuntes : "Quiero que anuncie el
porvenir, que plantee la pregunta más
importante del siglo XX" . No cabe duda
que lo logró más allá de todas sus espe
ranzas.O

sE

3 Nos referimos aqu(, entre otros . a los trabajos
de 'Henri Mittérand . Especialmente mencionaremos:
Le Discours du .roman (PUF-écriture. París, 1980.
268 pp .) en los 'capltulós: "Une anthropologie
mytlÍique: le systéme des peraonnaqes dans Thé
réseRsquin et Germina/'.'· (pp. 49-67) Y " Fonction
narrative;fonction mimétique, fonct ioh symbolique:
~tienne Lantier" (pp. 68-90).

vez reconcil ia al público y a una parte im
portante de la critica universitaria; en
Francia, las ventas sobrepasan los millo
nes de ejemplares y Germinal logra esta
hazaña (y pido disculpas por esta obser 
vación) de ser a la vez muy estudiada en
los centros escolares y muy leida por el
gran público. No cabe duda que una de
las razones de este éxito popular reside
en la notable construcción novelesca del
texto. Zolá dominaba a la perfección las
técnicas del folletln y escaslsimos son
los lectores que no se dejan seducir por
una trama tan hábilmente elaborada. Asl
pues, organizó cuidadosamente la selec
ción y el encadenamiento de las peripe
cias. Por otra parte , encontramos las re
laciones de los personajes habituales de
las situaciones dramáticas:

Paralelismo fundamental de dos ele
mentos irreconciliables: mundo obrero /
mundo burgués; triángulo amoroso: mu
jer objeto de la búsqueda/pretendiente/
rival (con su correspondiente femen ino:
hombre/pretendiente/rival); cuadrado :
padre/hija/pretendiente/rival; etc.?

Finalmente encontramos, central e in
dispensable, al personaje del héroe , el
misterioso forastero que fascina a los
hombres y hace soñar a las muchachas,
a la vez espectador y actor del mundo
que visitamos con y por él. Mucho se ha
criticado a Esteban Lantier , su ambicioso
egolsmo, sus ideas confusas y sus refle
jos pequeñoburgueses: quizás sea por
que él fue héroe -o más bien personaje
principal pues ya sabemos cómo la no
vela francesa de la segunda mitad del si
glo XIX desconfiaba mucho de esta no
ción de héroe- antes de s ér sindicalista ,
y todo esto para el mayor beneficio y re
gocijo del lector.

Finalmente, Germinal, como todas las
obras ,de Zolá está animada por el juego
de una serie de fuerzas sobrenaturales
que co.ncier':len a lo más profundo de las
angustias 'de 'la naturaleza humana : el
pozo de la mina es un monstruo devora-
dor que dos veces al dla engulle su ra

' _ción de carne humana y, en una impac
"tante. oposíctón. el 'dest ino del minero
parece ser el de morirse de hambre; la
mina es un infierno, las metáforas ani
males están omnipresentes, la sexuali-
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Por Anamari Gomís

" y el niño corriendo por entre la
hierba. Paxarln, paxarln. IQue asustas
al nir'lol ¿Haré alguna vez algo que te
parezca bien? Y se alejaba por el pra
dillo hasta un árbol cualquiera. bajo el

la nostalgia por lo que no se conoce
pero que se sabe perdido de-antemano,
Esesta probablementelaverdadaramal-: :
dición blblica, implfcita en todas las his-.:

;,

torias:el hombre bebe el vinó-de la,
aventura y la mujer lo aguarda, renco
rosa y prisionera. pero duel'ia del hijo~ , , " f;.

Último exilio narra los desencu~!'tros .:¡~~
constantes en el vivir cotidiano ¡j la ma" -~i'

nera de un "nouveau ro':;'an" al:r~v~s, .....
en el que la anécdota no se desintegra
sino queseprocura cuidadosamenteyse
construye mediante repeticiones que ad~, . ,

- , -
quieren significado a medidaque avanza
la escritura. No se trata de la implacable " .
" école du reqard" francesa. donde una .
observación neurótica hace del texto' ,/ ,'
una novela policiaca intirñi~a yel<p€rse:!: ~ .W;

• ~J; •

guidor que es el que narra, .exhibe ·a.la
_. ...:.T~~

escritura a la manera de una trama-con
principio e hilos engañosos: NC?: Último
exilio 'sigue la pista, hastaencontra~a , y
mostrarla. de una historia pers~na(ierri:

" , .- '/,':.
ble y pequeña, tras anécdotas que cre~.

cen y sé significan. El ton~ poétic~. ; ~n

eluso cierta puntuación o cesura':a')a ,
hora decontinuar los párrafos.q~e ~r~ie~
de la poesía, se anida hllbilmen.t~al con~

. 'tj.,....' ....... f.

tenido, reiterado. de la' nárración::':;la
cama solitaria es el paralso <?otiCliano; el
limbo. quizás mejor. TierraJ>aldla sin P~ . .;
nos ni sirenas ni mares ~i ~~~za~ af~c:a:t': \ ~
nas". Acaso con esta,cita~s~ ,.~Je'1'P'!ifi~ . ~ J
que el asunto que esencialme~1e trata la • ,
novela de Federico Patán: es decir. cual
quier afán por horizontes desconocidos
(sugeridos por las historiasde aventu-
ras) no son más que un divertimento; un
scherzo de continuados exilios interior~s ;

El que tiene nostalgia; padece. y entre-
tanto la vida corre. el hijo crece y se
vuelve un desconocido y la mujer enve- •
jece a destiempo. No existen más que" ".
desencuentros y desaciertos. empe- 
zando por los desastres históricos. .

Empec inado cinéfi lo, Patán ' sabe.
como narrador, mirar y poner los obje
tos en un espaclo,"como también pudo
saberlo Eugenio, cuyo gusto y talento
por la pintura fueron simplemente coar
tados por una existencia dejada de la
mano del arte. Pero además. el escritor
de Último exilio enmarcacon precisión el
dato breve. el trazo anecdótico de apa
rente poca importancia en cuadros de
enorme sígnificancia:

que hablan de envejecer los hombres y
las mujeres Y de repetirse los errores:
.....este cansancio desproporcionado de
hombre viejo que se sabe viejo. Cerca
de sesenta años y miras atrás con des
consuelo. buscando las razones de esta
sinrazón llamada vida". se dice. o lo dice
Telémaco. siempre a la búsqueda afa
nosa del padre fracasado que ha enfer
mado. como se dice eufemlsticamente
en los cuentos. de hadas cuando a un
personaje le ha dado por la bebida.

y ¿dónde la tragedia?
La naturaleza de la tragedia. a juzgar

por los grandes dramas griegos. radica
en un mal colectivo. El exilio. sin lugar a
dudas. es. pues. una tragedia. Y el dolor
de las diásporas, para sentirlo si no se
ha vivido. hay que personalizarlo, locali
zarlo para exponer la herida. Patán lo
consigue con estruendosa fuerza. si
tuando al sujeto del drama en un triste
cuarto de hotel y enfrentándolo al libre
fluir de los recuerdos, de la concatena
ción de hechos que hablan de una re
tunda derrota personal y. ya qué duda
nos cabe ahora . histórica en su mo
mento. Eugenio, el personaje. invocado
por un Telémaco narrador. oculto y pre
sente. se nos muestra con toda la capa
cidad de su desdicha. intuida por el hijo
que lo miró vivir como un ausente.

" La nostalgia de espacios abiertos [...]
es una de las nostalgias más antiguas."
Eugenio tenia nostalgia del cam ino , ,
como Odisea. Aun recién casado, en la
Espal'ia que habrla de perderse, Eugenio
padecía un "afán de horizontes" . Aqul
se pronuncia el inicio del drama interior,

o.
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"LA MARAVILLA
SURGE
DEL ENGAÑO"

. ,
U/timo exilio de Federico Patán es una
pequeña joya narrat iva. permltaseme
decirlo de entrada. Sus 140 páginas re
sult~n un logro de tipo formal y además
crean un universo poderoso en el que el
lector queda atrapado. una vez que las
anécdotas. en un principio desconecta
das de una historia. se aclaran hasta
crear un orden perfecto.

Tras lo cotidiano se esconde lo esen
cial. El que lee lo sabe de alguna manera.
pero Último exHio consigue que el anti
héroe del relato se lo hagaexperimentar.
En las conversaciones acaso simplonas
entre una madre y un hijo. segregados
de la vida del padre. se traba el tamañc
del complejo edlpico. Eugenio. émulo de
Ulises. inicia un largo viaje. en este caso
imposible. que no es más que la res
puesta a una expulsión de origen. El
único asidero. perturbador de la memo
ria, es el recuerdo de Circe. quizá un an
tifaz simbólico de la figura matema: her
mosa y mala. En México Circe se llama
Corinte y en Espar'la Leandra, la Leandra.

Se tejen. entonces. las memorias. y la
verdadera Penélope es la escritura. es-o
crítura creciente. que hilauna trama en la
que la descripción tradicional ha sido
sustituida por la presencia de datos sufi
cientes. ¿Cómo. entonces. irrumpe la
t raqed ia?

" La maravilla surge del engar'lo". dice
el implacable narrador. siempre entro
metido . La vida. tal parece, puede con
vertirse en una serie de desaciertos.
mientras que el arte es una construcción
en la que los elementos que lo forman
son previsibles. La Guerra Civil Española
y el consecuente exilio para quienes lu
charon del lado republicano y para quie
nes con su mirada de luzapoyaron el an

.der trajinoso de la historia (interrumpido
después durante 40 ar'los) son madre y
padre de Intimas y silenciosos exilios in
teriores. México. para muchos. no fue la
Tierra de la Gran Promesa sino la cueva
tibia. moderadamente protectora. en la

•
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- cual se' tumbaba a leer el periódico
',' dominlcel." ""{'*" ~ '1" .'.

En breve vuelo, un flash back.narrátivo
nos entrega a la dinámica familiar : "IQue
asustas ¡jI niñol ¿Haré' alguna vez algo
que .te parezca bien7". Una rápida mi-

" rada permite que el mundo, un mundo
surja ante nosotros. Eso que se dice,
por si fuera poco, es una revelación, una
revelación inmediata que el lector puede

- _ interrogar. No hay más; no-hay entrete
. nimiento narrativo; sólo queda la dificul
tad. - .

Por otro lado, y al margen del descon-

de ahl que la figura de Circe, la fugacidad
del encuentro con la prostituta, reanime
a nuestro personaje .

En cuanto al narrador de Último exilio,
voz principal, queda por dilucidar mucho
de su procedencia. Podrlamos decir que
no se trata, no, de un solo narrador, so
fist icado pero unIvoco. El que habla es
Telémaco, es decir, el hijo de Eugenio
que vino a crecer en México, en el exilio.
Es él el que pronuncia la segunda per
sona del singular, porque ha decidido
entablar un diálogo con el padre . En
cierta medida, ' esto es cierto. La novela
presenta a un narrador curioso y tenaz.

Pero también resulta que Patán ha in
cluido otras voces, es más, ha int rodu
cido múltiples voces, hasta crear una
.,?o",!plicada filigrana narrativa: el libre
fluir .de la conciencia, los recuerdos , la
madre ; el 'deseo, el padre, personajes
m~i< icanos , y esenarrador proteico, a
véc~s 'niño, a veces adulto que ajusta
cuentas con el pretérito.

'EI,resultado final es una escritura vigo
rosa, e-n.la que, proustianamente, se re
.cob! 8 un-pasado. se lo inculpa, se lo
perdona, se lo persigue y finalmente se
IC? signif ica, a través de imágenes, en un
principio borrosas pero que poco a poco
se aclaran. Se trata de un mundo inmóvil

. que' de .repente se hace accionar y en
tonces no hay ya manera de pararlo.
, Último exilio es: ylo dije antes de que
Federico Patán recibiéra .ei premio Vil/au
mitie. 1986, de lo mejor que ha surgido
en el horizonte narrativo mexicano de
"los últim~s añ~os. <>. ::.', . ' .... .,.

Federico .Patán, Último exilió. Universidad Veracru
zana, México, 1986, 140 pp.

AMÉRICA LATINA
EN SUS .IDEAS

IDENTIDAD DE
UN CONTINENTE

Por Víctor Hugo Piña Wtl/iams

Recientemente, en el Seminario sobre
la Integración Latinoamericana realizado
en la Unive rsidad de Sevilla, el doctor
Leopoldo Zea leyó un escrit o ti tulado
Identidad e integración en América Latina
("La Jornada Semanal" , núm. 119, 28
XII-19861en el que refiere la complicada
formulación de la identidad de Latinoa
mérica, la aparentemente imposible con
ciliación de su identidad. Sin embargo,
de modo curioso, dicha identidad al pa
recer descansa justamente en su com
plejidad y en los orlgenes y razones de
ésta. Asl que cada intento que se prac
t ica con el fin de asir las notas constituti
vas de lo latinoamericano y las dificulta
des de la conciliación entre ellas, esté
apuntando hacia esa identidad, al mismo
tiempo que se hace formulación de ella
por el acto mismo de razonarla. ponde
rarla y buscar definirla.

Por otra parte . a causa de los momen
to s acuciantes que hoy vive y padece la
América Lat ina. resulta urgente que su
identidad sea continuamente subrayada
y reformulada en niveles superiores que
se sustenten siempre en lo esencial,
pero que recojan las contingenci as de
este tiempo y de la misma evolución de
las meditaciones en torno de la identi
dad latinoamericana. Esa preocupación
existe con oportunidad en el texto ya ci
tado del doctor Zea. y también. con si
milar oportunidad , motiva y sustenta
ejemplarmente la realización del libro
América Latina en sus ideas, trabajo co
lect ivo coordinado por el prop io Leo
poldo Zea y precedido por un texto in
troductorio de él mismo. Este libro,
incorporado a la serie América Latina en
su cultura, es fruto precisamente de la
convocatoria expresada por la UNESCO
a fines de 1967 y dirigida a un grupo de
expertos sobre América Latina. El objeto
de dicha convocatoria era planear la ya
aludida serie acerca de Latinoamér ica
cuyos resultados están a la vista en los
volúmenes monográficos que a lo largo
de varios años la propia UNESCO, en ca
edición con la editorial Siglo XXI ha ve-
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nido publicando. Por ejemplo. han apare
cido los dedicados a la literatura Y a la
música. por mencionar s610 dos de
ellos. ambos excelentes.

Sobra decir que ahora este libro ocu
pado en las ideas latinoamericanas. pa
sará de inmediato a convertirse en una
fuente de investigación Y reflexi6n de
primera mano. Además con especial in
terés y desde luego emoción polltica e
ideológica. ya que el conjunto de los tra
bajosestá alentado por un impulso espi
ritualque parte de José Martl y José En
rique Rodó y que el doctor Zea caracte
riza con las siguientes palabras: "Sacar
a flote el mundo oculto del hombre y la
cultu ra de esta región de A mérica.
oculto por yuxtaposiciones. será el pro
yecto de la generación que sigui6 a los
Martl y Rodó y las que lo han cont inuado
hasta nuestros dlas."

De ese modo. entonces. el contenido
de América Latina en su ideas aspira a
cartografiar los caminos a través de los
cuales los pensadores latinoamericanos
han venido descubriendo las formas de
la identidad de la parte latina del conti 
nente. Y en el libro hay espléndidos
ejemplos para el caso. de entre los cua
les me gustarla destacar - fundado sim
plemente en la apreciación personal- el
elaborado por el historiador colombiano
Javier Ocampo López (Aguadas. 19391.
trabajo que lleva el titulo Mitos y creen
cias en los procesos de cambio de Amé
rica Latina. En él su autor hace una metí
culosa descripción de cómo se relacio
nan en la evolución de Latinoamérica la
temporalidad mlt ica subyacen te en la
conciencia de nuestros pueblos y la tem
poralidad lineal e histórica que los euro
peos trajeron a este continente. De
acuerdo a ello. Javier Ocampo propone
una hipótesis absolutamente atendible:
" Según un cierto punto de vista. en la
yuxtaposición de estas dos concepcio
nes del tiempo. se encuentra la explica
ción de algunos de los problemas que
enfrentan los latinoamericanos en el
mundo contemporáneo."O

. Leo~ldo Zea (coordinación e introducción). Amé
nca Laana en sus ideas. serie " América Latina en su
cultura" . UNESCO/ Siglo XXI Editores . 1986. 499
pp.

ESCRITORAS
EN MÉXICO
Por Perla Schwartz

Pocos son los estudios serios y siste
matizados que se han realizado en torno
al quehacer literario de las mujeres en
México y más raro es que alguna ensa
yista mexicana es quien se halla ocu
pado en analizar dicho terreno a nivel cri
tico. En este sentido es muy importante
la aportación que realiza Martha Robles
con su libro La sombra fugitiva. publicado
en forma conjunta por el Instituto de In
vestigaci ones Filológicas y el Centro de
Estudios Literarios de la UNAM.

Estructurado en dos tomos y con el
subtitulo de " Escritoras en la cultura na
cional". ést e comprende una serie de
ensayos centrados en las literatas de los
últimos ochenta años. la rnavorla de
ellas narradoras

El porqué del tit ulo de la sombra fugi
tiva se halla resumido en la página 39 del
primer tomo: " La sombra fugit iva... la
pavorosa sombra fugitiva que encubre el
rostro con la máscara velada. Lechuza.

doncella. sombra culpable al acecho de
una puerta. de una entrada. de un princi
pio. Los giros del recuerdo reaparecen e
imaginan. Nadie mira..."

A través de sus ensayos Martha Robles
busca examinar la creaci6n femenina
desde una perspectiva socio-histórica y
cultural producto de un medio ambiente.
por lo general opresivo y dificil.

El estudio abre. y no podfa esperarse
de otra manera. con Sor Juana. la tan
llevada y tralda décima musa quien abrió
una brecha espiritual. y de superación
para la mujer. seguida de Sor Marra
Anna Águeda de San Ignacio. una de
sus contemporáneas. mlnimamente co
nocida . quien escribió sus Devociones
varias sumisa ante la sociedad colonial
que la rodeaba.

Antes de llegar al siglo XX. Robles
aborda dos precursoras más ineludibles:
Maria Enriqueta. situada entre la frontera
del romanticismo y el modernismo y Do
lores Bollo, poeta de sensaciones que
solla escrib ir oculta bajo seudónimos
masculinos.

En ellas. como en las escritoras res
tantes. Martha Robles se vale de un aná
lisis muy personal de sus obras y una
semblanza mrnima que las sitúa en el
contexto del desarrollo de la cultura na
cional.

La entrada de lleno en el siglo XX. la
mayor parte de La sombra fugitiva. es
con Antonieta Rivas Mercado. mujer



emancipada que lanzó sus esfuerzos ha
cia la búsqueda de la verdad. para pro
seguir con ~a mitica Nellie Campobello.
única novelista mujer de los tiempos re
volucionarios; la angustiada Concha Ur
qulza, puente para un periodo que acer
tadamente la ensayista califica de los
años oscuros representados en la per
sona de Guadalupe Marin; Julia Guzmán.
pionera en abordar temas más confesio
nales como sucede en sus novelas Di
vorciados y Nuestros maridos; la militante
Benita Galeana y sus memorias; Judith
Martinez Ortega. Adriana Garda Roel y
Asunción Izquierdo; mejor conocida
como Ana Mairena quien tuvo un oficio
literario más fuerte. sobre todo visible
en su novela Los extraordinarios.
, El primer tomo cierra con las escrito
ras periodistas, encabezadas por la rna
gi'strada:Esperanza Velázquez Bringas.
par~ 'continuar con Elvira Vargas. Mag
dalenaMondragón y. más cercanas a
nosotros. Maria Luisa "La China" Men
doza y Elena Poniatowska. todas ellas
asumiendo al periodismo como una
toma 'de conciencia en la polftica mexi
cana. -«

-,La sombra fugitiva en su segundo
tomo inicia con dos representantes en la

Adriana García Roel

novela histórica (Patricia Cox y Sara Gar
da Iglesiasí para llegar a la estabilidad
social de mediados de siglo que permit ió
un fuerte resurgimiento de la escritura
femenina. constatable en las obras de
Maria Lombardo de Caso. la existencia
lista Josefina Vicens, el mistic ismo des
carnado de Guadalupe Amor y la bús
queda estilistica de Emma Dolajanoff .

Posteriormente. las batallas dolorosas
con el lenguaje desprenden los univer
sos literarios de una Guadalupe Dueñas.
que parte de lo provinciano y doméstico
a lo onfrico y una Amparo Dávila ase-

diada por los seres atormentados. apa
rentemente impasibles. Y de allí un cuar
teto de br illantes escr itoras en Elena
Garro, Rosario Castellanos. Inés Arre
dondo y Ulalume González de León.

El libro de Martha Robles cierra con
dos representantes de lo que ella llama
"El pasado inmediato" . la década de los
60' s con " dias intensos y días de apla
zamiento" . la intelectual Tita Valencia y
la prosa poética un tanto cabalistica de
Esther Seligson .

Se trata de un buen libro que sin em
bargo adolece de una conclusión del fu
turo que se les espera al paso de las
nuevas " sombras fugit ivas" dentro de la
literatura mex icana actual; Martha Ro
bles no quiso arriesgar en juicios y optó
por analizar autoras cien por ciento esta
blecidas. aunque algunas de ella conti
núen creando .

No obstante. es de esperarse que este
esfuerzo de Martha Robles de estudiar lo
que está sucediendo con las escritoras
mexicanas abra una brecha-y nuevos es
tud iosos se interesen en abordar el
tema.O

Manha Roble" . LA Jombro ¡"gil"''' ' f .o" Il'O' In lo
rultur« no riono l . '1 tn ",,,,. \ l h i. o . lJ N A M.
19B!).
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ciones de los pros:" y las dif . I~s"¡ni.'
pros." y, en .f in, las de to(jós los que
existen, fluyen necesariamente de Iás,le
ves y decretos etemos ,de Dios y de~n
den continuámente de'Dios, difieren sin
embargo; entre sl, no sólo en grado,
sino también en esenc ia. En .e fecto,
-continúa Spinóza- si bien el ratón tanio
como el ángel, y la ,tristeza,tanto 'c9mo
la alegrIa, depend én 'de Dios, sin em-,
bargo el ratón no puede '~~r una e;;'ecie . ' . .
de ángel, ni la, t ristei a. una especie de -.
alegría". Hay pue~ esencias difer~ntes
y, por lo tanto, aumento o dismiñuci6n,
de la potencia de actuar 'que n6 ot ra
cosa es la esencia, la cual 'aumEmta'O
disminuye según las afecciones que en

1I . 'd '. - ." 'e a InCI en. - ,,~~¡.r , ,."; 'f" .'

Se .trata de establecer, pue,s,;una es~
trategia de "técnica de existenciá':.(Rara
usar expresiones gratas a los,conte!'T1po"

. ráneos) según la cual.husquerriós en:.~. ..-
cuentros que se adecuen a nuestra,'
esencia y aumenten nuestra :p~óienc¡a 'qé .
actuar. Pero nada hay que convenga me--,'
jor a nuestra esencia que el pr()¡)io hoin:
bre '(E, IV. XVIII, esc.). ,A partir,,(je aqur
se abre el individuo a la vida comunitária. •
y la diferencial.ética funda la p()lltica . ~. '

Ligado al punto anterior está el tercer
tema al que quiero referirme:_a. un ~,

queño pasaje de la carta L dirigida a Ja- .
rig Jelles en la que Spinoza declara con- .
servar siempre incólume, en su _teórla '
polltica, el derecho natural -ante el:dere~

cho civil. Esta afirmación es importante
porque hace pos ible pensar la ~articula:

ción entre el individuo y la politicade unjl
manera no demasiado 'traumática: per:
mite pensar una operación social que sU-, .'
mando orgánicamente la ética a la polJ
tica, arroje como resultado una sociedact
democrática. " ,. f

Esta tesis que aparece en la Carta L se
desarrolla en el Tratado Teológico p'olltico
en el que Spinoza afirma que ','no es po
sible ...que un hombre alídiqué su intelí- '
gencia y la someta absolutamente a la
de otro. Nadie puede renunciar a sús de
rechos naturales y a la facultad que en ~1

existe de razonar libremente las cosas,
nadie a ésto puede ser obligado. Ved,
pues, por qué se considera violento al
gob ierno que extiende su autoridad só
bre los esplritus.; Es porque todas es
tas cosas son el derecho propio del indi
viduo, que aunque quisiera enajenarle '10
podrla". ".

Tal parece, pues, que al menos en 'la
teoría, la democracia o una sociedad
participativa, si bien es un reto no es un

imposible.<>

autoridad de Platón, Aristóteles y Sócra

tes . Me habrian sorprendido si usted hu
biese citado a Epicuro, a Demócrito, a
Lucrecio o a algunos de los atomistas o
defensores de los átomos; pues no ha
de sorprendernos que aquellos que in
ventaron las cualidades ocultas, las es
pecies intencionales, las formas sustan
ciales y otras m il necedades, hayan
fraguado los espectos y fantasmas y ha
yan creído a las viejezuelas para menos
cabar la autoridad de Demócrito, de
cuya buena fama estaban tan envidiosos
que quemaron todos los libros que él ha
bla publicado con tanto encomio" .

Haré caso omiso del comentario se
xista del f ilósofo. De los comentarios
restant es puede destacarse, por un
lado, lo que es obvio: el reconocimiento
de su f iliación materialista o naturalista;
pero también la posibilidad de establecer
nexos más concretos entre el pensa
miento de Demócrito y el autor de las
cartas. De momento menciono sola
mente tres temas posibles de interrela
ci6n: la cuestión de la causalidad, la rela
ción entre Ét ica y explicación' causal
excluyendo pr incipios morales absolutos
y la diferencialidad de la naturaleza de
los átomos en Demócrito y de lasesen
cias en Spinoza .

No seria imposible que del encuentro
del Demócrito y Spinoza pudieran deri
varse interesantes novedades.

Las " cartas sobre el mal", por otra
parte, arrojan los siguientes resultados
especulativos:

El mal no existe en ningún lado. No
existe en las cosas , tal como se afirma
en la carta XIX : " Todo lo que existe,
considerado en si, sin referencia a nin
guna otra cosa , contiene cierta perfec
ci6n" . Tampoco está en las relaciones
pues lo que es destruido o descom
puesto por un encuentro inconveniente
era asimismo necesario según las leyes
de la Naturaleza: si Adán, por ejemplo,
es dañado por la manzana prohibida, es
exactamente lo que correspondla que
ocurriera, pues Dios le habla ya adver
t ido de los efectos y la naturaleza de di
cho fruto (Carta XIX). Por otra parte, el
mal tampoco podemos encontrarlo en
las esencias, pues el mal no expresa
esencia alguna, tal como se asienta en la
Carta XXIII .

Mas, sin embargo, lo recuerda De
leuze, "no hay ni bien ni mal en la Natu
raleza, pero hay lo bueno y lo malo para
cada modo existente" (p. 246). Y Spi
noza lo establece también en la Carta
XXIII cuando dice que "aunque las ac-

CONTRA
LOS ESPECTROS

Por Manflor AgUIjar

La correspondencia de Spinoza que
Folios Ediciones ha publicado encierra
elementos de múlt iple interés. Además
de ofrecer una imagen más doméstica
del autor. podemos encontrar en ella
precisiones sobre ciertos temas y con
ceptos spinozistas. tales como la rela
ción entre Dios y la naturaleza, la causali
dad inmanente y la necesidad, la noción
de sustancia. la naturaleza de la defini
ción y su relación con los axiomas , ade
más de exten sas reflexiones sobre me
cánica de fluidos. dióptrica y hasta sobre
la existencia o inexistencia de espectros
y fantasmas. Pero lo que hace más im
portante este conjunto de cartas, es la
presencia entre ellas de las llamadas
" cart as del mal" en las que no sólo se
refue rzan ideas y conceptos expuestos
más ampliamente en otras obras sino
que, como señale Gilles Deleuze en su
art ículo t itu lado " Las cartas del mal "
que hace las veces de Presentación en el
libro que aqui nos reúne. " son los únicos
textos extensos en los que Spinoza con
sidera en st mismo el problema del mal y
arriesga análisis y fórmulas que no tie
nen equivalente en sus otros escritos."

De lo que se expone en el con junto de
las 84 cartas quiero destacar tres ideas:
la fil iació n de Sp inoza al atomismo
griego, la diferencialidad ética como fun
damento onto lógico de la vida comun ita
ria y, por último. el rescate del derecho
natural como cond ición de pos ibilidad de
la democracia.

Respecto del primer punto , resulta in
teresante la declara ción de Sp inoza
acerca de su inscripción más en la tradi 
ción del atom ismo griego que en la pla
tónica o peripatét ica. Esto se plantea en
la Carta LVI dirigida al " eminestlsimo y
prudentlsimo señor Hugo Boxel" , quien
se empeñaba en probar la existencia de
los fantasmas y espectros aludiendo al
hecho de que los fi lósofos ant iguos y
modernos, entre ellos Platilon y Arist6
teles, estaban convencidos de su exis
tencia. A lo que Spinoza responde tran
quilamente: "No pesa mucho sobre mI la
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·H e aqul dos joyas de la mús¡ca de cá
mara que.. por desgracia, se tocan inuy
poco en las salas de concierto y menos
aún en los recintos de grabac ión . ·La
compañia PHILlPS nos obsequia una gra
bación sobresaliente de los dos cuarte-

Seguramente una de las piezas más
hermosas en toda la literatura musical
escrita parael violoncello es la sonata en
la mayor Op. 69 de Beethoven que está,
encabezando a las 5 sonatas que el ge
nio de Bonn escribió para piano y celia,
espléndidamente ejecutada en las 2 ver
siones que hoy comentamos : la del in
comparable dúo Rostropovich-Richter ,
en PHILlPS, y la de Yo-Yo Ma - Emanuel
Ax, para CBS.

En el siglo XVIII se consideraba a la
sonata a dúo, ante todo. como una so
nata para un instrumento de teclado con
un instrumento melódico de " acompa
ñamiento" . Esta es la razón por la que
Beethoven designó a sus 5 sonatas para
celia como "Sonatas para pianoforte y
violoncello". El orden titular era enton
ces más bien una cuestión de conven
ción que una descripción significat iva de
la importancia relativa de los instrumen
tos . El piano, naturalmente, suministra
una gran densidad armónica y de tex
tura. mientras el violoncello , de principio
a fin, permanece en primer plano en el
papel de solista.

El hecho de que Beethoven haya es
crito 5 sonatas para celia mientras que
sus inmediatos predecesores Haydn y
Mozart no hayan escrito ninguna, per
mite suponerque el violoncello estaba al
canzando una respetabilidad que no ha
bla disfrutado previamente.

De sobra está decir que las 5 sonatas
son obras maestras en su género y el
dúo formado por Mstislav Rostropovich
y Sviatoslav Richter las interpretan y eje
cutan en forma impecable, habiéndolas
grabado en el curso de 3 años: de 1961
a 1963. Aunque la grabación para su
época fue excelente, hoy en dla al trans
ferirla a disco compacto muestra inexo
rablemente la huella del t iempo, faltán-

oe
.
It

MOZART: CUARTETO CON PlANO EN SOL
MENOR K. 478
CUARTETO CON PlANO EN MI 8EMOL MA YOR K.

493.
Arthur Rubinstein y miembros del CuartelO
Guameri. RCA ARL 1-2676.

MOZART: CUARTETO CON PIANO EN SOL
MENORK. 478
CUARTETO PARA PlANO EN MI BEMOLMAYOR

K. 493 .
Trio Beaux Arts
PHIUPS 410391-2

tos , el No. 1 en sol menor K. 478 Y el
No. 2 en mi bemol mayor K. 493 inter
pretados por el Trío Beaux Arts y el vio
linista Bruno Giuranna. miembro del Trio
italiano d' Arch i, como invitado.

Cuando en 1785. el publicista Hoff
meister com isionó a Mozart para que le
escribiera 3 cuartetos con piano no se
imaginó lo que él mismo se estaba com
promet iendo . Lo que probablemente es
peraba eran unas obras de cámara a la
J . C. Bach o Schubert . y lo que obtuvo
fue el primer gran cuarteto con piano
que se hubiera escrito jamás y además
en sol menor. una llave que Mozart
nunca usó a la ligera sino para sus decla
raciones más apasionadas y dramáticas.
Por otro lado . el maestro salzburgués
abordó el principio de iguales derechos
para los cuatro instrumentos.

Las dos obras derrochan una fusión
maestra de escritura para teclado con

certante y el más puro estilo de música
de cámara.

Giuranna se integra totalmente al es
tilo del Trio Bellas Artes encabezado por
el pianist a Menahem Pressler. que es
uno de los mejores pianistas mozartia
nos de nuest ro tiempo.

La grabación es notable por el balance
alcanzado entre el piano y las cuerdas y
por su claridad y ubicación fija de los ins
trumentos que en la versión de disco
compacto alcanza su máxima expresión.

Si usted desea una qrabación de estas
obras en disco normal le recomendamos
la versión de Arthur Rubinstein y miem
bros del Cuarteto Guarneri en el disco
RCA ARL 1-2676. que reboza frescura y

vitalidad.
Al octogenario pianista polaco le gus

taba de vez en cuando hacer música de
cámara con colegas notables como Pia
tigorsky, Heifetz. Schering. Fournier, o
con trias prestigiados como el presente,
con quienes realizó verdaderas gemas
de la discografla. Sabia descender de su
pedestal de solista - aclamado mundial
mente- no simplemente para tocar su
instrumento, sino para hacer música con
sus colegas, al mismo nivel.O

,
Ireo.

I

Indudablemente que se trata de 2 vir
t"!.osos que se entienden a las mil mara
villas y consiguen gran belleza de tono
en sus instrumentos enaltec ida por la
magia de la grabación digital en disco
compacto.

s i no fuera por el altlsimo costo que
han alcanzado los discos compactos, re
comendarlamos a nuestros lectores po
seer las dos grabaciones.

BEETHOVEN: LAS SONATAS PARA PlANO Y
CELLO -
Mst islav Rostropovich. violonce llo
Sviatoslav Richter. piano.
PHILlPS 41 2256·2

BEETHOVEN:LAS SONATAS PARA PIANO Y
CELLO
Yo-Yo Ma.,v ioloncello .
Emanuel Ax. piano. .
CBS MK 37251 Y CBS MK 39024.

Los cuartetos con piano de M~%art

dale claridad y presen cia. A pesar de
ello, los conocedores preferirán esta
versión a cualquier otra por la estatu ra
de estos dos gigantes de sus respecti
vos inst rumentos. La versión Columbia.
en cambio, es la grabación moderna rea
lizada de 1982 a 1984, por el cellista ja
ponés Yo~Yo Ma y el pianista norteame
ricano Emanuel Ax. Su grabación mues
tra un notable balance en intensidad y
expresividad.

ra

Por Rafael Madrid

5 sonatas para piano )' cello

BEETHOVEN
y MOZART
EN MÚSICA
DE CÁMARA

Discos

~ s e e n
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1

1
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DIDAe
Revisto semestra l penpectivo sobre lo Docencia.
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GANDHI

PARNASO
CASA OEL LIBRO

EL AGORA

RADIO UNAM

NORMAl SUPERIOR

EXTEMPORANEOS

IBERO

Env io al Cen tro d Dldóclica a nombre
de la Univorsidad tberoom rteene.

anual $ 1500.00 ( ) b ienal $ 2800 .00 ( )
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Publicaciones SIJI)
·FORO 2000

.Análisis y debates socioeconómicos y culturales
acerca del México de nuestros días

LA RONDA DE LAS CAMPESINADO Y
. ~

GENERACIONES MIGRACION. r
¡ ~5-' -i:t

Luis González y González Lourdes Arizpe-.
~

_f· EL EXODO EL NUEVO
CENTROAMERICANO MUNICIPIO

f Sergio Aguayo MEXICANO
i < - '. '31 EXPERIENCIAS DE Héctor Vázquez

DESARROLLO HISTORIA DEL CINE
REGIONAL MEXICANO

Miguel de la Madrid Hurtado Emilio Ga rcía Riera
(presentación) LA CLASE OBRERA

.MEXICO EL MEXICANA ..
SURGIMIENTO DE Ilán Bizberg

UNA POLITICA EL CAMPO EN LA
EXTERIOR ACTIVA ENCRUCIJADA

~/

Mario Ojeda NACIONAL
Fernando Rello

LOS LIBROS TIENEN LA
PALABRA

En librerías, puestos de periódicos, tiendas de

---- autoservicio y módulos de El Correo del Libro-

"SOP .......
~

Dirección General de Publicaciones y Medios



f

,



. ~

Iros
DEMEXICO
·'La revista de/os editores mexicanos. .

.• Aparececuatro veces arañ~. · · .

!I 'Entr~vi~tas á escritores, editores, bibliotecarios
y liBreros. -C ' .:;, ~:". . .

. ., .:Art1cl;li~s sobre temas deinterés.profes ion al. ·

~' .C~iltiene el suplemento d~ la Ag~~;ia Mexica~a
del ISBN, con la lista completa de las novedades y .
reediciones del trimestre. En élnúmero de octubre ' , .
aparece el Directorio de los editores integrados al

". sisteina. " . Y> . :: , . ¡¡," '.

e- . ' Infor ¡:¡'; á:ción nacional e i ñiernacion~C
Una publicación de

.ceprqmex
Centro de Promoción del Libro Mexicano,

. Organismo de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana '

Dirección: Holanda 13, cr.04120, MEXICO, D. F.
Télex: 1772969CCIE ME " .
688-22-24':688-24-34 o 688-20-11 -

revista mexicana de

POLITICA
EXTERIOR

Publicación Trimestral dd Instituto MaUas -==== = = :::::::1
Romero de EstudiO$ DípIornAllcos, Orga 
no Académico de la ~latúJ de Relacio
nes Exteriores, que da a cooocer a través
de ensayos, notas e Informes, ~1\a5 dI:

/Ibro$, cronologla de nollcw. dJ.sclUSOj y
docwnentO$, los h«hos q~ df(}an COil5 '

tanela del quehacer dI: Mbico I:n d mun·
do, .uJ como los /ineamJen lo5 más releo

I::======::::l' vantes de su poIJUca exterior.

~=====SUSCRIPCIONES=====~

Anual: México. 3000 pesos; E.U A . CanadA. C"n u O,"M"C. y Sud.
am6rlca. 25 U.S. d61ar.; otrOl pelMa. J.C U S dOlar••

Dlrtglrle a: FIdeicomiIO pe,. la Edición. P\JbIoeacl6n. D'"IICluCl6n y
Venia de Obras en mal.rla de ReIac_ Int.rnacoona... de ..... oco
RicardoFIof. Meg6nNo. 1. Ex-con-IOele Tlalelolco C P 0&995......
ee, D.F.•Tel6tonoa: 782-40-23 y 782·~1

..



REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO....., ~

For more information write to
Books on Wings. P.O. Box 59,
Vista Grande Station, Daly
City, CA 94016 , or call Tel.
(415) 467-1454 .

Universidad
de Méxtco

Literatura «polüica
• •música • teatro • eme.. ......

Cultura
como recreación humana.. .. .., .. .. .. ...

Cultura
como ext!.resión. u!'ive~sita~i~ ¿

Cultura
como 0t!.ción democr~ti~a.

Are you interested in
Mexican and Latin
American issues?
Read about them
from Mexican points
of view
Mexico's only news magazine in
English. Appearing quarterly.

Revista trimestral de la Universidad
Nacional Autónoma de México

Dirig ir toda public idad o
suscripc iones a Filosof ia y
Letras No. 88, Col. Copilco
Universidad , C.P. 04360
México . D.F. ó llame al
Tel. (905) 658-5853.
(905) 658-7279.

Ed ilicio Anexo de la nl i gUA F cuh d de lencia. Polh ica. y Sociales Primer Piso. Ciudad Univ
Ap rtado "ollAI 70288, C. P. ().4SIO, Mbico, D. F. T eJ. SSO-S5· 59 y 548-43-52 .
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~ ELADAS
~ " ERARIAS

lUSEO DE ARTE
: ARRILLO GIL

Av . Re' .ci ón 1608, San Angel
.r rnes: tel . 548 -7467

, ¡(TES,19:30 hrs./---O~ ', ~-=-: """;' ~ > , ' 1\ ' ~ ~\

.' 1__ :. :':'; ~ II )8':',
~ ~' , : ,.
~ . - . !?" " -

JU ·~ ¡ SLITERARIOS
SAL ~ANUEL M. PONCE

Pe. c ío de Bellas Artes
'. Juá rez ' Eje Central Láza ro Cárdenas

'ormes: tel. 512 -3633

\ '~VES, 19:30 hrs.

lICTURA ~N MOVIMI~NTO
MUSEO DE ARTE MODERNO

sforrna y Gandh i, Bosque de Chapultepec
Informe s: tel s. 553-8029 y 553-6211 , ext. 12

DOMINGOS, 12:00 hrs.

.,
LOS ESCRITORES

PORADELANTADO
CAFETERIA DEL PALACIO

DE BELLAS ARTES
Av. Juárez esq. Eje Central Lázaro Cárdenas

Informes: tel . 512-3633

SABADOS, 17:00 hrs.

,~ - .~~ , A '~

I N. ) ,... ..¡;';¡ , . / . - '. '

! • ~ , . ' e ' : . '. ~
, \ ~ ~ ' '- .. .-.r~

...... _~ ",,~

DOMINGOS LITERARIOS
'SALA MANUEL M. PONCE

Palacio de Bellas Artes
Av. Juárez esq. Eje Central Lázaro Cárdenas

Informes: tel. 512 -3633

DOMINGOS, 12:00 hrs.



- - - --- - -q

EMILIO RABASA

LA EVOLUCION
HISTORICA

DE

MEXICO '

REVISTA J" lUTIC
DI \ DI\" I,"'\ "'Ih ' :ST. . _ . _ ,_

QUI II. n I l." '1l 1CA 1I
18)1

JOSEMARIA LUISMORA

CREDITO PUBLICO

ANDRES MOUNA ENRIQ UEZ

LA REVOLUQON
AGRARIA DE MEXICO

1910-1920
TOMO IV .----.1 ......_-,
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