
LA REFORMA UNIVERSITARIA EN MEXICO

XLI DE GOR1ARI

l-,a ])cclalación de Autononía de las fTnivcrsiclacles clc Cór'doba y L,a
Platá corstituJró nn acontccimie[to cuya impoltancia histórica se puede
aprecial por cI virajc decisivo que ilrpnso cn cl desar'r'ollo de las luchas
cstudia¡tiles en las universicladcs latinoa¡rrclicalas . Las rnuchas y vtr-
liadas consecttencias tle esas luchas cn lc¡s movimientos sociales y polí-
ticos, toilavía se sigucn producicndo cou extraordinario vigor, Y ahola,
justamente al cunplirse 50 años de haber sido iniciado en la Argen-
tina, cI moviniento cle rcfolna universitar..ia ha surgido con flrerza
tlc¡ncncla en Eru'opa, Asia, Africa ¡* Atnéi'ica del Nolte, cxpresán-
dose eon especial dram¿tismo en F¡anci¿. Aun cualclo cs clato que
Do se trat¿ de lna propagación dilecta clcl movimieuto de Córdoba,
tal como sucetlió intludablemente err los ptríses de América Latina, sil
cntl:argo tiene grau importaucia subrayal la coincidencia Junclamental
que hay entre los postulatlos de Córdoba ,v 1as demandas cxplícitas
cle los estudi¿n1es franceses: autouomía univelsitali¿ ¡ palticipación de
los estutliant¿s cn el gobielno; r'enor-ación de los sistemas dc rlocenci¿
y ile las perspectivas de la enseúanza; y transfor-mación de las estruc-
turas sociales caducas. Pero, antes de tlecir algo más sobre esa notablc
coinciclencia, vamos a referirnos al desalrollo quc ha tenido la reforrna
univel sit¿ria en México -

Desde el 15 de octubre de 1917, por decreto del Congreso del Dstado
de Michoacán, se cr.eó en México la pr:imera Ilniversidad Autónoma,
por iniciativa dc Pascual Ortiz Rubio, plirner gobernarlol elegido en
ese Estado confor:me a la Coustitución Política de 1917, en la que se

dio expresión juríüca al programa de la Re¡'olución Mexicana. En
Ia exposición tle motivos que acompañó a su iuiciativa, Ortiz Rubio
señalaba eI propósito de "desligar la enseiianza super.ior del nstado,
para que no se contamine de los males políticos; pero, al establecel esa
¿utonomja, que se respeteü las nonnas de la Constitución: todos los
conocimientos que se transmitan ha^n de sel demostrables, en una
palabra, que sea laica esta enseñanza, sin liga alguna con lo religioso...
logrando así que las escuelas superioles no estén expuestas ¿ los vai-
venes que generan las crisis políticas y los cambios en el personal
gubernativo". Eu el Consejo Universitario estuvier:on representados
los estudiantes, pero en la pmporción de uno por cacla cuatro profe-
sores, De esa manera fue como se conoció en México la autonomía
universitaria.



168

Por otra paúc, las ide¿s de Ia Reforna Unilersitaria cle Córcloba sc

transminaron con rapitlcz, particularmentc a trat'ás tle 1os agregadcrs

estüaliantiles de las misioues rliplomáticas mexican¿s en r-arios paíscs

latinoamericanos. I]llego atlquirieron fol'ttra espccífica en diversas rell-
niones, entr:e ellas en el Primer Conglcso Intelnaciolal de Dstudiantcs
efectuado en México en 1921, en el cual sc acordó lnchar por una nuc\-a

olientación social ¡'económica tle 1¿ eclucación y por rn uucvo Légirnen

social y político. A la vez, se fnelon forurando y cobranclo fucrz¿ las

organizaciones estudiantiles lacionales, aleltad¿s por una intcnsa pleo-

cupación por los problemas universitarios y por' las cuestioucs polí-

ticas y sociales. Así, en 1929, como consecuencia de una huelga gcncral,

los estudiantes conquistalon la autoDoníe para la Univercidad Nacional
rle México, la más importante clel país. Ese mismo año, ttn buen nÍrmcro
de estudiantes univexitarios participó en la campaña. prcsidetcinl cle

José Vasconcelos, enfrentiíndose con pasión hcloica ¿l partido dcl
gobierno. -ALiIemás, 1os estudiantes con ma¡¡o]' conciencia política orga-

nizaron la Unión de Estudiantes Pro-Obrero y Campesino, a tlavés de

la cual fu¡rdaron y sostuvieron las primeras escuelas noctturas pat'it

trabajatlores.

Ira aguclización de l¿s luchas sociales suscitadas cu faYoL J¡ en corltl'¿

tlel cumplimicnto del programa de la Iievolución llexicana, se rellejó
activamente y con violencia en las universidacles, hasta que, en 1933,

la Uuiversidad de México quedó bajo eI domi¡io de la reacción.
Entonces, eI Gobierno decidió otorgarle la más completa autonomítr,

suprirniéndole incluso el rango de Nacional y dejarclo, formalnente,
ile sostenerla económicanente. En canbio, en otras universidacles, los

estudiantes impusie::on la "educación socialista" ¡', en algunas, repu-
cliaron la autonomía que tenían, para conYertirlas en instituciones est¿t-

iales. nn 1934 un¿ reform¿ de la Constitución cambió la orientación de

la educ¿ción tle laica ¿ "socia1ista", pero sin incluir err c]la a la edu-

cacióu supelior. Además, se estableció el Instituto Politécnico Nacional,

significando así que en la nuer.a odentación de la educación superiol
se acentuaba la enseñanza científica y técnica, flente a la cultura lite-
raria y "lumanista" impartida en los planteles universitarios.

La doceucia libre nunca fue apoyada cou firmeza po:r los estudiantes
Dn cambio, durante el enfrentamiento con la o:rieutación "socialist¿"
de la educación, 1a reacción postuló como bande¡a la "libeÉad tle
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eátcdr¿". Iln to¡no a la Univclsiclacl Attóuon¿r <lc I\{éxico sc agru-
paron las esctclas co¡rfesionalcs r1ue, rtediatrtc la incor,llolación y e1
lcconocirniento de sus estudios pol dich¿ institución, consigrielol cludil
cl cumplir dcl manrl¿rto constitucior¿l. En Guadalajar.tr se llegó a
establccer una Unir.crsiclad Autóno¡t¿r ircorpolacla a la de México,
como 1ul clesafío haci¿r la universiclatl cstatal, que se habí¿ cleclamdr.r
"socialista". I)e esta mancr.¿, lc¡s ccntrcs de crrseiranza con orientación
lcligiosa, utilizanrlo la autonomía coucedida a la Univcrsiclad de }Iéxico
y la bandela de l¿ "libeltad cle cáterlra',, constitu¡cton un bloqr-re que
se enfrcntó al Instituto Politécnico Nacional y las unir.ctsiclades esta_
tales. Dentro de cse bloque qredó excluicla por cortpleto cualquiel
lefelencia a I¿ lucha social, en tanto quc las institucioncs est¿tales
rnantuvielon su preocupación rlc coad¡-ular a la transformación de
l¿r sociedad.

l./as reformas implantadas dürante cl réginen clel p¡esidentc I¡ázaro
Cár:denas, jmto con las condiciones creadas pol la segunda guella
mundial y el desarrollo económico del país propiciado por: ellas, influ-
yeron notablernente en la trayector.ia segtLida por las universitlacles
mexicalas. Por una parte, la Universitlad Antónoma de México sua-
vizó primelo su actitud agresiva ante el Gobier"no y, luego, buscó cl
entendimierto el un plano de respeto mírtno. por otr:a parte, el
Gobierto volvió ¿ hacerse calgo del sostenimiento econó¡nico de dicha
Universid¿d, Con el tiempo se acabó por volver a lefo¡mar la Consti.
tución, hacientlo ilesapalecel la olientación ,,socialista" de Ia educación.
Mie¡rtras tanto se fue hacienclo ostensible la pleocupación por la orien_
tación científica y técnica de la enseñanza en el seno de las univer-
sidades, lo mismo que eI interés por la investigación científica. por
supuesto, l¿ conforrnación de esta nuev¿ situación fue lenta v sólo
sc logró a través de luchas estudiautiles bastante violentas.

Como consecrencia de una huelga de estuüantes qrre acabó con el
régimen reaccionario de la Universidarl de México, sc corxiguió la
forrnulación rle ulra nueva ley olgánica, que fue promulgada cI 30 de
diciembre de 1944. De acuerilo con dicho orclenamiento, que sigue
vigente, se ilevolvió a la Universidacl de México su lenombre áe Nacio_
na1, dándole el carácter de "colporación pública 

- organismo ilescen_
tralizado del Estado - dotado de plena capacidad jurídica y que
tiene por fines impartir eclucaeión superior'... organizar y realizar
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investigaciones . . . y extender.., los beneficios de la cultur¿" ' A la

vez, se 1e otorgó el derecho de "impartir stts enseñanzas y tlesarrollar
sus investigaciones de acuerdo con el principio de libe¡tatl de cátedra

y de investigación". Lo cual quedó matizado eu cl Estatuto aprobado

pol el Consejo U¡i¡'ersitarior estableciendo qrre "ltr LTnivcrsirlad se

inspira.r á err los principios clc libre investigación y libertad de cátedra

y acogerá en su seno, cou propósitos exclusivas de docencia e invcsti-

gación, todas }as corrientes del peDsamiento y 1as tendencias tle carácter

científico y social; pei:o sin tomar paúc en I¿s activiclailes de grupos

tle política milit¿nte, aun cuanclo tales activiclades se apoJ'en cn aquellas

corrientes o tentlencias". nn cüanto al gobierno universitado, las desig-

naciones clel rector y los dilectores dc escuela o iustittto sou hechas

pol una Junta cle Gobierlo, integlada por 15 universitalios "hono-

rables y prudentes", sin que tengan rcpresentación algunn los alumnos

ni los profesores. Y el Consejo Univcrsitalio está formatlo cn la pro-

porción de un repfesent¿nte de los esttdiantes por catla l'epresent¿ntc

rle los profesoles y pol cada dos rlirectoles tle escuela o imtituto.

nI movimiento estudiantil que logró llevar más ¿¿Ielarrte la realiz¿ción

de sus metas, fue el cluc se iuició cn 1960 en la Universiilacl }Iicho¿-

c¿na, cüyo núcleq el cuatro veces centenario Colegio cle S¿n Nicolás

de Hitlalgo, conseLva vivas sus tladiciones revolucio¡rarias desde l¿

época tle la Guella tle Inrlependencia. El triunfo de ese movimiento

tlajo consigo Ia formulación de una ley orgánica, redactada íntegm-

mente en eI seno tle 1a propia Universidad, que fue hccha suya pol el

Gobernador Davitl Franco Rotlrígtez y así aprobada pol cI Corgreso

del Estado. En üch¿ ley se señalaron las siguicntes orientaciones para

las actividades de la universitlad: "Tener: cono funclamento la exis-

tencia matelial y objetiva del universo, intlependienternentc <Ie su repre-

sentación o reflejo en la conciencia humana; y, en pal'ticu1ar, la. exis'

tencia del hombre como parte integrante del nniverso, de su pensa-

niento como producto y rnanifcstación dc su elevacla olg¿¡iz¿ciól]
lliológica y social, Rccouocer que todos los plocesos existentes eu cl

universo, tanto naturales como sociales, son conocitlos o susceptibles

cle llegal a ser couocidos por e1 honbre, a través ile la investigación

eientí{ica efeetuada con base eu la experiencia Y en su r¿cionalización

rigurosa y comprobablc. Concebir al universo como el conjunto total
de los procesos materiales en movimiento y trans{ormación constantc,

vinculados por una multitu<I de accioues recíprocas y sujetas a leyes
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necesarias. Basalse en el hecho de que eI hombre interviene cn cl
desenvolvimiento dc lus plocesos natruales y sociales, aprovechanilo
sus eonocinrientos científicos par.a tnoclificar eon su ¿ctividad las con-
cliciones en que se realizan, obteniendo así la producción de los resul-
tados rlue se propone, siernplc que'éstos correspondan a 1os efectos de
las leyes y plopiedacles ohjetivas de 1os mismos plocesos. Consiclerar
que eI hombre se ha desanollatlo y se sigue desenvolvienclo por ntealio
cle su trabajo, qre constituyc l¿ actividad fundamental en la sociedacl;
y qte todos los procesos dc la lida soci¿rl se elcuentlan conectaclos
estrechamcnte 1' se influycn ünos ¿r otros. Tcnclcr ¿1 repado justo dc
la liqueza dentlo dc la sociedad; hacel desaparecer la explotación tlel
hombre por el homble; elevar I' humanizar el nivel de vida dc los tlaba-
ja<Iores; y establecer eI sistema tle¡:Locrático en todos los órdenes de la
activiclad social".

lln la mis¡r¿ le¡' org'- s¿ se establecier.on los siguicntcs principios:
"La euseñanza se basará en los result¿dos obtenidos por 1a cieucia y se
irnpa.rtirá aplicando las técnieas pedagógicas adecuadas. Et todos los
niveles se enseñ¿lán, en folnu apropiada, los métoclos utilizados eir
lzr investigación cientÍfica, para que lo,s egresados se encuentt'en etl
condiciones de aplicarlos con acierto a los problemas qte deban resolver'.
Olieltar a los alumnos para quc... desempeñen con su trabajo la
función social que les corresponcle... Vinculación eonstante de toclos
los unir.esita¡ios con la vida clel pueblo eu gcncr:al ¡' clc los traba-
jaclores en partierlar, pa.ra formal cn aquéllos una clal¿ concicnci¿r
de solidariclad social... F omentar: en los estudi¿ntes e1 amor a la
patúa; formar cn ellos conciencia de que la solidaridacl internacional
tlebe basarse en el plincipio de la autodetelninación. . . L¡a ctltru'a no
es nna finalidacl en sí nisma, sino un instrumento nl servicio de la
colectividad". El Consejo Universitario se integró con la I'cll.cscrr-
tación paritaria cle estudiantes y pro{esot'es. }ll único gobiet'¡ro que
tuvo Ia Universidad Michoacana durante la r igelcia de esa lc¡', dcl
3 de agosto de 1961 al 15 de marzo de 1963, estrvo apoyado por ura
mayoría ablumadora de los estudiantes ¡'por la mayor parte c1e los
llrofesoles. Eu esos 19 meses se lograron muchos avances: se cre¿roll
las trlacultades de Altos Estudios y cle Agrobiología, se cstablecierou
nuevas caxreras científicas y técnicas, se nejoraron los planes y prn-
grumas cle estudios, se elevó eI nivel de la enseirarua, se incrementó cl
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aprovecl¿miento de los alumnos y se afirmó su conciencia política.
Pero esa situaeión, la más rtrdical quc ha logmdo conquistar en n'Iéxico

el novimiento de lcfornl¿ universitaria, filc destrrrid¿ violentamelttt:
por otro Gobernador dcl nstad.o, quien aprotechó el dcscontento del

clero y otras fterzas leaccionarias para lanzarlas a1 ataque contla la
Univer"sidatl, y r:esolvió )ucgo el "conflicto" mecliante la derogación ilc

la lcy orgánica de 1961 y Ia irnposición ¿ sfl¡rglc ]¡ frtcro. ¡ot cl c.iór'cit,r

federal, de nuevas antoridacles tniver"sitarias.

.,1 tra¡és de las tenaces hrchas sostenidas continuantenle Dor los cstu-

diantes en totlo el país, se ha configuratlo la situación actual. L)e la.s

82 institlciores tle eclueación superior que hay en México, 33 depenclen

más o menos direct¿mente del Gobierno (9 Universiilades, 14 fnstitrtos
y 10 Escuelas iuciepcndientes ), 18 sou instituciones autónomas (16

Universiclades y 2 Institttos), 8 son instituciones p:uivadas libres, esto

es, reconocidas direct¿mente por el Gobierno (5 Institutos y 3 nscne-

las) y 23 son centros privailos incorporatlos, es decir, reconocidos por

las Univercidades o Institutos Autónonos (8 Universidades, 3 Insti-
tütos y 12 Escuelas). Con respecto ¿ su población escolar, cle los

116.628 alumnos inscritos clr 1964, c\ 19.5/o correspoDdió a las insti-
tnciones autónomas, el 35.6/o a las quo dcpenclen directamente tlel
Gobierno, el 9.1/o a 1os centros incorporailos y eI 5 8c/o a las institu-
eiones librcs. Aunque no se han publicailo clatos más reeientcs, se

puerle estimar que, cn 1968, la poblacién escolar ascientle a ruros 145.000

esturliantes, manteniéndose scnsiblementc las misnas pt'opotcioncs ett

st distribución cntre los cuatrc tipos tle instituciones. Por: lo que se

lefiere ¿ su sistema de gobierno, en las rurir,'ersid¿des e institutos antó-

nomos se tiene una represertaciótr estudiantil miuoritaria, culra propor-

ción con respeeto a la tle los m¿testlos varía tle nua institución a otra;
cn las uriversitlades quc depcndcn directanlent€ del Estado, Ia reprc-
sentaeión estucliantil se encuentra generalmente en una propolciótl
aírn menor; en las instittciones incorporadas, que en su mayoría, tienen

una orientación religiosa, los €studiantes no participan cn el gobieruo:

1' en los institutos y escuelas libres, tle los cuales unos tienen tenilencia
religiosa y otros son laicos, tampoco tienen participaeión en el gobierno

lm estrrcliantes.

IJltimamente, a paltir de 1966, se viene realiza¡<Io en la Universidad
clc México otra reforma, (lue scgurflmente tendrá tlespu& tepetcttsiones



en las otras univenialades del país. Pero, no obstante que la necesidad
de esa reforma surgió como consecuencia de una huelga estudiantil
que hizo desaparecer un régimen autoritario y demagógico y en la
cual se plantearon también Ia <Iemocratización universitaria y el ¿lescon-
tento hacia algunos aspectos rle la situación social y política tle México,
clicha reforma ha quedado limitada hasta ahora a la. aplicación de
algunas mediclas de or¿Ien docente y ad¡rinistrativo. Con todo, las
demandas democráticas subsisten y se madfiestan con bastante frecuen-
cia, taüto en la Univetsiclad de México como en los otros centros de
enseñanza supedor rlel país.

Corno conclusión, tenemos que los objetivos señ¿lados en la Decla-
ración tle Córdoba no sólo conservan su vigencia entre los estudiantes
mexicanos, sino que Ia misma escasez cle las conquistas 1ogradas, junto
con e1 agravamiento de las condiciones que les rlieron origen y l¿ agudi-
zación de la crisis soeial en que se debate el mundo, han conducido a la
radicalización de la lucha por dichos objetivos, lo cual le imparte a la
vez una fue¡za explosiva. Y, de la misma manera en que, a raíz del
movimiento de Córdoba, todas las grandes corrientes revolucionadas
o reforuistas que han luchado conha el subdesarrollo y Ia caducidarl
de las estructuras po1íticas de los países latinoarnericanos, han naciclo
en las universidades, así tarnbién, ahora, los estudiantes de los países
más av¿nzados han iniciado movimientos sumamente vigorosos para
Iuchar por la democracia universitaria, de los cuales empiezan a surgir
co¡rientes tenilientes a la transformación de las estructuras políticas
existentes, I-/as causas de estos movimientos coinciden, uo -oaho, aort
las que hace 50 años hicieron surgir y han mantenido vivas las luchas
políticas de los estuü¿ntes latinoamericanos . Xn Franci¿ especialmente,
aunque no es eI ririco país en que ha brotado, el movirniento ha cobraclo
enorme fuerza, adoptando formas bastante eficaces y contagiando al
país entero. Y es muy probable que, en el futuro inmediato, se pro-
tluzca una ¡eacción en cadena, cle tal manera que e1 rnovüniento de
reforma universitaria de América Iratina, precursor de los movimientos
estucli¿ntiles que actualmente conmueven al mu:rdo, reciba de éstos un
nuevo impulso y una animación inusit¿da.


