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INTRODUCCION 

La  Universidad Aut6nomna Metropolitana es una  de las 

instituciones de educaci6n superior mds jovenes de Mbxico y posee 

diversos rasgos peculiares que la distinguen de  la mayoría de las 

universidades públicas del país. Organizacidn 

departamental,descentralizaci6n funcional y administrativa, un 

importante *o de carreras númerosas,  pago  de colegiaturas por 
c 

de los alumnos,cuerpos colegiados numeros 

mismo sindicato 

p,rincipales características de  la UAM. 7 /  
II_L_. 

0 ,  
L a importancia del trabajo radica en su esencia, es decir  el 

porque fue creada una  universidad como UAM;que resultara de interes 

para alumnos de la misma y quienes no lo son. 

El presente trabajo que tiene por nombre Memoria Historica de  la 

Universidad  Autonoma  Metropolitana,  tiene como finalidad introducir 

al lector al conocimiento del origen .de la Universidad Autonoma 

Metropolitana; Porque estoy segura que hay  un gran ndmero de alumnos 

que lo desconoce por-la falta .de difusibn por .parte  de la instituci 

6n, y la escases en pfiblicaciones hacerca  de  su  Historia. 

Aquc se consideran aspectos sociales,politicos, econdmicos que 
I )  

repercutieron para  su  creaci6n. 



Espero que el material aqui proporcionado sea de gran utilidad  para 

resolver 1as.incognitas que se tienen en cuanto el ¿Porque fue creada 

la Universidad? ¿Que es la institución y que se esperaba de ella? y 

¿Que hemos hecho nosotros , y los demds funcionarios de  la misma por 

lograr los objetivos ? 

Invito a los compaiíeros a enriquecer el trabajo realizando una 

investigacidn m& profunda hacerca  del tema y que no quede en  el 

olvido . 
Antecedentes del  estudio. 

En  el aflo de 1987 se realizó el primer estudio de la Universidad 

Metropolita por  el maestros Carlos Marquis  en  su obra "Burocracia 

y Democracia Universitaria'' Que plantea los problemas políticos que 

enfrenta la universidad como organizaci6n compleja donde entran en 

juego los intereses particulares del  poder. 

Tambien hay publicaciones que explican de manera somera y aislada el 

estudio de la UAM , impidiendo de alguna manera conocer realmente el 
origen de  la misma y sus características peculiares. 

I 

M i  objetivo es realizar un bosquejo de las pocas publicaciones que 

pude detectar por  la falta de tiempo por lo corto del  trimestre,  la 

falta de acervo porque se que existen mds libros al respecto pero los 

empleados de  la Biblioteca los conservan como parte  del archivo de 

la Unive rsidad. 

Mi actividad esta en realizar un bosquejo  de las pocas pdblicaciones 
N 

que tuve acceso, darles una secuencia 16gica, de acuerdo a etapas de 

la educaci6n superior' y describir las características generales que 
son propias de  la  institucidn. 



El trabajo se divide en  varias  partes  para  su  estudio.  La  primera 

plantea a la  universidad  Mexicana como una organizacich compleja y 

sus peculiaridades importantes.qdecurriendo a las cifras para 

relacionar el aumento estudiantil con la masificaci6nry la dificultad 

de  su  funcibn. 

En la segunda parte se hace un estudio de  la Educación Superior del 

periodo comprendido de  1970 a 1988, que a la  vez esta divido en  dos 

etapas para  su estudio detallado de  1970-  1982 que se considera la 

etapa de madurez de la educacihn superior. y la segunda parte se 

observan las relaciones con la  sociedad 8 y la crisis economica y su 

La tercera parte del trabajo se analiza la creaci6n de la UAM con 

las diversas interpretaciones, Se estudia la UAM desde el punto de 

vista  de la descentralizaci6n de la educacidn superior,La creaci6n de 

la UAM y su atencibn a la  demanda,  su localizacibn geogrdfica,la UAM 

y su  entorno, algunas características de  la institucibn desde el 

punto  de vista organizacional; como su estructura acad&mica,los 

cuerpos colegiados,organización acad&mica,personal  acad&mico,  etc y 

al final del trabajo la  Ley Organica para su consulta del lector, 

lectura que sería importante porque es la  base donde se sustenta la 

instituci6n. 



il.- La Universidad  Mexicana como organización compleja. 

El siguiente estudio se ocupa especificamente de  una institución 

que pertenece a un tipo particular  de organizaciones que podriamos 

llamar organización compleja.Esta organizaci6n es la  Universidad. 

Al respecto la  maestra  Ana Hirsch Adler  .nos  dice: 
't\ Que hubo en la Universidad mexicana,aproximadamente de los aflos 

cuarentas a los ochentas-un fuerte proceso de expansión. rr 
"*(' 

Este hecho transformo la Universidad tradicional en  una 

Universidad  masificada.El  principal promotor fue el gobierno federal, 

sobre todo a trav4s del gasto público en  educación. 

En los aiios setenta7 se cristalizar6n diversos procesos 

interconectados, que convirtieron a las universidades mexicanas en 

organizaciones complejas.Aumento  la heterogeneidad de  la educación 

media superior y superior e internamente su diferienciacidn 

injstitucional. 

Los principales procesos que conformaron a las universidades 

como organizaciones complejas son los siguientes: 

1.- Aumento notorio de las instituciones educativas tanto públicas 

como privadas,  de todo el  pais  en  su nfimero y tamaflo. 

2.- In cremento creciente del gasto público en educación superior. 

3.-Nuevas opciones de formacidn profesional en educacidn media 

superior y superior. 

4.- Creacidn y aumento de posgrado. 

5.- La matrícula estudiantil crecid la planta de  personal academic0 

dando lugarse incremento llegando en muchas dreas del conocimiento a 

masif icarse. 

6.-creciii la planta de personal academic0 universitario 
-. -~ . "" "" .""" 1111 ""P 



7 . -  creció  la  planta  de  trabajadores  administrativos 

8.- Se  desarrolla  el  sindicalismo  Universitario  (acedemico y admi- 

nistrativo ) y de  posiciones  antagónicas . 
9.- Se  multiplican los  sectores,  orgános,  posiciones y puestos 

administrativos y con  todo y ello,  las  autoridades y funcionarios 

universitarios y los  trabajadores  de  confianza,  llegando a consti- 

tuirse un inmensa y poderosa  burocracia.  Ademas  se  extiende  el 

burocratismo  en  la  operación  cotidiana  de  las  universidades. 

10.- Se  multiplican  el  número  de  egrsados.  Aumentan  los  núcleos  de 

profesionistas  organizados:  algunos  con  enorme  poder  al  interno 

de  las  universidades y en su campus  de  acción  social. 

11.- Se  incorporan gran número  de  mujeres  alumnas Y pro- 

f esoras y trabajadoras  administrativas,  aparecen  nuevas  figu- 

ras  como  la  delrestudiante  trabajador y cambia  sensiblemente  la 

composición  social  de  alumnos y maestros  en  la  universidad. 

12.- Como  parte  de  la  diferienciacidn  institucional  muchas  de las 

estructuras  organizativas,  caracterfsticas y problemas  internos y 

de  vinculación  con  la  sociedad  que  definan a la  universidad  tradi- 

cional  previa a este tremendo expansivo-  se  conservaron y fue- 

ron  rearticulandose  de  multiples  maneras  con  las SL tuaciones  de 

crecimiento e innovación. 

13.- Se  cornplejizo  la  divisidn  del  trabajo  universitario y se pro- 

dujo  una  compleja  red  de  relaciones  entre los diversos  sectores 

universitarios : Profesores,  estudiantes,investigad  re ,t4cnico 

acad&micos,  trabajadores  administrativos  de  base,  trabajadores  de 

7 

.. 

confianza, y autoridades y funcionarios  administrativos Y acadhi- 

cos-  administrativos. 



14.- A finales de la decada de los setenta#,  para  el control político 

a nivel nacional y al intento de los centros de  ensefianza, se empleó 

un mecanismo fundamenta1:La  legislaci6n. 

15. -  Se multiplican los grupos de  presión al interno de las 

universidades. 

16.- Se complejizan tambi6n enormemente las articulaciones entre 

instituciones educativas y la- sociedad.Fundamenta1mente son el 

Estado,con los mercados de  trabajo. 

17.- La comunicaci6n colectiva, la producción de ~ ~ S C U ~ S O S ,  modelos, 

y símbolos y la preservación de  una cierta imagen  pdblica ocupa un 

lugar muy significativo en la vida  universitaria, sobre todo para la 

burocracia universitaria. 

18.- A l  manifestarse tal diversidad institucional en todos los 

países,  el sector educativo gubernamental ya articulado 
I 

paulativamente un discurso en torno a un sistema nacional de 

universidades e institutos de educaci6n superiorose trata  de un 

agregado heterogeneo de  universidades. 

Una vez enunciados los procesos que convirtieron a las 

universidades mexicanas en organizaciones aún m& complejas:  podemos 

decir que se cre6 un amplio sistema universitario.Que tuvo sus 

inicios en  la ddcada de los setentas donde se produce  una ruptura en 

la organizacidn de  la universidad y en sus ritmos de crecimiento que 

nos conducirá hacia un sistema nacional, diversificado y 

relativamente masificado.Unos cuantos datos dan  una  idea  justa  de  una 

rápida transformaci6n. 

En 1970 existían 115 instituciones de educaci6n superior con una 

poblaci6n de 225 O 0 0  estudiantes, de los cuales egresaban con 



estudios completos 25 000, es decir 

1982 las instituciones habían llegado 

O00 estudiantes y un egreso de 79 

el 10% del ingreso total.Para 

a 271 con  una matrícula de 840 

O00 personas.Comparando con el 

grupo de  edad  de 20 a24 aRos,la población universitaria pas6 del 

5.8% al 13.5%. 

Las fuerzas y los propósitos que impulsaron este crecimiento no 

han sido rigurosamente estudiados; poco se sabe sobre procesos 

culturales,sociales y políticos, que se combinaron para  producir  una 

expansidn tan notable.El discurso común prevalece al respecto dos 

explicaciones antag6nicas:Pa  ra  la  primera,  el desemvolvimiento del 

sistema es parte  del proyecto civilizador y modernizante del país.En 

cabezado por  la Burocracia Estatal.  La segunda marcada por la 16gica 

del reproduccionismo, han sido las necesidades del desarrollo del 

capita1,mediadas por  la intervención instrumental del  estado,  la 

causa original del crecimiento y los cambios del  sistema. 

El desarrollo universitario no resulta satisfactorio con las 

explicaciones mencionadas anteriormente. A l  contrarío, aquí se 

sostiene que el proceso central que impulso el sistema de educaci6n 

superior fue constituido por la convergencia de dos grandes 

factores:Por un lado una creciente demanda &le educacidn avanzada, y 

mbs precisamente de los  certificados que legitiman su posesión, que 

fue generada por antiguos y nuevos grupos sociales. En el contexto de 

las grandes transformaciones de  la estructura social de las decadas 

de los anos sesentas y setentas y por  el otro la disposici6n 

gubernamental de satisfacer dicha demanda bajo  la forma espontanea en 

la que 6sta se manifestaba, es decir,  sin limitar la  magnitud , 
regular su canalizacidn, ni modificar la organización academics 

, I  



de  la  universidad  tradicional. 

Este  proceso  primario  subordinó a las  funciones  propias 

de  un  aparato  cul  tural,\a  calificación  especializada  de  la  fuer- 

za  de  trabajo, y el establecimiento  de  centros  de  investigacih, 

. la  ampliación  social  de  oportunidades  de  una  formacidn  del  tra- 

bajo  intelectual y la  cultura  científica,béistareas  que  exigen  per- 

sonal  calificado  que no se  puede  ser  formado  con  celeridad,  recur- 

sos financieros  amplios I tiempos y ritmos  que  no  coinciden  con 

las  presiones  impuestas  por  la  expansidn  veloz  de  la  matrlcula. / 

Con  el  crecimiento  del  servicio  educativo  como  sustentacidn, 

se  constituyeron y transformaron  nuevos  actores  de  la  vida  univer- 

sitaria:  cad6micos  de  profesi&,  grandes  equipos  burocráticos, 

trabajadores  agremiados, y conglomerados  de  estudiantes de natura- 

leza  original,  que  se  establecieron  entre sí un  trama  de  relacion- 

es  culturales,  políticas, y crearon  organizaciones  complejas y 

diversificadas. 

. 



2 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 

1970 - 1988. 

La primera ,parte trata  de definir los rasgos bdsicos que 

caracterizaron el desarrollo del sistema de educaci6n superior en 

su fase de "madurez" de constituci6n durante el período de 

1970-1982,con  el planteamiento de hip6tesis sobre los procesos 

que de manera central impulsaron el crecimiento del  sistema. 

En la segunda parte se identifican los cambios bdsicos ocurridos 

en  el sistema y en sus relaciones con la sociedad entre 1982- 

1988 I asociadas todas ellas con las crisis econ6micas y con sus 

efectos. 

I 



Hip6tesis  para  desarrollar  la  primera  parte: 

l.-Extensi6n  nacional  con  fuertes  desigualdades  regionales. 

2. -  Transformaci6n  de  la  composici6n  social  de la poblaci6n 

escolar,  con  perdida  del  carácter  elítista. 

3.-Difer  enciaci6n  cualitativa,  con  tendencia a la segmentaci6n. 

4.- Conservación  de  las  estructuras  academicas  tradicionales. 

S.-Diversificaci6n de las  opciones  formativas,con  marcado 

predominio de las  áreas  destinadas  al  sector  terciario. 

6.- Concentracihn  del  financiamiento  en  el  gobierno  federal. 

7.- Desarrollo  del  mercado  de  trabajo  academico,  con  un 

importante  sector  profesionalizado. 

8.- Complejizaci6n  organizativa y fortalecimiento de los actores 

burocrAticos. 



: ., 

1.1.- Un sistema Nacional de Educacidn Superior 

La creacidn de un sistema realmente nacional  de  la educacidn 

superior es un fendmeno reciente.En  1970 soló 40 localidades tenían 

algún centro de ducaci6n superior. (1) Para 1982 el servicio 

alcanzaba a 98 localidades y la concentración de  la matrícula en tres 

de las mayores zonas urbanas había descendido el 73 al 47 % ( 3) . 
2.q.- Una nueva composicidn social 

(1) 

La expansidn de  la matrícula modificó las antiguas pautas para  el 

acceso a la escolaridad superior,límitado hasta los sesentas a la 

burguesía y algunos estratos burocrdticos y de la pequefia 

burguesía.Aunque  la investigacidn empírica es escasa, puede 

sostenerse que la masificación se debid a tres afluentes sociales 

distintos: 

1.-La incorporación plena de los sectores que tradicionalmente 

asistían a la universidad. 

2.- El acceso de segmentos sociales nuevos,que se formaron en  el 

acelerado proceso de  la transformacidn social y econdmica posterior a 

la Segunda Guerra Mundial. 

3.- El acceso de algunos segmentos. de clases excluidas de la 

educacidn superior, como el  campesinadoq  medio, y la clase obrera 

empleada en  el drea de alta productividad. Junto con estos factores, 

se produce una tardía pero intensa incorporacidn de la  mujer, quien 

eleva su participacidn en  la matrícula de 17 a 33 % entre 1975 y 

1982. (5) ( ./ ', 

(4) 

i 

2.3.-Un sistema cualitativamente desigual y con tendencia a la 

segmentaci6n. 

Sujetos a dindmicas locales y en ausencia de un programa central 0 

de estandares nacionales, el crecimiento del sistema produjo 



una  aguda  difer  .enciaciÓn  entre las instituciones,que  dependió  de 

los recursos  humanos,  materiales y culturales  disponibles  en  cada 

regi6n y de los apoyos  externos  que  cada  centro  de  estudios  tenía. 

La desigualdad  de  la  formación  profesional y científica  ofre- 

cida  se  generó  azarosamente,  pero  existen  evidencias  que  sugieren 

que  con  el  tiempo,  se  han  consolidado  correspondencias  entre el 

tipo  de  instituci6n y profesión y las  características  básicas  de 

la  población  que  típicamente  puede  acceder a ellas. 

2 ,  4 . -  Estructura y prácticas  acad6micas  convencionales. 

la  creación  de  decenas  de  nuevas  instituciones 

abrió  grandes  posibilidades  de  innovación  acad&mica,  el  sistema 

expandió  reproduciendo  las  pautas  heredadas  de  la  universidad  tra- 

dicional.La  ret6rica  modernizadora  de los setentas  produjo  general- 

mente  cambios  formales y adaptaciones  administrativas,  con  excep- 

ciones  escasas,  como  la  Universidad  Autonoma  Metropolitana. 
/ 

Se  puede  asegurar  que  hacía 1982 las  formas y prdcticas  domi- 

nantes  seguían  siendo  la  escuela o facultad  como  campo  autosufici- 

ente, el curriculum  de  la  carrera  profesional  como  la  ordenaci6n 

de  un  conocimiento  seleccionado  con  una  fuerte  dosis  de  arbitrarie- o 
dad y con  frecuencia  obsoleto,la  asignatura  como  unidad  bdsica  del 

saber,  la  exposición  oral y aislada  del  profesor  como  medio domi- 

nante  de  instrucción, el libro  de  texto y las  compilaciones  del 

conocimiento  obligatorio. 
:.? 



2 .  5.- Diverificación  de  las  opciones  formativas y concentración 

en  las  profesiones  tradicionales  del  sect0u'  terciario. 

En 1982 un  estudiante pod<aoptar entre 4 0 0  denominaciones 

distintas  de  formación  de  licenciatura.  Tres  veces  más  que  las 

existentes  en 1970. Aunque  muchas de las  nuevas  posibilidades  son 

apenas  variantes  nominales o novedades  caprichosas,  es  indiscutible 

que  se amplio'el campo  disciplinario y profesional  cubierto  por 

la  enseñanza  superior. Un ejemplo  la  estructura  acaddmica  de  la 
UAFl. Este  hecho  sin  embargo  no  modificó  sustancialmente  el 

peso  de  las  antiguas  profesiones.  Las  preferencias  de los deman- 

dantes  se  conservaron,  atraídas  por  viejas  imdgenes  de  prestigio, 

aunque  estas  ya  no  respondieron ni a las  posibilidades  de  empleo, 

ni a los beneficios  ofrecidos  por  el  mercado  laboral. A principio 

de  esta  década;  tres  carreras  ;derecho,contabilidad,y  administra- 

ción  absorbían  el 27% de  la  matrícu1a.y  el 24% es  la  proporción 

absorbian  al  área  de  ingenierías y tecnologías  en su conjunto. 

2.6. -  Concentracidn  financiera en el  gobierno  federal 

La expansión  del  servicio  dependió  en lo fundamental  del  gobier- 

no  federal . En 1982 el  subsistema  técnico  superior 
contaba  ya 'son 85 instituciones . Mds que  en  ei  control 

directo,  el  peso  del  gobierno  descansa  en  el  financiamiento a las 

universidades  de los estados,  originalmente  creadas y sostenidas 

por los gobiernos  locales.  En 1970 el  gasto  de  las  universidades 

del  iLkerior  era  atendido  en 2 3 %  por  el  gobierno federakeel 5 8 %  

por los gobiernos  estatales y en 19% por recursos  propios, A prin- 
cipios  de  esta  década  las  proporciones  eran  ya 63% , el 31% y 5% 

respectivamente,  sin  contar  el  financiamiento  total  que el gobier- 



no  federal  aporta a las  grandes  universldades  de la capita1,la UNAM 

y la UAM. ($1 
Mientras  que  el  gasto  de los particulares  se  mantuvo  entre  el 

10% y el 15% del  total, se puede  estimar  que  el  gasto  público  en 

educacidn  superior  sostuvo  el  esfuerzo de la  expansión,hasta  alcan- 

zar a principios  de los 80s , el 0.75% del PIB , cifra muy alta  en 
reiaci6n  con  el  conjunto  del  gasto  educativo y con  los  recursos 

fiscales  gubernamentales. 

". -2 7- - Desarrollo  del  mercado  academic0 
En 1970 la  educación  superior  ocupaba a unos 25 mil  académicos ; 

para 1982 la  cifra  se  había  elevado a 79 mil. Aqul no  hay  solamen- 

te un fen6meno  expansivo,  sino  tambien un cambio  profundo  en l a  

composici6n y naturaleza  del  trabajo  del  cuerpo  acad6mico. A prin- 

cipios  del  período  no  más  de 3 mil  personas se dedicaban  priori- 

tariamente a la  docencia o a la  investigaci6n;  la  figura  predomi- 

nante  es la del  catedrático,  que  tiene  en los mercados  profesio- 

nales  su  referente  de  identidad y su fuente  de  ingresos. 

fl 

Doce afios despues , hay 21 mil personas  que  ya  se  dedican 
centralmente a las  actividades  académicas.  Se  ha  constitufdo  un 

sistema  de  posiciones  diferenciadas 8 en  el  que  pueden  desarro- 

llarse  "Carreras  de  vida"  definidas  profesionalmente  por  la  prdc- 

tica  de  la  ensefianza y la  investigaci6n. 

Este  trdnsito  fue  marcado por características  originales  que 

lo distinguen  de  las  formas  cldsicas de la  profesionalizaci6n  aca- 

d6mica.fue  rápido y precoz . 



En  poco  más  de  una  decada  se  crearon más de SO mil  posicio- 

nes ; de  ellas 18 mil correspondieron  al  sector  profesionalizado. 

Fue  inevitable  que la mayor  parte  de  estas  pocisiones  fueron  ocu- 

padas  por  jovenes  recie’h  eqresados  de  la  universidad,sin  experien- 

cia  labora1,ni  formación  especializada , que  se  encontraron  con 
.frecuencia  ocupando  puestos  en  condiciones muy favorables  para  la 

investigacidn y la  ensefianza  del  nivel  avanzado, [I) 

/ 

La  anarquia  que  gobernó  la  constitución  del  mercado  produjo 

una  aguda  segmentación  en  las  condiciones  del  trabajo  academico, 

que  variaron  entre  las  del  profesor  investigador,  cuyos  ingresos 

representaban a principios  de  está  decada  entre 7 y 8 veces  el  sa- 

lario  mínimo,  las  del  catedrático  tradicional  que  siguió  preva- 

leciendo  en  algunos  campos y las  del  docente,  que  estableci6,una 
I 

forma  precaria  de  profesionalidad por acumulacidn  de  una  carga  de 

ensefianza  dispersa y variada.  Sin  embargo se puede  afirmar  que  en 

todos los casos  la  articulación  dominante  del  trabajo  academic0 

fue  establecida  por  la  escuela y la  asignatura  como  fragmento  dis- 

ciplinario y no  por la disciplina  en  el  sentido  mds  amplio !:I 

2; 8.- Complejizacidn  administrativa. y burocracia 
Hasta 1970 la  direccidn  de  las  instituciones  recay6  comunmen- 

te  en  personajes  de la política y el mundo  profesional  que  ocupa 

un cargo  de  manera  circunstancia1;apenas  existrauna  capa  de  funcio- 

narios  profesionales y los m4todos  de  administracidn y control 5\0 ecdn 

s-of  isticados. 

: )  

. 
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A l  empezar los afios 80s se desarrolló en la Universidad una 

borocracia profesional en  el sentido estricto. Si bien  la complejidad 

y el tamaAo de las instituciones explican el surgimiento de grandes 

aparatos administrativos, las caracteristicas que estos adquieren de 

1 

una conducci6n racional rebasada. 

El fortalecimiento de  la  burocracia se apoy6 en la funci6n de 

mediaci6n que Bsta  ejerce,  hacia abajo entre fuerzas y grupos 

institucionales y hacia arriba con los sectores gubernamentales.  Esta 

posici6n convierte a la burocracia en un sector político con inter& 

específico en  su propia reproduccidn, lo cual la distancia de los 

medios acad6micos de los que originalmente surgid. 

Contra partida casi automaticamente de este proceso,  en  el sector 

gubernamental se constituyen varias agencias burocrdticas para 

manejar las relaciones con  el  sistema. Sí a principios de los 

dos Direcciones Generales de la Secretaría de Educaci6n 

Superiorteran suficientes, 10 afios despues existen para ese propdsito 

dos Subsecretarías, buuna parte del CONACYT y el equipo permanente de 

seten? 

la Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Ensefianza 

Superior. (Anuies) 



3 ,-  
.,El impacto  de  la  crisis 

La  crisis  económica  iniciada  en 1982 y la  estrategfa  anticri- 

sis  aplicada  por  el  gobierno  federal  desde 1983, ejercieron  efectos 

profundamente  desarticulaciones  sobre  el  sistema  de  educación  su- 

perior.  La didmica de  expansión y diversificación  que  duraba  mds 

de  una  d6cada  perdió  bruscamente  sus  bases  financieras  de  sustenta- 

ción y experiment6 un cambio  significativo  en  sus  vínculos  con  la 

sociedad,  tanto  por  el  lado  de  la  demanda  de  ingreso  como  por 

el  de  las  posibilidades  de  empleo  de los egresados . Entre  todos &OS 

cambios(a1gunos  de  ellos  insuficientemente  explorados)  hay  cinco 

especialmente  importantes: 

3 .L- Reducción  del  crecimiento 
La  tasa  anual  de  crecimiento  de  la  poblaci6n  escolar  descendid 

notablemente  de 1983. Si  se  toma  como  unidad  de  período  presiden- 

cial  de 6 aaos # la  tasa  media  de 1982-1988 es  de 3.5% , frente a 
6.7% en 1976-1982, y 15.7% en 1970-1976. Aunque  por  razones  natu- 

rales  de  ritmos  expansivos  de los setentas  era  insostebible,  una 

caída  de  esta  magnitud  colocó a la  expansi6n  universitaria  por 

abajo  del  crecimiento  poblacional  del  grupo  de 20 a 24 aRos , seg- 
mento  que  aumento a un ritmo  anual  de 3.9<$)En terminos  sociales, 

10 anterior  significa  que  se  ha  interrumpido  el  largo  ciclo  de 

democratización  de  las  oportunidades  de  escolarización  superior y 

que  podríahaberse  iniciado  una  reversi6n  lenta  de  este  proceso- 

El andlisis  regional  de  este  fenómeno  permite  advertir 

que  como  regla  general  el  crecimiento  sostenido se registra  en  las 

entidades  que  tenían  mayor  'atraso  en  educación  superior,  mientras 

que  en  aquellas  que  superaron  el 15% de  atencidn  al  grupo  de  edad 



se  presento un virtual  estancamiento , lo que  parece  indicar  que 
alcanzado  este  nivel  hay  un  límite  social y escolar  difícilmente 

rebasable.  La  deficiencia  de  la  información  no  nos  permite 

1 

establecer  en  que  medida  la  contracción  de  la  demanmda  se  debe a 

la  desviación  de  una  parte  mayor  de  flujo  escolar  hacia  estudios 

terminales  cortos, o bien  que  ha  aumentado  el  número  de 

solicitantes  no  aceptados  por  las  instituciones, o que a una 

proporción más elevah ddsloscegresados  de  ensefianza  media  supe- 

rior  se  autoelimina  por  la  necesidad  de  trabajar. 

3 .  Z.-Deteriwo  financiero 

A .partir  de  1983,  la  reducción  del  gastb  público  obligada  por 

el  servicio  de  la  deuda  externa y por  el  intento  de  controlar  el 

déficit  fiscal,  produjo  un  fuerte  impacto  sobre  la  educación 

pública. El gaqto  federal  de  este  sector,  que  representaba  el 

3.8%  del PIB, se  había  reducido a 2 .6% en  1987.  Aunque  el 

proceso  afectó  con  mayor  fuerza a la  enseflanza  básica,  la  perdida 

de  recursos  reales  de  la  ensefianza  superior  había  sido  del  orden 

de 4 0 %  para  1987;'tan s610 el  presupuesto  federal  asignado a las 

universidades  de los estados  había  caído  de  7079 a 4442  millones, 

a precios  constantes  de  1980.No  información  precisa  de 1% 

sucedido  en  1988  pero  puede  estimarse  una  reducción  promedio no 

menor  del 20% . (S ) 
Ls disminución  presupuestal,  simultánea a un aumento 

' moderado  de  la  poblacidn  escolar,  obligó a las instituciones 

operar  con  un  gasto  por  alumno  por  abajo  de  la  mitad  del 

disponible  en  1982. 
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-110 se  reflejó  en  la  virtual  suspensión  de  la  ampliación  de  la 

planta  física y el  equipamiento,  en  deterioro  de  los  recursos 

para  la  enseflanza,  en  el  rezago  del  instrumental y la 

documentación  requerida  por  la  investigación,  pero, sobre,todo,en 

el  abastecimiento  de  los  salarios, a los  que se destinan  el  85% 

de los recursos  de  los  centros  acaddmicos. 

3 . 3  .-Salarios y vida  acadcjmica 
Hacia  19 3 los salarios  vigentes  en  el  sector 

profesionalizado  del  mercado  académico  eran  relativamente 

favorables; un profesor  joven,  con  la  categoría  intermedia  de 

asociado,  ganaba  entonces  entre 6 y 7 veces  el  salario  mínimo y 

disfrutaba  en  general  de  favorables  condiciones  para  hacer  una 

carrera  de  vida  en  la  academia. El derrumbe  fue  rdpido y 

sostenido, a principios  de  1989  ese  mismo  profesor  ganaba  entre 

4 y 5 salarios  mínimos.  Este  es un caso  relativamente 

privilegiado,  que  contrasta  con  el  más  precario  de  los  maestros 

r 

profesionales  que  laboraban  por  hora - clase. 
La  baja  de los salarios  coincidió con una  notable  ampliación 

de  la  planta  docente . Entre  1982 y 1987 se incorporaron a las 

institucionesdl9  mil  maestros  nuevos y de  ellos 8 mil  con  plaza 

de tiempo  completo,  lo  que  increment6  este  sector en 55% . 
Result8 paradójico  que  ese  importante  avance  en  la 

profesionalización  se  presentase  justamente  cuando  las  condiones 

para  la  productividad academics estaban  en  proceso  de 

degradación.  La  reducci6n  salarial,  asociada a la  escasez  de 

.c 

(1 



los  recursos  para  la  ensefianza y la investigación, . ha  sido  el 

factor  central  en  un  proceso  visible  deterioro  de  la  calidad  de 

las prácticas  démicas,  no  sólo  por  sus  efectos  en  las 

condiciones  objetivas  del  trabajo,  sino  tambign  porque  ha 

generado un clima  subjetivo  caracterizado  por  la  frustración,  la 

incetidumbre y la  desmoralización.  Las  expresiones de esta 

situación  son  diversas:  una  proporción  importante  de los 

acad6micos  más  calificados  se  ha  trasladado a mercados  laborales 

mds  atractivos;  la  acumulación  de  empleos  diversos  se  ha  vuelto 

una  práctica  frecuente y generalizad9  mientras  las  actividaes 

docentes  tienden a reducirse a la imparticidn  de  la  cátedra. 

3.4.-  Frecuencia  de los conflictos  internos 

En  las condianes descritas,  se ha desarrollado una visible 

descomposición  'de  las  relaciones  internas  de  las  instituciones. 
I 

Ha  aumentado  notablemente  la  frecuencia  de  las  huelgas  locales 

de  trabajadores  acad6micos y administrativos,  que  en  ningún 

momento  han  coincidido  en  un  movimiento  nacional.Por  eso, y 

porque  las  autolidades  institucionales  tienen  que  ajustarse a los 

aumentos  indicados  por  el  .obiern0  ederal , las  huelgas  han  sido 
paralizados  hasta  por 30 días Esta  situaci6n  ha  sido 

desmoraliza-ara  el  sindicalismo,  colocado  en  la  disyuntiva  de 

renunciar  .al  uso de sus instrumentos 1egafe.S y lanzarse a 

acciones  sin  perspectiva. 

Entre los estudiantes,  que  por  más  de 10 afios habían  estado 

inmovilizados,  se  fueron  presentando  pequefias  acciones,  -muchas 



veces relacionadas con cuestiones económicas- como el costo de 

las fotocopias o del transporte - que manifestaban el malestar 

producido por  la creciente d ficultad  de mantenerse dentro de 

las escuela . La expresidn mds amplia de estas tensiones fue el 

movimiento de 1986-1987 8 que en  buena  parte fue una reaccci6n a 

la amenaza de alza en  el costo de los servicios escolares y del 

establecimiento de una política selectiva en  el ingreso a la 

licenciatura. 

3 -5.- Egreso y empleo 

Si bien no existen estudios puntuales sobre el asunto, hay 

evidencias de que la capacidad de los certificados para  dar 

acceso al empleo se debilitó en los últimos  anos, como resultado 

de la evolución contradictoria de egresado de licenciatura y del 

mercado de trabajo . Por su  lado,  el egreso paso de 79 O00 enm 

1981 -1982 a ii7 000  en  1987-1988 8 con una  tasa anual media de 

crecimiento de 7% ; reflejo postergado de los últimos anos de 

expansión del acceso. Mientras tanto,  el mercado de  trabajo, que 

debería generar casi un  mill&  de nuevos empleos por afio, creci6 

muy lentamente, con los aAos de  virtual  estancamiento.  Algunos 

sectores del mercado, como la ocupaci6n en  el sector público, que 

habia jugado un importante papel en  la absorcidn de 

universitarioss, se contrajeron en tgrminos absolutos. 

0 

Al final del  período, cuando - puede suponerse que 12  de 

cada 100 personas que buscan su  primer empleo han terminado la 

licenciatura, es muy sostenible la hip6tesis de que entre los 

universitarios se han extendido fen6menos como el desplazamiento 

, ,  

. .  



hacia abajo de  la jerarquía ocupacional, el empleo que no 

corresponde a la formación adquirida,  la  precariedad  del trabajo 

en el sector informal o en la "Economía subterránea" y la prolon- 

gación de l o s  períodos de espera para incorporarse a una  ocupaci6n. 

? 



NOTAS 

1)Aos términos  de  educación  superior y universidad  se  utilizaran 

indistintamente  para  el  conjunto  del  sistema.Para  las  referencias 

específicas un sector  se  utilizaran los tdrminos 

correspondientes:Universidad pública,  ensefianza  tdcnica, y sector 

privado. 

2)-Una  revisión  de  ese  proceso  se  encontrara  en  Olac  Fuentes,  "Las 

Bpocas  de la "Universidad  mexicana.  Notas  para  la  periodización.", 

cuadernos  políticos,  num  36,ERA,M&xico,  1983. 

3) Salvo  otra  indicación, las fuentes  utilizadas  son  las 

publicaciones  estadísticas  de  la  Asociacidn  Nacional  de  Universidades 

e instituciones de ensefianza  superior.  (Anuies). 

4 )  Programa  integral  para  el  desarrollo  de  la  Educación  Superior 

(PROIDES),  Anuies,  Mgxico,1987. 

5)  Liliana  Morales.  "La  mujer  en  la  educacidn  superior  en  Mbxico" . 
Universidad  futura, num 1, UAM-A , M&xico,1989. 

6)PROIDES . opI cit. 
7 )  

Rollin,  Kent.  ¿Quienes  son los profesores  universitarios? . Las 
vicisitudes  de  una  azarosa  profesionalización."  en:  Critica., num. 28, 

UAP,  puebla,  1986. 

8 )  Consejo  Nacional  de  Poblaci6n.  M6xico  Demografico,  M6xico,l9=8. 



.- LA  CREACION DE LA  UNIVERSIDAD  AUTONOMA  METROPOLITANA 
4.1.-Las diversasinterpretaciones acerca  del  origen  de  la  Universidad 

1.- La  expectativa  de  un  gran  crecimiento  de  la  demanda  estudiantil 

universitaria  en  el  área  Metropolitana  de  la  ciudad  de  MBxico  que  se 

decidid  satisfacer diversificho los recursos  que  para  entonces  se 

contaba.En  este  sentido  importa  destacar  que  la  decisión  de  atender 

la  demanda  esperada  implicd una importante  decisidn de la  política 

educativa,.  coherente  con  el  ciclo  ascedente  de  la  economía  mexicana 

que  se  vivía a principios  de la decada  de los 70 s. 

2.- Intento  de  reparar  algunas  heridas  producidas  l$a  sociedad y 

en  particular a los sectores  políticos  de  izquierda  por  la  represi6n 

a los movimientos  universitarios y populares  de 1968-1971. El 

Licenciado  Echeverria,  Secretario  de  Gobernaci6n en 1968 y Presidente 

de  la  República  en 1971, por modificar  su  imagen y relacidn  con 

sectores  intelectuales y progresistas  es  un  interesante  caso  de 

Paradola  histórica,  Ya  que SU importancia  radica  que 

c. i 
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justamente  fue  Luis  Echeverría  quien  más  gente  C-Opara SU 

cjobierno  de  aquellos  sectores  que  anos  atrás  reprimiera*] 

CaQptación  que  no  fue  inocua, y que durante  el  sexenio  de 

1970-1976 hizo  sentir  sus  influencias.  La UAM tambign  es  hija 

de  este  intento. 

3 . -  Brindar  una  mejor  respuesta a la  demanda  de  profesionales  que 

el  proyecto  de  desarrollo  capitalista  del  pais  requería,ofreciendo 

nuevas  alternativas  en  la  formación  de  técnicos,  especialistas y 

dirigentes,  considerando  las  limitaciones  que  por  entonces 

parecían  tener  egresados  de  la UNAM y del  Instituto  polit6cnico 

Nacional,  principalmente. 

En  sus  inicios  recibi6  como  alumnos a hijos de  miembros 

destacados  de  la  clase  política  priísta  que  veían  en  ella  una 

alternativa academics de  buen  nivel,  prometedora  de pocos 

conflictos  políticos o gremiales-en  comparacidn con la 

Universidad  Nacional- y que  ofrecía  una  imagen  moderna y 

eficiente. 

4 . -  También  se  quiso  crear  una  U'aiversidad  pdblica  que  fuera  una 

alternativa  exitosa  frente a las  instituciones  privadas y 

religiosas. 

Estas  son  las  razones  mds  reiteradas  en  la  bdsqueda.  de  una 

explicaci6n  que  para  ser  mds  completa  debe  verse a la  luz  del 

conjunto  de  la  política  educativa  del  momento,  ya  que  junto  con 

la UAM se  cred , el  Colegio  de  Bachilleres,  se  abrieron , 

universidades  en  diversos  estados  de  la  Repdblica  qae  carecían 



de  ellas y se  incrementaron  los  presupuestos  universitarios  en 

forma  importante.Se  jerarquiz6  el  trabajo  de  planeaci6n  universitaria 

en  la  búsqueda  de  una  mayor  racionalidad  del  sistema  educativo y su 

vinculaci6n  con  el  sistema  productivo y con  la  superestructura 

política. 

La  justificacidn  más  recurrida,  sin  embargo,  fue  la  previsi6n  de 

una  gran  demanda  de  estudiantes  de  educaci6n  superior  en  el  Area 

Metropolitana  de  la  Ciudad  de  M&xico,  hacia  mediados y fines  de los 

setentas,  golpearía  las  puertas  de  las  instituciones  con  riesgo  de 

derrumbarlas.por  ello exige'el asombro  aún  en  estos  días,  que  dicha 

demanda  no  se  verificara  para  la UAM y que  las  previsiones  resultaran 

tan  erradas, ya'qu&  no  s610  no  se  cumplieron  sino  que  la  diferencia 
I 

entre  ellas y la  realidad  fue muy marcada. 

Hubieron  interpretaciones  diversas  para  explicar  los  errores 

estadísticos.Se  puede  sugerir  la  hipdtesis  de  que  el  deseo  político 

de  llevar  adelante  el  proyecto  fue  tan  fuerte  que  indujo a 

imprecisiones  estadísticas.  Hoy  la  Universidad  Aut6noma  Metropolitana 

ha  crecido y ocupa  por  derecho  propio  un  lugar  destacado  en  la 

escena  universitaria  nacional. 
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NOTAS 

,) Castrej6n  Diez,  Jaime.La  génesis  de  la  Universidad  Aut6noma 

Mertropolitana,  M6xic0,octubre  1984,mimeo,  48 pp. 
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Guevara  Niebla,  Gilbert0  (compilador).La  crisis  de  la  Educaci6n 

Superior  en  Mdxico,  Nueva  Imagen,  1981. 



,2 LA  Universidad  Autónoma  Metropolitana  como  resultado 

del  proceso  de  descentralización  de  educiición  Superior. 

Las  Universidades e institutos  de  educación  superior,  han  procura- 

do  desde  su  origen  la  optimizaci6n  de  sus  recursosf  raz6n  por  la 

cuai,han  llegado a la  centralización  de  sus  funciones.  El  aumento 

paulatino  de  la  población  estudiantil  amenaza  la  centralización 

de  la  universidad,  produciendo  como  consecuencia  el  deterioro  de 

la  organización  acaddmica, la calidad  acaddmica y escolar  disminuye 

con ia prekención  de  atender a un  número  cada  vez  mayor  de estudih- 

Ces en  sistemas  educativos y administrativos  así como la  infra- 

estructura  que  fueron  planeados  para  funcionar a una  escala  menor. 

Para  la kU\CS las  instituciones  de  educación  superior  requie- 

ren  de  un  modelo  de  crecimiento  que  incluya la descentralización 

o desconcentración  de  instalaciones o servicios  que  les  permita 

programar  regionalmente  1a.expansión y el  mejoramiento  de  sus  fun 

ciones. 

La  centralización  produce  los  siguientes  efectos  enunciados 

por  Anuies  en  su  Declaración  en  QuerLtaro: 

1.- Esta  situación  facilita  la  inestabilidad y hasta  la  anarquia 

de  un  estructura  que, a otra  escala,  puede  ser  operativa y funcio 

nalGpromueve y deforma  la  distribución  geo  rdfica  de  los  egresados 

cayendo  en e\ empleo  disfrazado,  el  subempleo,o  inclusive  en  el 

desempleo. (Ii) 
2.- Ante  esta  situaci6n  la  preocupación  por  el  aspecto  cuantitativo 

!Y 

del  problema  ha  propiciado'que  frecuentemente, se pretenda  resolver 

el  mismo a trzíves  del  uso  de  sistemas  de  educación  masiva o abierta, 

en  lugar  de  enfrentar  el  problema  analizando  las  posibles  ventajas 

que  un  gran  crecimiento  descentralizado  ofrece  con  mayor  efi- 

* ciencia y "menor costo. [I.'' 1 2 6 8 8 2  5 



-El crecimiento  por  simple  acumulación  trae  consigo a partir  de 

cierto  momento y como  consecuencia , la  improductividad  en  todas 
las  actividades  humanas ( Ley  de  rendimientos  decrecientes). (3) 
d La  demanda  de  ensefianza  superior  tendería a equilibrarse  geo- 

gráficamentetsi  los  alumnos  que  terminan  los  estudios  del  nivel. 

medio  superior  estuvieran  en  condiciones  económicas  adecuadas  para 

trasladarse a las  ciudades  donde  ofrecen  los  estudios  de  ensefianza 

superior,  por  lo  tanto  si se realizara  la  descentralización  con 

ello  se  ofrecería  la  oportunidad  de  continuar los estudios  en  sus 

lugares  de  origen o en  lugares  cercanos a ellos y podrían  evitar 

la  deserción  entre  el  nivel  medio  superior y superior; y la uni- 

versidad e incluso laventaja de  aquellos  que  tienen  la  posibi- 

lidad  econ6mica  de  sostener sus estudios  fuera  de  casa  familiar. [y) 
Aceptar  que  las  características  de  las  tendencias  de  creci- 

miento  económico y demográfico,  especialmente  la  de  concentración 

urbana y la  de  su  especialización  sectorial , seguirán  acentuán- 
dose  en  los polos, de  crecimiento  medio y que  por  lo  tanto  tarde 

o temprano  llenartin  las  características  urbanas  mínimas  que  am- 

pliarán  al  mercado  de  trabajo  profesional  en  sus  distintas  espe- 

cialidades. (9 
Supone la reorganización  de los  planes  de  estudio  así  como 

la  reubicación  geogrgfica  de  las  dependencias o unidades  acad8- 

micas  de  las  instituciones  de  educaci6n  superior. (6) 
Algunas  de  las  carreras  ya  no  se  ofreceran  en las cedes  tra- 

dicionales,  sino  en  las  subsedes y habría  algunas  carreras  que -; 

por  su  demanda  reducida,  no  prdcede a la  descentralización. 

6 
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4 . 3 . -  Estudios  que  servirían  de  base  para  la  implantacidn  de un 

modelo  de  descentralización: 

i . -  Un  estudio  sobre  demanda y captación  educativa  en  el  nivel 

superior a partir  del  lugar  de  origen. (7) 
Un  estudio  de  este tipo ayudaría a conocer y poder  corregir 

las  desigualdades  de  oportunidades  educativas a nivel  super.ior 

entre  las  diferentes  entidades  federativas 8 así  como  las  corri- 

entes  migratorias  que se presentan  en  la  busqueda  de  las  mismas. 

2 . -  Un  estudio  sobre  zonas  potenciakmente  receptoras  de  ense- 

fianza  superior . (& 
A traves  de  este  estudio  se  podría  detectar  los  grados de es- 

pecializacidn  de  las  actividades  econ6mico-regionales y desequi- 

librios  en  la  integración  de  las  mismas  debido a deformaciones 

estructurales,  institucionales y sociales. 

3 . -  Un  planteamiento  sobre  programas y proyectos  de  inversidn, a 

corto,mediano y largo  plazo,  del  sector  público  federal(federa1 

y estatal) y del  sector  privado. [Q)  
4.- Un estudio  sobre  demanda  potencial  de  profesionistas a nivel 

regionak (Qii . cj 

r 

Para  atender  esta  demanda  futura  1E;ustituiva u operativa  en 

su  aspecto  creciente,  la  universidad  regional o del  estado  podrd 

programar  un  proceso  de  descentralizaci6n  racionalmente  planifi- 

cado  que  reqyeriría  adem&  de los estudios  previos  mencionados,  de 

una  serie  de  investiga'ciones  directas  en  estas  ciudades y en  las 
J 
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áreas  de  influencia  de  las  mismas,  partiendo  de  la  estimaci6n  de 

la  demanda  regional pa.tencia1 de  profesionistas  en  la  regi6n. 

5.- Estudios  sobre  programas  de  investigación  con  la  realizaci6n 

de  estos  estudios  las  instituciones  de  educaci6n  superior  podrían: 

a)  Conocer  las  posibilidades  áreas  de  investigación  en  las  que 

podrían  colaborar. 

b) Adquirir  experiencia páctica. 

c) Apoyar a la  vez  que  auxiliar promas de  investigaci6n  pública ' 

y privada. (li) 

En  la  Declaraci6n  de  Queretaro  de  la  Anuies  se  menciona  que  las 

instituciones  de  enseiianza  superior  requieren  un  modelo  de 

crecimiento  que  incluya  la  descentralizacich o desconcentracidn  de 

instalaciones y servicios  que  les  permite  programar  regionalmente el 

esparcimiento y el  mejoramiento  de las funciones,  para  que  se  atienda 

el  aspecto  cuantitativo y simultdneamente  se  logren los niveles 

acadgmicos  abiertos a un  constante  desarrollo. 

El programa  de  descentralizaci6n  busca  nuevas  perspectivas  en 

cuanto a la  organizacidn,  por  ello las nuevas  Unidades  "tuvieron un 

cadcter interdisciplinario y una  organizacidn de tipo  departamental 

que  tiene  como  finalidad  la  agrupacidn  de  materias  afines,que  da  el 

servicio a distintas  carreras. 

b 



El modelo  deberá  constar  de  lineamientos  generales  que  ayuden 

a dar  coherencia  al  sistema  educativo  nacional,  para  que  cada  casa 

de  estudios  elabore  su  versión  particular  de  acuerdo a sus  nece- 

sidades. Los objetivos,  políticas y programas  configuraran  el 

tipo  de  institución  educativa  que  pretende  lograrse. 

EL MODELO 

En  la  elaboracidn  del  modelo  de  descentralizacidn deberh 

tenerse  en  cuenta los siguientes  supuestos: 

1.- Las  instituciones  de  educación  superior  de  los  principales 

centros  urbanos  del  país,  en  particular  del  valle  de  Mdxico 

han  registrado un acelerado  crecimiento  en los dltimos  diez  aAos. 

Y las  experiencias  en  la  planeación  universitaria  advierte  sobre 

problemas  que  la  concentración  implica a esos niveles (,nb 
a)Se  muestra  que  la  saturacidn  de  las  instalaciones  de  educación 

superior y los  problemas  que  se  derivan  de  ella  demandan  la  descen- 

tralización y desconcentración universitwia fuera  de  un  campus 

o zona  urbana. 64 
b) La deSconcentración  ayuda a prevenir  algunos  problemas  de la 

concentración  urbana a conceder  un  mayor  número  de  oportunidades 

para  continuar  estudios  superiores y de  posgrado y tambih una  ma- 

yor  atencidn a la  infraestructura  acaddmico  social  para  fortalecer 

las  estructuras  regionales  en  especial  las  que  corresponden a los 

llamados "polos de  inmediato y futuro  desarrollo  que hoy son ciu- 

dades  de  tamaAo  medio". ([4 
1 
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NOTAS 

1.- Universidad  de  Veracruz  Un  modelo  de  crecimiento 

descentralizado.Ponencia presentada  en  la  XVI  Asamblea  ordinaria 

de  la huies ,verificada  en  Queretaro,  Qro.  ,M&xico,  durante  los 

primeros  días  de  abril  de  1975.,22 pp 5-6 y 20, anexo 1. 

2. Ibidem p 6-7. 

3 Gaceta UNAM.Qeclaraci6n  de  Querétaro  de  la  Anuies-Tercera 

&poca,vol.IV,  núm  42.Ciudad  Universitaria, 7 de  abril  de 1975, p 

1-14, p. 5 y 7 ,  Anexo  2. 

y - Los estudios  que  se  realizaron  sobre  la  descentralizaci6n  han 
permitido  planear, a nivel  nacional  las  cuestiones  fundamentales 

como  son:  La  necesidad  de  preveer  el  crecimiento  de  la  educaci6n 

superior  establecer  los  lineamientos  para  que  pueda  ampliar su 

cometido  con  eficiencia y modernidad  sin  descuidar  la  atenBi6n  de 

" L 

L 

- - 0 -  

la  demanda  de  educaci6n  superior  por  entidades o regiones  para 

evitar  problemas  diversos. 

(Excesiva  demanda y conflictos  entre  otras  instituciones  de  los 

principales  centros  urbanos.  (Area  metropolitana]  del  valle  .de 

M6xico,  Guadalajara,  Veracruz,  Monterrey,  etc.,  del  pais. 

.Asociacibn  Nacional d& Universidades e Institutos  de.  Ensefianza 

superior.  Declaración  de  Veracruz . 13 p.  y p. 5 .  
" 

-5.. - GACETA UNAM. Declaracidn  de  Queretaro.  op.cit. p . 
" 

7-8 . 
4 .- Des  centralización  geogrdfica. 

!\ 1 

'7, - Universidad  de  Veracruz,  Un  modelo  de ... op.cit. p. 1-2. 



g Ibidem.  p.8.  De  acuerdo  con  la  fuente  se  presupone  que  todos 

los  que  terminan  los  estudios  de  nivel  medio  superior  desean 

continuar  sus  estudios a nivel  superior. 

9 Ibidem. p . 9 

. Teniendo  en  cuenta  la  anterior es necesario  que  no  se  podría 

evitar  la  diserción,  sino  más  bien  crear  mayores  oportunidades 

para  quienes  desean  continuar  estudios  en  el  nivel  superior. 

10 Ibidem. p. 14. 

12 Idem. 

- Para mayor, información  sobre  la  metodología a seguir  en  la 

realizaci6n  del  estudio  consultese:  Luna kvera Vidal.  "La 

demanda  de  primer  ingreso  en  la UNAM proveniente  de  provincia". 

3ireccibn  general  de  planeación. , marzo 1975 ,  Anexo 3 .  

Ponencia  presentada  en  la XIV asamblea  general  ordinaria  de  la 

Anuies.  Queretaro,  Qro.,  M6xico p. 6.  

13 Según  la  fuente  el  estudio  podría  distinguirse a los  polos  de 

crecimiento.  Universidad  de  Veracruz. Un modelo.... p .  10. 

1 4  . 

" 

Ibidem. 

' - A ello  puede, a A W S  que  el  estudio  sería, muy Útil  en  la 

reubicacidn  geográfica  de  las  escuelas,  centros o institutos  de 

investigacidn  regionales. 



L a universidad Authoma Metropolitana  se  fundó  como un 

organismo  de un regimen  de  descentralización  administrativa  funcional 

Esto  indica  que  su  crecimiento  será  planeado  dentro  de  la  política 

fijada  en  torno  de  la  descentralización y que  comprende los 

siguientes  aspectos: 

l.-La  creaci6n  de  nuevas  unidades  considerando  su distribucien y 

crecimiento. 

2.-Elaboración e implantación  de  nuevos  m6todos  de  ensefianza 

3.-Utilizaci6n  de  nuevas  formas  de  organización. 

Las  Unidades estb localizadas  en  diferentes  zonas  de  Area 

metropolitana , coordinadas  por  una  Rectoría  General . 
Las  Unidades  son  independientes y cuenta  con sus propios  organos 

acad6micos y aqministrativos por lo que cada  unidad es una 

Universidad  completa. 

La  descentralización  ha  resultado  una  descentración  de 

instituciones  que  llevó a una  may&  centralizacidn  de  la  educaci6n 

superior  en  el  Area  metropolitana  de  la  Ciudad  de  M6xico. 

La UAM surge  dentro  de  la  que  pretende  ser  una  política  de 

descentralización  viene  siendo  en  realidad  una  institución  que  ayuda 0 

a desconcentrar a las  principales  instituciones  de  educación  de  esta 

Area  Metropolitana a traves  de  la  expansión  de  la  Infraestructura. 

I 2  
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4 . 5  -.- La creacibn'ae la UAl4 y la  atenci6n a la demanda. 

En  todos l o s  contextos  sociales de Los diferentes  países  tienen 

la  neces.idad  de  la  creación  de  casas  de  estudio  de  todos  niveles, 

esta  necesidad  de  la  oferta  educativa  es  en  parte  resultado  de  el 

aumento  paulatino  de  la  demanda  estudiantil. 

d6xico  esta  lejos  de  ser  una  excepción  ya  que  cuenta  con / 

una  piramide  poblacional  achatada  dada  la  alta  proporción  de  niRos 

y jovenes  que  requieren  un  mayor  número  de  instituciones  de  educa- 

ción.  Por  esta  razón  se  vió  la  necesidad  de  realizar  estudios 

completos  sobre  la  viabilidad  de  crear  nuevas  unidades  en  el área, 

metropolitana  de  la  Ciudad  de  México. 

En el  aRo  de 1973 se  hicieron  ciertas  estimaciones  de  la  demanda 

0 

de  alumnos a nivel  medio  superior y educación  superior y se  conclu- 

yó que  esta  iba a ser  especialmente  fuerte  en  la-ona  metropolit_a 

ne. de  la  ciudad  de  México.  En  la  cual  operaban  en  ese  momento  dos 

instituciones  públicas  de  gran  tamaRo:  La  universidad  Nacional Au - 
tonoma  de  M6xico  (UNAM) y el  Instituto  Polit6cnico  Nacional  (IPN). 

con  la  idea  de  que  el  tamaRo  de  estas  instituciones  estakrebasando 

los límites  reales  de  su  capacidad,  por lo cual  fue  aconsejable 

para  una  buena  administración.Se  tomo  la  decisión  de  la  descentra- 

4 
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lización  en  el  se40  de  la  Asociación  Nacional  de  univesidades 

e Institutos  de  Enseñanza  superior (AMulEs) de  recomendar  la  crea- 

ción  de  una  nueva  universidad  que  ofreciera  una  opción a la  demanda 

estudiantil  en  potencia. 

,I 



Un problema  tan  importante  como  el  crecimiento  de  la  demanda 

estudianti1,por lo cual  el  Estado  no  debía  proceder  indiferente  ante 

la  sirtuación. Como respuesta  ala  solucidn  de  este  problema,  el 

Estado  incremento los recursos  humanos y materiales a tráves  de  la 

creaci6n  de  instituciones  de  educación  superior, 

En  Mayo  de 1973 surgió  el  proyecto  de  Anuies  para  la  creación  de 

la  Universidad  Aut6noma  Metropolitana,  con  el fin de.  solucionar  la 

creciente  demanda , y brindar' la oportunidad  aún  mayor  número  de 

personas a la  educación  superior. El documento  de  Anuies  sefialaba  que 

dado  al  gran  interés  del  prob1ema"Corresponde  al  Estado  resolverlo'' 

No así  dirigirlo. 

El  documento  elaborado  por  Anuies  es  por lo tanto  una 

recopilaci6n  de  ideas  en  torno  al  prob1ema;no  basta la proposicidn  de 

una  nueva  Universidad,  sino  que  para  evitar  la  centralizacidn  en los 

grandes  centros  urbanos  se  hace  necesario,tanto  la  creación  de 

Universidades  en los Estados  de  la  Repdblica  donde no existían y 

fortalecimiento  de  las  ya  existentes. 

Presentada  la  propuesta  de  Anuies  al  Gobierno  Federal , quien 
derivó a la  Secretaría  de  Educaci6n  Pdblica  .Ahí  obtuvo  su 

recomendación  el  Poder  Ejecutivo  tomo  la  decisidn  de  someter  al 

Congreso  de  la  Uni6n  una  propuesta  para  que  se  decretase  la  creación 

de  una  nueva  Universidad. 

En  el  mes  de  Diciembre  de 1973, el Congreso  de  la  Unidn  aprobd 

la  creaci6n  de  la  nueva  Universidad  Autónoma  Metropolitana y decret6 

su  Ley  Orgdnica . (Anexo  al  final  del  trabajo). 



4.6 Localizacidn Geografica 

La localización geogrdfica es otra consideración que vale  la 

pena mencionar respecto a la creación de  la  UAM.E1 criterio que se 

siguió para  la  ubicaci6n  de las unidades  de  la  UAM; es insistir  en  la 

necesidad  de desconcentrar la diversas actividades de  gobierno, de 

produccidn industrial,educativas, etc. . Y sin embargo al crearse la 

UAM se decidid ubicar las primeras unidades en  la zona metropolitana 

de la ciudad de  Mbxico. Es conveniente mencionar que el  nombre  de 

Metropolitana no forzosamente implica que las unidades universitarias 

se ubiquen en las zonas metropolitanas ya que pDr  naturaleza  del 

decreto que le  da  vida,  la UAM tiene el mismo ,cardcter  jurídico  que 

la UNAM, es decir son universidades nacionales que pueden  ser 

situadas en cualquier lugar de  la  república. Sin embargo la 

ubicaci6n de la 'UAM se decidid con base  de los primeros estudios 

universitarios se localizaban en  la zona metropolitana de  la  ciudad 

de  Mdxico. 

Hoy sus unidades estan concentradas en #!el valle de  Mbxico, 

especifícamente en las zonas de azcapotzalco, Iztapalapa, y 

Xochimilco.La Rectoría General, ubicada  en Naucalpan de  Júarez, y la 

Dirección de Difusidn Cultural situada en  una zona relativamente 
9 
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4 . 7  La UAM y su Entorno 

Otro, factor importante que se planteó en  la creación de  la UAM 

fue la relación entre la universidad y su  entorno. 

Las unidades se localizarón en distintos puntos  el  Area 

metropolitana de la  Ciudad de Msxico, por varias  razones. 

Una de ellas es porque se trataba de ofrecer oportunidades 

educativas a habitantes de distintas regiones de  la zona de  tal 

manera que pudiesen resolver el problema del traslado a puntos 

lejanos de aquellds en los que habitaban los estudiantes;pero mds 

importante a h ,  fue que  se trató de localizar las unidades en zonas 

que tuviesen una relación con las disciplinas que en ellas se 

cultivaban de tal manera que se propicie la relacidn entre la 

universidad y su  entorno. 

L 

Si bien no sd llegó a especificar de que manera podría darse esta 

relaci¿n,si se pensaba que la universidad podría  ,influir  en  la zona 

que la rodeaba ofreciendole a sus habitantes algunos'servicios, y por 

otra parte esta podría enriquecerse con las actividades que se 

desarrollaran en su zonas vecinas. 

Por ejemplo la  Unidad Azcapotzalco que por aspectos de ingenierfa 

y tecnologías, se ubi& en una zona industrial al norte de  la  ciudad, 

estando rodeada por algunas de las zonas de azcapotzalco,Naucalpan,y 

principalmente por  la zona industrial de Vallejo que es la  de  mayor 

importancia de la Ciudad  de  Mgxico. 

El lograr esta relaci6n entre universidad y su entorno ha 

resultado difícil. A veces se tiene la impresidn de que las unidades 

han resultado ínsulas en las zonas que las rodean. 

I6 



Excepto algunas visitas que se han realizado a las industrias 

cercanas a las unidades,sin embargo no existe una relaci6n fructifera 

y real para alcanzar un . beneficio mutuo entre la zona industrial 

y la  universidad. 

Respecto a las facilidades para que los estudiantes no tengan 

que viajar a largas distancias al asistir a la Universidad, ya que se 

trata de  una zona donde habitan personas de escasos recursos . Sin 
embargo existe un porcentaje elevado de alumnos que habitan por zonas 

residenciales cercanas. 

Uno de los programas prioritarios que existen actualmente en las 

unidades es fomentar esta relación de  la  Universidad con su 

entorno.Es posible que una  vez que  se ha hecho referencia, sea 

posible y no sea solo un sueAo de los creadores de las futuras 

universidades. 

Financiamiento 

Otra característica de  la UAM fue el establecimiento de cuotas 

de colegiaturas sustancialmente mayor que las  de la UNAM y IPN.  Un 

alumno de tiempo completo paga  en el trasd-&rso de  un ciclo escolar 

anual la cantidad de 4 700 pesos entre la inscripci6n y colegiaturas 

trimestra1,Cuando se iniciaron las labores de  la UAM en 1974 era 

significativo, pero actualmente a pesar  de que han aumentado las 

colegiaturas han dejado de serlo, ., 

Nunca se deseo que la implantaci6n de cuotas de inscripci6n y 

colegiaturas representase una limitaci6n a los alumnos d e x c o s  

recursos econdmicos. Por ello simultan6amente se implant6 un sistema 

de apoyo financier0 con el  cual los estudiantes podían  recibir,en 17 
- . I  .-_ - . l x . ~ " " . ~  - .-,".".." 



calidad  de pr6stamos el monto de estas cuotas y devolverlo despues 

determinados sus estudios.la  idea central de este sistema era que el 

préstamo lo recibiese el estudiante y la devoluci6n lo hiciera el 

profesionista.El interes del préstamo era significante. 

El apoyo financiero fue importante en  los primeros aAos;el 53% ,de 

los estudientes lo solicit6, mientras que en los últimos aAos los 

estudiantes no requieren del apoyo financiero. 

Esto  puede deberse a que el costo real de las inscripciones y 

colegiaturas han ido en descenso como se 'mencion6 anteriormente,por 

lo que los estudiqntes encuentran poco sentido en realizar los 

triimites para obtener una  beca-prdstamo que tiene muy poco  valor en 

términos reales. 

Los Estudiantes 

Otros aspectos importantes que se consideró para  la creaci6n de la 

UAM fue el tipo de estudiante que se iba a inscribir a la  misma.En  la 

universidad siempre ha habido la preocupación seria de seguir en 

cuanto a la composición de los estudiantes. En cada uno de  los 

períodos de inscripci6n se lleva el registro de las escuelas de 

procedencia de los estudiantes y se han hecho encuestas para obtener 

algunos otros indicadores socioeconómicos de los mismos. 



5,-Características  de  la  institución 

5.1,Aspectos  organizativos / 

Desde  su  inició  se  buscó  que  la  nueva  institucidn  tuviera 

esquemas  orgbanizativos  diferentes a los  de  la UNAM y IPN , esta 
intenci6n  se  plasmó  tanto en la  Ley  Orgánica  como  las  disposiciones 

internas  de  cada  una  de  las  unidades. 

Lá  Ley  Orgdnica  sefíala  que  la 

, como  su  nombre  lo  indica 

descentralizada,  con  personalidad 

muchas  las  interpretaciones  que 

universidad  Autónoma  Metropolitana 

es  una  institución  autdnoma 

jurídica y patrimonio  propio.Son 

se  dan  al  término  de  autonomía 

universitaria.  Sin  entrar  en  detalle a este  concepto , se  puede  decir 
que  la  universidad,  tiene  'una  autonomía  relativa,  sin embigo la ar 

institucidn  es  autónoma  en  el  sentido  de  que  puede  organizarse y 

designar  sus  funcionarios  de  manera  interna 8 respetendo su propia 
legislacidn. 

La UAM está  organizada  en  tres  campus  universitarios  en  los que 

se  desarrolla  las  actividades  de  docencia,investigación, y 

acaddmicas.  Establecidas  por  dreas  de  conocimiento  en  las  cuales  hay 

departamentos  que  conjugan  disciplinas o conjuntos  homegdneos  de 

estas.  Esta  definicidn  es  el  reglamento  orgdnico  que  desde  los 

inicios  se  plante6  el  interrogante  sobre  como  es  posible  que  el 

departamento y el  drea  promueva  la  interdisciplina,  cuando 

prec-amente se les  def.ine así. Este  tema  tiene  miltiples  respuestas 

y el  punto  de  vista  que  aquí se sustenta  es  que  hasta  que  no  haya 

madurez  acaddmica  en  las  disciplinas  .especificas  es muy dificil 
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avanzar  hacia formas m& complejas del conocer como  es la 

interdisciplina. 

La organizaci6n formal de las instituciones se agrupa en cuatro 

niveles:  departamento,  divisidn,  unidad y el  de lainstituci6n como un 

todo . 
La  universidad tiene un Rector General y un Rector  en cada una  de 

las unidades universitarias. Los rectores son designados por  la  junta 

Directiva, semejante a la  junta de Gobierno de la UNAM, cuyos 

integrantes son designados por  el Consejo Academic0 de la 

universidad. 

Otra característica importante es  la  de  haber centralizado los 

servicios de apoyo academic0 y administrativo a nivel de todas las 

unidades. Por ejemplo cada una  de ellas cuenta con una sola 

biblioteca, un centro de  computo,una oficina de registro 

escolar,centros  de actividades deportivas etc.Todas estas funciones 

dependen del Secretario de  la  unidad . 

La UAM es la primera universidad  pública mexicana que no posee 

escuelas y facultades para realizar la docencia, y centros e 

institutos para llrvar a  cabo la  inves$igacidn .Su organizaci6n es 

departamental y la interdisciplina es una  de sus banderas mds 

importantes y costosas. En los Departamentos los profesores se 

agrupan en  Areas de investogacidn que son los niicleos mds pequeflos de 

la organizacih academica. :.; 



5.2Estructura Acaddmica x 
La Universidad Aut6noma Metropolitana agrupa las carreras que 

imparte dentro de cuatro divisiones: Ciencias Básicas e Ingeniería, 

Ciencias Bioldgicas y de  la Sa1ud;Ciencias Sociales y Humanidades; y 

Ciencias y Artes para  el DiseRo . 
Cada  una reúne un conjunto de deparmento Académicos . 

El Departamento es la unidad académica b-dsica constituida por  una 

comunidad  de profresores e investigadores de  la docencia y de  la 

investigaci6n. Los depertamentos imparten diferentes asignaturas I 

las carreras se integran con materias que pueden ser de  varios 

departamentos e inclusive las materias que integran pueden  ser  de 

diferentes divisiones, para  una sola carrera.A este tipo de planes 

de estudio se les denomina interdisciplinarios,y este sistema trae 

como beneficio que su estructura permita  la  expeditd creacidn de 

nuevas ademds de proporcionar al estudiante una preparaci6n m& 

completa. 

En este nuevo sistema se trata de que cada carrera se integre no 

como una asignatura y departamentos academicos separados, o sea, 

pertenecientes cada carrera sino que poe ejemplo la materia de 

literatura que se encarga de dar un giro diferente a la materia según 

las necesidades de cada carrera. 

Todas las carreras de  una misma divisi6n se inician con un tronco 

común general de asignaturas, cuya duraci6n es de tres a cuatro 

trimestres e incluyen asignaturas optativas que complementan su 

formaci6n acad6mica profesional. 21 



con el funcionamiento independiente de los  Departamentos se logra por 

otra parte,  hacer mbs expedita la creaci6n de nuevas carreras ya 

que para crearuna nueva carrera profesional lo Único que tendra  que 

hacer es estudiar y delimitar el plan  de  estudios,  para tener listo 

el plan general . Unicamente se pide a cada Departamento que 

proporcione un  plan detallado para cada materia  de  la nueva carrera. 

Cada Departamento escogera los planes y programas  de estudio 

para cada materia siguiendo la experiencia que les da trabajar en 

diferentes disciplinas de  la  ensefianza superior. 

Los profesores y el consejo universitario de la UAM ,se han 

seleccionado entre lo mbs destacados elementos de la docencia 

universitarias.  La UAM ademds de ser una serie posibilidad  de 

ensRanza superior es tambidn una fuente de trabajo para los 

catedraticos especializados en ;lasw diferentes disciplinas de 

educaci6n superios, 

5 . 3  Duraci6n de Carreras J 
S i  el estudiente dedica tiempo completo a  sus actividades 

escl)olares es decir 40 horas semanales que incluye clases, 

laboratorios y estudio podrd concluir sus estudios en 12 trimestres 

acad&nicos, aproximadamente. Existe la  posibilidad  de escribirse 

como a1,umno  de medio tiempo en cuyo caso su carga acaddmica es 
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5 . 4  Tronco General de Asignaturas 

Este modelo educativo adoptado por  la UAM , ofrece a los 

estudientes muchas ventajas: 

a) Tiene un período de tres a cuatro trimestres para definir 

las diferentes vocaciones del estudiante y elegir con una mayor 

. \  

información dentro de su divisibn, la carrera que vaya  de acuerdo con 

su aptitudes. 

b) Les permite  una  visi6n mds amplia del campo de actividad del 

profesional Y de sus interrelaciones con otras 

esopecialidades,facilitando la organización de programas de estudio 

de carArter interdisciplinario. 

c) Les da oportunidad de cambiar de carrera dentro de  una misma 

divi:ión, sin necesidad  de  iniciar otra desde el  primer  trimestre. 

5.5 .- , Sistema de  EnseRanza 
/dEn los cursos se aplican los mQtodos teóricos y prdcticos mds 

c )  

T 

 efectivo^.^ '[Se imparten cursos con sistemas de aprendizaje 

individualizados con el sistema mddular, instrucción programada 

etc.;en los que se refuerza la participación activa del  estudiante.El 

ciclo escolar es trimestral. 

Se realizan programas de investigacidn científica y tecnólogica 

para formar el mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales,impulsar  la tecnblogía nacional y contribuir en  el  plano 

internacional a la solución de los problemas que nos afectan. (#u% 
N O  e VIS Tb d 4 ~ 7 4  /f f t )  



5.6. Los Cuerpos Colegiados 

Un elemento importante en la  Ley Organica  de la UAM es la 

existencia de Cuerpos Colegiados a distintos niveles de  la 

institución. En efecto .Existen consejos divisionales que agrupan a 

funcionarios, profesores y alumnos de cada una  de las 

divisiones;Consejos Académicos a nivel  de las unidades universitarias 

los cuales, e s t h  representados por funcionarios, profesores,alumnos, 

y trabajadores administrativos de cada  una  de las unidades.Hay 

tambidn un Colegio Acadbmico, a nivel  de  toda  la  universidad  con 

representaciones de las tres  unidades que existen 

actualmente.Inclusive  en alguno de los proyectos tentati.vos  de  la  Ley 

Organica se preveían consejos departamentales o sea a un nivel 

todavía disgregado. 

La existencia de estos distintos órganos colegiados,en los cuales 

se toman las decisiones más importantes para  la  vida  de  la 

institución, refleja la intenci6n de crear una universidad con dos 

características fundamenta1es:participación y democracia.Se  debe 

recordar que la UAM fue creada poco despuds del movimiento 

estudiantil de 1968 el cual presentaba como una demhda insistente la 

necesidad  de democratizar la  vida  de las instituciones de  .educacibn 

superior y de lograr una mayor participacidn de todos los miembros de 

las comunidades academicas en la  toma  de  decisiones.  Este es otra 
/ 

tema que tiene muchas contradicciones pero es un problema que no se 

abordará en este trabajo. 7Y 



La ley Orgánica de la UAM trató  de responder a estas demandas 

creando los cuerpos colegiados en distintos niveles y con una 

amplia representacih de los distintos sectores.Se puede decir 

que los cuerpos colegiados una  tercera  parte  de sus miembros, 

aproximadamente, está constituida por funcionarios; otro tercio 

por representantes de los profesores elegidos por voto universal, 

secreto y directo'y la otra tercera parte por representantes de 

los estudiantes electos de la misma  forma.  La participacidn de 

los trabajadores administrativos es  minoría,  importa destacar que 

los 6rganos colegiados no  estan dominados por funcionarios como 

sucede en otras instituciones. 

Los órganos colegiados a nivel  de departamento se eliminaron 

de  la  versi6n  de la  Ley orgdnica aprobada finalmente,sin embargo 

en algunos casos' se han constitullrdo  en la  prdctica como drganos 

que se denominan colegio de profesores y que se reunen para 

analizar las características de  cada  uno  de los departamentos y 

tomar las decisiones sobre su funcionamiento acad&mico, sin 

invadir, desde luego las competencias de los 6rganos. 

# 

En los Óganos colegiados se discuten ampliamente multitud de 

asuntos concerniente al de.sarro1lo  de  la  instituci6n:desde la 

creacidn de un programa de doctorade, hasta  el funcionamiento de 

las cafeterías.las aprobación de los reglamentos que especifican 

con mayor detalle las disposiciones de  la naturaleza general de 

la b y  Orgdnica ha consumido un tiempo muy considerable de los 

cuerpos colegiados,especialmente del Colegio Academico. 

, 



La discuci6n y aprobación del reglamento orgánico de la universidad; 

en  el  cual se especifica aspectos de la organización así como las 

competencias de los distintos 6rganos de los mismos,requiri6 ,despues 

de una comisi6n del Colegio AcadBmico, que este 6rgano Colegiado la 

revisara y discutiera ampliamente artículo por artículo de tal manera 

que la sesi6n para aprobarla tuvo una duración de más de cien horas 

de  traba j,o efectivo. 

5.7 Organización Academics 

La  idea  plasmada  en  la  Ley Orgánica es que las distintas 

unidades  de  la  universidad se complementa entre sí , y que 

constituyan una  Universidad integral en  su  conjunto. 

Actualmente desde los inicios las universidad cuenta con tres 

’ unidades que ya mencionamos anteriormente:Azcapotzalco, Iztapalapa, y 

Xochimilco,aunque cada una  de ellas podría ser una universidad 

completa,  tienen  de todas maneras algunas especializaci6n tanto en 

aspectos de docencia e investigación. 

La dispocisi6n de  la  Ley Orgánica que establece distintas 

unidades se ha complementado en la prdctica al fijar capacidad máxima 

para cada una  de las unidades de aproximadamente 15 alumnos.un efecto 

observado a lo largo del tiempo que lleva la UAM y que se persibe 
(1, 

desde dpticas diferentes es la tendencia hacia la. autonomía e 

independencia de cada nive-l respecto al inmediato suyperior así las 

unidades  desean limitar al rnzhcimo las atribuciones de la Rectorla 

General , las divisiones desean que la Rectoría de la Unidad no 

intervenga demasiado y los departamentos se cuidan de las 

, /  

direcciones. 

26 



Esta situaci6n no exclusiva de  una instituci6n como la UAM y Se 

percibe  en muchas otras organizaciones, sin embargo la existencia de 

los cuatro niveles mencionados(departamentos, divi~iones~unidades y 

la universidad como un todo),y fundamentalmente los tres Campos 

promueven con fuerza este fenómeno" Autonomista" que impregna la  vida 

de  la  institución. 

Un resultado interesante de esta relativa autonomía de las 

i unidades es la diferencia de los planes de estudio de carreras 

comunes y entre los sistemas de ensefianza aprendizaje.En los origenes 

se intentó tener planes y programas iguales en las distintas unidades 

por lo menos en el tronco general de asignaturas que abarca el 

primer aAo pero en realidad hay muchas diferencias entre las unidades 

que entre algunas universidades de distintos estados. 

En las universidades mexicanas 8 como en  el caso de  la UNAM se 

tiene Escuelas o Facultades por  una  parte e institutos de 

investigacidn por  otra. 

Se ha considerado en nuestro medio que es mds conveniente esta 

separación entre docencia e investigación, pudiera realizarse de  tal 

manera que no fuera afectada por los problemas cotidianos de impartir 

la docencia a un gran número de es tu di antes,^ tambien para 

preservarla de los problemas de tipo politico que afectan 

frecuentemente a las universidades. 
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El resultado fue la creacidn de centros de excelencia 

constitul/dos  por los institutos de investigación y relativamente 

aislados, y escuelas o facultades en los que se atendía en forma 

masiva a los estudientes aunque,  en  la mayoría de los casos,con 

niveles alejados de los deseados. 

Al crearse la Universidad Autonoma Metropolitana se bus& 

romper con este esquema y que en los depertamentos se realizad 

simultdneamente la docencia y la  investigacidn. Se pens6 que el 

tamafio de  la Unidades y la madurez del  personal academic0 que la 

UAM contrataba permitirían seguir este esquema que tiene como una 

ventaja importante el promover una mayor interrelaci6n entre las 

funciones básicas de  la instituci6n. 

La oferta académica incluye 43 licenciaturas con 55 

diferentes curricula-ya que algunas licenciaturas se imparten en 

*, dos o mbs unidades.los posgrados son 21:Una especializacidn, 19 

maestrías, y un doctorado.Se ofrecen carreras tradicionales con 

enfo ques novedosos y otras francamente xoriginales.Los lapsos 

academicos son trimestrales, lo que exige un trabajo muy intenso 

tanto a maestros como  a estudiantes, al punto que en muchas 

oportunidades se ha considerado una  raz6n que explicaría la 

apatgca política de los alumnos de  la  universidad. 

i 



los últimos  trimestres y no  suelen  ser  un  factor  de  retencich 

estudiantil.Concluyen  sus  carreras  habiendo  cubierto un ndmero 

determinado  de  créditos, los que  se  satisfacen  cursando  diversas, 

unidades  de  ensefianza - aprendizaje:  asignaturas,  mddulos o 

eslabones,  que  son  ofrecidas  por los departamentos y demandas  por 

I 

las  licenciaturas. 

esos  profesores  de  tiempo  completo y tambien  para  que  pudiera 
0 

Se  tenía  la  experiencia  de  que  las  clases  eran  impartidas  por 

profesores  que  se  dedicaban  de  tiempo  completo a su  práctica 

profesional y que  asistían a la  universidad sdlo a impartir 

una o dos  asignaturas  retirándose  de  inmediato. 

Por  esa  razdn  se  insistid  en  disponer  de  una  planta  de 

profesores  de  tiempo  completo  este  permanentemente  en  la  Unfversi- 

dad  para  que los alumnos  pudiesen  consultarlos y ser  asesorados 

por  ellos.  Por  supuesto  se  conservd un porcentaje  de  profesores 

por  horas y de  medio  tiempo  para'que  aportara  además  de  capacidad 

docente,su  experiencia  profesional  actualizada  en  la  prdctica 

cotidiana,  lo  cual  es  imprescindible. 

t 



En los  inicios  de  la  universidad  no  fue  difícil  contratar a 

estos  profesores  de  tiempo  completo  ya  que  la  oportunidad a estos 

les  resultaba  atractivo el empleo y las  condiciones  econ6micas  de 

esa  dpoca,había  profesionales  para  todas  las  disciplinas, 

incluyendo a un  buen  número  de  profesores  con un amplia 

experiencia  académica 

Sin  embargo , los sueldos  que  se  pagan  actualmente  en  las 
universidades  se  han  deteriodado  en  relación  con los que  ofrecen 

en el sector  productivo y de  servicios,Esto  ha  tenido  como 

resultado  que  un  gran  número  de  plazas  que  se  ofrecen  para 

profesores  de  tiempo  completo  queden  vanates  al  no  haber  personas 

interesadas  en  concursar  para  obtenerlas  con  los  niveles  de 

exigencia  requeridos, 

Aún  así  el  porcentaje  de  profesores  de  tiempo  completo  es 

mayor  que  en  otras  universidades  del  país.En  la  división  de  las 

ciencias  básicas e Ingeniería  de  la  Unidad  Azcapotzalco  se t&e 

un  porcentaje  hasta 1986- de  un 57 % de  profesores  de  tiempo 

completo ,30% de  profesores  de  tiempo  parcial y 13% de  medio 

tiempo  .En  otras  divisiones  en  las  que  resulta  mds  atractivo  para 

los  profesionales  trabajar  en  la  universidad  que  en  me8ios 

externos,  los  porcentajes  menos  favorables. 



En 1aDeclaraciÓn de  Quer k taro  de  la  Anuies  se  menciona  que 
las  instituciones  de  ensefianza  superior  requieren un modelo  de 

crecimiento  que  incluya  la  descentralización o desconcentración ' 

de  instalaciones y servicios  que  les  permita  programar  regional- 

mente  el  esparcimiento y el  mejoramiento  de  las  funciones,  para 

que  se  atienda  el  aspecto  cuantitativo y simultáneamente  se  logren 

los  niveles  acaddmicos  abiertos a un constante  perfeccionamiento. 

I 

El programa  de  descentralización  busca  nuevas  perspectivas 

en  cuanto a la  organización,  por  ello  las  nuevas  unidades  "tuvieron 

un  carácter  interdisciplinario y una  organización, de. tipo-. 

departamental que tiene  como  finalidad  la  agrupacidn  de  materias 

afines,  que  da  el  servicio a distintas  carreras. 



ANEXO 

LEY ORGANICA DE LA 

UNIVERSIDAD AOTONOMA METROPOLITANA 
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CAPITULO 1 

Ob jeto y .facultades 

I 

Articulo 1.  Se  crea  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana 

organismo  d-ntralizado  del  Estado,  con  personalidad  jurfdica 

y patrimonio  propio. 

Articulo 2 .  La  Universidad  Aut6noma  Metropolitana  tendrá  por 

ob jeto: 

1 )  Impartir  educacidn  superior  de  licenciatura,  maestrla I y 

doctorado, y cursos  de  actualizaci6n y especialización,  en  sus mo- 

daltdades  escolar y extraescolar,  procurando qut? la  formación  de 

profesionales  corresponda a las  necesidades  de  la  sociedad. 

11)  Organizar y desarrollar  actividades  de  investigación  huma- 

nistíca y científica,  en  atencidn,  primordialmente, a los  proble- 

mas  nacionales y en  relación  con  las  condiciones  del  desehvolvi - 
miento  hist6rico; y 

C.), 

111)  Preservar y difundir la cultura.. 



Articulo 3. La  Universidad a fin de realizar su objeto,tendrá 

facultades para: 

1) Organizarse, de acuerdo con este ordenamiento, dentro de un 

regimen de desentralizaci6n funcional y administrativa, como lo 

estime conveniente; 

11) Plantear y programar la enseñan a que'imparta y sus activi- 

dades de investigación y de difuSi6n cultural, conforme a los prin- 

cipios de  libertad  de cátedra y- de  investigación: 

111) Expedir certificados de estudios y otorgar diplomas,  títu- 

los y grados acad6micos; 

1V) Revalidar y establecer equivalencias de estudio del mismo 

tipo educativo, realizados en  en instituciones nacionales y extran- 

Jeras ; y .) 

V )  Incorporar estudios y otorgar o retirar reconocimientos de 

validez para fines academícos, a  los realizados en los planes y 

programas equivalentes. 

CAPITULO 11 

Patrimonio 

Articqo 4. El patrimonio de  la Universidad estar6 constitutdo por: 

1) Los ingresos que obtenga por los sevicios que preste; 

11) Los fondos que le asigne el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo; y 

111) Los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por 

cualquier título legal. 

Articulo 5. Los ingresos de  la  Universidad y los bienes de su 

propiedadno están su etos a impuestos o derechos federales,  loca- 

les o municipales. Tampoco estarán gravados los actos y contratos 3'l 



en  que  ella  intervenga,  si los impuestos  conforme a la  ley  respec- 

tiva,  debiesen  estar a cargo  de  la  Universidad. 

La  Universidad  Autónoma  Metropolitana  gozará  de  la  franquicia 

postal  para  su  correspondencia  oficial y de los privilegios  que 

disfrutan  las  oficinas  públicas  en los servicios  telegráficos-. 

CAPITULO 111 

Organos de la  Universidad 

Articulo 6. Serh Organos  de  la  Universidad: 

1) La  Junta  Directiva; 

11) El Colegio  Acadgmico; 

111) El Rector  General; 

1 V )  El Patronato; 

V ) Los Conse'jos  Academicos ; 

Vl) Los  Rectores; 

Vll) Los  Consejeros  Divisionales; 

V111) Los Directores  de  División; y 

1x1 Los  Jefes  de  Departamento. 

Articulo 7 .  La  Junta  Directiva  estará  integrada  por  nueve  miem- 

bros que el  Colegio  Acad6mico  designará por mayoría  de  votos,  tres 

de los cuales,  cuando  menos,  deberdn  ser  miembros  del  personal 

academic0  de  la  Universidad. 

Articulo 8 .  Para  ser  miembro de la  Junta  Directiva se requiere; 

1) Ser  Mexicano; 

11) Tener  mds  de  treinta y menos  de  setenta aAos de edad; 
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111)  Poseer  título a nivel  de  licenciatura y tener  experiencia 

académica ; y 

1 V )  Ser  persona  honorable y de  reconocido  prestigio y competecia 

profesional. 

Articulo 9. El cargo  de  miembro  de  la  Junta  Directiva  será 

honorario y quien lo desempefie s610 podrá,  dentro  de  la  Universidad 

realizar  ademds  tareas  docentes o de  investigación. 

Los mienbros  de  la  Junta  Directiva no podrán  ser  designados 

Rector  General,  Secretario  General,  rectores,  secretarios  de  uni- 

dades  universitarias,  directores  de  divisi6n o jefe  de  departamento 

sino  hasta  que  hayan  tarnscurrido  dos  aHos  de  su  separación  de 

dicho  cargo. 

Articulo 10) La  Junta  Directiva  celebrará  seciones  ordinarias 

en  forma y terminos  que  sefiale  su  reglamento.  Cada  sesión  será 

presidida  por  uno de los  miembros,  sucedi&dose,  para  este  efecto, 

en  orden  alfabdtico  por  apellido. 

Articulo 1 1 )  Corresponde a la  Junta  Directiva : 

1) Nombrar  al  Rector  General  de  la  Universidad,  resolver  acerca 

de SU renuncia y removerlo  por  causa  justificada.  En  ejercicio  de 

estas  facultades , auscultar6  la  opinión  de  la  comunidad  de  dicha 
institución  en  la  forma que establezcan  las  disposiciones  reglamen- 

tarias ; 

11) Nombrar a los  rectores  de  las  ternas  de  candidatos  que le 

presente  el  Rector  General  de  la  Universidad,  quien las formulará 

de  la  lista  de  cuando  menos  cinco  personas  que  deber&  proponerle 

elcawejo Acaddmico  de  cada  unidad  universitaria; 

t ;  
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111)  Resolver  acerca  de  las  renuncias  de  los  rectores y removerlos 

por  causa  justificada; 

1V) Designar a los miembros  del  patronato; 

V) Resover  en  definitiva  cuando  el  Rector  General  vete  los  acuer- 

dos  del  Colegio  Académico; 

vl)  Conocer y resolver los coflictos  que  se  presenta  entre los 

demás  6rganos  de  la  Universiada: 

Vll)  Ejercer  derecho  de  iniciativa  ante  el  Colegio  Académico  en 

las  materias  de  competencia  de  la  mismo; y 

V111)  Expedir  su  propio  reglamento. 

Para  validez  de  los  acuerdos  sobre los casos a que  se  refiere  las 

fracciones 1, 11, y V1 se  requerirá el voto apro.atorio.de no  me- 

nos  de  seis de los miembros  de  la  Junta. 

Articulo 12. El colegio  academic0  estara  integrado  por; 

1) El Rector  General  de  la  Universidad,  que lo presidirá; 

11) Los Rectores; 

111) Los Directores  de  División ; y 

1V) Tres  representantes  del  personal  académico,  tres  de los alum- 

"O?. Y uno  de los trabajadores  administrativos,  elegidos por cada 

uno  de los consejos  academicos  académicos  de  entre sus miembros . 
Los representantes  del  personal  académico  de  entre  sus  miembros. 

de los alumnos y de  los  trabajadores  administrativos,  elegidos  por 

lo  anterior  ya  dicho.  Estos  ultimos  durarán a su cargo  dos  anos y 

no podrán  reelectos  para  el  periodo  inmediato. 

El  Secretario  General  de  la  Universidad lo ser6 tambih del  Colegio, 

en  el  cual  tendr6 voz , pero  no  voto. 
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Articulo 13. Corresponde  al  Colegio  AcadBmico: 

1) Establecer, a propuesta  del  Rector  General  de  la  Universida, 

las  unidadesuniversitarias,  divisiones y departamentos  que  requieran 

para  el  cumplimiento  del  objeto  de  la  Universidad; 

11) Expedir  las  normas y disposiciones  reglamentarias  de  aplica- 

ción  general  para  la  mejor  organización y funcionamiento  tBcnico 

docente y administrativo  de  la  Universiudad; 

111) Designar  al  auditor  externo a que  se  refiere  la  fracci6n Vl 

del  artículo 20 de  esta  Ley; 

1V) Conocer y resolver los casos  que  no  sean  de  la  competencia 

de  ningún  otro  órgano  de  la  Universidad; 

V) Elegir  anualmente a un miembro  de  la  Junta  Directiva  que  reek%- 
/ plazard  al  de  la  mas  antl/gÜa  designaci6n y alos  sustitutos  para 

cubrir  las  vacantes  que  ocurran  en  la  propia  junta ; 
I 

V1) Autorizar'el  presupuesto  anual  de  ingresos y egresos  de  la 

Universisdad; 

V11) Apro  ar los estados  financieros  que 8 con  el  dictgmen  del 

auditor  externo,  someta a su consideraci6n  el  Patronato; 

Vlll)  Autorizar los planes  de  organización  acaddmica,  las  espe - 
cialidades  profe.ionales y las  modalidades  que  se  establezcan  en 

la  Universidad; y 

1x1 Ejercer  las  demás  atribuciones  que  le  confieran  este  ordena- 

miento  las  normas y disposiciones  reglamentarias  de  la  universidad. 

Articülo  1il.Rector  General  de la Universidad  deber6  reunir 10s 

requisitos a que se refiere  el  artículo 8 de  esta  Ley. 
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Articulo 15. El Rector General de  la  Universidad será el re- 

presentante legal de la  institución. Durar6 en  su cargo cuatro aAos 

y no  podra  ser  reelecto. 

Articulo 16. Son facultades y Obligaciones del  Rector General; 

1) Presentar al Colegio Academic0 el proyecto de presupuesto 

anual de ingresos y egresos de la Universidad; 

11) Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias que 

expida el Colegio Academico; 

111) Presentar,  en  el  mes  de  febrero, un informe al Colegio Aca- 

démico de las actividades de  la Universidad realizadas durante el 

ano anterior; 

1V) Otorgar, sutitufr y revocar poderes ; 

V )  Nombrar y remover libremente al Secretario General y al Abo- 

gado General de  la  Universidad. El Secretario General de *erá reunir 

los requisitos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley; 

V1) Gozar del derecho de  veto respacto de los acuerdos del 

Colegio Acad6mico;y 

Vll) Las demds que le senale este ordenamiento y las normas y 

disposiciones reglamentarias de  la Universidad. 

Articulo 17. El Rector General ser&  s&'tituldo0en su ausencia 

temporales por el Secretario General de  la  Universidad. 

Articulo 18. La representacidn de la Universidad en asuntos 

judiciales les corresponderd al Abogado Central. 

Articulo 19. El patronato estará integrado por  un  presidente,un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tre vocales, 

LOS mienbros del patronato ser& mexicanos y de reconocida solven- 

cia moral 



Durarán  en  su  cargo  ocho  anos y podrán  ser  reelectos.  El  cargo  de 

miembros  del  Patronato  será  honorario. 

Articulo 20. Corresponde  al  Patronato; 

1) Obtener los ingresos  necesarios  para  el  financiamiento  de  la 

Universidad; 

11) Organizar  planes  para  arbitrar  fondos a la  Universidad; 

111) Autorizar  la  adquisición  de los bienes  que  se  requieran 

para  las  actividades  de  la  Universidad; 

1V)  Administrar y acrecentar  el  patrimonio  de  la  Universiadad; 

VI Formular  el  proyecto  de  presupuesto  anual  de  ingresos y egre- 

sos de  la  Universidad y ponerlo a la  consideración  del  Rector  Ge- 

neral  de  la  misma,  quien lo someterá a la  aprc  ación  definitiva 

del  Colegio  Acad6mico; 

V1)  Presentar  al  Colegio  Acad&mico,  dentro  de los tres  primeros 

meses  partir  de 1a.fecha enque  se  concluya un ejercicio  presupues- 

*av estados  financieros  con  el  dictamen  del  auditor  externo 

nombrado  para  el  caso  del  prop:e  Colegio; 

V11)  Designar  al  Tesorero  General  de  la  Universidad; 

V111) Nombrar  al  Contralor y al  personal  que  dependa  de 61, para 

9 la  supervisi6n  de  los  asuntos  financieros  de  la  Universiadad;y 

1x1 Ejercer  las  demds  atribuciones  que  le  confieran  este  ordena- 

miento y las  normas y disposiciones  reglamentarias  de  la  Universidad. 

Articulo 21. La  Universidad  estará  integrada por unidades  univer- 

sitarias, a trav&s  de  las  cuales  llevará a efecto  su  descon  entraci6n 

funcional y administrativa.  Las  unidades  Universitarias  resolver6n 

sus  propios  problemas, su .etdndose a esta  Ley, y a sus  disposiciones 

reglamentarias. 

Cada  un  idad  universitaria  estar6  dirigida  por  un  rector y se 

organizar6  en  divisiones y departamentos. 



Las divisiones se establecerán por dreas del conocimiento y los 

departamentos por  di iplinas especlficas o por conjuntos homogé - 
neos de  éstas. 

Cada divisidn estard a cargo de un director y al frente de cada 

departamento habrd  un  jefe. 
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Articulo 22. En cada unidad  universitaria habrá un Consejo Aca- 

démico integrado por; 

1) Un  Rector, quien lo presidirá; 

11) Los directores de divisi6n; 

111) Los jefes de departamento de  la unidad; 

1V) Un representante del  personal académico y otro de los alumnos 

por cada departamento;y 

V )  Dos representantes de los trabajadores administrtivos de la 

Unidad. Los representantes del  personal académico, de los alumnos 

y de los trabajadores administrativos durardn en su cargo dos aAos 

y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. 

El Secretario de  la  unidad  universitaria lo será tambi6n del Consejo 

Académico,  en  el cual tendrá voz , pero no voto. 
Articulo 23. Corresponde a los Consejos Academicos; 

1) Dictaminar y armonizar los proyectos sobre planes y programas 

acad6micos que le propongan los conse eros divisionales y , en caso 
de que el dictamen sea favorable, someterlo a la aprhaci6n del 

Consejo Acadgmico; 

11) Designar a los directores de divisidn de las ternas que le 

propongan los respectivos rectores; 



111) Someter  al  Patronato,  por  conducto  del  Rector  General,  el 

proyecto  de  presupuesto  anual  de  ingresos y egresos  de  la  unidad 

universitaria; 

lv) Proponer  ante  el  órgano  correspondiente  las  medidas  que  tien- 

dan  al  mejoramiento  de  las  actividades  de  la  unidad  universitaria;y 

V )  Ejercerlas  demás  atribuciones  que  le  confieran  este  ordena- 

miento y las  normas y disposiciones  reglamentarias  de  la  Universidad. 

Articulo 2 4 .  Los  rectores  deberdn  reunir  los  requisitos a que  se 

refiere  el  artículo 8 de  esta  Ley. 

Articulo 25. Los  rectores  serán  representantes  de  las  respectivas 

unidades  universitarias,  sin  perjuicio  de  la  representación  legal 

que  se  le  otorga  al  Rector  General  en los terminos  del  artlculo 15 

de  esta  Ley,  durarán  en  su  cargo  cuatro  aiios y no podrán  ser  ree- 

lectos . 
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Articulo 26. Son  facultades y obligaciones  de los rectores; 

1) Nombrar a Los secretarios  de  sus  respectivas  unidades  univer- 

sitarias,  los  cuales  deberán  reunir  los  requisitos a que  se  refiere 

el  articulo 8 de  esta  Ley; 

11)  Hacer  cumplir los acu,erdos  de sus respectivos  consejos 

academicos ; í,! 

111) Gozar  del  derecho  de  veto  con  relación a los asuntos  de  sus 

correspondientes  consejos  académicos,  sometiendo  así  el  caso  del 

Rector  General,  quien  lo  turnará  al  Colegio  Académico o la  junta 

Directiva,  según  la  naturaleza  del  asunto y; 

1V) Las  demás  que  le  sefialen  este  ordenamiento y las  normas y 

disposiciones  reglamentarias  de  la  Universidad. 



Artículo 2 7 .  Los rectores  serán  sustituidos  en  sus  ausencias 

temporales  por los secretariios  de  sus  respectivas  unidades 

universitarias. 

Artículo 28. Por  cada  división  funcionará un consejo  divisional,  que 

se  integra  por: 

I) El director  de  la  División,  quien  presidirá; 

11) Los jefes  de  departamento  de  la  misma  división: y 

un representante  del  personal  académico y otro  de  los  alumnos  por 

cada  departamento. 

El representante  del  personal  acaddmico y de los alumnos  durarán 

a su  cargo un aRo y no  podrán  ser  reelectos  para  el  periodo 

inmediato. 

Articulo 29. Corresponde a los  consejos  divisionales: 

I) Formular los planes y programas  acad6micos  de  la  división  para 

los  efectos  de  la  fracción I y el  articulo 2 3  de  esta  ley; 

11) Designar a los  jefes  de  los  departamentos quu integren  la 

división,  de  las  ternas  que  les  propongan los respectivos  rectores; 

111) Presentar  al  consejo  académico  respectivo el anteproyecto  de 

presupuestos  anual  de  ingresos y egresos  de  la  división. 

IV) Aprobar  el  desarrollo y funcionamiento  de  la  división; 

V )  Aprobar los proyectos  de  investigación  que  se  propongan  dentro  de 

la  división. 

VI Cuidar  al  perdsonal  academic0 y administrativo  cumpla 

eficazmente  las  funciones  de  su  competencia;y 

VI11 Ejercer Ids demds  atribuciones  que  le  confieran  este 

ordenamiento y las  normas y disposiciones  reglamentarias  de  la 

universidad. 

Artjculo 30 . Los directores  de  División y los jefes  de 



Departamento deberán reunir los requisitos a que  se refiere el 

artículo 8 de  esta  ley, salvo lo referente a la  edad,  el que podra 

ser  de  mds  de 25 aRos y menos  de 70 anos, durarán en  su cargo cuatro 

anos, y no podrdn  ser  reelectos. Tendrán las facultades y 

obligaciones que les sefialen este ordenamiento y las normas y 

disposiciones reglamentarias de  la  universidad. 

Los directores de divisi6n y los jefes de Departamento serh 

asistidos, para orientar a los alumnos por asesores o consejeros de 

la especialidad profesional. Los jefes  de Departamentos 8 ademds se 

auxiliaran de asesores e integrarán comisiones para  el desempeAo de 

las funciones academicas del  departamento. 

Artículo 31. Los representantes del personal academic0 y de los 

alumnos,  miembrod  de  los consejos acad6micosr no podrdn serlo 

simultdneamente de los consejos divisionales. 

CAPITULO IV 

Disposiciones Generales 

Artículo 32 . Los nombramientos definitivos del personal academic0 

deberdn hacerse mediante oposici6n o por procedimientos igualmente 

id6neos para comprobar la capacidad de los candidatos. Para los 

nombramientos no se establecerdn limitaciones derivadas de  la 

posici6n ideol6gica ni  política  de los aspirantes, ni esta ser6 la 

causa para su remocibn. 

No podrd  hacerse designaciones de profesores interinos para un 

plazo mayor de un ejercicio lectivo. 

Artículo 33.E1 Rector General hard,  en los terminos de las normas y 

disposiciones reglamentarias, las designaciones o remociones del 

personal  acad6mic0,  t6cnic0,y administrativo que no están reservados 
w 



a otros orgdnos de  la  Universidad. 

Artículo 34. Las asociaciones de alumnos serán independientes de  10s 

orgdnos de  la  Universidad y se organizardn democrdticamente en  la 

forma que los mismos estudiantes determinan. 
_.., . .  . .  . 

Articulo 35. Las relaciones de trabajo entre la Universidad Aut6noma 

Metropolitana y sus trabajadores se regirdn por la Ley Federal  del 

trabajo de los trabajadores al Servicio Social del  Estado, 

reglamentaría del apartado B del artículo 123  constitucional. 

Artículo 36. S e r h  considerados trabajadores de confianza del  Rector 

General el Secretario General,  el abogado General, los rectores, los 

secretarios de las unidades universitarias, el tesorero General, los 

secretarios de las unidades  universitarias,  el Tesorero General,  el 

contador, los directores de  divisi6n,los jefes de  departamentos, 

directores y subdirectores generales , jefes y subjefes de 

departamentos administrativos, supervisores, visitadores, 

inspectores, coordinadores, investigadores científicos, 

abogados,contadores,auditores,cajeros,pagadores,auxiliares, 

consultores,auxiliares de comprasm, almacenistas, intendentes,secre- 

tarios particulares y auxiliares,  consultores,y asesores tecnicos y 

deínds personal que ten 3 ese cardcter d8 conformidad con lo dispuesto 

por el art-iculo 50.  de la  Ley Federal  de los trabajadores al servicio 

del  Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitu- 

cional. 



CONCLUSIONES 

Evaluar  la  actividad  de  la UAM considerando  el  objetivo  de  su 

creacidn  sería m& que  imposible  para  mí  ,porque  la  experiencia  como 

estudiante no podría  ser  suficiente  para  comprender  la  complejidad 

del  Area  docente e investigacidn. 

Pero  si  se  puede  decir  que  la  Universidad  en su conjunto  como 

institucidn,  ha  logrado su maduración  gracias a la  experiencia  de 

miles  de  trabajadores  academicos y administrativos  que  en  el  aRo  de 

1974 se  unieron a la  tarea  de  formar  una  nueva  universidad  ocupa  un 

lugar  en  el  panorama  de  la  Educacidn  Superior. 

La UAM ha  tenido  su5  errores y tropiezos  como  cualquier  otra 

universidad,  pero a h  así  ha  tenido  que  remediarlos  para  mantenerse 

en  vida.La  docencia 4 para  mí  como  alumna  ha  sido  aceptable,  sin 

embargo  la  producci6n  de  nuevo  conocimiento a traves  de  las 
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