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3er. Prejuicio: Sólo una propor
ción mínima es apta para la educa
ción superior (digamos el .01 o el 1%,
etc.)

Este prejuicio es algo más que
una versión distinta del 10. Mientras
aquél postula un deber ser de la edu
cación, éste postula una necesidad
biológica que califica de inútil cual
quier esfuerzo que la contraríe. Su
falsedad se hace evidente con el
aumento absoluto y relativo, en el

Pasa a la página 2

Iniciación de cursos en el Colegio de Ciencias y Humanidades

enseñanza verbalista, pues se pretende Dicha , labor docente se llevará a
la formación de estudiantes activos y cabo d iariamente durante los cuatro
no pasivos. Pasa a la pág . 4
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avanzados (precisamente los que tie
nen las más altas proporciones de jó·
venes que reciben educación superior)
piensan aumentar esa proporción y
por ningún motivo consideran que
por ese hecho vayan a disminuir los
niveles de educación. En la historia y
la prospectiva la cantidad y la calidad
de la educación superior son compati
bles, a menos que no se quieran asig
nar los recursos necesarios para la
educación. Este es el verdadero pro
blema.

LGU NOS PREJUICIOS ANTIGUOS SOBRE LA
EDUCACION SUPERIOR

~er. Prejuicio: La educación su
p'e io~ debe ser para una élite y no

ar.a las masas.
Este es un prejuicio muy anti-

u I ligado a las ideas esclavistas, ra
G as Ycolon ialistas.

Se ha sostenido para im pedir la
nsmisión de conocimientos a los

fi m6res y los pueblos dom inados y
plotados (antes se pensaba que el
labeto y la aritmética deberían ser

exclusivos de las élitesl.
A lo largo de la historia huma

ste prejuicio no ha podido, sin
e oargo, impedi r la am pliación de la
utma a un nú mero cada vez mayor

na proporción cada vez más ele·
y ~a de hom bres.

20. Preju icio: La educación su
p'er.ior disminuye la calidad conforme

imparte a un mayor nú mero de
111m..

Este prejuicio está relacionado
on el anterior y busca los mism os
jetivos. A lo largo de la historia del
mbre ocurre todo lo contrario: en

países y en el mundo conforme
menta la cantidad de hom bres que
ceden a la educación, au menta la

E lidad de la educación. Así, no hay
ni gún caso de un país en que la pro
orGión de estudiantes que reciben

e~u.cación superior sea muy pequeñ o
el nivel de la educación sea muy al

to. Lo que es más, todos los países

Una nueva etapa en la enseñanza
niversitaria se inic ió el lunes pasad o
n la apertura de cursos en los tres

I nteles del Colegio de Ciencias y
umanidades d e la UNAM , a nivel de

H hillerato. Al co menzar en dicha fe
a a las 7 ho ras las labor es docen tes
dministrativas en la nueva unidad '

De-ente, los alu m nos y profeso res se
resentaron pu nt ualmente a cumplir
o sus obligac iones.

Desde todos los puntos de la ciu 
, numerosos grupos de jóvenes se

rasladaron a los t res p lanteles, sit ua-
s en la zona norte d e la metró po li,

medio de las diec iocho líneas de
tebuses urbanos que darán servic io
rmanente a los m ismos, y de la

r ea 2 del Metro. '
Por lo que respecta a las labores
demicas en e l Co legio d e Cienc ias
l'lmanidades , los pr ofesor es impar

' ~ n treinta horas semana rias de cla-
eada uno p ara lograr e l propósito

. leo de la en señanza que es hacer
I alum no aprenda, bu sque su
rmaci6 n académ ica y cultural ,

'tierre, d ent ro de lo posible, la



co se propone un sistema que fi
a hacer la selección a lo largo de lo
el proceso educativo para reorienta
reeducar a los alu mnos, al tiempo
se les dan sal idas laterales, y que
aumentan los recursos y las plazas
ra la educación superior. Menos
se propone cambiar las estructur
ciales a fin de aumentar la propor¡;¡
de jóvenes in teligentes, cultos, cap
tados para la educación superior.
supondría proponer que se afee
los intereses creados, las estruct
fiscales, fi nancieras, las estructur
la producción, los servicios y la e
cación, la estructura urbana y agrari
la estructura de la dependencia, la e
tructu ra del mercado, la estructura
la inversión y la pro piedad públie
privada. Pero sin llegar tan lejos, e
subconsciente de los enemigos de
reforma educativa se encuentra ell
mor a esos cambios, de ahí
hablen de la necesidad de la seleGGI
con cierta agresividad y a veces ti
con furia .

50. Prejuic io: No se debe pr
porcionar educación superior más a
de las posibilidades de empleo.

Este prej uicio se basa en JI
idea rígida del empleo, que en fila
dad varía en funci ón del mercado,
inversiones y el desarrollo tecnólo
co, a un grado tal que los expertos e
prospectiva educacional han optaa
por proponer una educación gene
profesional, politécnica, flexible, a
que los educandos puedan fácilmen
adaptarse en el fu turo a los nuevül
requerimientos de l empleo, adecu
sus conocimientos y adquirir otr
nuevos. Una política progresista
desarrollo tendrá que operar n
riamente sobre las variables que g
ran una oferta creciente de trabajo
tamente calificado, técnico y pn
sional, rompiendo las barreras
mercado, de las inversiones pública
privadas, del desarrollo tecnológic
la producción y los servicios. 'S'
hipótesis es que va a haber desar
la necesidad de técnicos y profe
les es obvia, y tendrá que ser supe
al crecimiento general de la fuerza
trabajo. Lo que es más, en los es
dios 'sobre planeamiento de la e
ción se ha llegado al consenso d
el trabajador altamente califica
nera su propio empleo, y el desa
de las fuerzas de pro ducción
servicios, con mucha más facil'
que el trabajador no calificado.
todo ello no se puede hacer depe
la formación del profesionista a
técnico de alto nivel de la estruotu
actual del empleo o de sus tendeno
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Ción, lo cual parece razonable. La
bruta lidad consiste en hacerles un
solo examen -de golpe- que les cie
rra las puertas para siempre, que no
sirve para reorientarlos y reeducarlos
a' lo largo de un proceso educativo,
sino al fin de un ciclo y al principio
de otro, que se cierra para siempre, a
los rechazados, ' sin que éstos sepan
hacer nada, ni tengan otra' salida. Lo
que es peor, los especialistas en cien
cias de la educación afi rman de mane
ra universal que la posibilidad de
predecir quién va a tener éxito en su
carrera es casi nula, dado el gran
número de variables que determinan
e1 éxito. Por lo tanto no pueden
hacer un examen de selección con la
posibilidad de predecir si A va a fra:
casar y Z a tener éxito. Sólo pueden
clasificar dentro de una escala a la
población que va desde A hasta z, y
dejar fuera a los que queden al final
de acuerdo con una prueba de inteli
gencia o de conocimientos. Pero con
ese enfoque y su aplicación normáti
va, universal, no se busca mejorar las
condiciones sociales de la inteligencia,
ni las condiciones sociales de los co
nocimientos, por ejemplo en el cam
po, o entre los hijos de los obreros, o
entre los jóvenes que tienen proble
mas familiares, o psicológicos. Tcdas
las condiciones vigentes se dan por un
hecho invariable frente al que, con un
realismo archi-conservador, lino hay
nada que hacer". Y también se postu
la como un hecho'~invariable, el nú
mero de plazas para la educación su
perior "que no debe ser aumentado
en vista de que no hay más jóvenes
inteligentes, o más jóvenes con cultu
ra suficiente, o más plazas para edu
carlos". La falacia es perfecta y co
herente y para fortalecerla se citan
ejemplos de las universidades depaí
sés s altamente desarrollados que
hacen una selección y de los países
socialistas que también hacen una se
lección, ocultando el hecho de que
estos países hacen una menor salee
ció n forzada; esto es, poseen una
estructura social distinta en lo que se
refiere a la selección forzada, que la
atenúa o anula; que tienen también
una proporción mucho mayor de pla
zas disponibles para la educación su
perior, y que proyectan aumentar las
plazas de enseñanza para la licenciatu
ra y el post-grado a tasas más altas
que en el pasado, o que las de la en
señanza media -semisaturada- o que
las de la enseñanza primaria -satura
da, satisfecha-, y que naturalmente
ya no pueden crecer a una gran velo
cidad. Todo esto no se dice. Tarnpo-

La falacia puede ser más sutil y
también más brutal. La sutileza en es
te caso consiste en afirmar que dado
el mal sistema de enseñanza secunda
ria existente, los jóvenes llegan sin los
eonocimientcs necesarios para estu
diar en la Universidad y que es indis
pensable hacerles un examen de selec-

2

curso de la historia, de los hombres
realmente aptos para la educación.
Pues si la aptitud para recibir educa
ción no es una constante biológica,
obedece a otros factores. En efecto,
el crecimiento de los "aptos" varía en
función de los niveles de vida, de la
alimentación, de los salarios, de la se
guridad social, de las propias facili
dades para aprender y enseñar. La
proporción no tiene nada que ver con
la raza, o con la "naturaleza" de un
pueblo, o con una característica in
nata al hombre. De 100 negros, de
100 blancos, de 100 ingleses, de 100
mexicanos, potencialmente los 100
son aptos para la educación, si los ni
veles de vida de ellos y sus padres son
suficientemente altos. Los inaptos
caen dentro del terreno de lo patoló
gico, que también es variable.

El prejuicio quiere ocultar, con
elargu mento de una 11 necesi dad"
biológica, racial o humana, la posibili
dad política de que se incremente la
educación de los pueblos, aumentan
do sus niveles .de vida y disminuyen
do o anulando los intereses creados
(allí está el problema).

40. Prejuicio: Para la educación
superior se debe seleccionar a los más
aptos.

Este prejuicio se combina con
una falacia, o una serie de falacias. El
prejuicio consiste en creer que es ne
cesario seleccionar a los "biológica
mente dotados". La falacia consiste
en afirmar que la selección es racional
cuando en realidad existe una selec
ción irracional o forzada porque:

a) Los hombres del campo son
eliminados de la educación. superior
en mayores cantidades y proporciones
que los de la ciudad; los hijos de los
trabajadores son eliminados en mayo
res cantidades y proporciones que los
de empleados, profesores, empresarios
o funcionarios, y ,

b) El número de plazas disponi
bles para la educación superior se to
ma por constante o suficiente, o co
mo óptimo de acuerdo con las posibi
lidades y necesidades de un país, sin
dec ir que existe ese supuesto o sin
explicar el criterio que sirva para afir
mar que la cantidad de educación
superior es la óptima o máxima posi
ble.
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"El país necesita, cada vez
con más urgencia, que la ley re
suelva los problemas de los
nombres, en particular de los
jóvenes, y espero que con el es
fuerzo de todos logremos esto
en la Universidad", dijo el Rec
tor de la UNAM, doctor Pablo

. González Casanova, en la entre
ga de togas y veneras a once
doctores y un maestro en dere
cho, que se efectuó en el audi
torio Jus Semper loquitur de la
Facultad de Derecho de la
UNAM.

En la ceremonia, a la que
asistieron quinientas personas,
el doctor Ignacio González Ru
bio, representante del Claustro
de doctores en Derecho, al que
ingresaron diez nuevos doctores,
mencionó que el derecho es
producto de la esencia de la na
turaleza humana, y la justicia,

Pasa a la pág. 4

taria y procediendo al respecto con
cuidado.

70. Prejuicio: No se debe que
rer que todos sean profesionistas. Se
ría horrible un mundo en el que no
hubiera obreros.

Este prejuicio es muy natural y
lo seguirá siendo todavía durante al
gunos años. Sin embargo la historia
universal consiste en la substitución
del trabajo no calificado por el califi
cado. Lo anterior es obvio; hay algo
más: los especialistas en prospectiva
prevén un mundo en el que todos los
hombres serán investigadores y profe
sionales; sólo en los servicios, y por
turnos, los investigadores y profesio
nales tendrán que realizar operaciones
simples o musculares. Mientras tanto,
sin duda, se deberá combinar el
aprendizaje de los conocimientos teó
ricos con los aplicados, del trabajo in
telectual con el manual o técnico, la
carrera profesional con múltiples sali
das laterales, ello sin mengua de una
cultura general sobre la natu raleza y
el hombre, sobre la ciencia, la histo
ria, la técnica, las artes y los depor
tes, que irán encontrando nuevas
combinaciones en un mundo inexora
ble carente de obreros, lleno de inves
tigadores y técnicos de alto nivel.
Con esa previsión científica coincide
un gran poeta latinoamericano, cuan
do escribe en "Un futuro posible" e
imaginario: "Cada hombre será su
propio Shakespeare y su propio
Tiziano".

"Por mi Raza Hablará El Espíritu"
Ciudad Universitaria,
13 de abril de 1971.

El Rector

DR. PABLO GONZAlEZ CASA-NOVA.

otra parte ignora que la proporción
del PNB que gasta el Estado en edu
cación es inferior a la de muchos paí
ses en ig~al nivel de desarrollo, y
pretende imitar modelos poco cornu
nes, como el de Estados Unidos de
Norteamérica, de una manera automá
tica, proponiendo que la enseñanza
superior sea privada en forma predo
minante, ya porque las escuelas sean
privadas, ya porque la educación se
haga con el apoyo de fundaciones, ya
porque la paguen los padres de los ri
cos y a los pobres se tes den becas. El
modelo renuncia al papel de promo
tor de la educación que el Estado ha
tenido en la inmensa mayoría de los
países del mundo, olvida la triste
experiencia de la mayoría de los paí
ses del mundo en materia de funda
ciones y falta de generosidad, preten
de transferir .la responsabilidad fiscal
y la redistribución del ingreso a las
autoridades escolares, y convierte la
educación superior para los pobres
dotados en un acto de caridad. Por
ello es la mejor forma de no resolver
ningún problema de los que pretende,
y de crear muchos de pobreza e in
cluso de miseria en los centros univer
sitarios y técnicos; de sobrepoblación
relativa, de rechazo multitudinario de
asp irantes, de aparición de escuelas de
rechazados que aprenden y enseñan
con coraje, en condiciones difíciles,
angustiosas y agresivas, con niveles
académicos naturalmente bajos.

Todo lo anterior, por supuesto,
no implica que en las condiciones
actuales se descuide o desdeñe la
ayuda de la iniciativa privada, de las
fundaciones o de los padres que tie
nen altos ingresos, para que contribu
yan al sostenimiento de la educación,
pero en forma supletoria, complemen-

CEREM ONIA DE ENTREGA DE TOGAS Y VENERAS
EN LA FACULTA D DE DERECHO

e-remonia de entrega de togas V veneras en la Facultad de Derecho

El prejuicio de que no se debe
roporcionar educación superior más

al á de las posib ilidades de empleos,
Beja de serlo en la medida en que se
" n allptado histó rica y políticamente

as posibilidades, vale decir, en que
an hecho todos los esfuerzos posi-

les para aumentar el empleo califica
UD profesional. Pero incluso en ese

so es mejor cometer un error por
xcedente que por deficiente en la
r!n.ación de profesionales y técni
s, pues el excedente aumentará las
rrnas de calidad del mercado de

rabajo de un país, y los trabajadores
tam ente cal ificados se esforzarán
n más éxito por crear sus propios
p,leos que los no calificados.

60. Prejuic io El Estado ya está
tanda demasiado en educación su

erior. La educac ión superior no debe
gratu ita o sem i-gratyita. La deben
ar los padres de los estudiantes y

rllS pobres "aptos" se les darán be
cas.

Este preju icio es equivalente al
ue antes se oponía a la educación

universal y gratu ita, que tampoco ha
odido ser universal ni gratuita, pero

Que por lo menos hoy se reconoce
üebería serlo. El prejuicio ign ora que

educación no es un gasto nacional
sino una inversión y una de las inver
iD es más productivas para un país,

a que sólo le gana la inversión en
vestigación que es la que da las ta

sas más altas de utilidades en toda la
~toria de la humanidad, y la que

más íntimamente relacionada está con
I enseñanza propiamente superior,

n la enseñanza de post-grado. De
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. . . "el primer paso hacia una nueva enseñanza universitaria" . . .

La Gaceta UNAM, aparece los lunes,
miércoles Y viernes en per iodos de
clases y los miércoles en periodos de
exámenes y vacaciones parc iales:
Publicada por la Dirección General
de Información Y Relaciones.
110. Piso Tarre de la Rectoría.
C. 1:1 . México 20, D. F .
Franquicia postal por acuerdo presi
dencial de '8 de mayo de 1940.

Lic. Gustavo Carvajal Moreno
Director Gen eral

Djrección General de Infor mación
y Relaciones

Lic. Enrique Velasco Ibarr a
Se cretario Genera l Auxiliar

Quim. Manud Madraza Gara mendi
Secretario General

Universidad Naciona l Autónoma
de México.

Dr. Pablo Gcnzá lez Casanova
Rector

Il

NUEVAS EDICIONES

UNIVERSITARIAS

EXPOSIC I O NES

Del hombre. Por José Gaos. Public
ciones de Dianoia.
FCE~ 'la, edición 1970. $ 75.0u
Desarrollo históric o del pensamiento
político. Por Rubén Salazar Mallén.
Facultad de Ciencias Poiíticas y So;
ciales.
1970. Za, edic ión 2 tomos. $ 62.00.
La inteligencia en el universo. Po
Roger A. MacGowan y Frederick .
Ordway. Colección Problemas cientí
ficos y filosóficos.
la. edición. 1970•.$ 64.00

Exposición y venta de libros editad
por la UNAM. Vest íbulo del Palélj;i
de Bellas Artes.
Exposici6n permanente del Museo il
Geología de la UNAM. Ciprés 17
(Sta. Marra la Ribera) Asistencia li·
breo
Exposición de libros de los siglos X~
y XVI. Biblioteca Nacional. Sala Jo
Marra Lafragua. Asistencia libre.
Exposici6n de fotografías y objeto
personales de Enrique González Mar
tfnez, Biblioteca Nacional. Sala JoSé
Marra Vigil.
Exposición con óleos de Lucio Acosi
ta Cerra, Escuela Nacional de Artes
Plásticas (Academ ia 22). Asistencia li·
breo

los programas de la División de
Estudios Superiores de la Facul
tad serán revisados para obtener
mejores resultados en la ense
ñanza jurídica.

Presid ieron .el acto además
del Rector de la UNAM, los li
cenciados Fernando Castellanos
Tena y Fernando Ojesto Martí
nez, jefe de la División de Estu
dios Superiores, y director de la
Facultad de Derecho, respecti
vamente, y los doctores Guiller
mo Vázquez Alfaro, Humberto
Briseño Sierra, Ignacio González
Rubio, Juan José González Bus
tamante, Ernesto Flores Zavala
y Luis Hecaséns Siches.

Los nuevos doctores son Fer
nando Figueroa Tarango, Marra
Elena García y Garcfa, Julián
Güitrón Fuentevilla, Bertha
Beatriz Martfnez Garza, Hugo
Italo Morales Saldaña, José An
tonio Niño Salgado, Francisco
Peniche Bolio, José Manuel Ro
mero Guevara, Manuel Ruiz
Daza, Héctor Solfs Quiroga,
Guillermo Vázquez Alfara; y el
nuevo maestro en derecho, Pe
dro Hernández Silva.

el atributo supremo de aquél,
trata . de ser alcanzada por el
hombre a través de todos los
medios posibles. '

Se refirió a las diferentes ca
racterfsticas de la justicia en el
curso de la historia, y mencionó
a Ela tón, a Calicles, Thomas
Hobbes y Marx como los princi
pales pensadores que utilizaron
el término justicia como un in
dicador en sus estudios. El juris-
ta afirmó 'que "el camino de la
historia está lleno de' restos de
civilizaciones basadas en princi
pios, valores y objetivos que el
tiempo hizo obsoletos", e hizo
un llamado a los recién doctora
dos para que defiendan la causa
de la justicia.

El doctor Guillermo Vázquez
Alfara, a nombre de los nuevos
doctores, agradeció la distinción
de que fueron objeto y aseguró
que están dispuestos a ayudar
para que la justicia sea una rea
lidad en el país.

Por su parté, el director de
la Facultad de Derecho de la
UNAM, licenciado Fernando
Ojesto Martfnez; declaró que

CEREMONIA DE ENTREGA DE TOGAS Y VENERAS
EN LA FACULTAD DE DERECHO
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turnos en que estarán distribuidas las de clásicos, además del estudio de un
actividades académ icas. idioma extranjero, que es obligatorio.

En el primer semestre del Colegio Con ésto , se d.~ el primer paso
de Ciencias y Humanidades, a nivel hacia una nueva forma de enseñanza
de bachillerato, se imparten las mate- universitaria tendiente a la capacita
rías de Física, Taller de redacción, ción de los profesionales que requiere
Historia universal y Taller de lectura el desarrollo del país,
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