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CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO DE AUTONOMÍA 

EN LA UNAM 

María de Lourdes Velázquez Albo* 

La construcción del imaginario de autonomía en la Universi
dad Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM) es el 
título del presente trabajo, el cual tiene la finalidad de mos
trar cómo he ido abordando el estudio del tema la "autonomía" 
en el caso concreto de esta institución de educación superior 
mexicana. El estudio forma parte de un proyecto de investiga
ción más amplio sobre la UNAM y los congresos nacionales de 
universitarios en donde se han expresado ideas sobre la ins
titución desde 1910, año en que se celebra el primer congreso 
y que se inaugura la universidad, hasta 1945, que se establece la 
Ley Orgánica vigente. Por tratarse de un periodo de tiempo 
pasado, parecería que se trata de un estudio histórico, que si 
bien se considera, la óptica fundamentalmente pretende ser 
sociológica. 

No tocaremos propiamente los hallazgos respecto al tema 
de la autonomía; sin embargo, se tocarán de forma cir
cunstancial; lo que interesa en esta ocasión es mostrar los 
aspectos metodológicos para la construcción de la categoría 
de autonomía en esta investigación. 

En concreto la intención, retomando la noción de meto
dología, en el sentido de su deber ser como la organización 
estratégica de todas las operaciones e instrumentos que in
tervienen para encontrar una respuesta a una pregunta de 
investigación, será precisamente iniciar con la pregunta: 
¿cómo construir el estudio del imaginario de autonomía? 
Para aproximarme a una repuesta me referiré a cuatro as
pectos por considerar en la construcción del imaginario de 
autonomía: 1. E l concepto de autonomía. 2. La técnica. 3. Al-
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gunas consideraciones para el estudio de la autonomía. 4. 
Los referentes teóricos para el análisis, y 5. La epistemología. 

E L CONCEPTO DE AUTONOMÍA 

Etimológicamente, la autonomía es la facultad de un indi
viduo, una institución o una circunscripción territorial, de 
darse sus propias normas de vida y acción. Kant lo aplicó 
estrictamente a la moral; en el sentido de una idea y una 
actitud referidas a la independencia de la voluntad frente 
al deseo. Más tarde la noción se aplicó al campo del derecho 
privado y público, en su relación con el Estado; es decir, la 
facultad de autorreglamentarse en asuntos peculiares, inte
riores o locales que tienen la institución o la región dentro 
de un Estado. Es precisamente desde esta connotación que 
se aplica el término a la UNAM, que es una institución pública, 
descentralizada del Estado. 

La autonomía es un principio fundamental, sin el cual no se 
entiende la institución. Su propia denominación lo contempla, 
y aunque no fue hasta 1929 que se reconoció formalmente 
el contenido o intencionalidad, había sido defendido desde 
1910, fecha de su creación. La autonomía universitaria se con
cibió para dar impulso y mayores posibilidades a la creación 
y a la trasmisión de la cultura en el sentido de libertad de 
los investigadores, profesores y alumnos; para ahondar y 
esclarecer el conocimiento científico y filosófico en busca de 
la verdad. Decía un defensor de la autonomía en los festejos 
de los 50 años de ésta: 

La autonomía es a un tiempo un derecho y una obligación; 
derecho a la libertad de investigación y de cátedra, de crea
ción y difusión del conocimiento, de modo que sus logros no se 
vean entorpecidos o neutralizados por fuerzas internas o ex
trañas a la Universidad. Pero también una obligación, la de 
dar a la República el aporte valioso de la filosofía, la ciencia 
y la técnica (Dromundo, 1979: 21). 

La defensa de este principio forma parte de la historia de 
la UNAM, independientemente de las diferentes ideologías y 
formas de pensar y ser que se albergan en la institución. La 
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autonomía ha sido un elemento de cohesión a partir del cual 
los universitarios se han manifestado como comunidad. De 
esto existe un conjunto de evidencias que se han ido recu
perando y sistematizando, por lo cual podemos decir que la 
autonomía se ha concebido de manera diferente y que res
ponde a procesos históricos. La manera como se ha llegado 
a esta conclusión ha sido mediante la aplicación de técnicas 
de investigación de las cuales se hablará a continuación. 

L A TÉCNICA 

En un sentido estricto se entiende por técnica un determi
nado procedimiento. En el caso más sencillo, éste se refiere 
a una capacidad aprendida, pero también a procesos más 
complicados que se producen a través de acciones colectivas y 
se basan en un proceso regular y funcional y, por lo tanto, de 
acuerdo con una determinada técnica. En este sentido, en la 
metodología de investigación en ciencias sociales se habla de 
técnicas de investigación bibliográfica, de investigación en 
la entrevista o el cuestionario, de investigación para la ob
servación, técnicas de investigación en archivos históricos, 
etcétera. 

Respecto a las técnicas de investigación de las que nos 
ocuparemos están la bibliográfica, la hemerográfica y la 
archivística, ya que son las bases principales de la investi
gación que he venido desarrollando sobre el imaginario de 
autonomía. 

En las diferentes disciplinas como pedagogía, antropolo
gía, historia, sociología, etc., existen técnicas particulares. 
Más aún, dentro de las mismas disciplinas hay diversos 
enfoques teóricos y metodológicos que implican maneras di
ferentes de plantear problemas y construir sus parámetros. 
El tema de estudio en este sentido disciplinario es la socio-
historia, es decir, cómo se van constituyendo las ideas de un 
determinado grupo social. La investigación se basó en una 
búsqueda bibliográfica, hemerográfica y de archivos en la que 
se localizaron documentos e información referida a todos 
aquellos aspectos que tenían relación con la autonomía, no 
únicamente con el concepto, sino además con situaciones y 
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aspectos derivados de la misma noción de autonomía. Esta 
información correspondía a distintos momentos históricos 
que van de 1910, en que se inaugura la universidad, 1929, 
en que se concreta el principio de autonomía, hasta 1945, en 
que se define en la Ley Orgánica vigente. 

Con base en la técnica de investigación hemerográfica y 
archivística llevé a cabo un primer análisis de la información, 
que derivó en la búsqueda bibliográfica sobre periodos his
tóricos cruciales de la conformación de la universidad como 
institución social (La información sobre el tema se recopiló 
en fichas de trabajo). En la clasificación y ordenamiento de 
lo obtenido se tomaron en cuenta algunas consideraciones teóri-
co-metodológicas a las que se hará referencia en el siguiente 
apartado. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA E L ESTUDIO DE LA AUTONOMÍA 

Para el estudio de la autonomía se ha recurrido a lo planteado 
por autores como Vico, Kant, Foucault y Weber, en el senti
do de la importancia dada a la diferencia, desde la óptica de 
la diferencia en cuanto a la época, contenido, génesis y manifes
taciones. De Vico se considera la diferencia entre la sociedad 
perfecta, plasmada en imaginarios, y las imperfecciones de 
las sociedades reales. Berlín destaca, cuando se refiere a Vico, 
el siguiente párrafo que es ilustrativo: "el poder y la belleza de 
la poesía primitiva, y sus implicaciones para la idea del pro
greso en las artes, o la cultura, o el concepto de una sociedad 
ideal contra la cual pueden ser evaluadas las imperfecciones 
de las sociedades reales" (Berlin, 1992: 188). 

Una idea interesante por recuperar es la que se refiere 
a que toda forma de imaginario es creencia, el ser humano 
tiene un acto fundante (mito). Todavía más, el ser humano es 
resultado de su tiempo. 

La autonomía universitaria, expresada en leyes y pro
yectos, constituye un imaginario, el cual es la expresión 
de los sujetos que pertenecen a un tiempo determinado. E l 
imaginario constituye un tipo ideal a la manera de Weber, 
ya que su contenido es diferente según el momento en que se 
expresa tanto temporal como espacialmente. La expresión del 
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imaginario en leyes y reglamentos es a la vez la concreción 
de un conjunto de identidades de profesores, estudiantes, 
gobernantes, no sólo del tiempo en que se concretan, sino 
también de diferentes momentos temporales. 

De Kant se considera la idea de que el presente podría ser 
presentado como pertenencia a una cierta época del mundo, 
distinta a las otras, pero con características diferentes y 
separadas por un elemento dramático. Kant planteó la si
guiente pregunta: ¿qué es la Ilustración? En su respuesta se 
destaca la importancia de la diferencia entre una época y 
otra al caracterizar el momento que describe. De esta ma
nera, define: "la ilustración es la liberación del hombre de 
su culpable incapacidad" (Kant, 1981: 25) y "la incapacidad 
significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin 
la guía de otro" (Kant, 1981: 25). Desde esta perspectiva, la 
diferencia con otra época está definida por el autor en el 
sentido de una modificación de la relación de la voluntad, 
la autoridad y el uso de la razón. La razón como elemento 
liberador debe enfrentarse a sus propias paradojas. 

También Foucault, al referirse al texto de Kant, se plantea 
la misma pregunta pero en otro momento, esto es, se preguntó 
¿qué es la modernidad? Respondió señalando la importancia 
de la ruptura o división respecto a los principios básicos de 
la Ilustración, y sugiriendo que ésta se puede avizorar como 
una actitud, una forma de pensar y sentir. Una de las ca
racterísticas de este pensar, de este sentir, es la de convertir 
al presente en héroe. La idea de tiempo de una época, de lo 
nuevo, de la renovación, de la novedad frente a la tradición, 
es lo que se destaca. En la modernidad sobresalieron valores 
y representaciones sociales, como libertad y democracia, de 
los cuales se desconoce el fin. 

En el estudio de la autonomía, se recupera la idea de Mi
chel Foucault que dice: 

El modo de ser del hombre tal como se ha constituido en el 
pensamiento moderno le permite representar dos papeles, 
está a la vez en el fundamento de todas las positividades y 
presente de una manera que no puede llamarse privilegiada, 
en el elemento de las cosas empíricas (Foucault, 1996: 334). 
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Conforme a esto, "lo dicho" constituye una positividad, y los 
datos y hechos son una misma medida. 

La visión que recuperamos respecto a lo anteriormente 
expresado es la relativa a la diferencia. Así que un aspecto 
que indagar será cómo se ha concebido la autonomía en di
ferentes momentos de la existencia de la UNAM. 

L A TEORÍA 

Un elemento a partir del cual se realiza el análisis es el refe
rente al marco teórico, en el sentido de un enfoque, desde donde 
se mira. Estos referentes teóricos se adoptaron de Cornelius 
Castoriadis, sobre todo lo relativo a la institución imaginaria 
de la sociedad. Para Castoriadis una sociedad no puede existir 
si una serie de funciones dejan de cumplirse constantemen
te (producción, parto y educación, gestión de la colectividad, 
regulamiento de los litigios, etc.), pero no se reduce a esto, ni 
sus maneras de hacer frente a sus problemas le son dictadas 
de una vez por todas por su "naturaleza", la sociedad inventa 
y define para sí tanto nuevos modos de responder a sus nece
sidades como nuevas necesidades. De acuerdo con lo anterior, 
la institución es una red simbólica socialmente sancionada, 
en la que se combinan, en proporción y relación variable, un 
componente funcional y un componente imaginario. Desde es
ta perspectiva se habla de imaginario cuando se habla de algo 
"inventado", o "de un deslizamiento, de un desplazamiento de 
sentido, en el que unos signos ya disponibles están investidos 
con otras significaciones que las suyas normales o canónicas" 
(Castoriadis, 1983: 219). 

Finalmente, todo lo que se presenta a nosotros en el mundo 
social, histórico, está indisolublemente tejido a lo simbólico. 
No es que se agote en ello. Los actores reales, individuales 
o colectivos —el trabajo, el consumo, la guerra, el amor, el 
parto—, los innumerables productos materiales sin los cuales 
ninguna sociedad podría vivir un instante, no son (ni siem
pre ni directamente) símbolos. Pero unos y otros son imposibles 
fuera de una red simbólica (Castoriadis, 1983: 201). 

La idea que se retoma es la que el mismo autor denomina 
visión económico-funcional en el sentido de que la institución 
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tiene una función en la sociedad y que las características de 
ésta corresponden a un momento determinado de la historia 
social. De esta manera cuando una sociedad se otorga a sí 
misma una institución, se da, al mismo tiempo, como posi
bles todas las relaciones simbólicas y racionales que esta 
institución conlleva. E l punto de partida después de aclarar 
lo relativo a la institución es lo simbólico que desborda en lo 
funcional; por ello, al estudiar la autonomía se tiene presen
te lo simbólico, la institución y el momento histórico en que 
se dan ciertas relaciones, que le otorgan una determinada 
identidad al grupo social que conforma la universidad. En 
síntesis, el simbolismo se adhiere a lo histórico y produce 
un encadenamiento de significados. De ahí la importancia 
de conocer la historia, es decir, el entorno; en este caso, lo 
expresado sobre la autonomía. 

Desde la perspectiva histórica cabe señalar que el estudio de 
la autonomía se lleva a cabo en dos momentos, el sincrónico y 
el diacrónico. Respecto al primer momento señalaremos que 
se ubica cuando se plantea una forma de ser para la insti
tución, expresada en leyes y reglamentos, y que corresponde 
a circunstancias sociales específicas (1910,1922,1929,1933 
y 1945). En cuanto al enfoque diacrónico se estudia un tema o 
problema que nace como una reivindicación o propósito de los 
universitarios y se perfila a lo largo del tiempo hasta que ocu
rre determinada coyuntura social que permite que éste ocupe 
un lugar en la conformación de la universidad (es el caso de la 
categoría de autonomía). 

Cabe aclarar que lo sincrónico se entiende en el sentido en 
que ocurren al mismo tiempo un conjunto de acontecimientos. 
En cambio en lo diacrónico a lo largo del tiempo se va desa
rrollando una idea hasta que se concreta de manera particular 
En síntesis, se estudia a la institución a lo largo del tiempo 
a través de la categoría de autonomía en cuanto símbolo con 
diferentes significados, según las circunstancias sociales. 
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L A EPISTEMOLOGÍA 

Cómo se construye el objeto de estudio autonomía 

En el primer punto se abordó lo relativo a las técnicas biblio
gráfica, hemerográfica y de archivo, y se concretó este punto 
en la obtención de fichas de trabajo, las cuales en una segunda 
etapa se analizaron desde la visión de imaginario de institu
ción, a partir de lo cual se ordenó la información relativa a la 
institución, en las distintas connotaciones de la autonomía y 
momentos nodales de la vida institucional y social en la que 
se dan los matices. Así que la construcción del objeto de estu
dio abarca el campo institucional y social en que se gesta la 
noción de autonomía, que en un principio no se concebía co
mo tal, sino como un espacio diferenciado entre el Estado y 
la institución universidad (espacio para la cultura). 

Posteriormente, cómo se desarrolla este espacio para la 
cultura llamado universidad en la que se expresa la necesi
dad de independencia, libertad y finalmente se concreta en 
autonomía. Esta autonomía para organizarse como estime 
mejor; impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investiga
ciones de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de 
investigación; organizar su bachillerato, expedir certificados 
de estudio, grados y títulos; otorgar validez a los estudios que 
se hagan en otros niveles educativos. Todo esto expresado en 
la Ley Orgánica de 1945, aún vigente. 

En conclusión, la metodología de la investigación se debe 
entender como un proceso complejo en el que se articula la 
técnica, la teoría y la epistemología. 

BIBLIOGRAFÍA 

BERGER, Meter L. y Thomas Luckmann (1979), La construc
ción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu. 

BERLÍN, Isaiah (1992), "Vico y el ideal de la Ilustración", en 
Contra la corriente, Madrid, FCE. 

CASTORIADIS, Cornelius (1989), La institución imaginaria de 
la sociedad, vol. 2: El imaginario social y la institución, 
Barcelona, Tusquets. 

168 



CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO DE AUTONOMÍA 

(1983), La institución imaginaria de la sociedad, 
vol. 1: Marxismo y teoría revolucionaria, Barcelona, 
Tusquets. 

DROMUNDO, Baltasar (1979), "Razón de ser de la autonomía 
universitaria", en Conferencias y discursos sobre la au
tonomía, vol. XIV, México, UNAM. 

FOUCAULT, Michel (1996), Las palabras y las cosas, México, 
Siglo XXI. 

GALINDO Cáceres, Jesús (1998) (coord.). Técnicas de investi
gación en sociedad, cultura y comunicación, México, 
Addison Wesley Longman. 

GiDDENS, Anthony y Jonathan Turner (1990), La teoría social 
hoy, Madrid, Alianza. 

HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto et al. (1991), Metodología de 
la investigación, México, McGraw-Hill. 

JAMOUS, Aron (1968), "Técnica, método y epistemología", 
en Epistemología Sociológica, Cahiers, núm. 6, París, 
Anthropos. 

KANT, Emmanuel (1981), Filosofía de la historia, México, FCE. 
SILVA Ruiz, Gilberto (2000) (comp.), "Metodologías contem

poráneas", en Ciencias sociales. Antología de apoyo al 
programa de Metodología II, México, UNAM. 

TIMASHEFF, Nicholas S. (1961), La teoría sociológica, México, FCE. 

169 




