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A G R A V E C J /.1 J E N T O. 

Poco c,.1pa.c.lo h'4J1U:Mca Mta Ita ja. p.'V!a ea mt!clta que qllú!!!O a91tadecM 

a. qu.len 1>'Uic.Ucamrnte le debo la 1t<'.ilizac.üi11 de é4te ,t,.aba.jo, at ~oóe

Mlt Román JglM.lM, qu.leit polt mt!clta, u un b~611 de la eultulta jwúdica 

en 11ueUta óacu.ltad y l6g.lcammte eit /.l~x.lco, cuUwta to.11 otv.itlada y poco 

com¡vmtdida en la o.ctuae.tdad. A6.lmwmo qu.le1to o.g1tadece1t et apoyo du.in

teltUado del .ü1vc,.1.t.l!)ado1t, el ~oóMolt RruU. Vom.lnguez, ~"i;,.en me .útó.i.ltlt6 

en et c,.1tud.i.o del tema. ¡>tMcnte. S.l11 la ayuda de ambo.6 p~o11M et titaba 

jo que ltoy p.tuento 6eJÚil melta ¡>tcte11<1.t611. 

la coMecC..:611 5.lnat 61!. ea debo a MMga.Uta P/!Jte::; la mccaiwg1ta~.la 

a AUCÁll Moctezwna y a la Sita. Yoerutda Gálvez. Mucluu. 91tac..:M. 

VeJeo .t't-~m.U..út un agli.adec..ún.ien . .to .6-inc.e,'to a Fe.-•rnmtdo lvt.te.aga, N.i.cola!> 

V&quez, Ro6a Co.tt~i y Jod Alba palt mo6tltMme la .in5.l1tita d.lóe1te11c.ta en

.Cte la 6oledad y to6 am.igo6 1~te6e11tN. 

Un de~ag.'tadec.ún.le11.to cabal'. y ~Vteno a mi p'1.CIL l!nem.igo¡ el cánc.Vt~ .ª 

la mentüa u Ca co1vwpc.t611; a R.06 .l11e1t<!duto6 lo6 exptotadahM y 6ob.te toda 

a eo6 que 6e dejan exptotaJt. 

S.G.CH. 



INTRODUCCJQI; 

No intento comporor mi estudio con investigaciones realizados por 

expertos ni mucho menos¡ serio necio y tonto de mi porte. El presente 

trabajo no debe de equilibrarse a partir de los horas-hombre de in\•esli¡¡nción 

dedicados a él, por el contrario, creo que este trabajo tiene su importoncio 

en virtud de la perspectivo juvenil que en él se Impone. Intento tan 

sólo como iniciador en lo materia 1 dar un enfoque global de lo que es, hu 

sido y pienso que debería ser la Universidad de Mé>dco en el concierto 

nocional. 

En alguna ocasión, Juan José Arrcoln comentó que tres elementos 

serian suficientes para que no leyera algún trabajo, tales elementos son¡ 

que fuera escrito por u·n joven, sobre un hecho de actualidad, y que &e 

tratase de un tema eminentemente literario. Lo comprendo perfectemcn\l'. 

El presente trabajo sólo no encuadro al no ser un temo literario, más 

para un inve&tig&dor de tiempo completo o aún de medio tiempo, no tc•11dría 

er.ipacho en encuadrarlo en tc.l supuesto. En fin. 

Muchas instituciones son claro reflejo de lo que sucede en su cu~ 

torno, pero la Universidad es un tema especialmente fascinante, por Jo~ 

elementos que la conforman: jóvenes e bulliciosos que no necesnririrncntc 

aceptan todo lo que se les plantea, [afortunadamente] siendo la t:nivcr~idtJd 

un mecanismo gubcrnumentul comu cl~ménto inmediato p&rú lb oc:upndón 

o distracción juvenil contra el alto indice de desempleo que trae como 

resultado lógico una masificación universitaria inusitada, y por tanto, 

centro de decisión importante en el contexto nacional por su grnn cnntid~d 

de Identidades y percepciones ideológicos. 

Por esencia la Universidad es. hoy por hoy, el hogar ideal de lu 

.. 



clase media ascendente I y no nsccndcnt('], con un uito gro do de 

individuoltsmo, y por lo mismo gencrndoru dt.' critico severo contra todo 

aquello que limite su probable dC"senvolvimiento social. Todos estos 

contrastes (y muchos mós]. hnccn de In Universidad el centro de las pugnas 

ideológicos mós fuertes de todos lo estratos sociales, convirtiendo esi a 

le UHAM, en In institución social con mayor rcsononcio en el país, es 

decir, le UnivcrsiC.ad l\ncionel se convforte en In cojo acústico de mayor 

resonancia de todos les crisis Nacionales e incluso Internacionales. 

En ella vemos configurados todos, o casi todos los grupos ideológicos 

del país, en menor o mayor grado. En general todo esto fue el impulso 

que me incitó poro lo realización del presente trabajo. 

En cuanto n la problemática pnra su rcnliznci6n, C\'idcntemcntc 

fueron muchas y variadas. Comenzando por la ineficiencia individual 

fomentada en le facultad, la cual convierte al alumno en su je lo pasivo 

en lo referente n la recepción y digestión de los conocimientos adquiridos 1 

a más de embotellarlos en un elemento de ciclaje transportador de ideas 

poco evolucionadas y transformadoras en el campo humanístico. Por 

ejemplo, en los cinco 011os de la carrera sólo tres trabajos de investigación 

entregados por escrito fueron exigidos; en Derecho de In Seguridad Social, 

Cünicn Procesal Penal y uno más en Historia de las Instituciones Jurídicas, 

[trabajos que sinceramente agradezco], y aún peor¡ las lecturas realizadas 

en el transcurso de le carrera se redujeron a media docena, con promedio 

de 250 hojas por cada libro en las materias de Filosofía del Derecho, 

Ciencia Política, Derecho Constitucional, Derecho Romano y Derecho 

Internacional Público (y cosa que también agradezco]. Afortunadamente 

tres cursos de Redacción e Investigación Documental¡ asi como un número 

igual de ~léxico: Economía Política y Sociedad cursadas en la Universidad 

Autónoma Metropolit~nn { UA'.\i] corno requisito previo para cursar la carrera 

misma. me permitieron cubrir satisfactoriamente las deficiencias ya 

mencionadas. 

Otro sinsabor lo constituyó los escasos recursos económicos [típico]. 



La informoción recobodo poro el último copitulo l 1986) es 

bfJsicamentc de fuentes primnrins l Actos de ConE>cjo Universitario, notns 

periodísticos, de revistas, etc], la posibilidad de fotocopiado se redujo 

el mínimo. Imposible resultó fotocopiar todo lo descodo yo que uno noto 

periodístico en Ja hemeroteca osciJobo su precio entre 150 pesos o 200, 

teniendo que sacar un mínimo de .treinta copias diarios, como se verá 

econ6micomcntc imposible tomando en consideración que es un posante 

desempleado el investigador, todo esto sin considc1·or tiempo dedicado o 

la investigoci6n, transportes, uno que otra torta l\ .. "\;lmfdo, no albur], 

hojas de trabajo, cinta cte., ·en fin mucho dinero poro alguien que no 

trabajo. iAh! y enci:ue el tiempo [el ebogodo sin titulo no es nodo). 

Entonces el trabajo dcbcrfa tener limitnntes a.endémicos y físicos, 

pero creo que esas llmitnntes fueron Cubiertas con ahínco y esmero 

empopado de deseo de participación y aportación sincera, sin olvidar 

le vnliosn asesoría que redujo en mucho el trabajo. 

Quisiera aclarar que el presente trabajo fue resultado de una 

inquietud personal, respetada en lo ideológico por mi asesor 1 que sólo 

se limitó o lo ndecu&da presentación del mismo, y no una ''inquietud' 

de mi ese sor, o bien un tema 11 propuesto por une incuestionable e 

intransigente listita 11 que se proprociona al alumno por el propio 

seminario, como muestra una vez más, de lo imposición de idcus y de 

investigaciones como si el estudiante no fuera cnpnz de d~limitar su 

propio tema yo que la "Tesis" es resultado de uno inquietud del cducnndo 

en cinco años de estudio. 

En otro sentido, considero que un trabajo de investigación no tit>ne 

necesariamente que ser monótono, aburrido o formal [sin perder su 

calidad de investigación], por eso incluimos un testimonio de Jmm 

Gutiérrez que refleja vivazmente el ambiente del movimiento de 1986, dr 

Ja misma forma retomamos pera los capítulos correspondientes ni 68 y 86 

narraciones del sublime Carlos l\lonsivas, que con sus sarcásticos 



comentarios-norrrocioncs don un "rclojnmicnto" o lo Jecturo de lo tesis. 

Incluimos pora el año de 1933, uno serie de ºpronunciamientos" al 

urtfculo Tercero Const!tucio1-.n1 con el fin de fundnmentar In explicación 

de in luchn !deo16gicn predominnntc en In época prcc!tndn. 

Nada en mi trabajo es nuevo, ton sólo realizo uno perspectiva 

difcrc'ntc de los acontecimientos, de ehf le gran contided de notas pues 

creo "q'l!-e todas las ideas nuevas y viejas del mundo no salen de 1n 

espontoncidnd, no, surgen de Jos perspectivos distintas de inv~nti15ación, 

pero siempre portiendo de trabajos yo realizados. Todo es rcsultoóo 

de un devenir histórico que se gesta poco a poco y de que desemboca 

finnlmcnte como producto de la contradicción inconciliable. 

lPor qué? y lhacia dónde?, son las preguntas más socorridas como 

base de la investigación del presente trabajo. 

Pues bien, éste es el trabajo, sólo Jo crítica Jo podrá hacer mejor, 

sé que sus errores son .muchos, pero r.ie fío en que me los heran saber 

para poderlos transformar. Confio esperanzado, en. que el presente 

trabajo sirvo para algo, porque ése es el motivo de ser del mismo. 

S.G.CH. 



"La República Mexicana no puede ser el único país de la Tierra 

en el que se supriman centros unificadores y cmoncipodores de 

lu h1bor educativa y escuelas como la de Altos Estudios, cuyo-

fin copita! sea formar profesores Idóneos; es Imposible que qui!'. 

nes se juzguen defensores de la libertad ahogen gérmenes de -

libertad. Es indudable que, por lo contrario, darán la libertad 

que folle. osegurorlm la \."Ída incipiente, removerán los obstácu

los y los lmpcríocctonoe modlficarM: pcrfccctonarA.n: no destrui

rán". 

Ezequiel A. Cllávcz 

J¡) 
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CAPITULO 1 

l. LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE MEXICO. [Breve semblan-. 

za]. 

a] Su creación. 

España no fue nvara en la creación de centros de Altos Estudios-

. para el Nuevo·!l\undo.·~ray Juan ·do Zumllrraga, por ejemplo, gestionó-

en 1551 la crenclón de la Real y Pontificia Universidad da México. Sin 

duda, una de las más antiguas del continente. Ent're .sus primeros .pro

fesores se pueden contnr a Fray Alonso de la Vcracru~ y Francisco Ce! 

van tes Salaz ar; entre sus alumnos destacados podemos mencionar al dra- · 

maturgo Juan Rufz de Alarcón y al libertado Miguel Hldnlgo, entre -

otros. 

b] Contenido de sus cátedras.· 

Sus cátedras, ocho al principio, aumentaron con el tiempo hesta

velnttcuntro, distribuidas en cuatro facultades a saber: Arte, Tcologi'e, 

Medicina y Derecho. El contenido de estas cátederas se basaba ldeoló¡¡i_ 

cemente en: Sagradas Escrituras, Leyes, Cánones, Retórica y Gramática. 

Como cátedras espccialcs podemos mencionar las lenguas náhuntl y otomr. 

Los cursos eros gratuitos, más no los grados. 

c] Su gobierno. 

La Universidad era independiente por su dotación propia y por su 

gobierno atribuido nl rector, consejeros, {algunos eran estudiantes] y 

diputados que vigilaban el patrimonio universitario. El rector correin_!! 

ba anualmente;· era elegido por concillarlos extraídos de la propia Uni

versidad o incorpor8dos a ella. 

Tenían que ser doctores y no cate~ráticOs en ejercicio, tampoco

podían serlo los religiosos regulares, ni los simples doctores en medicina 

o maestros en arte. De In misma 'forma lo tenían prohibido los menores de 



,. 

trclnlo nños. 

dl~ 

Ln utilidad de estos centros del saber se estancó debido entre 

olrns cosos, a qua los colegios jcsuf\lco1 loa hlcloron In ¡¡uorra, junto -
con los scmlnnrloir trlden\lnos les orrebnlaron la es~ncla de ac¡uol101 que
asp!rabnn al sa.cordocfo, y o.ún, a la abogacra. · 

12 

Fuera do· las aulas lradiclonales la medicina. comenzaba a cultivarse 
,mejor; de la mlsm·11·manera que los Colegio& de ln.ge.nlerl'a y de Bellas Ar- . 

tes, Lns experimentaciones c!enlfficas y la prenss, en sus Inicios, fue-

ron olomenloa do ntraccl6n para nu~vos aspirantes¡ las vl~jss 
0

lnstltuclo-

. ncs llegaron ni. siglo XIX en plena lnut!Udad do .verbellsmos 

' ' 

.· 

'.· 
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2.- LA INDEPENDENCIA. [Lucho de dos facciones por el poder). 

o) Concepción de la Universidad por los libernles. 

El republicano siglo XIX, Iniciado con lo independencia de México 

de lo España Peninsular, arrojó o lo Universidad Pontificia de México o 

un verdadero viacrucis. 

. .... 
Los liberales tenían lo consigna, por demás acertada, de que lo 

Universidad Pontificia ero una extensl6n y forma de· sujeción ideológica 

del antiguo régimen español. 

Esta visión liberal se puede sintetizar con algunas palabras de su 

mejor teórico José r-.lorín Luis Mqrn, quien en relación ala Universidad -

Pontificio nccntunbo su perniciosidad, inutilidad e irreformabilldnd de C2_ 

ta manera: 

11
[ ••• ], inútil, porque en ella nada se enseñaba, nada se ..... _ 

aprendía irreformable, porque toda reforma supone las bases 

de! antiguo establecimiento, y siendo los de lo Universidad -

inútiles e inconducentes a su objeto ero indispensable su 

dcsnpnrici6n, perniciosa porque daría, como dá, lugar a 

pérdidas de tiempo". 
2 

b) Antogonfo ideológico en el siglo XIX y su repercusión en lo -

Universidad. 

De esto formo entramos o lo Universidad más supri!llida de lo his

torio en el siglo XIX. 

Comenzó por el cierre de lo mismo en el año de 1833, por lo Ley 

de 1265 de octubre, en lo cual el presidente Gómez Forío.s cierra sus 

puertas y establece, como medida suplementaria, la Dirección Genernl 

de lnstrucc!ón Pública para el Distrito Federal, autorizándola para otor 

gor grados ocndémicos.3 -



14 

Pasnrion nueve mcScs pnrn que Antonio Lópcz de Son ta Anfln, rcvoc!!. 

rn el decreto de Gómcz Fnrfns y reabriera la ins!ltución suprimiendo ade

más, In obligación estudiantil de asistir n clases por medio de un plan de 

estudios de fecha 18 de agosto de 1843. 

El 31 de junio de 1854, el propio Santa Anna reorganiza la Unlvcrs!_ 

dnd variando las cátedras, quedando efectivas únicamente para los pasa!! 

tes de las facultades. 

Dcsncreditodn Ja Universidad por factores tales como Ja inestabilidad 

-de las leyes que la regían, utilizar el edificio, incluso para elecciones po 

líticas y en otras ocasiones también como cuartel~ Fueron las causas pr~ 
dominantes por lo que Ja Universidad existiera sólo de nombre. 

En el més de septiembre del año 1857, Ignacio Comonfort, con base 

en el artículo lll del Plan de Ayutln, ln suprime nuevamente a pesar de

que unn comisión rccomcndnbn sólo su reforma, o más de Ja supHcontc -

defensa del i•ector. 

El golpe de estado que lleva ni poder n los conservadores, produce 

el decreto de Félix Zuluongn, del mes de mayo de ·1858, fecha en In cual 

la institución es abierta nuevamente, 

Benito Juárcz clausura por tercera vez In Universidad como parte -

de una lucho ideológico contra In corriente conservadora, más que como

unn mcdidnd diri¡¡idn ni desarrollo cducoclonol del puoblo. 

Finalmente en el ofio de 1862, es clausurada definitivamente In Uni

versidad (o lo que queda de ella) por la regencia del Imperio en el de-

creta de 1657. 

Esto medido de Meximiliono [entre otras], causaron dcslluet6n cn

h•c Jos conservadores que pensaron que C\'Jaximilinno continuarrn las dcc!_ 

¡ 
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sloncs !dcol6gicas de su corriente conservadora. 

e] Resultados finales 

Mnximillnno reflexiona menos npnslonndnmcnto sobre Ja suspensión 

definitiva de la Universidad Pontificia; dicha reflexión con sus ya con

cebidas limitncioncs. so aprecia más claramente en la carta quo el cm .... 

perador m¡mda a su ministro do educación: 

" [ ••• J En cuanto a los estudios superiores y profesionales, pienso 

que para cultivarlos ventajosamente, son precisos escuelas especiales¡ -

lo que en la Edad Modla se llamó Universidad, hn llegado a snr hoy una 

pnlnb~n sin scntido 11 • 

Esta última ideo del emperador mexicano denota clarnmento ln con

sldcracf6n que· do México tenfn, así como de s~s Instituciones educativas, 

hacho que evidencia el dosconoclmelnto de In problemática educativa do 

México. 

Podemos definir clarmocnto esta etapa do Ja Real y Pontiflcln Untvo! 

si dad de mi!xlco, que si bien es cierto qua en su Inicio fue bondadosa y 

fructífera 1 creadora de independentistas e incluso _liberales, bol u artes de 

México, en sus postrimerías fue reacciono.ria "} des fosado soclol ¡ no cum- . 

plf6 ya con funciones elementales de transformncl6n y desarrollo, sirvien

do únfcomcntc pnra odios y fines portidistos y personales, como lo afirma 

vivozamentc Edmundo O'Gbrmon ¡ 

''Suprimida por odio contra lo colonlnl¡ reinstalada por odio con .. 

tra quienes la suprimieron, ya no pudo escapar de los pnrtfdos 

que, alternando en el gobierno, heredaban consignas y leultodes, 

frases hechos y éticos que vacían coda vez más espeso el bosque 

de los mutuas tncomprensiones 11 • 

El estudio metafísico y el 11 lnternado 11 , concopto aparentemente ten -

alejados delos valvenca dela polftlca, perdieron su propio y nnlural signi

ficado para convertirse, tristemente, en símbolos partidistas; 
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11 El hecho de tener aficiones mctofísicos nll6. en el tiempo en que el posit!_ 

vismo se apoderó de lo conciencio oficial, equivalía poco más o menos a -

no ser mexicano y lo mismo ocurrió con lo univcrsitorio 1
•: 

di Consolidación del Estado Liberal. 

Los colnborndores de Juárez comprendieron In lmportnnclo de conso

lidar In pez y el desarrollo, y esto sólo se logrnrín soliendo da la nnor -

quía Imperante. Sólo sería posible mediante la ~<.',,ucacl6n, a trav~a do -

un sistema de cnscñonzo homogéneo, bosodn en el método científico do -

observación. y experimentación. De esto formo se lograría supcror los-

antiguos rencillas partidistas, formando un nuevo hombre, distinto, neo! 

do con Jo corriente ideo16gicn Uberol 1 y lo más importante, que esto edu

cación respondiera al nuevo proyecto tic Estado Mexlcnno.8 

Buscando tal efecto se nombró una comisión para In rcconstruccl6n

de In Instrucción Pública integrada por Francisco Diaz Covc.rrubias 1 Pe

dro Contrerns Ellznldc, Ignacio Alvarndo, Euln!lo ~l. Ortega y Gabino B~ 
rrcdn. De esto comisión retornaremos Jo división conciso y claro que de 

In misma realizo In profesora ~!orín do Lourdes Alvnrndo en cuatro lnci-

sos como resultado de los trabajos de estos precursores; 

1) Crea uno institución de estudios preparatorios Lo Escuelo Nacional -

Prcpnrntorio, figura vertebral del sis temo educo ti va nocional en el peri~ 

do 1867-1910. 

2] Respeta lo deltH·minuclón del gobierno impcrinl de clausurar ln Univer

sidad y por último, 

3] Estnblcccr en el Distrito federal uno serie de escuelas, algunos de

los cuales suplirían los estudios, ontofio, impartidos por dicho institu-

ción. 9 

La Escuelo Nacional Prepnrntorin representó el pilar fundamental de 

¡ 
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In orgnnlznclón educnllvn, desde el cunl se _transformó lo sociedad con b_I! 

samentos en una reslldad íntegra, mediante un fondo común de verdades, 

sometidas o rozocinios do verdad bajo el mótodo científico y asignada a -

estudiantes, independientemente de su especialidad. De esta formo se lo

graría unidad de conciencias, poz csplrituol, convergencia ideológico ode

cundo, que n su vez serviría como base al orden político y progreso mat~ . 

riel,, osf como la "paz social". 

---· .... 
Para poder determinar más estos fines liberales Gablno Barreda -

cjcmpliílcn clnrnmcnte estos metas: 

"Ciudadanos: Que en adelante seo nuestro divisa 

libertad, orden y progreso, lo libertad como medio, -

el orden como base y el progreso como fin,., Que el

arden material conservado a todo trance por lo gober

nantes y respetado por los gobernontcs 1 sea el garo!! 

te cierto y el modo seguro de caminar siempre por el 

sendero dei progreso y de la civilización" ~O 
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3.- JUSTO SIERRA MENDEZ. [Proyecto de Ley]. 

o] Exposición ante los diputados. 

Ln negación de uno Universidad en cstn época más que un gron au

sente histórico, ero un ausente intencionado, debido n intereses políticos 

que habían levantando este vacío como una bandera del triunfo liberal. 

Intentar una restauroc.ión fue dificil, ero derrotar en priñ'N?ro ins-

tancla, uno serle de prejuicios que a principios de siglo orroi¡¡aban fue!. 

tcmcntc en ln mayoría de la población, sin embargo, con fecho 11 de fe

brero de 1881, apareció un articulo en el periódico "La Libertad", escri

to por un hombre. periodista, diputado al Congreso de lo Unión de nom -

bre: Justo Sierro Méndcz. 

En formn por demás valiente, honesta e inteligente, expresa al fi-

nol de su proyecto de Universidad lo siguiente: 

"Este es el proyecto. Comprendo que sus defectos de

ben ser muchos, pero fío en que si se cree útil el pcnsa --

miento cnpitnl que tiende n levantar el nivel ctentlfico de -

nuestro sociedad a lo mayor altura posible, lo que tiene in -

calculnblc trascendencia sobre el progreso general. se le hn

gnn las obscrvncioncs que se juzgen oportunos para llegar a 

una Ley racional y viableº .11 

b J ncsultodos de la exposición ante la CAmora. 

Los resultados de !o exposición del proyecto a In Cámara de Diput~ 

dos no fue lo que espernbo Justo Sierra. Como ejemplo de Ja oposic!ón

nl proyecto podemos mencionar dos tendencias políticas en contra que r~ 

sumen, corno afirmamos anteriormente, los prejuicios predomimnntcs o.. fi

nes de siglo,n saber: 

1.- Conservadores y católicos que sentían la creación de lo Universidad 

como una lnstltut!clón diferente a la lnclalmente existen le l Universidad

Pontificio de México] y por tanto como·principios ?iferentcs a los suyos. 

i 



2.- Libct'alee que ofirmnbnn que In educación superior era todavía un 1~ 

jo en el país! 2 

En cuanto n este segundo inciso, no se pienso que los liberales no 

tuvtes~n un interés en un centro educativo de nivel suporlor 1 muchos 11-

bcrnlo• lo veían como ln cúspide do la cultura nacional. 

~res juicios de valor. expuesto por los oponentes al proyecto de 

Sierra, fueron de suficiente peso para que Justo Sierra abandonará, mo

m<?ntlmcnmcntc, su proyecto, a saber: 

l. ¿ Se querfa resucitar a Ja Pont1flcln Üniversldad.? 

11. majo qué principio el gobierno puede desprenderse de una parte-

dc sus facultades para que otros rigan la cosn que él financió?, y 

111. •Cómo puede Intentarse la creación de un edificio e.e enseñanza 

superior, cuando nún no se han instalado los cimientos del mismo, care

ciendo de una Instrucción primaria suficientemente s6Uda
1
•3 Ha equivaldría 

a crear una plr6mide Invertida? 

19 
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4.- CllEACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO, 

D] Factores reales pnrn Jn creación de In Universidad Nncionnl de -

México. 

'Yo revisados los intervenciones de Justo Sierra Méndcz en 1881, -

es menester estudiar lo probable transformación ideológico que sufrió no

s6Io Justo Sierra, ocaso también la concepción público que se tcnfo de --

; '.°'- uno Universidad Nncionnl pnrn 1910. 

No fnvorcccmos las aíirmnclones en el sentido de que un sólo hom -

brc eren lo Universidad. Como afirmo O'Gormnnm, si bien es cierto quc

fui! de muchísimo Importancia In presencio inequívoca de Justo Sierro en

la creación de In Universidad, to.mbién lo son una serie de factores quc

condujcron n In creación de In mismo, 

Poro 1910, Porfirio Dinz y su gobierno, se vefon en lo lmposlblll -

dad poro crenr más fuentes de trabajo y presionados por un contlngente

dc jóvenes con una cducnctón media terminada, fué necesario reconocer In 

poslbilidnd de un centro de estudios que diera continuidad o los estudios, 

so pena de cncr en uno gran masa de educandos en descontento. 

La incipiente industrialización, fomentada por Porfirio Dinz, nsi co

mo lo fuerte atracción del centralismo en ln capitnl del pois, imnntó haciu 

lo capital n más jóvenes que reclamaban uno mejor posibilidad educativo. 

La burgucsfa posaba por su tercera etapa, inc6modn con el positivismo, -

reflejando la crisis misma del Porfirioto, resultaba una diluci6n entre los 

Jecobistns libero les y sus eternos enemigos: El Catolicismo. De tal suer

te qua el orden burgués mexicano, se sobrepondría nl ideal del orden de 

positivistas dando corno resultado una vez mó.s, no el triunfo do una idc~ 

login o unn doctrino especifica, sino el triun~~ de uno clase poderoso que 

imponía su propio interpretación de las cosas. 

Por estos causas creemos que la creación de la Universidad fue pr!! 

dueto coyuntual momentáneo. 

¡ 
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Crear lo Universidad porn con cHn cnnnllznr y diversificar lo inquic

tid juvenil que amcnozabn con desbordarse osi como solucionar, en corlo 

pinzo, el problema del desempleo, además de fomentar adecuadamente ln

ldeologfo dominante. 

b] Creac16n de In Universidad Nacional. 

Juato Sierra y Ezequiel A. ~háy~z, resurgieron en 1910 la idea de -

creación de una Universidad de carácter Nacional. Sus perspectivas pe! 

sonnles fueran muy distintas a lns de veintinueve años a tras, Justo Sie

rra ocupaba el puesto de Ministro de Instrucción Públlca y Ezequiel Ch! 

vez Subsecretario de lo mismo, la coyuntura era inmejorable. Alfonso -

de María ,Y Campos, en un estudio de investigación divide los trabajos -

renllzndos por esfos dos ilustres hombres en beneficio de In creación de 

lo institución. A continuación retomamos lo siguiente división de Alfon

so de Moría y Campos: 

11 Ambos en conjunto trnbnjnron arduamente en medio de 

sus posibilidades, pero para nosotros no cnbe In menor dudn

de que los obstáculos técnicos fueron trabajados sobre todo -

por Chó.vcz, mientras que los políticos fueron inmejorablemen

te superados por el ~linistro Sierro. 11 
15 

En relación con In gobernación de dicha institución, compartimos !a

postura del investigador precitado¡ ºPor otro lado, Justo Sierra como -

Ezequiel A. Chñvez siempre tuvieron en mente una institución con cap! 

cidnd para gobernarse por sí misma. El problema en realidad giraba -

entonces, como ehorn, en los limites¡ o para ser más optimistas, en los 

nlcnnccs de cstn nutonomin 11 •
16 

Con relación a In ldcologfn predominante que tendría In nueva 'Unl-

versldnd, en cuanto n su Ley reglamentarla, no se dilucidaba alguna -

causa en sus artículos que obligara n seguir una determinada corriente 

filosófica. 
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El cstndo fijnba In orlcntnción Ideológica de la nuevo Universidad. 

Finnlmente el dio 22 de septiembre de 1910, fué lnnugurada lo 

Universidad Naclonnl de México. 

· Porfirio Diaz tomó este acontecimiento como una cclebreci6n más 

del ccntennrlo de la Independencia, no se Intentó con In crenclón de 111 

Universidad y reforzar lo educación nacional, quería el dictador reforzar 

su régimen agónico. 

e] Discurso de· apertura. [Justo Sierro]. 

Justo Sierro en un elocuente discurso, daba la pauta entro la 

Univcrsldnd naciente y ln vieja Unlversldnd Pontificia, el uso de que ésto 

segunda se hnbís hecho como un Instrumento de dominación Ideológico del 

pnsndo, en contraposición de lo que Sierro pensó como un elemento de 

progreso, fuero de lns manos del gobierno. 

He aquí dicho discurso: 

.. 

"[ ••• ] ¿Tenemos una historia? No. Lo Universidad mexicano 

que nace hoy no tiene árbol genealógico; tiene raíces, si 

los tiene en una tmpcriosn tendencia a organizarse. [ ... ] 

Si. no tiene nnteccdentcs, si no tiene abuelos, nuestro 

Universidad tiene precursores¡ el gremio y el claustro de 

lo Real y Pontificio Universidad de México no es paro el 

posado, es el pesado, [ .•• J. Los Fundadores de lo 

Universidad de en taño decían; 

. ~· 

'Ln verdad está definida, e11señodln1 nosotros decimos¡ 11 Soís 

un grupo do perpetua eelccci6n dentro do la sustnnci~ 

popular y teneís encomendada In renlizaclón de un .Ideal 

polílico y social que se resume así: Democracia y Libertad • 



"Se. ~e. invutlga e.11 que. co1'4L\te p~ec..i.6ainen.te c1 mayo.t bien 

de. .todoh,l. .. ) .6e. ducub!Ú.IJÁ que. U. he. JJ.e.duce. a loh obje..toh 

p,U.ncip<tlu: La. UbvWl.d U La. 4¡ua.tda.d. La. UbcJt-tad, po.\qt1e. 

teda. depeudrncia .ú1.Uv.i.ductA'. e& o:tAa. .tmita ít1Mza.. ~~tM.i.da 

a! CllC,\pO del Ehtado; La. igua.tda.d, pMque ta. Ube.JJ..tad 110 
' puede. h~.u.ru,¿~e. ~bt c.Ua." 

Jea.i1 Jacqu<!..I RotLl~eau. 

23 
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CAPITULO 11 

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1929. 

1.- Silunción anterior al n11o 1929. 

a] Sus primeros eños. 

La Universidad Nacional de México se mantuvo un tanto dellsgada 

_. ___ .. ~ del movimiento revolucionario, considero ésto, como movimiento do ma--

sas, como In lucha de clases por el poder. Más no nsr de sus problemas 

administrativos como resultado de actitudes políticas que devinieron del 

cnmbio de poder de unns manos n otras. Lejos de ayudarle, éste dese!! 

tcndimiento voluntario de la Universidad con los facciones en lucha, le 

propició bnstc.ntcs sinsabores, ya que no pocos grupos revolucionarios, 

al no obtener npoyo o colaboración de In propio Universidad, la critica

ron agriamente, hostilizóndoln con argumentos fl6cidos como el hecho de 

nncer en época porfirinnn. 1 

En realidad, de su población de maestros y alumnos, pocos perci

bieron In importancia de In Revolución ~lexicnna. Se quedaron los pri

meros nflos de In revolución, [1910 a 1912) ni margen del movimiento. 

Los profesores tenían ln oblignción de formar profcsionistns como 

nntcriormcntc lo hnbínn realizado en la época de Dínz con las Escuelas 

Nnclonnlcs: por su extracción socia! y su preparación, eran emlnontome.'} 

te conservodores. Esto se aprecia más claramente si vcrificar.ios qua de 

los 15. 2 millones de mcxlcnnos censados cm el nño de 1910 el 80% eran 

nnnlfnbelas. Este mismo nlio, en In Escuela de Jurisprudencia se lnscrl 

b,leron cincuenta y un alumnos es decir O. 003% de la población total.2 -

b] La Escuela Libre de Derecho. 

Poro 1912, encontrándose Luis Cabrera como director de In Escuela 
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de Derecho, eeto116 un conílfcto entre los eetudinntoe y el director -

del plantel. Encabezados los primeros por Ezequiel Pad!lla, no aceptaban 

una serie de "reconocimientos" o exámenes que, según los estudiantes, -

afectaban seriamente los inlercsea de los miamos. 

Cabrera afirmaba no temer n la respuesta de los csttidiantcs, ya -

que les medidos tomadas no sólo eran eduncundos 1 sino opegndns o las -

normas universitarias, así como a sus facultades de director.3 Como res

puesto, los estudiantes organizaron unn mnnlfeataci6n por !ns calles de -
Coyoacán. 

Eete movimiento tomó fuerza que no tenfa, al recibir los cstudtontcs 

apoyo econ6mlc? y moral de los señores David Dernnrd y el Lic. Albcrto

Polncios, quienes además, les dieron la oportunidad de hacer una nueva -

escuela de leyes con una 11 proyccción diferente". 

Nuevas presiones y ambiciones hicieron que un grupo de eminentes 

pcrsonolidedes, la meyorfa miembros del Colegio de Abogados, abrazara -

la causa cstudiantíl y la fortaliciern para una posible separaci6n de In -

Universidad Nncional.4 . 

La Escuele Libre do Derecho cont6 doede aue inlctoe con magnífi -

cos profesores; Don Luis Elguero, Don Emilio Rnbnzs, Don Carlos Dfaz 

Fufoo, Don Miguel ~lncedo, Don José María Lozano, .Don Eduardo Pallares, 

Don Demetrio Sodi, Don Jorge Vera Estnñol, Don Antonio Caso, fueron" -

una muestra de ln excelente cnlidnd magisterial con que contó lu Escueln

Librc de Derecho. 

Contradictoriamente Jorge Vera Estnñ.ol,
5 

Antonio Cnso y Nativtdad

Macías fueron posteriormente rectores de la Universidad. Esta contradl~ 

ci6n creó unn incertidumbre en nuestro estudio, siendo éste caso motivo 

de una investi:;oción independiente del presente trabajo. Por otra parte, 

en los alios subsecuentes a la división de la Universidad, muchos de los 

profesores descritos anteriormente actuaron en forma directa en la pro -
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pin Universidad Nncionnl por lo que su scpnr.eci6n, afortunadamente, fue 

momcnt6ncn y parcial. 

Sin duda ln Escuela Libre de Derecho a dado n la nación magn!í!coa

hombrcs, más para la historia do la Universidad de Móxlco es un ejemplo 

de dlvlslonismo partidista que provocó a la Institución Nacional muchos -

problemas en sus inicios de vide .
6 

..... 
c) La Universidad y la estnb!lldad cn.ll!ota, 

Para 1925, n propuesta de Ezequiel A. Chávez para convocar a -

profesores y alumnos con motivo do la elecci6n de un rector, la Secreta

ria de Instrucción Pública. [dependencia gubernamental} contestó con la

crcaci6n, en breve 1 de la Secretoria General. Paralelamente se registra-

ron una serle de ordenamientos que la Universidad ejecutó, toles como ln 

reorgnniznción de lo Escuela Nncionnl de Altos Estudios, que di6 lugar a 

la Facultad de Filosofía y Letras por un lodo y la Facultad de Graduados 

y Normal Superior, por otro. 

Poro cstns fechas renunció en forma definitiva Ezequiel A. Chávcz, 

ns! como José Vasconcelos rodeados de tensiones y conructos políticos. -

Al parecer todas estas medidos de "reajusteº se debict'on n un plan esp! 

cial para centrnliznr lo cducnción n ln Secretaria dependiente de la dircc 

cción del país. que paro entonces crn manejada por el Gral. Plutn~co -

Elias Calles. Las renuncias anteriormente descritas se deben al rechazo

dc tales personajes a la mnn;pulac!ón de! gobierno hacia !a educación pro 

fes!onal. 

Alfonso Pruncdn. por un período de cuatro años, se hizo cargo de 

la Universidad, de los cuales s6lo se llevaron n cabo treinta y una sesio 

ncs del Consejo Universitario, [menas de diez por un año, esto arroja me 

nos de una sesión por mes. ] número similar n las que se renllznron s6lo

cn el año de 1924. Las discusiones de estas sesiones giraron alrededor

de cuestiones internas de índole ncndémtco lo cue.l denotó la calma ncndé

mica que se vivió. 
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En 1925, se c>cpldlcron sólo 251 lftulos de los cuales; 105 fueron -

de mó~ícos y 61 de obogndos, es las cifras trosluccn In Inactividad de fu!] 

clones de Ja Universidad, In cual entrnbn a un cstndo de 11 pnz social", -

sin retroceso pero tnmpaco con avances, o quizá el no nvo.nznr es ya cn

sí retroceder, en fin, esta era la situación que guardaba Ja Universida.d

Nnc!onal de México hacia 1929 cuando el movimiento de autonomia. No d.!?_ 

bemos descuidar que pera ese nilo, el crecimiento de la población estu -

dlantll y sus gremios creados y fortalecidos por los continuos congresos, 

son los que darían mejor trayectoria al movimiento, pero tampoco debemos 

descartar In efcrvescenclnpolítica surgida a raíz del nseslnato de Obregón. 

d) Primeros orgnn!zaclones estudiantiles, 

La 'actitud reacia de los Universitarios a participar en el movimien

to rcvoluclonorlo so debe n dos cnusns sobresnlicntes ;-a opuntndna onto

riormcnte7. quo son! La fnltn de organltaci6n cstudlantn pnrn me.ntfestar

sus Inquietudes de grupo o de conjunto, se¡;unda en un menor grado su 

extracción porfir!sta que nún mntenfon arraigada en su mentalidad los es 

tudientes. 8 

Félix F. Pnlavlcini, en los "considerandos" del proyecto de ley pa

ra dar autonomia n Ja Univc1·sidnd, asevera como ha decaído el nivel in-

telcctunl de los estudiantes, responsabilizando al profesorado de In ba

ja preparación y el l'cducido nivel académico. He aquí el eslracto del -

considerando: 

ºQue? esta dcpcndencio. administrativa del personal doce~ 

ta do lns Fncultados, hn rebajado el nivel lntelactunl de los e_! 

tudiantcs de ¡\·léxico y deprimiendo su nivel moral, en tal for

ma que, durnntc los útllmos nños los escolares de la capltal

dc ln república, juventud antes liberal se ha convertido en -

una clase reaccionaria y acomodaticia, donde todo entusiasmo 

hn muerto y todo Ideal se ha extinguido". 9 
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Evidentemente que los cetudiontos se cncontrnban fuern de lo nctl

vidnd crítico por ln falto de orgnnizoción pern tener un mayor peso espe

cífico, sin embargo en el año de 1916, nace su primera orgenizoción por

mcdio de la rcoliznción de un congreso de estudiantes, que se integró -

con delegados de lns escuelas del Distrito Federal, . 

En 1920, el Congreso sufre uno trnnsformnci6n, se cambia en ln Fc

dernci6n de Estudiantes logrando ésta. nombrar un. delegado en el Cons~ 

jo Universitario, así como el nombromiento de dliect~~es, por medio de -

un plebiscito estudiantil, como resultado del coníllcto surgido en la Es-

cuela de Leyes. 

1'De catn formo surge la necesidad de un criterio social Universita-

rio, el cuai luchnrn contn In nmbigÜedad del libernlismo estudlnntn apolí-
10 

tlco, amorfo y dócil n todo impulso personal". 

En ocho otlos, es decir de 1921 n 1929, se cclcbr~ron constantes 

cor•Grcsos nocionales de estudiantes. Lo Federación Estudiantil, pnra el 

uf:o en que estalló la huelga, contaba con ln representntividnd de cin -

cuenta y cuntro escuelas del Distrito Federnl y un gran total de veinti

cinco mil estudiantes miembros. 

Lns organizaciones estudiantiles pera 1929, ya contaban con consi-

de!'uble fuerza gl'emial, base de Ja formnci6n del comité de huelga de ---

1929. Fortalecido el estudiantado, se hncc posible el enfrentamiento con

tra los autoridades universltnrlns sosteniendo una huelga de treinta dfos 

que, para aquél mon:ento de inmadurez orgnniznclonnl estudiantil, es to

do un triunfo. 

Las organizaciones estudiantiles, n pesar de todo , no son totnlmc!! 

te aut6nomns y con fuerza independiente porque dependen dt: la ayuda

rle otros grupos o personas. Para sustentar lo anterior, transcribir te= 

tunlmcnte Jo que In investigadora Rennte Marsiske argumenta en relación 

¡ 



o la clupc11dcmcln cstudlnntll. 

11 Porece que el movimiento estudiantil y, sobra todo, sus posibilida

des dq éxito, están. profundamente condicionados por el comportomiento

dc otros arupos i cuando le ínJto este o poyo 1 es lncopnz por sr sólo de -

olcnnznr sus objetivos." 11 

.el Elementos reales del movimiento: 

29 

Con el inicio de siglo se dan nuevas perspectivas sociales en el -

país en particular, y en Américo Latina en lo general. El apnre~imicnto -

de nuevos clases sociales, un naciente proletariado urbano y una gran .. 

nmplloci6n incepcrndo de In clase medtn, desemboco en un traslado del -

lnmovll!srl10 do! siglo pasado n una movilidad vertical en el siglo presen

te. Las fuertes presiones de las capas medias obligan a una nueva 

orientación del constituc!onalismo, más qua como resultado da In lucha r_<! 

volucionnrin es, sin dudo, unn concesión de la clase medin ascendente en 

busca. de ampliar sus bases de influencia, tanto en lo social como en lo -

político. 

Como en épocas pasada~~ Jos gobiernos surgidos dol movlmlonto or

mado se forjen la taren <le crear bases institucionales para un sistema -

educativo que unifique n todos los nacionales, dando mayor legitimidad a 
los próximos gobiernos; limitar la Influencia de Ja iglesin católica en Ja

educnción y producir mano de obra barata y calificada para el desenvol

vimiento capitalista del país. En este sentido el proyecto educativo del· 

subs~l!roluriu <le educación I1loisés Snenz, ideólogo del gobierno de Pluto! 

ca Elfos Calles, puntualizó In necesidad de una educación práctica de ti· 

po nortoamericnno; a la Universidad Je quedó el papel de formar profe • 

slonnles para el desarrollo de México, su legitimación fue el acercamiento 

n las clases populnrcs, lo que fomentó la extensión univcrsitnrin
1.3 En 

ningún momento se habló de la investigación generadora de nuevos cono

cimientos.14 



Unjo In ideología nntcriormentc descrito, a>:istren pugnos de poder-

y rcprescntncioncs gubcrnnmcntolcs poco comprometidos con los masas p~ 

pularcs, así podemos mencionar el conructo religioso que desemboco en -

In guerra cristcra¡ pugnas electorales con saldos sangrientos; lo rebe-

l!ón de los Yaquis o de los militares; el dominio del grupo "sonora" con~ 

tituido principalmente por Obregón, Calles, de lo Huerto, etc; el inten

to de reelección obrcgonclsta; In muerte de Obregón a manos de. León T!! 

rol; etc. . .... 
. Fuerte peso causó el fraude electoral por medl?del cual pierde la -

JO 

presidencia José Vasconcelos. Participan en esta campat1a electoral algu

noc cstudio11tcs líderes del movimiento de outonomío¡ sin embargo, no p~ 

demos afirmar que la huel¡¡a de 1929 fue propiciada por vasconcelistas, -

aunque algunos lideres afirmarán haber participado en el movimiento de -

nutonornin por el vosconcclismo 1 como lo afirma Mauricio Magdalena¡ 11 Pn

rn nosotros, lo menos era lo que se discernfn en el conflicto, le hicimos 

nucstf~ simplemente porque implicnbn uno activísimo manera de oposi --

ción". n~sultarrn infantil y simplista pensar en unn movillzoci6n de tol

magnltud por el sólo hecho de que un grupo de estudiantes quisiera -

crear oposición partidista, sin duda los había, pero no rept'esentaban el 

verdadero dínamo del movimiento de autonomía como se verá más adelan

te. 

Ln concentración de decisiones fundamentales para el desarrollo -

académico girobnn en torno n un sólo hombro. A continuación enumera

mos olgunns de las decisiones que son constdcrodns como elementos de -

autonomía en cuanto a In libertad de cátedra; 

J. Organización técnica de las escuelas 

11. Nombramiento y remoción del personal docente, 

111. Creación· y supresión de clases escolares. 

IV, Aprobación de planes de estudio. 
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V, Apllcoclón de medidas disclpllnnrlns pnrn profesores y alumnos, 

VI. La organización de las excursiones y permisos pnrn convocar n jun

tas scndémicns, Etc. 

Coma podemos observar, el rector tenía la posición de juez todo p~ 

dcroso y parte, ya que nombrnbn y removía el personal docente, de la -

misma mnnera que nplicnbn medidos dlsclplinarins no sólo n los alumnos s!_ 

no también a los profesores. •.. . ..... . 
Con todos estos antecedentes académicos y polrtlcos, só.lo faltnba un 

pequeflo Incidente para que en la Universidad Nacional algo ocurriera, y 

puntual a la cita can la historio el movimiento unlversltado se presentó. 

1 1 
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n] Disturbios en In Fncultnd de Derecho. 

El año anterior el movimiento de autonomía, ln Facultad de Derecho 

sobresalió por el grnn desorden que en ello imperaba, los autoridades 

constantemente se quejaban de la lncliscipllna, la flácida moral estudian

til, aui;encln de inter6s por el estudio Interpuesta por In idea de culmi~ 

nar sus e~tudlos do cualquic~ forma posible, Incluso utilizando procedl~ .... 

mientas fuera de lo ncndt!mico, pero lo que mAs "perjudicaba" nl olumno 

ern el hecho de que tomnrá pnrte en nsuntos sociales y políticos dentro 

y fuera de la Universidad suspendiendo, de esta manera, las clases con 

cualquier "pretexto político 11 • 

Como remedio, las nutoridndes. aumentaron el número de maestros 

obligando o la creación de grupos reducidos a no mayores de veinticinco 

nlumnos, contrnto1·on vigilantes pna tener más control sobre los educnn

dos y organizaron confcrencins sobre In moral del nbogndo~ 6 

Trndicionnlmcntc la práctica de los cxó.menes a fin de nño eran 

ornles en In Fncultnd de Derecho, esto motivó un gran nusentismo por 

porte del nlumnndo. Por lo anterior la Secretaría de Educación aprobó 

en 1925 un nuevo sistema de 11 reconocimientos 11 que consistían en prue

bas escrita y sucesivas en todo el afio escolar, sustituyendo de esta 

manera, el examen final. 17 

Los autoridades al sentir la resistencia abierta de los estudiantes, 

dejaron de aplicar los reconocimientos trimestrales. 

En la apertura de clases del nño de 1929, Narciso Bnsools director 

de In Fncultnd de Derecho y Ciencias Sociales, ni referirse a estos 

proble111ns, expl"esó que no dejarla de Implantar por ningún motivo el 

sistema de reconocimientos. 

: 
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Los nlumnos de Derecho argumentaron que el reglamento atentaba 

contra ln libre nsistcncln, yo que paro sustcntnr exámenes trimestrales 

ero necesario un mínimo de asistencias, y debido a que ln mayoría de 

ellos trnbnjnban necesitaban seguir ¡¡atondo de Jns frnnqu!cins de In libre 

nsistencio. 

Como respuesto n In imposición de los mc~lins que comprendían los 

"reconocimientos" los_ estudiantes llamaron a le. ::-'-slstencia abierta, cnli ~ 

fienndo a lns medidas dei rector y del dire~~or del plantel como "onlinn

clonnlcs" copin de sistemas nortcomericnno. 

Por otra parte, el rector Antonio Castro Leal onunct6 Jo aplicación 

de un plan.de estudios para ln Escuela Nacional Preparatoria que prolon

garía. ese ciclo en tres años, reforma necesaria para' la creación de las 

escuelas secundarias, como instituciones oficiales independientes de ln 

Universidad Nacional y de la Escuela Norr.iol pura maestros, todo esto 

con el fin de un plan ¡;lobnl de educación fomentado por el gobierno de 

Plutarco Elins Calles en 1025. 19 

Otras declnrnciones importantes fueron realizadas por el presidente 

de ln Federación de Estudiantes t\lexicnnos, Ricordo Gnrcfn Villelobos, 

quien sostenía que lns acusoctoncs del rector Costra Leal, en el sentido 

de que los cstudinntcs de Derecho se dedicaban n realizar fraudes en los 

exámenes, eran fnlsns. 

Custro Leal [otrorn líder estudiantíl en 1917.] y el director 

Bnssols nr({umcntoron problemas únicamente de índole ncadcmiclstn afir -

mondo¡ "Lo resistencia n esos pruebas ero ln defensa esbozado o la 

ignornncin de los mnt~rias que se estudinban 11 
•
20 

b] Rechnw ni diálogo por las autoridades. 

Bajo esta situación conflictiva, los estudinntes de Derecho intento.

ron discutir el problema con el rector, el cual se negó o la entrevista, 
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dejando ni secretorio Casio Villegas [cxlidcr cstudiontil) cncorborso dol 

asunto. Como respuesto, las autoridades dieron un plazo para las inscriE 

clones, después del cual se impediría ingresar a quien no lo hubiera 

hecho. 

Los planteamientos de las autoridades universitarias estaban siempre 

cnrgados de tonos nmennznntcs y autoritarios, Jogrnndo con esta actitud 

encender m6s los ánimos estudiantiles. 

e·] Estalla In huelga de Derecho. 

Los primeros dias de mayo y con el di6logo cerrado por las autori

dades universitarios estalla la huelga en Derecho, se enunció un comité 

de Huati::a encabezado en Ja presidencia por Alejandro Gómcz Arias, seer~ 

lurio lUcardo García Villalobos con sus más ccrca.noS colaboradores¡ Car

los Zopntn Velo, José ~larin de los Reyes, Tcodosio Montcalbán, Solvndor 

Azuela, Efrnín Brito y otros. 

Hijos de la clase media posrevoluclonnrin, los huelgistns no querían 

aceptar Jo concepción que dn In Universidad tenían k>s gobiernos postc

riol'cs n In revolución [lujo nnctonnl] pera esa cln:sc media la Universidad 

era un instrumento de oscense social. 21 

d] Se extiende el movimiento. 

Portes G!l advirtió entonces que: 

¡ 

" [ ... ) Sr. oplicario la ley de modo estricto yo que los 

estudiantes no sólo habinn desobedecido u sus autoridades 

leb'1°timus sino además de esa falta de respeto, el movimiento 

tenía finolidndes políticas, pues lo que reconoce como directores 

o Jos señores Gómcz Arias y Azuela, prominentes lideres de 

oposición. quienes con toda hnbiiidad estnn abusando de In 

buena fe de los estudiantes para hacer labor de agitación en 
contra dol gobierno (,,, ] 11 , 22 
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Los nutori<lodcs univcrsitnrins npoyodos por el presidente, como un 

intento de desviar el movimiento huelguístico, reducen el número de 

reconocimlcntos nl 0110, {de tres ol oño se reduce n dos) y reobren los 

inscripciones en In Fncultnd de Derecha:3 

Cien estudiantes, oproximndnmcnte, acuden al llomodo o. clases, mús 

no es suficiente para detener lo huelga, el vnso ha derramado la gota de 

ngun. 

d) Se extiende el movimiento. 

-· .... 

El 21 de moyo se adhieren nl movimiento lo Escuela Nnclonnl Prepnrntorln 

más otros escuelas del Distrito Federal. 

Pnrn el 23 de mayo se enfrentan estudiantes centro bomberos y pollcins 

en un mitin frente n In escuela de mediclnn. Este enfrentamiento sangriento 

orrojn mucho simpatía por porte de lo opinión pública en favor de los 

cstudinntcs. 

El 24 de mayo el rector Cns\ro pide unn nverigunción exhnustiva n 

ffn de que se ncinren las culpabilidades de miembros de In policía que se 

excedieron en sus funciones. Renuncia el director de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales, Lic. Narciso Dassols. 

El presidente lamenta los hechos y pide el retiro de In policía y 

bomberos, por lo que los estudiantes pueden volver a sus escuelas a 

delibcl'ar. Portes Gíl lcrmina con una invitación n los estudiantes para 

que le comuniquen los resultados de sus dcllbcrncioncs personalmente o 

por escrito. 

En sus dclibcrocioncs sobt•e el documento que se Je presentaría al 

presidente, los cstudinntcs no hablan de pedir lo nutonomi'n, únicamente 

uno alumna normalista, Elisn Zopntn en su intervención piensa en la 

nutonomin, más no fruclificarín en ese seno lo autonomía. 
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J .. ns propoelclonoa quo eobroao.lon son m611 do Upo porf!onal que do 

nivel ocod~mlco. Como si fuero un regalo de Reyes, los estudiantes piden 

Ja renuncia del secretario de educación Ezequiel Padilla, [líder estudlantíl 

de In Libre de Derecho.) del subsecretario Prof. Moisés Sáenz, del rector 

Antonio Castro L. de directores de Jos fncullndes y de las secundarias uno, 

tres y cuatro, del jefe de la policía y de la comisión de seguridad, cte. 

e) Petición de nutonomfa. 

Ln petición de autonomía no procedió como se pcnsnría, del cstudiontodo 

tampoco fue un logro estudiantil neto. Se obtuvo como solución o un 

probl~ma político de muchos años atrás y como una necesidad impostergnble.
24 

El Dr. José Manuel Pulg Cnssnurnnc envio un memorándum ni presidente 

de la república recomendándole lo siguiente: 

"Puede obtener del movimiento huelguístico un verdadero triunfo 

rc\'oluclonario apoyado en elevadas tesis filosóficos escolares, 

que aumentará en el interior y exterior del pnfs el prestigio 

del Sr. presidente, dejnndo a su ndministi•ación el mérito 

definitivo de una reforma trascendental en la organización 

universitario. Me refiero n In solución actual, contestando n 

Jns demandas de los estudiantes. cualesquiera que fuesen, o 

nnticipnndose n dichas demandas, [ y so~ía mejor esto) con In 

concesión de una autonomía técnica administrativa y ccon6micn 

a la Universidad Nacional". 25 

Creemos que los puntos de apoyo por Jos que el presidenta retomo 

las sugel'enclas del Dr. Puig son los siguientes: 

1.- Dcjnrin ni ¡;obierno el mérito definitivo de huber concedido Ja autonomía 

universitaria. 

2.- Impediría que la huelgo estudiantil fuese manejada por el vosconcellsmo, 

3.- Limitaría la nutonomin conforme n sus deseos. 

,• 



4. - No reloj o río el principio de uutorldod en medio de una cri~is políticn, 

y 

5. - Dejaría fuera de considcroción los peticiones estudiantiles. 

f) La autonomío de 1929. 

Con la promulgación de ln Ley Orgánica de In Universidad Nacional 

de ~léxico (Autónoma], el 10 de junio de 1929, y la loma de posesión del 

nuevo rector Ignacio Gorcí1> T~llez, termina el movlm!ento2~studlantll. A 

pesar de que los estudiantes adujeron objeciones a la Ley, esta fue 

promulc;ndn casi intcgromcntc. 

Sin embargo la autonomía tenia muchas limitaciones, es decir no era 

totalmente autónomo, a pesar de esto tuvo muchísimos alcances, entre 
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ellos podemos mencionar la intervención estudiantil en la elección del rector¡ 

poridnd con el Consejo Universitario y, por supuesto, el antecedente de 

nutonomfa universitaria, que en pocos años más se realizaría más cnbnlmcnte. 

Como elementos Umitantes para llamar a la Universidad autónoma 

podemos enunciar: 

1.- El derecho del presidente pnra nombrar una terna pnrn rector al Consejo 

Universitario. 

2.- Derecho de veto presidencial sobre algunas resoluciones universitarias. 

3. - Lo Secretoria de Educnci6n Pública tenia un delegado do voz informativa 

en el Consejo Universitario. 

4. - EL deber del rector de mandar un informe al presidente, al Congreso 

de lo Unión y a la Secretaría de Educación Públlca. 

5,- No tendría patrimonio la Universidad, Seria subsidiada por el gobierno. 

6.- El presidente vigilarfa el manejo de los fondos con que se contribuyera 

al sostenimiento de la Universidad. 

gl l!esu!tndos Finales. {comentados), 



38 

"Ln ley fué un producto de In dcmngogin imperante. Ln 

ortJnnhación que se le dió n ln Universidad contenía en germen 

su propio disolución. No fue un acto generoso y mngnónimo, 

sino un oxpcdionto poro dosocrodltor n unn insUtuctón molo!lta 

por sus nntccedcntcs históricos y desagradable por lns 

posibilidades que podín acreditar en el futuro". 28 

Con estas pnl•.l?z•• Julio Jiméncz Ruedn calificó In autonomía 

univcrslt!trla, o nuestro ver ndocuodamento, al vorificamos m1nucloeomonto 

. los 11considcrondos" do In Ley Orr;ánicn de lo Universidad Nncionnl Aut6nonin~ 9 

Artículo .Tercero.- Que ha sido un ideal de los gobiernos rcvoluoionarios 

·y de las clases univesitorios mexicanos lo at..onomín de 

la Universidad Nacional 

Llamo In atención del presente artículo, In afirmación del prcsidcmt<! 

en el sentido de consi<:•.?:<ill' n In Universidad como "clase". Dicn sabido es 

que lo Universidad y r.u:;-1c..:l los estudiantes co1•rct1pondcn o una "clase 

social". Bien sabido es que lo Universidad y menos los estudiantes 

corresponJcn a una "clase social". Podrá. ser la Universidad creadora 

de 11 cuadros 11 que posteriormente formarán 11clascs sociales", pero de 

ninguna manero scr6 In Universidad unn 11clnso 11 en sr. 

Si con "clases universitnrins 11 se refería a las distintas convergencias 

Ideológicas que en ellas desemboco, la retórica y demago¡;"ia son demasiadas, 

pues de niugunn manera la Untvcr.!::.iuad se convirtió en 1929, en uno 

pnloccn dcmocrñUcn. 

Artículo Octuvu.- Que es indispensable que, aunque autónoma, lo Unlvcrsid[td 

siga siendo unn Universidad Nacional y, por cnc!e, una 

institución de Estndo , er.. el sentido de que ha de 

responder n los ideales del Estado y contribuir dentro 

de su propia naturaleza al pcrfeccionomiento y logro de 

los r.1isrnos 11
• 

¡ 



Lo Universidad ol ser nncionol se encuentro dentro de la sujeción 

del gobierno, nsí loara Portes Gil mantener su poder dentro de unn 

institución que por esencia es subversivo. 
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Artículo Doce.-" Que no obstante las relaciones que con el Estado ha de 

conservar la Universidad. ésto en su carácter de autónomo 

t-cndr6. quo ir convirtiéndose n medida. que el tiempo pose 1 

on unn lnotltuc!6n pl'lvada no debiendo, por lo mlemo, 

tener derecho para Imponer su criterio en la calificación 

de los Instituciones libres y privados que Impartan 

cnscJinnzns semejantes n los de la propio Universidad 

Nncional 11
• 

E'videntc l'csultn el deseo por parte del presidente porque ln 

educación superior pose a monos partlcula1•es. Debemos resaltar el hecho 

de que, tonto el presidente Portes Gn coma Ezequiel Padilla fueron alumnos 

de la Escuela Libre de Derecho, y lógico mente, veían a bien lo privatización 

de lo cnsefianzn Universitaria. Ln afirmación anterior se acentúa y aprecia 

m6s vivo.mente en el articulo diecisiete. 

Artículo Diecisiete.- 11 Que lo anterior determina el "dcsidcrntum" de que ln 

instrucción universitaria profesional debe ser costeada 

por los educandos mismos 11
• 

Probablemente Portes Gíl en particular y el gobierno en general no 

encontraban motivos por que dnrlc n la Universidad un subsidio económico 

n costa de la. "clase trabajadorn", no comprendían ln importancia del avance 

en investigación, aún para el sistema cmincntem!lnta cnpitolistR que ellos 

provocnbon. De tol 1 que viendo la cducnción profcsionnl como uno lujo 

comprendían normal que fueran los propios 11 intcrcsados 11 los que pagaran 

tal luja. [no olvidemos que la educación que para entoncer Impartía la 

Universidad, era de corte conservador n fines .del pa1•firiato, y lógicamente 

poco tcnfa de contncto con los poblaciones desprotegidos, ¿cómo exigir o 

lo Universidad naciente si en más de setenta años no ha cambiado su 



predisposición? 

Como Comp1cmcntnción de lo anterior transcribimos el nrtlculo dicciscis: 

Articulo Dieciscis, - " Que la rchnbilitoción de lns clases trabajadoras en 

México y su condición de gobierno de ln República n 

atender en primer tér~ino n la educación del pueblo 

en su nivel básico _dej~~do In responsab!Udad de In 

enseñanza superior, muy particularmente en sus 

aspectos p1•ofosfonalcs de utilizoci6n personal n los 

miemos intercsodoe 11 , 

Esta justificación demagoga para la eliminación del subsidio n la 

Universidad tiene, por supuesto, bases muy frágiles. 

Po1• su alcance esto artículo diferencio perfectamente lo ºlucha de 

clases 11 al acentuar la división quu ln educacJ6n tendría por un lado pnrn 

los 1'intcrcsndos" es dccir1 el uso personal y burgués¡ poi· el otro el pr~ 

letar!ado y popular. Para su análisis lo dividiremos en dos panes. E:> 

reJaci6n n los 11 propios interesados" distinguimos la concepción gubernamental 

"colllsta'' en el sentido de que In educación universitaria es un elemento 

ae simple culturlzac!ón social como principio, y no una institución do 

desnnollo tecnológico y científico. Y dos. los callistas no co;nprendicron 

ln importnncia histórica de unn Universidad .creadora y e\'olutiva en uno 

sociedad en proceso, tenían [y tienen J, ln concepción más inmediato de ln 

Universidad. 

Articulo Dieciocho.- " Que no obstante, el gobierno siempre deberá 

intcrcsnrse por la cultura superior y reconocer ln 

obllgnción da equilibrar. mediante el establecimiento 

de cofoginturns, lo deft~iencio. económico do o.quclloa 

jóvenes por otros conceptos dignos y aptos, d~ndoles 

oportunidad pnrn el entrenamiento y In cultura 

superior". 



En este orticulo se limita la libcrtnd de entrar o tn Universi<lnd n 

los jóvenes de recursos menores, Uetcrminndo su entrndn sólo n aquellos 

"aptos" pnrn continuar con unn educación superior, los cuales serán 

opoyndos con subsidios gubcrnomcntnles. 

Pues bicn1 si o cdunción popular a nivel supcrio1• ce rcfirian, 

deberían de hnbc1• considerado dos nspcctoS fundamcntnlcs de la misma. 

Lo educación popular es necesaria para lo. conservación de aquellas 
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~--"'°condiciones de libertad político y social que son indispensables poro lograr 

el libro y t'cnl Ucscnvolvlmicnto de ln sociedad¡ en segundo lugar 1 ningún 

instrumento m6s que el gobierno puede asegurar In cducnci6n popular: 

"llingún ¡;obierno libre puede vivir si deja que se pierdan las tradiciones 

de su his~orio, y en los escuelas públicas cstns tradiciones pueden ser 

cuidadosamente conservados y ndccuador.icnte introducidos en el pensamiento 

y los concicncios de las generaciones." 30 

En cuanto a si la educación superior es un lujo o no, nos ofilinmos a 

lo siguiente: 11 Ln alta culturn no es un lujo1 los pocos que plcnnmcmte la 

olconzon son guardianes clel conocimicnto. 11 31 

En cuanto al subsidio estatal sostenemos: 

''Desde lo inicintlvo de los pnrticulnrcs no basto paro sostener 

la nlln culturo, el hacerlo es obligación perentoria del Estado. 

No hay justicio en la censura que se dirige a las clases ricas 

de México por incapaces de sostener la cultura. No creemos 

.en fol'tunos fabulosos. Aún loe mayores que oquf existen(yn 

lo observó Alcxonder Van Humbolt, y lo situación no ho 

variado], son difíciles de movilizar; están vinculados a in tierra. 

No podemos perder el tiempo en culpar a quienes, si nada 

hocen, tampoco podrán hacer mucho. No quedan otros 

recursos que los del Estado; y a éste sí deben exlglrsele" ~2 



La autonomin Univcrsltorto no fue producto de los gobiernos 

rcvolucionnrios, ni mucho menos de sus percepciones ideales. Arbitrario 

rcsultorío catalogar o lo nutonomía como revolucionaria o rcoccionnrin, ya 

que lu nutonomia es independiente de uno institución seo rcnccionnrin o 

no, 

F!nnlmcntc, el conflicto puso en el plano de lns contrndlclones 

nuevamente n el "Estado rcvolucionario11 contra una Universidad de corte ..... 
conservador, sin embargo, no se podrá afirmar que la ideologin libarnl 
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rcvolucionnrin estuviera tnn firme en 1929, como cuando lo estuvo en casi 

todo el siglo XIX¡ pero tampoco el predominio conservador que dominara 

por medio de Ja Univcrsidod Pontifictn, entre otrns cosos, como una 

herencia virreinal. 

Ln Unlversidnd pnsó airosa su primer gran obstñculo desde su 

crenclón, consldernndo que el ¡¡obicrno do 1929, no representaba In línea 

libo1•nl o revolucionario. mós ncnbndo. 
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"El m·odl¿ legitimo de lle¡¡nr n nuestra independencia moral y absoluta del 

pnsndo es lo instrucción libre, crcadorn de estimulo, propicia n todas los 

mnnifestociones del pensamiento, fórmula supremo del espíritu onolítico de 

11ucstro siglo. Ln libertad produce por sí solo sus resultados, no hoy que 

temcl'los nunca¡ jom6s cuando se ha prncticodo sin doblez ha dañado el 

progreso humano del qua es madre fccundn 11 • 

Justo Sierra Mendcz. 
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CAPITULO lll 

~· 

o) Consideraciones anteriores ol movimiento de 1933. 

{,a ley orgfolca de 1929, no otorgaba autonomía total, yo qua 

delimitaba decisiones importantes en el propio presidente de la república. 

(El presidente Intervenía en la elección del rector, tenía el derecho de 

veto sobre las decisiones del Consejo Universitario, estaba Cncultndo 

pnrn designar profesores cxtrnordtnnrios, conferencistas, etc,) Sin 

embargo, dió grnn impulso de acclcrnción n las fucrzns que trnbo.jobnn 

por la outonomín completo y omplió el campo pnra lo lucho ideológico 

política, cu!tlvondo el inicio del conílicto de 1933. 

Roberto Mcdclli'n, Ingeniero Qufmico, sería el que tendría en su 

persono el cncurgo de rector nl momento de lnn pugnas idco16gicas. A 

vista de Julio Jiménez Rueda, el rector no era bien visto por los médicos 

y abogados; "Por el número do ostudinntes y mocstroe, las escuelas de 

Mctllctno y Jurh:1prucJcnclo eran factor lloclslvo en la orgnntiacl6n 

democrática que se hobío dado a la Institución. Predominaba entonces 

como nhoro, la contidnd sobre la calidad, lo maso sobre el individuo." 1 

b) Congreso Nacional de Estudiantes. A¡5osto ele 1933 • 

En el nño de 1933 1 hizo crisis todo un proceso de inquietud, de 

mnlcstor que surgió, principalmente, en la falta de posición do nueatrn 

casa do CEitUdios, que sin ser totnlmcnto libre, no cumplfo sus compromisos 

por falta de elementos económicos . 

. v 

¡ 
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Sosthmc Lucio Mcndictn y Núficz: que intentando un nlivio a la 

tensión Univcrsitnria, se buscó dotnr de una ideología a ln Univ~rsidnd, 

parn tnl efecto, el Lic. Vicente Lombardo Toledano propuso ante el 

Décimo Congreso Nacional de Estudiantes 1 se odopntnrio el marxismo 

como guia de la enseñanza universitario, 

En este congreso asistieron delegaciones de Jo' ,,t¿nivcrsidndcs 

Autónomas de Agunscallentes~ Coahulls, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Distrito Federal, Guannjuato, Hidalgo, Jalisco, México, ~l!choacñn, Nuevo 

I.c6n, Onxncn, Pueblo, Qucrétnro, Snn Luis Potosr1 Slnolon, Toboeco, 

Tnma':1lipns, Verncruz, Yucnt6n y Zncatccoe. 

La real!toc!ón de este congreso no fue más que resultado de otros 

congresos anteriores. Por ejemplo el de la Confederación de olocstros, 

presidida por el Prof. Cclcrino Cano, en el mes de abril de 1933. O 

bien In Convención Estudiantil, reunida en Morel!a, Michoacán el ara 16 

de julio de 1933, Con más nnterioridnd nún, podemos nombrar¡ el Congreso 

Pedagógico y Lo Junto de inspectores y Directores. 3 

Todos estos congresos con semejantes resoluciones como las tomado.e 

en el XI Congreso de In CNE~ reunida en Vcrncruz como ya se apuntó 

en el año de 193:\. En este histórico congreso se tomaron las siguientes 

resoluciones: 

"CONS!DEl\ANDO l. Que el régimen económico actual pospone y 

supedita el interés colectivo y muy cspccinlmcntc el de las mnsos 

trabajadoras, al interés particular de los cnpitolistns. 

CONSIDERANDO ll. Que es necesario que el interés colectivo 

t"en In no1·mn de uno adecuo.da producción y una más justa 

distribución de lo riqueza. 



Público, usr como sus funciones, nl f>lnn General de Control 

Económico. 

Sobro lo orientación qua debía tonar lo cducoci6n on ganorol, ot 

Congreso aprobó lo siguiente: 

"l.n CNE propugnará por in supresión de la escuela privada. "
4 

Meses después se realizaría, en In ciudad de México el Primer 

Congreso de Universitarios ~lcxicanos, figurando como presidente cJ Li.c. 

Vicente Lombardo Toledo no: vicepresidente el Dr. Rumón Córdova, primer 

secretorio, José Gonztilez Beytio, segundo secretorio, Fidcncio de lo 

Fuente. 

En este congreso se determinó: 

11
( ••• ) que lo Máxir..a Coso de Estudios, ho sido y es un centro 

conscrvndor de o¡:io=-ición constante al programo cducntivo y social 

ele ln revolución, 0 5 

A continuación, transcribimos los o\:>scrvncioncs personales do 

Alfonso de Mario y Campos, por considerarlos de vital importancia, en 

relación al puso}e histórico entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio 

Coso: 

"Lo voz de In defensa In llevó el Lic. Lombardo Toledano y Jo de 

ln oposición el Lic. Antonio Coso, produciéndose un debate de la mnyor 

trnscendcncio pues significó el choque de la poslurn ideológica del sector 

cspiriluolistu, católico, conservador y contrnrrevoluclonnrJo, represen todo 

por el Lic. Coso, en contra de los ideas de rcnovnci6n de los Universidades 

y de In franca orientación de los mismos de acuerdo con Ja doctrino 

socialista. 11 

Lo poncncin aprobado, por una mayoría nbsoluto de votos fue la 

siguiente: 



CONS!DllRANDO lll. Que el Estndo debe asumir actitud positivo 

de protección de los Intereses do los clases trobojndoros y ser un 

órgano de coordinación y control de In vidn económlen del pnis, y 
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CONSIDERANDO IV. Que In supremo formo de liberación de !ns 

clases trabnjodorns es In supresión de In sociedad dividida e11 clases, 

el Congreso resuelve: 

PRl~lERO. Que In Universidad y Jos ce11tros de estudios superiores 

del puís, formen hombres que contribuyan, de ecucdo con su 

prep•rac!ón profesional o In capacidad que implican Jos grados 

un,tversl\ar!os que obtengan, al advenimiento de unn sociedad 

sodnllstn. 

SEGUNDO. Que con el propósito de contribuir al logro de la supremo 

finnlldod antes expuesta, como instituciones con unn responsnb!Udnd 

histórica Ineludible, senn los Universidades y los centros de cultura 

supci•ior en e! puís, con ln obligado colaboración de los ngrupncioncs 

estudiantiles 1 de no formularse por el Estado en un ploio inmc,dinto, 

un plan de control económico o que el que elabore no realice los 

prop6sitos de crear una economía mejor orgnnizndn y más justa poro 

provecho del proletarinclo mexicano, los que se encarguen de estudiar 

y redactar el programa de control de la economía nacional, de acuerdo 

con ln finalidad contenido en la rcsoluci6n onter1or. 

TERCERO. Que unn vez formulado el plan de Control Económico 

la Universidad desarrolle la parte del mismo- programo que dado 

S\IS recursos puede llcvur a cabo, ya cxplornndo de un modo 

sistemático el tcl'ritorio del país 1 pnrn scñnlnr nuevas fuentes de 

cxplotncí6n de lns riquezas mntcriolcs, ye indlco.ndo, mediante 

estudios científicos rigurosos los reformas legislativas que deban 

emprender poro acondicionar los órganos de la Administración 



Primero. Los Universidndcs y los institutos de carácter univcrsitorio 

del pofs, tienen el deber de orlentnr el pensamiento de la nnc!ón 

mcxicnno. 
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· Segundo. Siendo el problemo de lo producción y de In distribución• de 

lo riquczn motcrlnl el más jmportontc de los problemas de nuestra época 

( ••• ), y dependiendo de =11,..resoluclón eficaz de In trnnsformscl6n del 

régimen socio! que Je hn dndo origen, lns un!vers!dodes y !os lnatltutos 

de tipo univcrsitnrio de }s nnción mexicana, por med!o de ln oricntoción 

de sus cátedras y de los servicios de sus profesores y cstnblccimicntoe 

de investigación, en el terreno estrictamente cientffico, o la sustitución 

del rógimen cnpitnlistn por un sistema que socialice los instrumentos y 

Jos medios do produción cconómicn. 

'l'crcCro. Las cnseiianzas que forman el plan de estudios correspondientes 

al bochillcrnto, obedecerán ni principio de lo identidod esencial de los 

diversos fenómenos del universo, y rcmo.torón con In csncñnnzn de In 

fiJosofia basado en In. nnturnlczn. Ln historia se enscñurú como la evolución 

de los lnetituclonoe socinloa 1 dando proforoncin nl hacho ocon6mico1 como 

foctor de lo. socicdnd moderna¡ y ln ética, como unn vnloi•iinción de ln 

vid~ que señolc como normn para In conducta individuo! ni esfuerzo 

constnntc dirigido hnc!n el ndvcnlmicnto de una sociedad sin clases, 

bnsndn en posibilidades económicas l' culturales semejantes pnrn lodos 

los hombres, 

Cuortn. Frente o determinados problemas y hechos soc!nles de México, 

lns universidades y las instituciones de tipo univel'sitnrio del pnís, 

contribuirán: 

1) Al conocimiento de los recursos económicos de nuestro territorio; 

2) ni conocimiento de Jns cnrncteristicns biológicos y psicológicns de 

nuestra población¡ 3) o) estudio de nuestro régimen de gobierno . 

. t 
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Con el prop6sito de inicinr nntc el Estado In orgoniinción de ststcmos, 

de instrucciones o de procc<llmlontoe que mojaren lns condlclones económicos 

y culturales de lns mnsns, hnsta 1:t consecución de un régimen opoyndo 

en Jo just!cln soclnl, 

Quinto. Para lograr In formoción de verdaderos lnvcstigndorcs y tócnlcos 

d}l copncidod eupcrio1•, dc\Jor~ de proveerse, en formo vitollcla, o. las 

necesidades económicos de los elementos de capocidod de excepción, pnra 

que éstos dediquen, desde que senn estudlnntes, con trnnquilidad y 

cntuHiusmu. lodos sus energías n In investigación clcntíficn. 

Sexto. ,Los profesores y, en general, todos los grndundos en los 

instituciones universitarios, dcbcrñn prestar un servicio obligatorio, 

retribuido, durnntc un nño, por lo menos, en donde sus servicios sean 

considerados como necesnrios por la institución en la que haynn obtenido 

el grndo11 ? 

e). Estnlln el movimfonto. 

Como fuorc que Den, el Lío::. Antonio Coso, en conjunción con 

algunos rcprcscntnntc:;1 se opusieron resucltnmentc n la implontaci6n de 

nquellns reformas, proclomnndo In "Jibcrtod de cátedra" y el eclecticismo 

en In enselionza como buse de lo lnvcst!gadón científico y nsí el 

i·cconoclmtcnto de los vnlorcs individualcs.7 

Con estos nnlccedentcs surgió el conflicto Ideológico que tuvo 

como resultndos In huolgo en In Focultod de Jurisprudencia, sccundndo 

muy pronto por otros escuclos univcrnitnrins. 8 

Trns ln renuncio de Hobertu r,iedcllín u la i·~cloriu, el gobierno 

volvió u utilizar el recurso lcgll"lativo como solución del conflicto 

promulgundo unn nucvn ley orgánica, ln cunl oto1•gnba una nutonomio 

plenn o In Universi~nd. 



d) Ley Orgánica de 1933. (comentada) 

Narciso Bossols y Abelardo L. Rodríguez, proaldonto do M6xico 

en ese momento, retoman los mismas observaciones que en In ley de 

1929. En las 11considcrnciones'' que mondo el presidente y secretario 

. n In Cómnrn de Diputados poro su discusión, asevero la inoperancia 

e ineficiencia con un afán destructor: 
..... 

"La autonomía concedida mediante la Ley del 10 de julio de 1929 

no ha puesto a la Universidad hasta hoy, en condiciones 

satisfactorias. Por el contrario, los continuos disensiones 

est~riles en su seno, el relajamiento de lo disciplina interior en 
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lns focultndes y escuelas unive~sitorlns, el nivel nodo sntlsfoctorio 

de sus enseñanzas y le ogitoción vana que impide lo prcpnroción 

profesional seria de los educandos y estorba cualquier Investigación 

cicntificn, son circunstnncias que obllgan n revisor el estatuto 

univcrsitnrio con el propósito de abrir cauces nuevos cncnminados 

n ''dignificarº ln vida de la institución." 9 

Incluso, el presidente determina un 11 ultimátum" a ln institución, 

agregando que será In última vez (?) en que se le dá una prerrogativa 

o la Universidad. 

11 Al dar este segundo pnso final en el sendero de In outonomfa, 

encamino do a deslindar responsabilidades abriendo asr, también, unn 

últimn oportuntdnd n quienes fincan su ideal cm el manejo autónomo de 

la vida universitaria 1 el gobierno de la República no renuncia n ninguno 

de los derechos que tiene como representante legítimo de la noción, 

derechos que n In vc"t constituyen sagrados deberes poro él, y sobró. 

nbordnr nuevamente In cuestión si los universitarios mexicanos demostrasen 

en definitivo que no están capacitados para salvar los destinos de su 

Institución y los de nuestro cultura superior." 10 



e) Artículos comentados • 

Articulo Primero. Ln Univcrsidntl Autónomo de México es una 

corpornción dotndn de plena copocldnd jurídica, (,.,) 

Se le desprende n ln Universidad de su colidod de "Nocional" 

como notamos ol leer el precepto, sin embargo no se le Umitn nl 

otorgarle una "cnpocidod jurídica plenn11
1 cnpocidod que habrían de 

arrebatarle en la ley de 1944, 11 

Artículo Tercero. Loe Autoridades Untvcrsttorins, 

l. El Consejo Universitario. 

11. El Rector 
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111. Los Directores de Fncul\ades, Escuelas e Institutos Universitarios. 

IV. !,as Academias de Profesores y Alumnos.12 

· A pesar de que el rector se encuentra en el segundo sitio de 

aparición en el anterior articulo, llene más poder de decisión que el 

Consejo Unlversilnrio, yn que el rector también preside en el propio 

Consejo Universitario. 

Lns ncodcmios de profesores y alumnos también dcsnpnrecerñn en el 

año de 1944. 

Articulo Quinto. El Rector scrn el jeíe neto de la lns\ltuclón, su 

representante legal y presidente del Consejo. 

Este precepto denota importantes avances a lo que autonomfn 

se refiere, yn que no tiene que dnr 11 cuentns" nl gobierno de sus 

netos de ndministrnción ni de ningún tipo, m6s croomoe qua esto. 

institución está fuertemente ini1uencinda por el presidencialismo 

mexicano, 

Así mismo, percibimos como el presidente de la república no lntervie;,, 
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en Ja elección de ninguno de Jos miembros de la comunidad universitnrJn, 

(por lo menos formolmcmtc, es decir, cm lo que a Ley Orgánica se refiere) 

pcrsoniflcndn cstn afirmación en el siguiente artículo: 

Artfculo Sexto. Los Directores de fncultodes, escuelas, institutos y 

otros instituciones universitnrfos, serón designados por el Consejo, en 

lo forma y en el tiempo que señalen los reglamentos que expida el mismo 

Consejo. ( .. ,). 

Articulo Séptimo. Trotlindose de los academias de profesores y alumnos, 

el Consej? Universitario por medio de reglamentos, establecerá lns formas 

y condiciones de su integración, funcionamiento, facultades y renovación. 

Es importante seguir este articulo, ya que estableció, por mucho, 

el alto grado de democracia que jugó en esos tiempos Ja Universidad 

do l\'Jáxico. Apro\·cchnndo oso momento domocr6.tico, y dobldo o. ln bojo 

conciencio estudiantil, fue mangoneado por intereses mezquinos portidlstos 

e Individualistas; refiriéndonos a partidistas como aquellos individuos que 

comprenden, por ejemplo, un partido para si, y no como reílejo de una 

inquietud popular. 

Por último, mencionamos lo que n nuestro juicio, fue el elemento 

que hizo pender de un hilo u Ja Universidad hasta su nueva ley de 1944. 

Nos referimos evidentemente, a ln dotación de miserables diez millones de 

pesos. Esto en el articulo nueve. 

Artículo Noveno. El fondo universitario se compondrá: 

n), De las cantidades que el gobierno federal entregará en el 

resto del nilo de 1933, hasta completar el subsidio establecido en 

el presupuesto de egresos vigentes; 

b). Do ]n suma do Dioz millones do pesos que el propio gobierno 

fodor1d ontrogorá o la Univoreldod en loa términos sigutontcs1 

¡ 



(. .. l Cubiertos Jos diez millones de pesos en In formn establecida 
en este artfculo, la Universidad no raciblrá. mlis nyuda económica 

del gobierno federal. 13 

La Universidad sobrevivió gracias, entre otras cosos, ni apoyo 

desinteresado de profesores que olorgnron cálcdro sin cobrar'. 
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"Creer que unn Universidad como ln quehe proy~ctedo, pudiera vivir 

sin fondos del gobierno, es un sucfio. Z.t:'6mo privar al E9tado de la 

justa intervencl6n que debe tener, no en In dirección cientfficn de la 

Universidad, que mi proyecto sl)bstrae ll:lsolutamentc o su competencia. 

sino en los medios de que se sirve el Cazscjo Universitario pnra rcnliznr 

ciertos fines, que son, en resumen, los mismos que los del Estado?. Lo 

contrario scrfn una moncrn infalible de ltcer írncnsnr 'una ideo GUC 

demnsladns dificultades' tendría tal como ha sido concebida. 

El progreso no puede hncerse por salto&.. en estas cuestiones, sino 

lentamente, que es el verdadero modo di! progresar" 

Justo Sierro M. 



CAPITU!.O IV 

1934-1944. LA DECENA TRAGlCA. 

n) El nla Conservndorn en la Rectoría. 

El primer rector en el nuevo régimen universitario, fue Manuel 

Gómcz Moñn, pnlabrns de este rector, que mnnifiestnn su supuesta 

posición Ideológica en el seno del Consejo Universitario, posamos a 

citarlas o continuación: 

"( ... ), ln Universidnd rechaza toda posibilidad de ligas con 

partido político alguno, no ndmitc ninguna relación con partidos 

políticos distinta de la derivada del respeto que todos deben a 
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una !nstituel6n como es la propia Universidad, en la que libremente 

se investiga, se nnnllzan, se critican o se afirman todos los hechos, 

todas lns doctrinas que pueden llevar al mejor conocimiento de la 

verdnd y n la más justa y más buena organización de la comunidad 

entera. 11 1 

Poco después, este mismo hombre, en conjunción con Fernando 

Ocarnnza, Curios Septién Gnrcin y otros en contubernio con la Banca 

privada y el Clero, utilizarían o la Universidad paro Impulsor lo que 

daría lugor a el Partido Acción Nacionnl (PAN). 

Los esperanzas de un desarrollo libre y clemocráti.co en la Universidad 

se desvanecían, confrontándose con fuerzas conservadoras. 
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Al rcspcclo Mnnuel Moreno Sánchez nceptobl que: 

"( ... ), se quiso slgnlfícnr con la nulmomía la absoluta sepnrnclón 

entre In Universidad y las clases remvndoras del pnis. 

Se 1·cnfirmoba nsi la crcnct6n de una nueva n:ristocrri.da do la 

culturo, c'-'clusivista y nhlstórlca, a.Utdn de· l'.ns 1dcne conservndorn$." 

La llbcrtnd que In ley de 1933 tenía, ·lll fue aprovechada por la 
d!rigcncfn renovadora, ni slc;t.:lera por la caricnte académica en la 

Universidad, dcsnfo1·tunadomcmtc, fue inst~mcnto de bajas pasiones 

políticas 01•istocrntiznntes, como ntlnndomcnt! lo aeevern ta Lic. Silvia 

Gonz{tlez Mnrín ! 

"C. •. ) En efecto, si bien era cierto q¡e la e:utonomfn había 

pi·oplciado el dcsnrrollo de un pensanlcnto crítico fundamental 

pnru el dese.nvolvlmícmto de la ciencio y la c:ultura, tnmbión y 

pr!nclpalmen!c había significado garartin pa,.... los interesndos de 

ln clnsc intclectunl nri.stocrati:.nntc, p:ctext0i parn constreñir ln 

función social de In culturo al estredlo espacio de !ns aulas y 

ausencia de compromisos ante el Estala y Ja sociedad, or!entnndo 

su lnbor hacia el beneficio individual sin responder a los necesidades 

del desarrollo nn~ionnl." 3 

b). Miguel Ocnrnnia o la Sensatez Política Conservadora. 

Con ln llegado de Ocaranin a la rectxrín se inicia un acercnmiento 

de la Universidad hacia el Estado, Miguel \U"carnnza, de pensamiento 

soc!nl conservador, al lgu~I que G6mez Molfn, pera sin los delirios 

autarqu!znntes de éste, logró un subsidio mua! de dos mUlon. de pesos. 

Cuatro díos después de la toma del 111rgo como rector de! Lle. 

Miguel Ocnrnm.n, subo a In presidencln de lb Rep<sbllcn, el general 

Lázaro Cárdenos del Río y junto con él, su promesa en campaña de 



introducir en el tercero constitucionnJ el socinlismo como principio de la 

cducocl6n pública. 

Clírdenns pcnsnbn que In educación socinl!stn intensificaría la 

obra cultural que la revolución había emprendido pnra Jo cmnncipnclón 

del pueblo labornntc, preparándole científicamente y socialmente • 

. · .... 
A rtúz de esto, grupos de alumnos y profesores comenzaron a 

exigir más nce1·cnmicnto con el gobierno, nsf el 2 de enero de 1935 al 

consejero alumno de lo escuela de veterinario cuastlonó ln función da la 

Universidad y Jn relación de Ja misma con el Estndo, haciendo ver ln 

necesidad del contacto con In colectividad y sentenciaba: "No obstante 

que nquilntnbnn el honor de ser universitarios, obligados a buscar una 

mejorra pnrn su profesión, dejarían de serlo. si Cuera necesario, para 

lograr su nnhclo11 .~ 
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Cárdenas no qucrín n ln Universidad como se encontraba en esos 

momentos, sabio perfectamente de sus basamento$ aristocratizantcs, pero 

tampoco desconocía la fuer20 social quo en veinticuatro años In Institución 

liabía adquirido. En 13 cnrtn quo el general manda ni rector de la 

Univorsidad, podemos discurrir in lucha que el Estado cnrdonistn mantuvo 

con b Universidad y la concepción que éste tenra de ella: 

"En efecto, si la Ley Orgdn!cn de octubre de 1933, señala n In 

Universidad ln misión de impartir la cultura superior y profesional, 

sin fijarla normas concretos, no debe olvidarse quo en aquel 

entonces lo instrucción primo.ria rescrvnda. p1•6cticnmento al Estado 

pur ln Constitución, crn del tipo clásico liberal y no hnbia rozón 

alguna paro circunscribir n los propios términos la enseñanza 

profcsiannJ, puesto que nmbas actividndes crnn efecto de doctrinos 

aceptados y establecidns con iguales lármlnos. Pero, reformado 

el nrtículo tercero de ln consUtuci6n en un sentido contro.rlo n ln. 

cducaci6n individualista, es lógico suponer que la Unlvers!~nd debe 



oricntur sus actividudcs y doctrina;: n un rumbo complcmcnturio y 

no nntugónico n Jn escuela üe los p:imeros (t]'1os 1 pues de otro modo 

sería estéril y aún perjudicial n Janiíiez, una enseñanza y un 

esfuerzo que nl llegar n la juventut: y con ella In Universidad, 

tendría que ser rect!íicndo" •5 

El comblo en el artfoulo tercero cl>ll!titucional se obstruía ni llegar 

los estudios al nivel profesional, Cárdenm lo i;ab~, y aprovechando la 

crisis ccon6mlcn de In Univoreidad lo cxtl6 a 61tn un cambio estructural 

limilantlo, de 1?sta mnnera 1 ln nutonomía thivcrsttn·rfa.. Esta ofirmnci6n 1n 

corroboramos por medio de Ja extrnccióndc unn parto de la corta ya 

mencionada con nntcrloridncL 

"Dentro de esta norma de coopcro.éi>n lógica y necesario. juzgo 

conveniente que se 1·eorgnnicc lo. lfnivcrsidn.d f dejándole ln ~o~ 

fndispensnblc pnrn llenar sus fin<!f, ·y no corno entidad sobcrnna 

nutol'izadu pnrn lnterprelal' las ley.s dictadas por el Estado, ni 

mucho menos poro oponerse nl cs¡ifüu de las mismns". 6 

Evidentemente CJirdenas con!undc<llltonomía:. con soberanía y 

octivismo político, nún mtis, justifica lo irtromlsión del Estado-gobierno, 

por el subsidio que el propio Estado otc:ga n la llniversidnd. Es tu 

cvídencin el desconocimiento, o bicm, clconocímíeinto cabal de estas 

instituciones por pal'te del ejecutivo coral) se u precia n continunción: 

11 i\lns. si el gobierno nsume, comose prcten.Cc, todas lns 

rcsponsabiHdndcs de orden económico q\l( presupone el sostenimiento de 

dicho instituto, •endrá necesariamente qie restringirse su nutonomia, 

modificaudo, por ficticio, el régimen impt<nnta, pt.arn ponerlo en 

concordrmcia con l~ mat'chn ndministr.nti'\!: de esa casa de estudios f nsf 

sen sólo pnrn d efecto de velar por uno.correcta. y conveniente nplicoción 

de sus fondos. Esa inaerencia de1 Estndc. será mus.s o menos amplia y 

cuidadosa de la le)' vigente, en la que m respetaJl'á la autonomfa técnica 
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Dnr ol hombre un cúmulo de conocimientos críticos y autónomos es 
1•pcUgroso" poro algunos grupos, es derretirles su grnn poder de 

conccrtoclón ideológico. 

La disparidad de conocimientos mctnfísicos y científicos dialécticos 

que se dnn en. el hogar y ln escuelo, rcspcctivnmcntc, no coinciden. El 

alumno, o bie'l~l joven, ve a lo escuela y sus conocimientos como oigo 

alejado del seno fnmiltnr. Estudian o Dnrwin pero creen en Adnn y Evo, 

pues es mucho más fuerte el vinculo familiar que el cscolnr o científico. 

Lo iglesia ha mnntcnido a ln ciencia critica, en lns nulos y los lib~os, 

más cuando ésta intento entrar o los cnsns, ln iglesia o taca ferozmente 

por su vid o, sin importarle quien caigo. Así vemos como grandes 

lumbreras de toda lo historio del mundo, han muerto en sus monos y 

cómo incluso, en el extremo del absurclo 1 hnn mantenido tcorfas 

contradictorias a la verdad evidente, con el ufnno oíú.n de sostener uno 

ldcologin dominante, n pesar de tener la verdad n sus pies. 

El mismrsirno "Diablo11 se apareció en forma de ley en el articulo 

tercero constitucionol, mas contradictorinmcnte las agresiones físicas 

las sufrieron los que, gnllnrdnmentc creyeron en la revolución ideológica 

personificada en este articulo. r\luchos de estos hombres (y mujeres), 

perdieron cuando menos, las orcjns, cuando más, su propia vida nl 

impartir In educación socialista. 

Vnrindns instituciones sucumbieron al peso espccffico de lo clase 

que los gobernaban y se aliaron contra In educación revolucionario. 

Cuando se habla de Lázaro Cárdenos, se habla de un héroe mexicano 

triunfador (dcntrr.¡ de los límites políticos, tenemos en nuestra historio 

puros héroes perdedores¡ por ejemplo: Madero, Zapata, Morclos, 

Hidalgo, etc.) 1 expropió petróleos mexicanos, unió n los obreros en 

sindicatos fuertes, (que con el tiempo serían traicionados por sus líderes) 

unió y repartió tierras a los campesinos. ¿porqué entonces no hablamos 

de Cárdenas, aquel del artículo tercero constitucional?. ¿Es acaso un 



temo conclente pora In líneo oficio\, convertido nhoro en conservadora 

y cmpresnriel?. 

Por lo nntcriorrnentc dicho, consideramos de vitnl importancia In 

transcripción de oque\lo reformo educativo, osf como nlgunos cxtrectoe 

de los posiciones ldeológico.s de lo época que ejempliflcon lo anterior: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

FINES QUE PERSIGUE EL PROYECTO DE REFORMAS 

El proyecto de reformas, nbnrcendo ln cducnci6n en todos sus 

grndos, desde la escuela primaria hasta los Universidades, tiene 

como fines fundnmentnles: 

r.o 

Precisar cxoctemcntc el derrotero de ln cducnci6n, orientando los 

ideales y octlvldodes de lo niñez y In juventud mexicanos hncln el 

socialismo, para dar usí término a lo anarquía Ideológico y des

orientación que existe en lns mismos 1 como resultado de ln 

cnsci1onzn lo.icn que se imparte y íormn en ndclnnto su espíritu y 

su culturo con lo entereza y ce.pacldnd suficientes, pnrn poner eue 

octlvldodes ni servicio de lo colectividad y en especial de la clnse 

proletaria, continuando lo obro rclvindlcadorn de lo Revolución 

~lexlcano, y paro rechazar los prejuicios y dogmatismos religiosos 

La larga historia de los luchas que ha tenido el clero mexicano pnra 

· apoderarse da lns conciencias y en contra. de los elementos nv ani.odos 

y rcvolucion:irios de todos las ~pocas, imponen la nccesldnd do 

dnr ·a In ensefinnza socinltstn que se impnrtn ln cnroctcrísUcn 

combntiva de Jos prejuicios y dogmas religiosos, mediante ln verdad 

científica, para arrancar tlefinitivamcnte a lo niñez y juventud de 

lns manos del clero cntólico o de cualquier otra secta religiosa. 

En la actualidad, el clero católico se opone tenazmente o lo 
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de lo Univcrs!dod y dejarle aquella libertad de orden administrativo 

conc!lioble con el natural interés de In adm!ntstrnc!ón pública do participar. 

en su orgonizoción." 

e), El A1•tículo Tercero Constitucional. (Cárdenos) 

llmpróctico?, ¿utópico?, lrevolucionnrio o inovodor?, no es punto 

de convergencia del presente trabajo In nplicnbilidad y trascendencia del 

incomprendido. ortfculo tercero constitucional en época de Lázaro Cárdenas. 

Mús, sin dudn, a muchos sotnneros (si no es que n todos los de 1~ época) 

se les erizaron los cabellos y tronaron sus uñas entre sus blnnqucsinos 

dientes, por tnn "irre\'ente" y anticlericnl articulo; que más tardaron en 

ponerlo que los sotoncros en excomulgar n todos aquellos podres de familia 

que mandaron n sus hijos n continuar por ese camino 11 socinllsta 11 e ºimpuro". 

Tocaron su e.!:ilructurn ideológico, su basamento espiritual, su 

"!o!cismo bendito", su nutono:nín clerlcoI. su libertad de creer en In "libre 

empresa"; y por supuesto de aceptar 1'humildemcntc'1, los beneficios, (en 

moneda nocionol) que esto trae n las succsorcs 1 sucursales incondicionales 

del Estado Vut!cano. 

Ln cruz que nos impusieron hoce mñs de cuntrocientos años, no ln 

hemos derribado como lo hicimos con la espada en el pasado, aquella 

religión de hombres de carne y hueso que se hnn valido de lo Ignorancia 

y el fnnotismo porn tener poder y dinero n costa de In pobreza humana. 

Sintieron nfectodos sus intereses con este artículo, el siempre polémico 

tercero constitucional .9 

Evidentemente no ero el momento pnrn In· tra~sformnción ideo16glcn, 

si nún no existían los elementos mntcrinles pnrn el cambio, pero dejó, 

n luz del dia 1 ln importancia que este artículo tiene para el grupo de 

poder llnmndo 11 cl clero", conjuntamente con la trnea conservadora 1 que 

en reiterndns ocasiones son la misma persona. 



rcolh.acl6n da loa conquistas rcvoluclonnrlaa que benefician a los 

clases oprimidos, y pugnan en contra del ogrnrismo, en contra 

del sindicalismo y en contra de cualesquiera acth'idad quo Íiondo 

a cambiar el sistema capitalista, mejorando la situacl6n ocon6mlca 

e intelectual de las masns.10 

., 
LA ESCUELA SOCIALISTA MEXICANA 

U2 

( ... ), lo escuela socinlistn mexicano deberá realizar concretamente, 

ln siguiente nlto misión: 

Formar unn juventud socialista fuerte, físico e intelectualmente, libre de · 

prejuicios religiosos, tonto en los campos como en los ciudades. 

Formur profcsionistns que estén verdaderamente identiflcodos con los 

intereses de los mayorías proletarios, poro que puedan y tengan un 

interés real de prestar servicios sociales, debiendo lanar las Universidades 

y escuelas profesionales su material humano no de los clases burguesas 

sino del conglomcrndo revolucionario, pn1•n poder así obtener proícslonlstos 

de idenlcs y tcndencins socialistas .
11 

CREACION Y TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES 

!,ns Universidades y escuelas profesionales tendrán que modificar su 

orgnnizoción, planos de estudio, etc., pnrn dar una positiva orientación 

sociolisto o sus alumnos, prcpnróndolos poro realizar los fines que esto 

tendencia los destina, abandonando In Ubre cátedra y tomando su material 

humano de lns masas revolucionarias proletarias paro que así tengan un 

verdadero nccrcnmienlo con el pueblo. 
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Deben ser nsimismo desplazados de lns Universidades y escuelas 

prcporntorins y profesionales, oficiolcs o libres, los elementos, llnmtindose 

a Jos lntelccluoles rcvolucfonnrlos a reemplazarlos, tonto en 1os puestos 

directivos como en los cátcdras.
12 

LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y LA LlllERTAD DE CATEDRA • . , 
El rector y el Consejo de la Universidad Autónoma de México, la Confederación 

Nacional de Estudiantes y los profesores y alumnos de la Escuela Libre 

de Derecho, hnn encabezado juntamente con la Unión de Padres de Fnmilln 

y otros grupos renccionnrios, In oposición pnrn que se implante la. enscfinnza 

socfnlistn, respaldados de hecho por el clero católico que, por conducto 

del nctual arzobispo de oléxico, dió a conocer por dicho prelado en un 

diario católico, con fecha seis de Ogosto presente, en la que se amenaza 

con excomuniones a padres de femilin y maestros, Los opositores sostienen 

In libertad de cátedra para la Universidad, y el principio de autonomía 

paro la misma 1 nsi como el laicismo pnra Jos primeros grados de la 

cnscñ:mza. ncchnzan todos In cnseilanzn socialista considerándola 

dogmáticn, sin comprender que el socialismo científico no es un dogma, 

como el que se impone en la enseñanza católica, sino unn serie de 

principios d!rlg!<los cientfflcnmente y basados en Ja interpretación material 

de la historio ele In humanidad, que servirán de orientación, de tendencia 

como clarnmcntc lo dice el proyecto. 

La enseñnnzn socialista no puede ser dogmútica porque dará a conocer a 

los al~mnoe loo doctrinno oc:onómfcos, incluso Jna individunllstos, para 

llevarlos ni con\•cncimicnto de adoptar como bandera los principios del 

socialismo científico. 

La escuela socialista no puede ser dogmática porque analizará en cátedras 

especiales que tenga en todos los grados de In enseñanza las dlfarentes 

religiones, n In luz de In razón y de In ciencia, para llevar ni espfrltu 

de sus nlumnos el voluntnrindo convencimiento de que deben rechazar 



cualquier prejuicio y dogmatismo religioso, como producto único de Jn 

imaginación de los hombres. 
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Ln enseñanza socinlisto no puede ser dogmática porque voluntariamcnto 

desi:>crlaró en el niño, en el joven y en el adulto, el ornar por la mosn. 

explotado y lo repulsión poro los explotadores, y su adhesión paro los 

Instituciones revolucionarlos, al darles a conocer la historia do la opresión 

de todos los poderosos, en todos los épocas y en todos los paises, al . 

hnccr de su conocimfcmto las injusticias, las lágrimas y Jos miserias, 

producto del sistema cnpitnllsta que beneficia o unos cuantos. 

Lo escuelo socia1istn despertará cm sus alumnos el deseo de un porvenir 

mejor paro In humnnidnd, y formará en cada uno de ellos un soldado 

presto o realizar Jns aspiraciones de mejoramiento colectivo. 

Lns instituciones deben responder a su tiempo y así vemos a la Renl 

y Pontificia Universidad fundada en la época en que el clero dominaba 

de hecho el poder terreno!; después llegó lo etapa del liberalismo clásico 

estableciendo Ja libertad de cfitedra y el laicismo; y ahora que la 

revolución hn comprendido que In enseñanza ln!ca y la libertad de cútcdra 

no son los sistemas apropiados pnrn formar la nueva generación. es 

cuando los enemigos del socialismo proclaman dicho libertad y sostienen 

ln autonomía uni\'cl'sitarin y la escuelo lnica ante el peligro de perder 

las concicncins de lo juventud, como defendieron antes la enseñanza 

cntólJcn y como invocan ahora In libertad de prensa cuando deturpan n 

lo Revolución y In de conciencio para evitnr lo desfanatización de !ns 
13 

masas. 

TEXTO DEL ARTICULO TERCERO REFOR~lADO 

ARTICULO TERCERO. La educación que imparte el estado será socialista 

y, ~demás de 11uxillor todo doctrina religioso, combatlr4 el fanatismo y 

los perjuicios, pnra lo cual la escuela organlznr4 1Bs ensci\anzas y 

ac!!vtdndes en forma que permita crear en la juventud un concepto 
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rocionol y exncto del universo y de ln vtdn social. 

Sólo el Eslndo ( Federnción, Es lados y Muncieiplos) impartirá educación 

primnrlo.1 secundaria y normal. Podrán concederse eutoriz.ocion~s n los 

particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres 

grndos nntcriorcs de acuerdo, en todo ceso, con los sJguicntcs normas: 

l. 
., 

Las act!vidndes y enseñanzas de los planteles particulares deberfm. 

ajustarse, sin excepción algunn, n lo preceptuado en el párrafo inlclnl 

de este artículo y estarán o cargo de personas que en concepto del 

Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad 

e idcologín acordes con este precepto. En tnl virtud, le.s compareciones 

rclifrlosns, los ministros de Jos cultos, los socicdndcs por occioncs que 

exclusivo o preferentemente reoliccn nctividndcs educntívns, y los 

nsociaciones o sociedndes ligadas directa o indirectamente con la propaganda 

d¿ un credo religioso, no intervendrá en formo alguno en cscueJns 

primorins, sccunclurlns o nol'moles, ni podrá npoy11rlos cconómicomentc, 

11. La formulación de planes de estudio, programas y métodos de 

cnse11un zn correspondcrón en todo caso nl Estado, ( .• ,) El Congreso 

de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 

República expedirá los leyes neccsnriBs destinadas n distribuir ln función 

socinl educativa entre los federaciones, los Estados y los Municipios, n 

fijar los nportocioncs econ6mtcns correspondientes o ese servicio público 

y o scii.nlnr 1ns sanciones nplicnblcs n los funcionarios que no cumplan o 

no hagnn cumplir los disposiciones rclntivns, lo mismo que a todos 

oquellos que las infrinjan~ 4 

d), El lncvitnble conílicto Estodo-Unlvcrsldncl. 

Siendo tnmincmtc un conflicto entre el Estado y ln Universidad, 

el rector Ocaranza optó por crcnr una comisión íor~ada por dis\irguldos 

profesores, entre otros Alfonso Caso y Pablo Gonzñlez Casanova. 



Esta comisión trntnrrn dos tcmns básicos: uno el finnncinmicmto 

gubernnmentnl y In sltuoc16n devenido del decreto expedido el 14 de 

mnrzo de 1935, en el cual se prohibía la import!c16n de In educación 

sccundnrin n la Universidad! 6 

(i(j 

A pesar de todo, Cárdenas continuó con ln línea a fnvor de controlar 

ln cducnción sccundorin por el E~tado, ya que tenia planes pnrn 
1
su 

contlnuldnd técnico en subsecuentes ciclos: 

De un grupo de profesores, entre ellos Ezequiel A, Chóvez se 

dirigieron ni rector exponiéndole que on\e lo Inminente oducoclón 

soclnllstn en In Universidad, y por tnnto In desoporiclón de In libertad 

de cátcdrn y, como consecuencia la propia autonomía Universitaria, 

dccidion presentnr su renuncia! i 

A todas cstns presiones, Cárdenas contastó que no sería rcfarmndn 

lo Ley Orgánico de In Universidad, ni tampoco su outonomio. Que 

proyectaba organizar y poner en marcha nuevos institutos educativos 

que cumplieran el programo que el gobierno se hnbfa fijndo.
18 

De eso 

forma y por sus proyecciones, se creó el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) como ntlnndnmenle afirma la Lic. Silvia Gonzólez Morin: 

"Así nació, tiempo después, el Instituto Politécnico Nacional, 

como una alternativa a la educación superior universitaria, la 19 
que se veía incopncitndn pnrn responder n ln polftico. rcvoluclonnrln. u 

Dados los ncontccimicn tos nnteriorcs, dcmostrodn lo fuerza del 

cnrdcnismo por instituciones como el Partido Nacional Rcvolucionnrio. 

(PNR), el respoldo de las grandes centrales obreras. (Confederación 

General de Obreros y Campesinos de ~léxico ( CGOCM) o la propln 

central obrera; Confederación de Trobnjodorcs de México (CTM), entre 

otros~º Sólo restaba a lo Universidnd Autónomo de México, !amor cartos 

al respecto. 



Parn el mes de septiembre de 1935, un grupo de Universitarios 

dirigidos por Gómez Arios y Snlvndor A zueln :
1 
exigieron In elección de 
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un rector con "amplio critcrlo11
, que diera entrndn a la ideotogt'f! de toda 

índole, a más de mejorar los relaciones con el Estado pnra, de esa forma, 

evltnr lr
2 

Intervención oficial defendiendo ln nutonomfo y la libertad de 

clitedrn. 

Paro desnrrollnr dichos octlvidndes se formó un Directorio que 

sería e~ encargado de organizar el nuevo Consejo Universitario. A la 

creación del nuevo Consejo se cuidó de incluir a elementos "rcvolucionorios 11
, 

por tnl motivo se nombró, como presidente del Consejo al mnestro y ont!¡¡üo · 

revolucionarlo, el Lle. Hllnrlo Medlnn; prosiguiendo con ln misma lfneo 

ideológica, el Lic. Luis Chico Gocrne fue electo rector. 

Durante el nuevo reinado del rector ·Chico Gocrnc 1 se estrecharon 

los relaciones entre el Esndo y lo Universidad, debido principalmente n 

que Chico Goerne y el presidente Cárdenas, entrelazaban su amistad 

fundado en unn igualdad de conceptos respecto a la función social de 

la Universidad: 11 La revolución universitnrin, (como se le denominó a 

ese movim~e3nto) busca hncer de la Univcrsidnd un centro educativo y 
cultural." 

La filosofía del nuevo rector (ceñida n In práctica) se pone de 

mnniíiesto en los siguientes pnlobras del propio rector: 

11
( ••• ) ¿En dónde hn cstndo el cconomistn y el jurista 

que definan la forma en que puede convertirse las des

l¡¡unldades huml11nntes del pnsndo en una existencia humana 

y justa en el porvenir? rnn dónde ha estado el estadlatn 

que norme In transformación del viejo y est6rl1 régimen 

del individualismo en un nuevo Estado ~gpnz de dar vida 

y realidad al pensnmlento democr&tlco." 



68 

Comcnzndn ln "revolución universitnrin", se unificó lo investigación, 

evitando que los lnstllutos de lnvesllgnción trnbnjnrnn separadamente 

Y con fines parciales, polarizados e Incluso contradictorios. En relncl6n 

n lo nntcrior nfirmn lo Lic. González Mnrín: 

" ( ... ), en adelante se bus;:nrín ln orgnnh.nción intcgrnl 

de los hombres !Je ciencia v, que la, cultura organizada 

perfile una. oposición, una actitud y una trayectoria 

frente o su pucb~o y frente nl mundo, lo que sólo se 

lograrra con los esfuerzos coordinados de los institutos 

científicos, de lns agrupaciones de profesores, y con un 

trabajo tesonero, paciente y metódico." 
25 

Además se crearon cuatro institutos de trascendencia octun.l como 

lo son: el de investigaciones Físico-Químicos, relaciono do con In Fncultod 

de C!encius Fislcns y Mateml .• cas; Ingeniería y Química; el de Investigaciones 

Biológicas, relacionado con In facultad de Medicina, con sus escuelas de 

Medicina, Od~ntología y Veterinaria; el de Investigaciones Sociales, 

rclncionndo con ln Facultad de Derecho, con sus escuelas de Leyes, 

Economía y Comercio¡ y el de Artes, relncionndo con la Facultad de Arte, 

con sus escuelas de ~lús!ca, Artes Plásticas y Arquitectura. 

Se buscó aplicar la investigación n ln realidad nacional,poro lo cunl 

el país se dividió en ionas tipo poro. su estudio. 

Como respuesta a los ataques que se le achocaron a la Univcrsidnd, 

en el .sentido de haber permanecido impávida n la transformación social 

de dctcrminol'11 l.!1ti.usula de exclusividad", de una "nristocracin de lo 

inteligencia11
, y a su incapacidad porn extender su influencio. n los 

sectores populorcs; se fundó el Departamento de Acción Social, bajo el 

mando de Salvador Aiueln: 11 Po.rn Azuela, la outonomfn y el pcnsomlcnto 

libre no constituyen actitudes contradictorias con la responsabll!dad social 
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del instltuto 11
• 

En este periodo y bajo el auspicio de Azuela en la administración, 

se eren ron lo revisto mensual llamado Universidad; la orquesta 

fi1á.rmonica, el coro, Radio Universidad, por mencionar lo más importante. 

También se formaron cinco centros obreros donde se daban cursos de 

superocl6n profesional y nctlvldades de divulgación cultural. En ellos 

se instalaron servicios médicos y jurídicos, así como pequeñas bibliotecas. 

El servicio socinl obligatorio contribuyó n majornr Jos relaciones entre 

el gobierno y In Universidad. 

El subsidio gubernamental se había elevado a dos millones de pesos 

ni niio, lo que permitió a In Universidad cumplir sus funciones sin 

mcmoscabo de la autonomln y da ln libertad de ctitedra. 

c). Ls Universidad Programática y Academlsista. 

Pasado In efervescencia cardenlsta motivada por la expropiación y 

más moderado el cardenlsmo en el poder, los grupos disidentes del 

gobierno aceleraron sus tensiones polftlcas, dichas tensiones rápidamente 

repercutieron en In Universidad (como en otros medios). Uno 

irregularidad administrativa fue el pretexto pnrn nmurnllnr la ''Revolución 

UnlvcrsitnrJnº. 

Un grupo de alumnos, encabezados por Jorge Can tú, demandó In 

investigación de los manejos financieros. El Conse]o se negó n dar 

cnbida n toles pretensiones dándole voto de confianza al Rector. Al 

día siguiente lo Federación de Profesores Universitarios desconoc!an al 

Rccto'r y a todas las autoridades, constituyendo un "Directorio Depurador", 

dirigido por Julio J!ménez Rueda y Agustín Yáñez.
26 

Con tales ocontencimicntos un enfrentamiento cruento parecía 

inevitable, ante esto, el rector Chico Goerne decidió renunciar. 
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Con el campo abierto, el "Directorio" procodl6 a roorganlzar la 

Unlversldnd, eligiendo como rector al director do la escuela de Medicina 

Gustavo Dez. 

1
' ( ••• ), los proyectos de trnnsformncioncs universitarios, 

( ... ), quedaron truncos. Bnjo el criterio de que la 

política do~o1•fn de ser eliminnda de Ja Universidad, se ' .. 
Impuso una idea pragmática y ncndemisista que estnbillz6 

In vida Unlversltarin n costa del compromiso de una 

educación orientada n satisfacer las ncccsidodce del 
27 

desarrollo social". 

En este mismo período, Cárdenas se inclina a posiciones más 

conciliadoras, de tal forma que las relaciones entre lo Universidad y el 

Estado se estabilizan. El subsidio numen ta y el gobierno renuncia, 

momentáneamente, n seguir In orientación social de In Universidad. 



., 

''No será la Universidad una persona destinada a no separar Jos ojos 

del telescopio o del microscopio, aunque en torno a ella unn noción se 

desorganice; no lo sorprenderá la toma de Constantinopla discutiendo 

sobre la naturaleza de In Luz del Tabor". 

JUSTO SIERRA MENDEZ. 
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CAPITULO V 

19G8. 

Antecedentes. (Los cincuentos). 

a). Orgonitncioncs estudiantiles durante los clnC'ucntns. 

lia Universidad en particular y ln educación en general, fueron 

(y son) 1 elementos decisivos en la perspectiva política, 

El renovado interés del Estado por formar, desde ln educación, 

una estructura de desarrollo equivalente a la idiosincracia del grupo en 

el poder, pnra de esa manera asegurar y legitimar Un dispositivo estable 

cm el ejercicio del poder. 

1.a Jcg!slaclón universltorio de 1944, redujo considcroblcmcntc Jn 

rcpresentoclón democrática en Jo relativo n equidnd en Jos órganos de 

gobierno. En el Congreso C~nstltuycnle Universitario se manifestó Ja falla 

de reprcsentntividnd estudiantil, en la cual se consideró, únicamente uno 

tercera parle del total de los miembros, este hecho í~e impugnado por los 

delegados estudiantiles a Jos que Caso respondió: " ( ... ) , la cuestión 

ya se había determinado por ln junta de en-ectorcs n fin de cYitar 
1 

vicios de 'politlqucrin y demngogia' que se estaban tratando de errodlcnr". 

Al so~etcrsc n votación del Constituyente ln propuesta de ln 

pnrid~d 1 los cons~jcros estudiantiles de cnsi todns lns escuelas y fucultndcs 

se rcth·aron en bloque de lo scsi6n nl, lógicamente, perder en ln votnci6n. 

De tal fo1•ma fue rechaiada Ja iniciativa estudiantil de paridad por 29 votos 

contra 12: 
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Dados los ncontecimicmtos anteriores, de lns tres autoridodes 

universitarias en únicomcnto dos. (el Consejo Univcrsltnrlo y los Consejos 

Técnicos) tienen partic!pnclón los estudiantes, además de ser, co'mo ya se 

comentó en formn minoritaria, 

Dentro del coudnl jurídico, Joe orgnnltaclono11 cstudia11tiloe fueron 

rcglnmcntndna en el lncleo VI del art!culo primero del Título. Quinto del. 

Estatuto de la UNAM, que n la letra dice: 

11 r,os alumnos podrán orgnni.zar librnmente las sociedades 

que estimen convenientes y las autoridades mnntondrán en 

todas lns rctncioncs de coope:roci6n pm•n finas culturales, 

deportivos, socinJes y de nsistcncin r:rntun que se propongan 

las organiznctoncs, en los términos que fije el rcglnmento 11 ? 

En lo subsecuente la inquietud polítícn del estu<llnntndo universitario 

se dcsa1•ro1Jó en dos nspcctos fundamentalmente: 

o) Las organizaciones independientes, y 

b) Ln representación ante los consejos técnicos y el universitario. 

Esto obligó n buscar solídus de acción política hacia otros vertientes. 

Ln sociedad de alumnos conformaba la instancio de base en cada 

plantel, su integración se puede manifestar como piromldnl, es decir, 

sustcntodns siempre sobro una instnncia superior dondo ~o dclcgntt loa 

resprcscntntividnd de In UNAM. /\sf, In Fcdcrnclón Estudiantil 

Unl\'crsitnrin (fEU), fue In que pnsó n formar pnr\e de ln composición 

de un órgano de posturn nocional, donde convt'rgian variados 
11 reprcscntacioncs1

•· ·estudiantiles de todo el país, a esta. gran unión se le 

denominó: Confcdernción Nacional do Estudiantes, (CNE). Pnrnlclnmentc 

surgieron organizaciones independientes que pecaron de posturas con 

carácter coyuntuI'nl y por esencia portndoros de ln dcsnparici6n. Estas 



orgnnizncioncs no representaban n los estudiantes cnbnlmcnte, por su 

composición orgánica y política '(la sociedad de alumnos, por medio de 

su presidencia decidían ni representante máximo de la FEU) opernbnn 

de. conformidad con !ns nutorldsdcs. unlversltnrlns n través de concesiones 

de diversa índole que oscilaban desde dotaciones precunlorlns, hnstn 

permisos pnrn In utlllznclón de. lnstnlnclones • 

.. , ., 
La autonomfa de estas representaciones· estudlnntil?s es cuestionada 

por el Investigador Raúl Dominguez en la siguiente afirmación: 
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"Ln presunta autonomía' de estos organizaciones se viÓ 
en varios ocasiones supeditada a la Injerencia de pnrtldos 

políticos y de funcionarios universitarios, dado que, por 

su Influencia en In comunidad estudl.antll, eran suscoptlblos 

de funolr como medios de cohersl6n a fnvor do tal o cual 

causa. Los partidos que mayor espacio ganaron en este 

medio fueron el Revolucionario Institucionni y el da Acción 

Nacional, interesados, en pnrticulnr, en reclutar militantes 

el primero y en hnccrec de una tribuna paro. difundir eue 

principios Ideológicos, ( .•. ) 
5 

El pni·Udo comunista, como otros orgnniznciones, no lograron una 

presencln slgniflcntlva sino hnsta después de la revolución cubana. 

b), Ln Cludnd Unlversltnrla. 

La integración de tos dependencias universitarias, la ampliación en 

ta cobertura de los servicios, seguido de un proceso incontrolado de 

mnsificnción y como factor relevante. ln perspectiva que nd~ptnrA la 

Universidad dc:1h:o de un ·contexto general de moderni~nción nocionaL 

(nl estilo estodounidcnse) fueron factores pgrn trnslndnr, gradualmente 

lns intenciones políticas de los estudiantes. 
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El proceso do lÍlduetrlalliocl6n quo so vcrlfic& on la economía 

nocional y el relativo ougo económico que vivió México on tiempos de 

lo posguerra mundial explica, en parte, la poca particlpDci6n polf\~Co 

socia! del estudiantado en los cincuentas. El Impulso generado!' del 

desarrollo por parle del Gral. Avllo Camacho y proseguido por el Lic. 

Miguel Alemán, provocó. un florecimiento cuantitativo m6s que cualitai,ivo 

do loa closoe modio.a on Móxlco .... A colacl6n, una visión clu1•0 y proCundn 

del momento es razonada por el Profesor Raúl Domrnguez en el s\gulente 

enunciado: 

11 Ln creciente demanda de cuadros profesionales que 

'' ... 

tuvo lugar por el impacto do uno planto industrtal en 

d?earrollo nscondcnto y por Un socto1• tarclal'lo e~ cugo 

expansivo'. determinó que so volcasen sobre las Universidades 

,una serie dc;
1 

espcctotlvos reludonadns en lo, básico con 

la posibilidad de una mcjorio en los diversos niveles de 

la escala socia!, confiriendo esto un matiz distintivo a 

los cortos generacionales do la época. Se trata 1 en 

sumn,_ de un momentc:>. ·hlst6rlco cspecrclco en el que la , , 

Universidad -en. plena correspondencia con lns condicione~, 

relativas- cumplió satlsfactorlament
7
c con la función' de· 

forjar y ampliar los clases medias." 

Evidentemente no se desea "enmnrco:r 11 ch una sola posición 

Ideológica, o unn tipificación estudiantil .la decena estudiada, sln embnr¡¡o· 

es forma .ailecuodn como definidora de la actitud política dominante de las 

organl zaciones políticas~ 

Estn forma de 11 utllltarismo 11 en relacl6n a la Universidad y su 

proyección al futuro, confluyó, cnfre otros, los slguientas resultados 

en los cuadros .emergentes de la Universidad: 
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11 De hecho. tal nfinidnd nllnn6 el cambio para que lo 

Universidad Nnclonnl se tnnsformnra en el centro de 

preparación por cxcclcncin de futuros lideres políticos 

a nivel Est~do, según revela un estudio rcaltzado al 

respecto; much~s··. - :.la gran mnyc;>ri(l - de los que poco 

tiempo después hJbrínn. do·ser funcionarios públicos. 

ubicados en las alias esferas de la admlnlst racl6':', fueron 

capacitados én sus aulas y fogueados en las diversas 

Instancias en las qu~. ~~.s. j6ven§s unl\•ersitarios podían 

ejercer su expresión político." 

Si por un· lado se lograron lns intenciones inicinlcs, en el sentido 

do canal!tar los Inquietudes juveniles y pacificar a la e laso media, por 

otro, los logros obtenidos en la calidad de lo educación fueron llmltodos. 

c) Consideraciones últimas, 

"Los últimos veinte años han presenciado la apori~l6n 
·de extraordinarios frutos de la Universidad, En los 

ciencias físico mntom6ticns, on la. iilosofín', en los ciencias 

biolÓgicas, en la lngenlerín, en la arquitectura, en campos 

múltiples de la cullura, han aparecido nuevos valol'es 

'que Inspiran mi profunda confianza en que la Universidad 

pese a sus penurias, pese a sus angustias físicas y pese~ 

a suS problemas de todo orden es unn milagrosa cantera 

da.hombr4;,.s oxtraordlnarlos que puede y debe rcspond12r. 

n las urgenci.ns de f'tléxlco. La Ciudad Univcrsiturlu es 

el marco ffs!co edecuedo pnrn el cumplimiento ce cstn 
10 

tnrca. 11 

Mtls que elocuente resulln la efervescencia que motiv6 lu oreación 

de la Ciudad Universiturla, ~in cmbal'go se puede afirmar. que en el 

rectorado da Nabar Cnl'ri11o, aflorarían dos graves problemas que en los 

'' 



soecmtoe astollarínn on contra del celudlnntodo todo da México~ 1 

1 ' • P,or lo nnt.crlor ,,. podemos discernir lns siguientes consideraciones 

en relnci.6n n los ngrupncioncs estudiantiles: 

l. El móvil m6s frecuento de los pugnas, so circunscrib!n en el 

simplo acceso al poder roprcee~~.ntivo 'f_n ª:&'1'':1paaio.nes h. " •.· ~----r: ,, 
estüdlontllcs. 

2. Orupos celudlantilos indcpcndiontoe quo eB formnpan nl margen· 

de lo reglamentocl6n Institucional y sus formas do, sucesl6n de 

los rcpreecntnntas cstudtnntUcs. 

3. El. trabajo "justificado" de los grupos estudiantiles "Institucionalizados" 

cnnnliZados con In promoción d'c event~s, generalmente culturales 

y rccrcntlvos talos co~o: permisos poro usos dB·Íocalee, festejos, 

; , ncontcclmicnlos culturales, etc, 

4. Pl'cdispostción pnrn solucionar conntctos de car Actor lnmediatlsta, 

5: Falto da proyectos oltcrnatlvoe a los oílclaloa, a mediano o 

largo pinzo. 

"Así, .el movimle!'t~ .estudiantil universitario, mediatizado 

ldeol6g!camente, dirigido por organizaciones que óperaban 

sobre la base. de rcprescntatividod nominal de _una mnyor!n 

pasivo, ausente de la toma de decisiones 1 orientado hacia 

. Ja cons?lldaclón de p1·lv.lleglos facc!onalcs 'y .comprometidos 

con' i:i 1nnmnnte 1 vi~ mcxi~nna nl copittillsmo, no fuC capaz 

de asumir actitudes alternativas y, por el contrario, se 

guardó de mantener prudente ~lstancla respecto de 

mnniícstacioncs popu.lares que.' :.v~rificndas en la misma 

t.,.J 
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época, exigieron de uno definición por porte de los 

universitarios. 11 

78 

Finalmente podemos mencionar dos movimientos de troscende ncla en 

este período o saber: la huelga del Inst!~uto Politécnico Nocional (1 • P. N.) 

y los protestas sindicales de 1958. 

1 t.:1 
En el movimiento del Instituto .Politécnico Nocional, se buscó mejoras .. 

e~ ~l ÍnÍernod~· .por medio dei .cuol ~~ ~;~st~bon ser~cloa de ~slstenala a 
una parta da lu población politécnico. Así, en In UNAM, so oro6 un 

coipité univcrsita1•io pro reivindicaciones cstudfontlles, el cual sa pronunció 

o favor do los huelguistas do todo el país e hizo un llomodo o lo unificación 

de lo Federación ele Estudiantes Universitarios (F.E.U.) 

Otro coml\6 con base estudiantil del I p. N proponfn el desconocimiento 

de lo F E U y de su prusltlentc Nlcondro Mendozo. A pesar· de todo, 111 

UNAM se ubstuvo de solldor!zarsc con el 1 P N. por modio do pno huelga 

en sus propios planteles. 

Como t6ctica dllntorl11 el problema estudiantil del 1 P N, el, presidente 

de lo República, Lic. Adolfo Rulz Cortlnes ofrecl~, o rafz do una entrevista 

con el presidenta de la F E U, unn serla de medidas, tales como la 

reforma a los planes do estudio y una comisión 'que ntenderro el problema 

oslstenclnl en el l P N, 

Esto táctica dilo torio no funcionó y se sostuvo Jo huelgo, motivo 

.m~s que suficiente poro lo represl6:>· 

En In mndrugodn del 23 de septiembre del oño 1965, gronoderos y 

mllltores ocuparon el edificio del Internado, clnueurándoio definitivamente 

por Alejo l'ernltn, director pora entonces del 1 P N. Como contlnuoc16n 

del dispositivo de represión, dfoa dospub do! osolto ni Internado, fueron 

ocusndos del delito do "dlsoluei6n soclnl" por lo Pl'oc':'radurío del D·. F. 
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los Irderes del movimiento, Es necesario detenerse un poco para revisar 

este ontecedente que seria muy usual en el movimiento de 1968, por el 

' también presidente Dinz Ordnz, sin dudo estne octltudes dependfon en 

gran medida del corócter personal del punto más alto de la pirámide 
gubcrnamcntnl. llt 

" ( ... ) Por algunas d~' siis· cnrncterístlciÍs -prlnelpsÍme;¡té. 

su orlentnei6n polftica, democrática y popular- c~te 

movimiento representa. una onticipa~ión' de lo q~e scrll 

ln. lnsurgencio estudlontll de In década de los sesenta 

aunque, por otro lado, p~r la forma política que adquirió 

y por el desenlace que tuvo, el movimiento estudiantil 

del 58 mostró con claridad los límites impuestos por lo 

descomposición y In crisis que agobiaban nl sector 

estudiantil en aqucll~s mom.entos. 11 15 

En estos condiciones, el gobierno onunci6, en los primeros díos 

de agosto de 1958, un alza n las tarifas del transporte urbano, En 

protesta los dirigentes de la Facultad de Derecho, secuestraron autobuses 

encerrándolos en los· patios do In Ciudad Univorsltarlo. 

El 22 de agosto, el secretarlo del Departamento del Distrito Federal 

y el Jefe de In Policía, prometieron solucionar el conflicto. 

El 26 del mismo moa, los estudiantes organizaron In mnyor 

moviliincl6n estudlnntll do la dócadn. Fue tal In magnitud de In 

movllltncl6n qÚe en un ·periódico se acentuaba a·e c~tn manera: 

"Los estudiantes de la UNAM realizaron ayer por In 

tarde lo mnnifcstnción más importante de ciue se tenga 

memoria habiendo participado en ella aproximadamente 

200 mil personas. NI la registrada en 1929, cuando se 
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logró In nutonomfn de la UNAM, ni en la entrndn de 

Francisco l. Madero a estn .ciudad, In supernn"1•6 

En In FEU el asunto dló motivo n que dos bandos se disputaran 

la representatlvidnd celebrando constantes e lnfructuos&s reuniones 

estudiantiles. 

El día 27 de agosto, el Gobierno hizo pública una reso)ución en 
····· ·In cual so suspendía¡·: en forma provisional·, la a~tor!zaclón del aumenta··._._.· 

. . . 17 
nl transporte, entregando el documento oficial a ln comist6n cstudienti.1. 

Las ndheslones se fortalecieron un din después cuando la comisión 

estudiantil convocó n una nueva mnnifestación para el 30 de agoRto, 

aceptando de esa forma In Iniciativa d.o telegrafistas, petroleros y 

fcrrocnrrilcros para sumarse n ella. Ruiz Cortines, para el mismo din 

trcintn 1 convorsnbn c~n una rcprcsontoci6n ostudlnntil mlcntrne el Zócnlo 

ern colmodo por ln mnrchn yn anunciada. 

El presld~nte resolvió ante dicho comisión lo siguiente: 

n) Remoción definitiva del aumento autorizado. 

b) Examinar la situación laboral de los camioneros. 
el ~lejorns al servicio. 

d) Estudiar ln municipnlhnción dol transporte. 

e) Ln Ubcrnción de los estudiantes presos. 

f) El retiro de las fuerzas en las Instituciones educntlvas.18 

Al parecer el estudinntndo tuvo dos rcncctoncs ante la lectura del 

citado documento¡ uno de sntisfncci6n, saliendo de Palacio, lanzando 

porros ol Prcsidcnt~~ otra, muy distinto, en la cual vo1·ios oradores que 

subieron a unn lmprovlsndR tribuna, solicitaron el ~njulclnmlcnto polrt\co 
de los com!sionndos que aceptaron dicho documento llamándolos de 
11 vendidos 11 20 
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De tal, que los líderes estudiantiles se inclinaron n lo imposibiUdnd 

de continunr el movlmicnto¡ "mientras cstó sujeto n los oscUncloflcs 

veleidosas de los polltiquillos (sic) interesados en luchar y nprovechnrlo 

polrtlcnmente". 21 

Dos dios más tarde. se entregaba el último camión, terminnndo con 

esto el conflicto estudiantil~ 

En otro sentido, el movlmlent~ magisterial, orgnnlznbn una mnnifestación 

paro el sábado seis de septiembre, a lo que se invitó a "todo el pueblo 

en general''. 

La manifestación fue fuertemente reprimido; y su líder fua 

nrrcstndo onto Jo indiferencia de lCJ: UNAM y sus orgnnizncioncs 

est udlnntlles: 

"Los tropos que vlgllnbnn lo zona sur de lo cludod fueron 

retirndns el día nueve de septiembre, permaneciendo, en 

cambio, 11 hnsta nueva orden 11 , los re tonos militares 

tnstnlndos en los lnmedlncloncs del IPN, lo Escuela 

Normal y el edificio de P~tróleos Mexlcnnos, entre otros." 22 

Dorio Mirnndn, n nombre de la FEU, recibió respuesto positiva de 

los dirigentes del PRI, n una solicitud de ayuda económica pnrn un 

congreso de "unificación de todos Jos estudiantes mexicanos." 23 

Por lo relevancia que a nuestro juicio tienen, enunciamos los 

cnlificntlvos que Gilberto Guevnra Niebla deduce del movimiento estudlnnt!I 

de 1958: 

1) Ln Grnn Comielón fuo domlnnda por lne poa!clonoe oportunistas 1 

. es decir, por estudiantes priístns que quisieron utlllznrln 

como medio' para aulopromqverse. 
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2) Ln unión entre obreros y estudiantes fue bloqueada por la 

polnlcn oficlnl (los estudiantes recibieron de In pollcfn trnto 

diferente nl que recibieron los obreros, coma lo demuestra la 

represión contra petroleros el día 29) y por la polllicn de los 

dirigentes estudiantiles. 

3) Loa eatudiontoa nuÍlc~ auepondlaron .lna ~.o.t.t_vida~~· -~º·~#~.~.~~-~~~ .. 
"a . htc'ier"On doróo9Íracionea públl~as do respeto al orden 

lnstltuclonnl. 

4) El movimiento Incorporó n estudiantes de las dos redes de 

instituciones públicos de cducoción superior: nlumnoa de la 

UNAM y do! IPN. 

5) Se perfilaron en este conflicto vanguardias de estudiantes 

politizados que pugnaron por articular In lucha estudiantil 

con las luchas obreros, 24 

Antecedentes: (Los' sesentas) 

a) Ln tndustrinliznci6n y su desfnsamiento con ln filosofía soclnl 

de In clnse media. 

A diferencio de los movimientos de ln clase trobnjadorn, lo 

Insurgencia estudiantil se desnrrolln ncelerndamena con movimientos 

estudiantiles que cstnllnn en todo lo largo y ancho del pnís con su 

descmbocndura fatal en el año de 1968. 

SI bien, por unn porte el objetivo principal del movimiento 

obrero es dosombocnr sucintnmento en la cmnncipoci6n de las orgnnizncionea 

sindicales del control of1ctnl 1 el objetivo de lns revueltas cstudinntilcs 

estrlbnn en ln democrntlzocl6n polftlco,, no sólo de los centros de estudio, 

sino en general todo el pnfs. 25 
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La industrialización del pois, tuvo como consccucncin: profundos 

cambios en lns rclnctoncs sociales, sobre todo en los llemedas· ºclases 

medios" n todos sus niveles. 

Asi, Gilbcrto Guevnrn Niebla, enuncia tres causas significativas 

por las cuales lo~. sesentas 'fueron vwloso cultivo ~e las Inquietudes que 

. ' .. e. _- la contradicción do la soclecil!tl trafo;.' (estos elementos sérdn retomados 

ampliamente en capítulos subsecuentes } 6 

o) Lo crisis de las profesiones que se Inauguro como un problema 

creciente de agotamiento del mercado de profesionales, pero 

que adquiere también In forma de una crisis (Interna) de la 

profesión con los nuevos prácticas colectivas o socializadas del 

ejercicio profesional que negaban la práctica liberal trndlclonal. 

b) Ln crisis de Ja educación y, en particular, de In educación 

superior (npnrnto formados de profesionales) que se expresaba 

como crisis de las rclnclones sociales en In escuela. En ese 

periodo el universitario comenzó a ser Influido por las 

contradicciones del campo profesfono.l y comenzó o experimentar 

nuovoa prosionoe internas por Ofocto del conocimiento de la 

matricula. 

c) El cambio de valores en la nueva generación, que se puede 

asociar, en ·general, o los grandes· cambios culturales de la 

poRfruorrn 1 pero que en !\1óxfco y en otros países del Tercer 

~lundo, en virtud de In !ndustrlnllznción dependiente adquieren 

una forma peculiar. La enorme. migración campo-ciudad, que 

se dñ en esos nños, por ejemplo, produce un abismo entre 

padres (con valores rurales quo viven en un medio urbano) o 

hijos (que se ven desgarrados por la oposición entre los valores 

familiares rurallzados y los vwores que asimilan en el medio 



cxtrnfomiliorcs como ln escuela, barrio, ate,) Esto choquo 

de valores gcnerocionoles se dnba en todas lns capas de lo 
sociedad. 27 

b) Conflictos estudiantiles. (Exposición sumaria). 
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A continuación enumeraremos breve y llmltndnmente (por no ser 

punto• es.enclalee del presento trabajo) los estallidos estudiantiles en'·¡;;:-
época prccltndn, 28 · 

En nbrll de 1960, estalla una huelga en la Universidad Mlc\loacana 

de Son Nicollls, que se resolvió con una Ley Orgñnico de tipo progresista. 

En Junio de HlGO, cm lo Escuela Nncionol dci l\laestros, unn huelga 

de apoyo a In sección IX del SNTE, (Sindicato Nadonal de Trabajadores) 

no se logró nada Inmediato. 

En Julio del mismo eño, estudiantes capitalinos son reprimidos en 

, una mnnlCce\nclÓn en solidaridad por la Revolución Cubann. 

En Octubre 1 los cstudinntoe do la Uni.vereldnd do Guerrero estallan 

en huelga contra el gobierno del Estado, se logra In movlUznción civil. 

Concluye con una mnsncrc y el derrocamiento del gobernador. 

En el mes de abril, pero del año 1961, nuevas simpatías caUejerns 

por la Revolución Cubana, es disuelta. 

En el mes de mayo de 1961, estalla en Puebla un movimiento por 

unn reforma universitaria, destitución de fuerzas rencelonarlas y una 

consolidación de la autonomía. Interviene el ejército. 

En mnyo de 1962, estudiantes de la Facultad de Derecho de In 

UNAM¡ cstollnn en huelga 'en contra de medidos "nutoritnrins 11 en la 
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clccci6n de dircctorce. Loa dlrlgentC!e de ln huclgn fueron c::<pulsndos, 

En Febrero de 1963, en Morclio, un movimiento de tinte derechista, 

o toen la ndministroción universitaria, El Congreso local resuelve abolir 

la Ley Orf,'ñnica y de eso forma eliminar nl rector. 

_ En Abril se desarrolla en M!choacán, la primera Coníeror.~.I• 

Nacional de Estud!ants Democráticos, llegándose a las siguientes conclusiones: 

lo trnnsformoción del nctunl sistema de educación, ajustarse o los necesidades 

del pnís y ol mcjornmlento del nivel de vida de los masas trnbojadoros, ln 

lucho por uno reformo educativa sin cloudicociones. (es aquí donde 

surge In Central Nacional de Estudinntcs Democráticos, organismo de 

izquierda, bnsamcnto estructural y gran apartador de líderes para el 

movimiento de 1968). 

Para 19G4. estalla nuevamente en Puebla, un movim!anto do enormes 

proporciones que logró la destitución de Nava Castillo como gobernador. 

A principios de 1965, sobresalió la lucha de los estudiantes de 

medicina, internos y residen toe de hospltaloa por mejores condlclonos do 

trnbnjo y mayores salarios y más adelanto In organización de los servicios 

de snlud del país. Despu6s de distintas muestras de solidaridad el 

movimiento fue reprimido. 

El 11 de Mayo, unn gran monlfestac!6n contra la Invasión norto

nmericnna o lo República Dominicana, para. Junio, una mñs, peró n favor 

de Vietnam, fue reprimida con policías secretos. 

El 23 de Septiembre 1 un grupo de jóvenes, encnbczndos por una 

exdir!gente del IPN, Arturo Gamlz: y un oxdlrigente de la Federación 

de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México, Pablo Gómcz, 

asaltaron un cuartel militar en Chihuahua, siendo derrotadas, murieron 
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ambos en ln ucción. 

En el nño de 1966, se rein!cin ln lucha de los estudiantes de 

Guerrero en contra del grupo que man tenia el control de la Universldnd; 

las fuerzas conservadoras apoyadas por el clero, la pol!cin y el PRl 

salen avantes. 

"' En Marzo. unn manifestación significativa de 300 m11 personas, se 

. solidariza con Victnnm. 

En Durnngo los estudinntes de ln Universidad Juárez, ocuparon 

In Compañia Fundidora de Hierro y Aceros Monterrey. Se intentnba In 

c"plo\nci.ón de un cerro a favor de Jos trnbajadorcs¡ tuvo reconocimiento 

su petición en todos los sectores; se logró un acuerdo vcrrbnl en el cunl, 

el gobierno se cornpromctfo n impulsar una nueva empresa siderürgicn. 

El 26 de Abril, alumnos de la Facultad da Derecho, Eecuoln 

i"ac!onnl Prcpnrator!n y de ln Escuela Naclonnl de Economía de In UNAM, 

tomnron ol edificio de In rectoría, obllgnn!lo n renunciar, median to Insultos 

y amenazas, nl rector Ignacio Chñvez. Estalló en Derecho el descontento 

debido a In reelección del director del propio plantel. Otras escuelas 

se sumaron a la protesta por medidas nntinutoriterias. como ln supresión 

del cuerpo de vigilancia, así como ln eliminación de aquellos artículos 

que nusp!clabnn In expulsión orb!trorln de estudiantes, la dcsoparlción 

de In Junto de Gobierno, etc. Uno duplicidad de intereses se Intercalaron 

en ese movimiento; uno el oportunismo de estudinntcs simpatizantes del 

PRI, que sólo deseaban el derrocamiento de Chávoz1
9 

otro, un protcctn 

contrn el régimen nutorito.rio que impusiera, dentro de ln UNAM el Doctor 

Chávez. demandando además, una reforma universitario. Se logró la 

renuncin del rector Chávoz. en forma ignomi.niasa~O CEn rclnción con la 

cafdn de Chávcz y In Intervención presidencial es elocuente la postura 

de Gest6n Gorcro Cantú a saber: 



"Dínz Ordnz nuncn ncept6 haber dispuesto lo ofensiva 

contra lgnecio Chávez. Pero un asunto n considerar es 

el siguiente: lo actitud del gobierno ante lo coídli del 

rector Chóvcz fue de un sospechoso respeto o la 

autonomía ¿por qué no sucedió esto en 68? 1131 

Sería esta la último vez que In facultad de Derecho tomara el 

mando de las dirigencins universitarias, quizá porque el oportunismo y 
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el auge libernl-bu1•gués dejaba ln universidad. Otrns escuelas con 

diferente tendencia ideológica tomarían el mando. A colnción la siguiente 

nflr~nci6n de Gilberto Gucvnra Niebla: 

"Con esta lucha se clausuró el ciclo histórico del 

oportunismo estudiantil dentro de In UNAM y seria la 

última ocasión en que Facultad de Dcr:f
2
cho actuaría como 

dirigente de huelgas universitarias," 

En Septiembre de 1966, los estudiantes de Jn Universidad Autónomo 

de Sinalon exigieron Jo destitución del rector y reformas en lo Ley 

Orgúnicn, concluyó con lo renuncia del rector. 

En Octubre, uno protesto de estudiantes en Michoacón por el alzo 

en el transporte, desembocó en una huelgo apoyado por el Consejo y el 

rector, al ser asesinado un miembro da lo comi.si6n negocindorn. Pnra 

el dfo 8 de Agosto, el ejército atacó un mitin estudiantil ocupando, 

posteriormente los locales de la Universidad aprehendiendo a maestros 

y estudiantes. Algunos dirigentes estudiantiles quedaron en prisión 

por varios afias. Copin fiel de asaltos n Univer•ldades sudamericanas 

por las fuerzas militares fue inaugurado en la Universidad Miehoncana. 

Esta forma de represión 11 instituclonnlizndn11 fue recurso muy socorrido 

por Dfaz Ordaz. 
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En 1967, porn el mes de Febrero, como respuesto n la imposlcl6n 

del gobernador por el PRl y lo invnsión de In Universidnd por lo poliein, 

el estudinntndo exigió In destitución del jefe de In policin. El gobernndor 

aceptó, sin embargo el movimionto no monguorín do tol formo quo loe 

cstudinntcs se cntrcvlsloron con el Prcsidcmte Dfnz Ordoz, el cunl los 

recriminó durnmcntc por su nctitud 11 disolvcnte 11
• Finnlmente el · 

ejército aplnstó el movimiento, acobondo de esta forma la movillznéNn. 

Por último, como prcómbulo el movimiento ~e 1968 1 podemos mencionar 

la huelga nnclonol de apoyo n los estudiantes de la Escuela Nncionnl de 

Agricultura do Ciudad Juórcz. en Chihuahua, donde se pcdfn ln fadcroUznc16n 

do oquclln escuela debido o los abusos do sus autoridades. Ln solldoridnd 

de este movimiento fue tol, que logró Incorporar 70 mil estudiantes de 

todo el pafs, incluyendo el lnstitulo Politécnico Nacionnl, Escuelo Naclonol 

de Agriculturo (Chnpingo), ·escuelas de agricultura de todo el pnis, los 

Normales Rurnlcs, In Normal Superior 1 etc. El movimiento se organizó 

por medio de un Consejo Nacional de Huelgo y Solidnrldad, que seria el 

nnlecedente inmediato ni Consejo !\aclonal de Huelga de 1968. Finnlmente 

las autoridades cedieron o lo petición estudiantil y crearon una nueva 

escuela de a¡¡ricultul'o adscrito o In Unlvorsidnd da Chlhunhua. 

e). El mnrco previo. ( Cnusns med1otas). 

En cuanto n los elementos que provocoron ton impresionnntc 

movi_lh.aci6n en 1968 1 podemos mencionar lo siguiente; una conccpcl6n 

que nfirmn las dificultades para precisar los antecedentes so~tfnidn 

principalmente por Gnstón Gnrcio Can tú y Leonel Pérez Nieto. entre otros: 

otro que sostiene onalit!comente !os elementos que dieron cauce ni 

movimiento y sus rcpcrcusi.oncs en el mismo, así Sergio Zermcño, 

Gu.evnra Niebla, Raúl Domíngucz, Raúl Alvo.rez~4 c.tc., dan claros elementos 

de convcrgcncin en el movimiento. Consideramos que estas dos posturas 

lejos de contraponerse se rctroalimentnn. pues las percepciones hechas 

por los primeros son retomadas y ompllndes por los segundos. Por tonto, 
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posamos o exponer, en forma de rccopilnclón, lo que n nuestro ver, y 

sustentándonos en loe cito dos invcstlgndores, dl6 lógico y fuerza 

dcmocrát!cn nl movimiento. 

Trotar de definir el movimiento del 68 por causas simplistas e 

inmcdlntos, o definirlos como causas contestatarias simples ~e acciones o 

actitudes de outoridnd gubcrnnmentol, en ese momento histñr~o, scrfn 

coor on el orror. Daromoe cauce de doa posturns que n nuestro Juicio 

son, en su conjunto, el dínamo del movimiento. 

Así, las dividiremos cm aquellas cnusas mcdiotns que se fermentaron 

y evolucionaron en el decenio comprendido entre el 58 y ol 68, 

nproximndomentc. Por otra porte, cnusos inmediatos que oscilan entre 

actitudes subjetivas y objetivos. (Por ejemplo, ln actitud prepotente 

y nutoritnrin. del presidente, o bien, Jn otra cara de la moneda, in 

actitud de raciocinio y· valentía del rector Barro Sierra, ante la defensa 

de In Universidad; y In actitud del Consejo Nacional de Huelga (CNli) 

o bien, In Coalición de Maestros en momentos específicos del movimiento). 

Creemos que la sola dlsposición de un hombre no da cambios 

esenciales en In historia, sin embargo creemos que estos influyen en el 

devenir de los momentos coyunturnlcs, por esto Dinz Ordnz y Barros 

Sicrrn, oprcmindos por el momento histórico qua les exigió su mejor 

esfuerzo son. cada uno 1 la cara contraria de ln monedo. 

-Causas mediatas del movimiento-

1. Inadecuación del sistema instituclonal o político para incorporar 

las exigencias de nuevos sectores soc!ales~5 Es decir: 

n) Ln lmportancin de un sector profesional, más grnndc 

y más critico o progresista, en contradicción el 

estilo tradicional de políticos formados en las escuelas 

y facultades tradlclonaies. (Derecho, Medicina, 
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Adminish•nclón, etc). 

b) La protesta profcslonlsta de formnr pnrto da or¡¡an!smos 

gubcrnnmcntnlcs con sometimiento, por tanto n 

mecanismos burocrotizados en lo que su formación 

profesional sería completamente desvirtuada e 

impedidos las posibilidades de poner en práctica sus 

conocimientos .. 

e) Sometimiento,· en forma vertical y subalterna, l!mitándo.los 

dentro de unn vieja Jernrqufo. 

Pnrn rcmnrcnr lo anterior transcribimos la cita que Sergio Zcrmeño 

extrae de un periodistn extranjero: 

"El futuro polrtieo profesional es en general un estudiante 

de Derecho de In ciudnd de México o de una cnpitul de 

provincln, nacido de ln pcqucfia o mediano burguesía. 

Hnbrá sido líder en los movimientos cstudinntilcs priístns 

(o incluso en los movlmiantoe mnrxlstns). En uno cocuolB 

especio\izndn habrá cultivado el arte de pronunciar discur&os, 

y el hecho de ganar algunos concursos da 'orntorln 1 serh 

precioso pnra su carrero. Puede entonces hocer•c 

distinguir por un hombre político en turno y entrnr a su 

servicio en el npo.rnto oficial del partido, o conlnr con un 

.P.nricnlc qua lo empuje y lo protejo, o emerger de improviso 

o continunción de una crisis política en In cual hubiern 

participodo o nun simplemente, o provechar los elecciones. 

Desdo el inicio de sus estudios nuestro futUI_'O político 
scró fntcgru<lo o uno o vnrios 1clnncs1 • Primero.mento nl 

de la provi.ncin de donde es origino.ria, cnscguido nl 

da su ciudad noto!, o bien ni de su famllia si ~stn tiene 

algunn influencia. Se ngrupnrá también n su 'gcncrnci6n', 

es decir n su promoción universitaria. Ya con su título 
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de nbogndo en In bolsa se inscribirá en una de los tres 

secciones del PR!. 

Cunndo quede integrado en el npnrnto, deberá dividir 

su !lempo entre el empleo público que le habrá sido 

provisto por el pnrtido, incluso si sus funciones son 

bastante vagas, y su partic!pnc16n en los comités políticos ' :· en p~ríodo de elecciones. Deberá asistir a las fiestas 

conmemorativas de la Revolución y n los debates públicos 

sobre tcmns de cconomín, dcmogrofín, cte. Pero, sobre 

todo, hnró politlcn eficaz en los 'desayunos' en los grandes 

hoteles da lo cnpitol o de la provincia, que son· una 

verdadero institución cm México. Deberá. nccrcorsc a un 

político Importante, llegar n ser su sombra y servirse en 

todo ocasión. 11 36 

Aún mós, el profesor Raúl Domínguez afirma: 

"( ... ) Dadns sus características y el sitio preponderante 

que oficialmente so le oslgnó, el resultado fue casi nccesorlo. 

Un estudio ( ... ) muestra que entre 1940 y 1970 el 65% 

de los Irdcres políticos que ejercieron cargos públicos de 

alto nivel por vez primero en coda uno. de las cinco 

odministrncioncs 1 fueron egresados de la UNAíll. El 

porcentaje sería mnyor s\ se consideraran los ocasiones en 

qti.C los mismos líderes UctentCtn cargos distintos en otra 

administración. Durante el sexenio del licenciado Dioz 

Ordoz Ja composición de su gabinete y la de otros áreas 

do lo orgonizoción gubcrnomentol fue estlmndo con un 70.5% 

de titulados en lo Nacional Autónomo, en comparación con 

el 3,4\ de la Academia Nnvol y del 4.5% de In Universidad 

de Guonojuolo, que fueron los otros dos instituciones que 

mós participaron. "
37 



Los estuálantcs ele 19GB se rebelaron contra esln áemngogio 

universitario. 
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38 
11. El deterlo1•0 de lns relaciones entre lo Universidad y el Estndo. 

o) Lu autonomía universitaria se vcriíicn frente nl régimen surgido· 

de la revolución, quc_ t,ic1:10 una línea nactonol y popular, 

micntros qua ln Universidad monttcnc uno línea liberal, herencia 

de su nocimlcnto porfiristo}9 Estn postu~n cambia pnrn 1933, 

tipocn cordcnlsto 1 cm la cual ln Universidad se transformo en 

la proveedora de los hombres de Estado. A esto vienen a 

sobreponerse las posiciones marxistas y social!stas de los 

sesentas, encontrando su punto de contrndicclón máximo con 

el Es todo. "Ln única corriente clandestina en ln Universidad 

es el PRI,ºnfirma Garcin Cnntú~O 

b) El prcsupucSto a las Univcl'sidndcs, que mejoró en época de 

Lópcz ~Jateos, decae conslderoblemene o niveles en que se 

encontraba para el a11o de 1959 •41 

111. Debilitamiento del modelo cultural e Ideológico dominante y del 

nacionalismo como eje central. 

Cunndo el país se industrializó, no lo realiza n lu pnr 

de la grnn industrinliznción mundinl, esto proveen una 

disociación entre el desarrollo Industrial mundial y el 

desarrollo nacional autónomo, cayendo entonces, en un 
1 ~esarrollismo1 dependiente, provocnndo un 1nocionalismo' 

común de los países subdcsarrollndos, cristolizndo en un 

cnpitnlismo tnrdío. Así, el Estado encuentro su 

legitimación, Impulsando y desarrollando el cnpllnlismo. 

En ln medida que logro. este objetivo, se nlcjn de su 



papel de "Estado pntcrnalista 11 o protcccionistn y 

hegemónico. Pnrn logror este mec:mismo y llevarlos 
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n mejor término. recurre o sectores populares dé ln 

poblnción (populismo) pnra no debilitarse o lo vez que 

se fortolecc. Pero lns fuerzas emergentes da ln 

lndustrlallznción dependiente, y por tanto Umltndn nl 

desarrollo de otros capitnles, escopnn del contra~ del 

Estado. Como evidente t·esultndo, se ponen en ·peligro 

dos elementos justificativos cxistencinles del Estndo; el 

orden socinl, y como consecucncin lógica el 'dcsorrollismo 

nocionnlistn1 de nuestro pnis. 
42 

"Al lado de los expresiones de 'indcpcndcncio ocon6micn. 

y polfticn' 1 
1voluntnd popular'. 1pnrtido de lns mayorías', 

'dcnunci31• n los privilcgindos1
, 'minorías que monopoliznn 

la riqueza', cte., surgen los nuevos slogan de 1cumplimiento· 

de la Conslitución 1
, 'respeto a In autonomía universitaria',· 

'democrntiznción sindical'. 1diálogo1 , 'gnrnntíns n los 

derechos ciudadanos', 1liberlnd de ex.presión' 'moraliznción 

de los cuerpos policiacos', 1nutocriticn 1 , 'denunciar nl 

corrupto', 1liquidnci6n de los lutifundios1
, etcétera •. , 11

43 

lV, Ocsplaznmiento del Estado burgués. hacia unn postura más favorable 

y manejable en correspondencia burguesa con la rectoría de In 

Universidad ~· 4 

El Estado populista se diversifica y una de sus caras muestra 

claramente los rasgos de un Estado plutocrático. 

La "familia rcvolucionarin" o élite dirig1:mte no es ya un grupo 

definido "pequeño burgués plitizado11 como en sus inicios. A partir de 

los cunrcntns, conjuntamente con el desarrollismo, esta élite se transforma. 

ºLa familia revolucionaria", hombres de fuerte influencia en el gobierno, 



se mctnmorfosen en un grupo empresnrinl nltnmentc capitulistn, no 

cambiaron, siempre fueron los mismos, sólo dnn su real carn. 

Ln corrupción fuó y es el mejor mecanismo parn facilitar el 

ascenso n ln 11 nlta burgucsfn11
, debido principnlmente 1 a que In sociedad 

no tiene aparatos de regulación de bases populnrcs¡ como t'.!vidcntc 

ausencia de la democracia repres'entativa y participativa. Dadas· estos 

condiciones los resultados son: 

· "Esto permite entender por qué los empresnl'ios, y la 

burguesía en todns sus expresiones, vun encontrando un 

continuo de interés solidarios que o través do lu 11 bul'gucsfo 

de origen estotnl", logra imponer sus decisiones en los 

npni·utos más estratégicos de la politicn económica: 

reducidos costos de producción, nl mantenerse n l.rnjos 

precios Jos insumos industriales y los servicios en manos 

del Estado (electricidad, peti•ólco, transpol'tes, etc.); 

bajos costos de la mano de obra, logrado5 mcdlu11tc el 

control sindical y In represión a lns cxigencius sulal'ial('S 

y a las movilizaciones obre.ras¡ político fiscul altnmcntc 

favorable a In acumulación, clcétcl'n. 

El diazordismo fue así un intento vcrdadcrumentc osado 

por llevnr ndelonte el modelo de clesnrrollo cnpitulistn 

tardío combinando cb 1n m::mera mñs insólita Jos elementos 

del Estado fucl'tc, fidelidad de las mnsos populu1·ca y 

Este do ni servicio de los intereses cnpitnlistos. Dicho de 

manera mós simple. El Estado populista deviene Estndo de 

clase sin verse inmediatamente nbundonado por In fidclir~ad 

de las masas. (.,.), el régimen so vio obligndo, o lo 

largo de todo ln dócndn do los soocnti1e, n intcnnificnr uu 

polrtlcn ogrnrin y o red.oblar sus controles sobre In clnsc 
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obrera, Sólo con ln eliminación do lns clases trndicionnles 

oligárquicos como resultodo de lo Revolución Mexicano se 

pudo iogror estn elnslicidod popuiistn en lo que hoce ni 

paternalismo ogrnrio y sólo por lo combinación (Estndo 

fuerte-Partido único, oparnto sindical ccntrnlizodo-

rccurso de represión) 1 fue posible mantener bojo disciplino 

a los sectores con mejor tradición de lucha obrera y· n 

aquellos otros que nhora comlcnznn a dcsnrrollnr una 

acción propinmcntc de clase y a romper sus lazos con 

los aron des contro.lC!s prirstns, Poro obviomonto la1 

clases medias fueron sectores poco atendidos por esto 

cloblc 16gico extrema y su malestar no podía ser contrn

l'cstodo por un control político ton estricto como el de la 

clase obrero. 1145 

Como resumen podamos mencionar los siguicmtcs elC?mentos en cuanto 

al Estado corresponde en rclació!J. nl mnrco medio del movimiento estudiantil: 

1) Lo metomorfosis del estado popullsto en. Estado de clnse. 

2) La i\litc dirigente imposibilitada de esgrimir el nncionnlismo como 

membrete de moviliznci6n, consenso y legitimación. 

3) La comprobación de lo.s clases medias ilustrndns, de que el 

desarrollo cop!tol!sta tardío y dependiente, no dorra mejor 

perspectivo de y por el contrario, los conduciría n una mayor 

pobreza 1 sin poderse incorporar a la 16gic::i dcsnrrolliste del 

Estodo. 

4) El rompimiento do las viejas bases estructurales estntnles, nnto 

el nrl'ibo de la.s nuevos concepciones que el cnpitnUsmo tardío 

trajo consigo. (Clases medias exigiendo democratlznción y 

plu1•alismo en el periodo de Diaz Ordaz) •
46 

La falta de apoyo económico e le educación superior, la inadecuación 



de In lnslltucionnlización pnrn dar entrada a nuevos cuadros profesionales, 

repercuten, principalmente en los sectores de cstudinntes, profesores, 

intelcctuolce, grupos libe rolas, progroalstaa, do izquierdo y otros 

corrcspondlontorJ o lo clnsc medln, dnbnn el marco idóneo para unn 

gran mnnifestocl6n de descontento. 
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"Nuestro Movimiento representa la contrap~tlda da un 

sistema representado por el actual rógimcn del presidente 

Diaz Ordaz de degradación cívico, de corrupción política, 

de sustitución de derechos y de ausencia de libertades, 

cuyn expresión práctica es la inexistencia de partidos 

políticos Independientes; el presidencialismo que anula y 

mediatiza a los demás poderes do ln nación; el derecho 

de huelga convertido en un simple trámite burocrAtico 

dentro de los cauces Institucionalizados del soborno, de 

los lideres que tratan de impedir la lucha de clases y 

de la venalidad más generalizada, todo ello sustentándolo 

en la abolición totnl y terminante de la democracia 

sindical: en fin, un eietomn totalizador y nefixlnnto en 

que el pafs se hunde cada vez más bajo la férula de una 

dominación polft!ca aplastante y sin resquicios". 

JoHÓ Revueltas. 
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CAPITULO VI 

1.- 1968 Fin de una era. 

a] Causas inmediatos. 

No debemos valorizar !ns causas Inmediatas de las mediatas ya que. 

o nuestro juicio, todas son importantes. La pólvora sin chispa no prcnclu. 

De tal, que enfocaremos las causas inmediatas en tres partes 

genéricas: 

a} 11 La Revolución de ;\layo Francesa", In influencia, poca o muchu que 

tuvo sobre los estudiantes comunistas en la capital, porticulnrmcnte. 

b) El manifiesto autoritarismo por parte del Estado por medio de su 

máxima rep_rcsentoción [y única} el presidencialismo. 

e} La provocación gubernamental, como justificante poro reprimir lo que 

consideraba una 11 rcvuclto cor.iunista", como boicot contra los próximos 

Juegos Olímpicos en particular y de lo nación en general. 

PROHIBIDO PROHIBIR. 

El movimiento francés de r.:ayo, culmina con una huelga de diez 

millones de trabajadores. Este fenómeno dcsnrrollndo en un pnís 

industrinlizado, colocó al día la perspectiva de uno revolución socinlisto, 

encabezada por la clase obrera dueña de una historia revolucionaria 

respetable. El triunfo de la "Revolución de !\layo" tcnd1·ia el sentido du 

actualizar el mu1•xismo clásico y someterlo a la prueba de instnur:ación y 

despliegue en uno de los paf ses más industrializados del mundo. t 
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Sin dudn cstu conccpc1on revolucionaría de nlgunos cstudinntes 

mexicanos, incluso de profesores como José Hcvucltns, es ncgnda en In 

conversación que sostuvieron Jcnn-Pnul Sartre y el lidcr estudiantil 

francés Daniel Cohn-Bendit, que n continuación transcribimos: 

~enn-Pnul Sartre: En pocos día~. sin que se hnyn alcnnzndo 

unn palabro de orden de huelga Francia fue de hecho pnralizudn 

por las obstcmcfones en el trabajo y por las ocupaciones de 

fábricas. Todo ·~10 porque los estudiantes se apodernrón de 

las calles en el Barrio Latino. ¿cuál es su Wlálisis del 

movimiento que ustedes han impulsado'! ¿1-fosta dónde puede 

llcgnr? 

Daniel Cohn-Bcndit: El movimiento se ha extendido en una -

formo que no podíamos prever al princ.'ipio. Aho1•n, el objetivo 

es derribar nl régimen 1 Pero no depende de nosotros conseguirlo 

o no. Si éste fuera realmente el objetivo del Partido Co:;iunista, 

de la CGT y de los otros sindicn!os, no habría problema¡ el 

:;obierno caería en quince dfns porque no tiene jugadas que 

oponer a unn prueba de fuerza ir.1pulsndas por todas los fuerzns 

obreras. 

HUELGA E INSUHRECCION 

Jcnn-Poul Sartre: Por el momento, existe una desproporción 

evidente entre el carácter de masa del movimiento, que en 

efecto pcrr.1itiria un enfrentamiento directo con el gobierno, 

y lns !'civindicocioncs a pesn1• de todo limito dos -salarios, 

organizaciones de trabajo, pensiones, etcétera.- p1•escntodns 

por los sindicatos. 

Daniel Colm-Bcndit: Existe sicmpl'e un virnje en los luchas 

obrerns, entre los fuerzas de lu ti.cción y las reivindkncioncs 

iniciales. Pero puede suceder que el éxito de la acción, el 



dinamismo del movimiento modifiquen, sobre la mnrchu, In 

nnturalczn de los i•civindic:iJcioncs. Una huelg·a dccloJ·udo 
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por una conquista parcinl se puede convcrti en un movimiento 

de insurrección. 

11 
[ ••• ). El poder gnullista no puede aceptarlos sin perder dl•l 

todo la cara, y si se pone duro, vcndr(1 el cmfrentomicnto. 

Supongomc,n que también los obreros se ponen duros y que 

cnfgn el ¡;o'olcrno. ¿Qué pasa? La Izquierda vn nrpoclcr. 

Todo depende entonces de qué cosa hnrñ. Si el sistcnm 

cnti'lbin realmente -confieso que lo dudo- hnbrú consccucncius 

y será positivo. Pero si tendremos, con o sin los comunistns, 

un gobicrJJO a ln \~'ilscm, que sólo propone reformas y ajuste!" 

r:icnorcs, la extrema izquiera retomará su fucrzn y continunr:'t 

plantcunGa los vel'd:ld~ros problt.::mus d~ b t:ondur.:ciún de lu 

sociedad, del poder obrero, etcétera. Pero no estamos en c~c 

punto 'l no es pnrn !UH.la cierto que el régimen e~igu. [, .. ) '' 

SI EL ¡"¡p¡;¡,so DECAE. 

Jcan-Pnul Sartre: Existen casos, cuando una &ituaciún es 

rcvoluc?onariu. en los que un r.Jú\i::iicnto como el suyo no Sl' 

detiene, pero tnmbién sucede que decae el ir.lpulso incial. tn 

cstu caso, es necesario tratar de ir lo mús lejos posible untes 

de detenerse. En su opinión, ¿que puede resultar irreversible 

en el movimiento nctual, suponiendo que se dctcngn pronto'!. 

D~micl Coh~ ··Dcndit: Lc..s trabn.jnJores 01.;tc1H..lri.Í11 sotibfs1cción 

sobre un cierto núr.1cro de rch,.indicuciones motcrfoles, e 

importantes rcforr.ias univcrsiturins serán llcvnd:i.s n cabo por 

las tendencias modcr:idas del movimiento cstudinntil y por Ju~ 

prcfcsores. No serón las reformas radicales que nosotros 

auspiciamos, pero de cualquier form3 tendremos un cierto 

peso. 
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( .. ,] De cualquier mnncrn, no creo que lo revolución sea 

posible de un día poro otro. Creo que se pueden obtener 

sólo reformas sucesivos, más o menos significativos, pero 

estas rcformns sólo podrán ser impuestas por acciones 

rcvolucionorias. 

( •.. ] Aún si pierde provisionalmente su fuerza, udquierc valor 

de ejemplo para muchos. jóvenes trabajadores. ·utilizando Jos 

medios de ncción tradicionales del movimiento ob~ro -In huelgn, 

In ocupación de In cáJJe y de los Jugares de trnbajo hicimos 

saltar el primer obstáculo: el mito según el cual 1no se puede 

nada contra este régimcn1
• Probnrnos que no ero verdad. 

[ .. ,]. Lo unión entre estudiantes y trnbajndo1•cs se puede 

realizar sólo en la dinftminicn de la acción, si el movimiento de 

los estudiantes y el de los trabajadores conservan cada uno 

su p1·opio impulso y convergen en un mismo objetivo. Por el 

momento, existe desconfianza natural y comprensible 1 de parte 

de los trnbajndores. 

EL PRODUCTO DE LA CRISIS. 

Jean-Pnul Sartre: Esta desc.onfianzn no es natural es adquirida. 

No existía n.1 inicio del siglo XIX y apareció solamente después 

Ce los masacres de junio de 1848. Antes, republicanos -que 

cron intelectuales y pequeños burg-ucses- y trubajndores 

marchaban juntos. En consecuencia. esta unidad se perdió, 

nun en el Partido Comunista, que tiiempru ha scp::ir::ido 

cuidadosamente n los trabajadores de los intelectuales. 

Daniel Cohn-Bendit: t ... J. Han sido, en efecto, tres etapas. 

Primero, la desconfianza abie1·tn, no sólo de la prensa obrera 

sino de todo el ambiente obrero. Decia'n: '¿Quiénes son estos 
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hijos de pnpá que viene n jodernos?' Pero después de lus 

bntulles cnllcjerns y los cnfrcntnr.1ientos <.le los cstudiuntcs 

con la policía, desnpnreció ese sentimiento y se dió Ju 

solidaridad efectiva. 

Actualmente estnr.ios en una tercera fnsc: los cbrcros y los 

campesinos, a su vez, entraron n ln lucha, pero nos dicen: 

"Esperen un ,poco, qu.ercmos conducir nuestra lucha por 

nosotros mismos". Es ·normal. 'La unión se podrá hacer més 

tarde, si los movimientos, el de los estudiantes y el de los 

trnbnjndorcs, conservan su propia fuerza. 

[ .•. ]. El contacto se establecerá si combatir.icz juntos. 

REFOR"IISMO O REVOLUClotL ----· ~···-
Jcan-Paul Sartre: El problema es siempre el r.iismo: reforma o 

revolución. Como ha dicho usted, lodo lo c:,uc ust~dcs hacen 

con la violencia es recuperado por los reformistas en formo 

positiva. La universidad, gracias o su acción, surú rcfornrnda, 

pe1•0 lo será en el marco de la sociedad burguesa. 

Daniel Cohn-Bendit: Evidentemente, pero creo que Ch el úr.ico 

modo de avanzar. [ .•. ] . Desde hoce mucho tiempo, muchos 

buscabn:-i la mejor mri.nera de hnccr explotar el ambiente 

estudiantil. Finalmente, nadie lo ha logrado y la explotación 

fue provocada por una 'situación objetiva•. Es cierto que 

fue el último redoble del régimen -In ocupación de lu sobor11a 

por la policía-, pero es evidente que esa monumental metidn 

de pata no fue la única causa del movimiento. La policía yu 

había entrado n Nanterre, ali;unos meses antes, y esto no 

había provocado ningunu renc.-ción en cadena. Esto vez hn 

habido una reancción que nadie ha podido detener: lo que 

pcl'mite analizar cuól puede ser el papel de una minoría 

activa. 
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Jcan-Puul Sortrc: Lo que muchos no comprenden, es que 

ustedes no troten de elaborar un progr:una, de dnr u ~u 

movimiento uno estructuro. Les reclaman que traten de -en 

todo casi. sin decir- qué quieren poner en el lugar de aquello 

que destruyan. 

Daniel Cohn-Bcndit: iEvidentcmcntc! Todo[. se sentirían 

scg~ros, Pompidou en primer lugar, si nosotros fundárumos :, 
un partido anunciando: 11 Ahoro, todos estas personas son 

nuestras. Estos son nuestros objetivos y he uquí cómo 

intentamos lo¡;rnrlo ... 11
• Sabrían con quién se les tiene que 

ver y podrían cncontrur la contrnjugada, No tendrían ya 

frente a ellos 1Lo fuerza de nucstl·o movimiento se dcdc 

justamente o que se apoya en unn espontaneidad 1incontrolnble1 , 

quu le da fuerza sin tr::itnr de canalizar y utilizar en provecho 

propio l:::i acción que ha desencadenado. Hoy, pnra nosotros, 

hoy evidc11tcmente dos soluciones: Ln 'prir.1era consiste en 

reunir o cinco personas que tengon uno formación política y 

pedirles qua redacten un programo, formulen reinvindicnciones 

inr.lcdiutns que parezcan sólidas, y luego digan: 'Esto es la 

posición del movir,¡iento estudiantil, i Hogon lo que quicron ! . 

Es la solución equivocada. La segunda consiste en tratar 

de hnccr comprcnd~r la situación no n lr .. totnlidnd de los 

estudiantes y ni siquiera a la. totalidad de los manifestantes, 

pero si a un buen número de ellos. Por esto, es necesario 

evitar la creación inmediata de una organización y la definición 

de un pror:;roma, que serian inevitablemente paralizantes. El 

único chance del movimiento es justamente este desorden quu 

permite a In gente hablar con libertad y que puede desembocar 

en una cierta formn de auto-orgnniznción. 

Jeon-Pttul Sartre: El movimiento estudiantil, usted lo ha dicho, 

está ahora en la cresta de la ola. Pero vcnd1·6.n los vncacioncs, 
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se producirá un impnssc, sin duñn un retroceso. El gobierno 

aprovechará parn hncer los rcfo1·r.1ns. Invitará a tos cstudi1111tcs 

o participar y muchos aceplnrcín, ya sen diciendo: 1Qucremos 

sólo refor1nismo 1
, yo sea: 'Es sólo reformismo', Ustedes hmdrún 

entonces una universidad transformada, pero los cambios 

pueden muy bien ser sólo superficiales, refiriéndose 8obrc todo 

al mejoramiento de equipo, locales, comedores univcsitorios. 

En el fondo, todo no cambiaría nada en el sistema. ¿piensan ' 

poder obtener los 1njuStes1 que introduzcan realmente clcmcntO'!

rcvolucionorios en las universidades burguesas¡ que hagan que, 

por ejemplo, la enseñanza univcsitnri:i entre en contrndicción 

con In función principal de ln univcrsidod en el régimen octuul: 

formar cuadros bien integrndos al sistema? 

Daniel Cohn-Bendit: En prir.ler lugar, lns rcivindicacio1.cs 

moterie.lcs pueden tener un contenido l'CYoludonario. [ .. ,]. 

Lo m!sr.lo que paro lns ciudades universiturios: der.arndnmos 

que se conviertan en ciudades parn la juventud. F.~isten 

muchos jóvenes obreros o aprendices que quisie1•an no vivir 

más'con sus podres pero que no pueden tomar un cu:irto 

porque cuesta 30 mil francos al mes: que se le reciba en los 

ciudades universitarias donde la renta es de nueve mil a diez 

mil francos. Y los hijos Ce buena fr.milia que cstudinn Dcrct:ho 

o Ciencias Políticas que vayan n otra porte. 

[ ... ] En el fondo, no pienso que lns rcforr!IDS que puedo 

hacer el gobierno sean suficientes pnra dcsmovilizat• a tos 

estudiantes. Los vacaciones significnrún sin dudo un rctrocuso, 

pero no 'paralizarán' el movimiento. Algunos dirán: 'Nos 

ha faltado el golpe', !=!n h•atnr e.le t::Xplicar lo sucedido. Otro!i 

dirán: 'la situación no esta madura'. Pero muchos mm tan tes 

comprenderán que es necesario capitalizar todo lo sucedía, 

nnnliznrlo teóricamente. pi•cpornrse o reanudar la acción al 
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regreso. (.,.] Apelaremos n los profesores de izquierda y de 

extremo izquierda dispuestos n trnblijar con nosotros en 

seminarios y a ayudarnos con su conocimiento -renunciando o 

su posición de 1pTofcsorcs1
- cm nuestro búsqueda. Pc5demos 

abrir seminarios en todos las facultades -no cursos de enscli.nnza 

evidentemente- sobre los problemas del movimiento obrero, 

sobre el uso de la técnica al servicio del hombre, sobre las 

posibilidades que ofrece la automatización. Esta enseñanza 

tendría evidentemente una orientación contraria n la del sistema 

y la experiencia no podría durar mucho: el sistema reaccionaria 

pronto y el movimiento caería. Pero lo importante no es elaborar 

una reforma de la sociedad cnpitnlistu, es impulsar una 

experiencia de totnl ruptura con esta sociedad, una experiencia 

que, aunque no dure, deje cntreve1• una posibilidud¡ se percil:i~ 

aluo, fugazmente, después de ese al¡;o se apaga. Pero basta 

para probar que puede existir. 

ABRIR BRECHA EN EL SJSTE~lA, 

Nosotros no trotamos de construir una universidad de tipo 

socialista en nuestra sociedad, porque lo función de lo 

universidad seguirú siendo la misma hasta que no cambie todo 

el sistema. Pcl'o creemos que puede haber momentos de 

ruptura en la cohesión del sistema, y que pueden aprovechar 

para abrir brechas. 

Jcnn-Peul Sartre: Los estudiantes no son en efecto unn clase. 

Se definen por la edad y por una relación con el suber. 

El estudiante es uno que por definición debe dejar, un día 1 

de ser estudiante, en cualquier sociedad, oun en lo que 

soñamos. 

Daniel Cohn-Bendit: Es precisamente esto lo que necesito 
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cambiar. En el sltcma actual se dice: están lso que trabajnn 

y los que estudian. Y se establece una divisió:i, inteligente, 

del trabajo social. 

Pero se puede imaginar otro sistema en el que todos trabajen 

en los torcas de la producción -reducidas nl máximo gracias -

a los programas técnico.s-. y coda uno conserve los posibilidad 

del trabajo productivo ~· ~estudios continuos, Es el sistema 

del trabajo productivo y el estudio simultáneos. Habrá 

ciertamente casos particulares; no se puede hacer mntcmúticns 

muy avanzadas, o madicino, y realizar nl mismo tiempo otrn 

actividad, No se trata de instituir reglas uniformes. Pero 

el principio dela base debe cambiar. Es nCccsn1·io rechazar, 

desde el principio la distinción entre estudiante y trabnjndo1•. 

Es cloro que esto no sucederá moñona, pero algo ha comcnzaclo 

que tendrá que continuar forzozamcnte. 2 

11 Una vez más -o juicio de Revueltas- el partido comunista francés no 

se coloca a la p.tturn que la historia le exigía, y en el apogeo de la 

lucha de clnses adbicn de sus obUgaciones revolucionarias, mientras no 

alcanzan a nacer, en el curso mismo de la lucha, Jos organismos verda

deramente representativos de la clase obrera y de todos los dcmús sl'.!C

tores revolucionarios 11
• 

Como fuere, con este movimiento se abre una oln de movimientos u 

nivel mundial, casi todos estudiantiles que en Italia, Japón, Uruguay y 

México marcarían profundas huellas históricas, donde el opornto gubcrnnmnntti.l 

contestó con algunos de sus argumentos de inmovilismo social como es nl 

represión. 3 

La Revolución Cubana, Vietnam, el recuel'do del movimeinto de -

"los camioneros", el movimeinto fcr1•ocorrilcro conjuntamente con el magi_! 

tcrial, mds recientemente la ntoma del internado" del JPN ~ fueron 
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dcmocrotizndor. 

b 1 "El Estado soy yo.,. 11 
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El presidente en turno para el año Ce 1968 fue, Gustavo Diu~ Ordnz. 

Carlos Monsiváis escribe variados calificnti\'os paro el presidente Dínz 

Ordoz, que ilustran el sentimiento del estudiantado en especial y de otros 

muchos sectores' de la población ~n general para con él presidente de ln 

república. Com~1:te Monsiyáls !ns virtudes personales y gremiales del 

mandatorio al inicio de su intervención de esta rnnncrn: 

" ( .•. ], nacionalismo voluntal'istn y convicciones actuadas que 

no nct·esiton vcrbalizarsc: el pntriotismo nace y se perfecciono 

en el respeto n tOs mayores, el gobernante es literalmente el 

padre de todos los ciudadanos, la currara politico es una 

humillación ascendente, el desafío n ln autoridad es perversión 

sexual, el don de mando se acrisolo en lo indiferencia ante los 

protestos, sólo lo que no cambia es verdadero. Chovinismo n 

la defensivo: ningún nacional puede estor a disgusto con 

nuestro sistema y, por tanto. a los estudiantes los mueven 

manos extraños. Chovinismo o la ofensiva:• iQué dnfio hnccn 

los modernos filósofos de lo destrucción que están en contra 

de todo y a favor de nada! 1 [IV Infol'mc Presidencial 1" ,5 

Para Monsiváis, el presidente no es el dueño del país, pero si el 

representante mas visible del sistema. y afirma: 

11 Diaz Ordai no le debe nndn n los políticos concretos ni al 

PRJ. Su deuda es con el Sistema, pero el Sistema es 

abstracción que sólo vivifican con nitidez lo construcción del 

cnpito.l.ismo, la represión de todo índole y las crisis económicas 

y políticas. Así, Dfaz Ordaz se lo debe todo n ln ilusión del 

poder absoluto, el otro nombre de la teoría de la conjura. 
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Alguien acecha en In oscuridad {ergo, yo soy In luz} y me 

ntncan por envidia [ergo, soy cnvidinblc] 11
• 
6 

El ceder slgnificnrín el mando y ol presidente sólo se le dirige ln 

pnlnbrn cuando él In pide. Sin íleidbilldnd o nceptnnclón oficial de errores 

y arbitrariedades, a los jóvenes y o los disidentes se les ofrece In 

obediencia compungida: 

"Ante el pliego petitorio ;.!orccc de respuesta. Si bojo presior"i" 

libern a los presos políticos sindicales (Vallejo, Campa y los 

demó.s], fortalece el sindicalismo independiente. Si reconoce 

nsr sea por omisión la mínima injusticia estimula lo crítica y 

su cauda: lo 1Fo.ltn de respeto• a las instituciones. Si disuelve 

el Cuerpo de Granaderos dai\3 la condición misma del Estado 

autoritario. Si castiga a los culpables de la represión. 

incurre en lo imposible autocrítica". 7 

11 Rindo emocionado homcnnjc -dice refiriéndose a Jos jóvenes 

compcsinos- n esas manos que no saben manejar billetes de 

de banco, que muy rara vez .sienten el halago de unn caricia'. 

Su fe en tal retórica es exhaustiva: 1 Les dími mano y me 

la dejaron tendida en el vncío1 ofirma con rencor vivo, 

Quienes rechnznn sus ofrccimicmtos políticos desdeñan esa 

sabiduría humana concentrada por él a lo largo de su vida. 

El es su idioma político, él es la lógica interna y In gencrosid:id 

de cnda una de sus frascs 11
• 8 

Finalmente Carlos f11onsiváis sostiene: 

"Ln personalidad del Presidente de In República. Al decir 

esto no me adhiero a la tesis sobt•e el 'estilo personal de 

gobcrnni·1 parque esta hipótesis que confiere omnipotencia 

suele situarse en el filo de la nnvnjn entre ln supcrstici6n y 
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la resignación. Pero usi no sea el pl'csidcntc el único ser 

libre en el pnis, es cloro que 68 IJS también resultado de su 

temperamento y de su concepción de la Putriu como fnmilin 

hecho posible por la sercnidod conque su jefe natural encarna 

el cnñon: "Lo injurio no me ofende. la calumnia no me"llcga. 

el odio no ha nacido en mi. 119 

e) La Juventud Comunista. [Provocación gubernamental] 

"Los estudiantes en el 68 fueron provocndos111•
0 

Palabras del ilustre · 

maestro don Gnstón García Cnntú. Para don Gnstón García todo comcnzo 

el 23 de julio en ln ciudadela de la ciudad de jléxico entre bandas orgnnizndns, 

siendo los estudiantes sólo observadores de estas batallas: 

11
[ .... ] Se snbe,y más que otros los habitantes de los 

nlrcdedores de San Ildefonso, cómo llegaron el 26 de julio 

policías y ejército e~ el momento de ln salida del turno 

verpertino de la preparotorin de San Ildcfonso paro golpear 

a los estudiantes. Estos, huyendo de la persecución, se 

pnrnpctaron en el edificio ci.c su escuela. El ns alto se 

consumó con un bnzucnzo 11
• 11 

Por a el prc,i~:.c·r, In agresión gubernamentnl se debió u que entre 

los estudiantes se gestaba un r .::r,•imiento cor.io al Francés, a lo que el 

propio Gnrcra Con tú respondió: 

TI r .•. ] Era absurdo. El1os eran los que padecían el complejo 

de la imitación cxtralógicn, no los estudiantes. No fué1 

tampoco, un estímulo. Los }Óvcn.cs estudiaban y se preparaban 

a ser expectndores de los .:.ue.boS Oli1.1picos 11 ~ 2 

Los jóvenes comunistas se encontraban, para entonces, bastante 

adelantados, por ejcr;-;plo lo Central l\ncionnl de Estudiantes Democráticos 

[CNED], fué iniciativo de los propios jóvenes comunistas [aunque esto 

central no tuviera únicamente comunistas}, a más de encontrarse 

miembros extrafdos del propio Partido Comunista. con elemental 
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experiencia nprcndidad en anteriores movimientos estudiantiles, 

Arnoldo !\lartínez Vcrdui;o y Luis ·rerrazas, le inyectaron uno nuevn 

proyección al Partido Comunista impulsando.~ la Juventud Comunista. En 

este segmento del Partido Comunista encontramos n jóvenes de vitul 

importocia en el desarrollo del movimiento estudiantil, osí nombres como¡ 

Raúl Alvarez Gorín, Gilberto Guevnra Kiebla, David Vega, Pablo Gómcz 

Alvarez, etcétera: 
3 

Todos ellos del Partido Comunista por medio de su 

filial In Juventud Comunista, o bíen, RoSl>orto Escudero, Alejandro Alvnrcz 

Béjnr. Raúl Trejo Delarbre, Luis Gonzúlez de Alba y otros más que 

participaban en grupos con tendencias socialistas o comunistas como son 

el coso de Espnrtnco, Trosquistos, maoistns, ctcétcrJ •4 Todos los unteriorcs 

formaron parte vertebral del Consejo Nacional de Huelga du 1968, lnclu"o 

Gilbcrto Gucvara Niebla y Raúl AlYnrcz Garin i<lcoron la creación del CNH: 

"Huestrn salida del PC fue gredm1l en enero de 1967 se 

celebró el Segundo Congreso de lo Juventud Comunista, 

cuando yo era coordinador de la juventud UNAi\1 { Gucvnra 

Niebla} y en ese escenario planteamos nuestra rupturu, ounquo 

en los hechos yn estábamos fuera. Nada más aprovechnmos l•1 

oportunidad. También Raúl Alvnrez y In gente quC! nos scgufo. 

Nos separamos de lo Juventud Comunista y rompimos con el 

partido, para entonces Rnül hn.bin nbnndonndo la UNA:\l y se 

había ido al Politécnico a estudiar fisicomntcmó.ticns. Eso 

significó que en 1968 Raúl ern estudiante del Poli y yo de In 

Facultad de Ciencias, de manera que cuando hizo explosión el 

movimiento estudiantil formemos una suerte de eje Poli-Univcrsic!ad, 

Para el funcionamiento práctico y concreto, ese eje sirvió de 

i,nucho. De ahí surgió el proyecto de un Consejo Nucionnl lle 

Huelgo. Fue unn idea nuestra. De nadie mús 11 !5 

Sin embargo no fue le Purtido Comunista el que dcsurrollo el 

movimiento, sin duda sus mecanismos fueron utilizados nítidamente 
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en el desenvolvimiento del movimiento, [pintos, brigndco, 

mitines relámpago, bolnntco, etc.}. Estos mccnntsmos fueron, 

sin duda, mejorados por los estudiantes, su efectividad fue 

incucstionnblc. El Partido Comunisln, la Federación de 

Estudiantes Universitarios, [FEU] la Federación Nncionlil de 

Estudiantes Técnicos, [ FNET], [estos dos últimos asociaciones 

de línea gubcrnnmentel. como se verá mñs adelante], y el 

grupo de ultra derecha denominado¡ Movimiento Universitario 

- de Renovada Or!entac16n [MURO!, fuerón rebasados y 

arrastrados por el CNH: 

"[, •• J Aunque el Partido o el club de la Juventud Comunista 

tomara determinadas decisiones respecto o ln asamblea de la 

focultnd, se respetaban los acuerdos de 1n asamblen; nunca se 

violenta bon las divergencias, de manera que lns sesiones eran 

muy concurridas y se discutía todo con todo libertnd 11!6 

Lns limitnntcs de izquierda de 1968, logro ron nivelar un buen nivel 

académico con una militancia redicol.
17 

Profesores como: Enrique Gonzálcz 

Pedrero, Pablo González Casanova, Arnoldo Córdoba, Víctor Flores Olés y 

Gnstón García Can tú, en lo Facultad de Ciencias o Revueltas en Filosofía; 

Hcberto Castillo, Elí de Gortari entre otros muchos más, son larcspucsta 

de momentos históricos pasados que los jóvenes del 68 supieron valorar, 

pero no cnnolizoron ndecuodamentc. 
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a] El Bazucazo 
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. Los vocacioneslcs 2 y 5 del lnsituto Politécnico Nocional [lPN J 
11 copitnncodas 11 por pnndillcros denominados ''los nrnii.os'' y los 11 ci.udndelos'1, 

ntncaron o ln preparatoria Isaac Ochotorcnn incorporada a la UNA~l.18 Con 

este pretexto y sin existir provocación de por mcdio\9los granaderos 

agredieron a los estudiantes penetrando nl interior de ln vocncionnl 5, 

go·lpcando entre otros, n una pt•ofesorn dañándole considcrnblerncntc un 

oja:-'0 

Lo base más sólido de la provocnción gubcrnnmcntnl, se funda en el 

hecho que desde el dfa 22 hasta el din 30 de julio, en forma sistemática por 

los gl'anadcros fueron o.tacados los estudinntcs:
1 

Un din después de los 

disturbios en lo ciudndcln entre las vocncionnles y la preparatoria se dan 

nuevos choques entre estudiantes y granaderos, se calcula un número de 

200 éstos y tres mil aquellos, aprmdmadar.iente. ~ 2 

El día 24 de julio, tres dfas después del primer znfnrrnncho, el comité 

ejecutivo de la Facultad de Ciencias Poltticns de la UNAM, declara una huelga 

pol' tiempo Indefinido. 

La Federación Nncionnl de Estudiantes Técnicos l F~ET] convoca para 

el día viernes 26 de julio, a una manifestación ~orno protesta por la 

represión a las vocacionales por pnrtc de los granaderos. En fo1•ma 

simultánea, la Federación Nacional de Estudiantes Democriíticos [ CNED ¡ 

agrupación de tcmdencin comunista~\ambién convoca a una manifestación, 

pero esta la realiza para conmemorar el XV aniversario del asalto nl 

cuartel I\ioncac!a en la Revolución Cubana. Ambas mnnifcstnciones con 

permiso del D~pnrtamento del Distrito Federal. 24 

De la primera manifestación se fraccionaron aproximadamente cinco 

mil estudiantes al grito de i Zócalo!, i Zócalo!, para reunirse con los 

r.mnifcstantcs de apoyo a la Revolución Cubana, todo esto con el desagrado 

y mnlestor de los dirigentes de la FNET que no lograron pcrsuadlrlos de 
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su actitud. 

Vnrins horas de enfrentamiento entre los estudiantes y la policía fue 

el resultado de estas manifestaciones. Lo. manera en como los órganos del 
11 Qrdcnrt se organizaron, disto. mucho de buscar un simple "orden~' entre los 

estudiantes como lo nfirnta justamente Sergio Zermeño: 

" ( ••• ] la manera ,coma se organizó In represión se encontró 

muy lejos de ser 'adecuada si lo que persegufa era el regreso 

a1 orden. Esto resultó clnro incluso pnra la prensa nncionnl 

qua se caracterizaría durante todo el conflicto por su sumisión 

a las interpretaciones gube1•nistos 11 .25 

La declarnci6n de un director de las preparatorias sostuvo, en 

relación a los estudiantes que: ''N'o participaron en las r.ianifcstacioncs y 

fueron atacadas por los grnnndcros cuando se dirigían a sus domiciHos11 ~ 6 

El propio día 26 es desnrtículndo el Comité Central del Partido Comunista: 

''En e) mor:J.cnto n;lsmo en que se desarrollan los acontecimientos 

del día 26, agenteo ua la Dirección Federal de Seguridad y de! 

Sc1·vicio Secl'cto ocupnron las ofieinns del Comité Central del 

Partido Comunista :'llcxicano y los talleres donde se imprimiría 

su órgano ''Lu voz de ~léxico". Vnri.os miembros de este partido 

fueron aprehendidos ahi y otros, en el transcurso de esa 

noche 1 en sus dor.1icillos o en sitios npnl'tados del lugar de los 

o.contecimientos. La imprenta es destruida. '"pretenden dar 

con ello In impresión -decía el periódico El Dia- de que el 

Partido Comunista :'.Jc:xicano ha sido el promotor de Jos 

dcsoJ•denes que la propio policía cnus611 .'1.7 

El sábado 27 de julio,los estudiantes ocuparon Jos p1•epal'ntorlas uno, 

dos y ti•cs de In UNMi como protesto de Jn represión ele los dins anteriores. 

En la vocacional cinco se reunen en asamblea las vocacionales 
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1, 2, 3, 4, 5, 6 1 y 8 ns! como vnrins escuelas superiores del 1 PN. Se 

pronunciaron poi• un poro indefinido exigiendo lns siguientes resoluciones; 

n] Hcnuncin del jefe y subjefe de In Policía Preventiva del D.F., g<•ncrnlus 

Lui1:1 Cueto Rnmircz y Raúl i\lcndiolen Ccrccero, respcctivnmcntc. b} Ln 

desaparición del cuerpo de grnnodcros. En el mismo neto los polih"cnico~ 

desconocen a la FNET, 28 

El 29 se intenta desvirtuar. la represión y se informa que la policín 

busca o varios anarquistas fra~'cses del 11 mnyo francés". Para el domingo 

28 se reunen por primera vez el Comltó Coordinador de Huelga del l PN, 

con varios representantes de escuelas de la UNAi\1, de Chapingo y du tu 

Escuela Normal. Resuelven no lcvnntnr ln huelgo hnstn la sntisfDcción de 

de los siguientes seis puntos: 

l. Desaparición de la Ft\ET, de la "porra universitarioº y del Münof9 

2. Expulsión de los estudiantes miembros de lns citadns agrupnciotws y 

del PHI. 

3. Indemniznciém a los estudiantes heridos y o los fnmilinres de los 

muertos . 

.;, Excnrcelació11 de todos los estudiantes presos. 

5. Desaparición del cuerpo de grnnndcros y demás policius de rcprc~ión,y 

6. Derogación del articulo 145 del códi¡:o pennl. 

Dos policfas son secucnti·ndos el domingo 29 en In prepa 7. i\lús 

enfrentamientos con autobuses incendiados y ataque de lo policin con 

gases lacrimógenos. En tabasco una manifcstnción de npoyo n los cstudinntcs 

de In capital es disut:lla por la policfa.. 

El ejército interviene para el martes 30 de julio. Tanques ligeros 

y Jeeps equipados con bazucas se dh·igcn a lo zona de San lldcfon50, l.us 

milita1·cs se nbt•cn paso destruyendo con un. disparo de bazuca In pu1.:1•tn 

de la preparatorio l. Son tomadas por el ejército lns prcparutorius 2, 3 

y 5 de la UNMl; la vocacional 5 del IPN. El número de lesionados sum11 
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30 
mñs de 400 y el de los detenidos mil. 

"EL regente recibe en el curso de la mnñnna del día 30 n los 

dirigentes de la Federación Nncionnl de Estudiantes Técnicos 

[FNET] y en forme pntcrnnlistn, que contrasta fucrtc~entc 
con la brutalidad represiva de esos días, da solución cnsi 

inmediata al pliego petitorio que éstos le presentaban 

Con este Seto las autoridades gubernamentales perseguían un 

doble objetivo: por un lado, tratar de detener a todo costa un 

conflicto que estaba resultando de una magnitud inesperado: 

por otra parte, fortalecer y legitimar ante la base estudinntil 

a In Federación Nacional de Estudiantes Técnicos organismo 

tradicionalmente controlndo por el gobierno." 

A mediodía en la Ciudad Universitaria el rector Javier Barros 

Siarrn, dacrcta día de luto para la Universidad e iza lo bandera nacionnl 

a media asta dcclarnndo que no h11bía que ceder a lns provocaciones. 

A lns siguientes horas el movir:licnto de huclg·a del lPN desconoce 

a la FNET por recibir subsidios y traicionar al cstudiontndo. En cuanto 

al interio1• de la república hay paros c11 Guanajuato, Chiapas, Tabasco, 

Puebla, Jalisco, Vei•ncruz. Hidalgo y Querétaro. Fidcl Velúzquez declara 

que los enfrentamientos 11 hnn sido dirigidos por agitadores profesionales, 

que obedeciendo a consignas extranjeros intentan alterar el orden público 

y minar In autoridad del Gobierno de la República, que no solamente nsta 

Atento n 1As neccsidndcs del pueblo, sino que ha dado pruebas de su 

preocupación constante por elevar la educación y la cultura de la juventud 
31 

mcxicnnn11 • 

El p1·imcr din de agosto, Javier Barrios Sier1•n encabeza una 

manifestación en la cual declara: 
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"Afirmamos no s6lo ln autonomía y lns libcrtndcs de nuestros 

casas de estudios superiores sino que contribuí.remos 

fundamentnlmcnto a lns en.usas libcrtnrins de !'\léxico. Se 

juegan en esto jornnda no sólo los destinos de la Univursidnd 

y el Politécnico sino las cnusns más importantes, mñs cntrañublcs 

paro el pueblo de México". 32 

En Guodolojora el prnsldente Díoz Ordaz señalo: 

"una mano está tendldn1 la de un h~mbrc que o través de ln 

pequeño. historio de su vida, ho demostrado que sabe ser 

leal. Los mexicanos dirán si esn mnno se queda tendida en 

el aire... No nhondcrr:os mñs lns diferencias, dejemos de Indo 

el amor propio, en In inteligencia. de que me incluyo, 11ntur1lnmntc. 
you. 33 

El 2 de agosto el Partido Comunista denuncia n lo CIA de difundir 

documentos apócrifos tales como 1'La juventud al poder11 y rechaza lns 

acusaciones de que hn sido objeto por parte del gobierno. 

Paro el domingo 4 de agosto lo UNAf\1, el IPN y otras º'cuelas por 

medio de sus representantes estudiantes, publican el primer documento 

conjunto y en él, su pliego petitorio de seis puntos: 

l. Libc1·tad n los presos políticos. 

2. Destitución n los generales Luis Cucto Ramírcz, Raúl Mcndiolen y el 

teniente coronel Armando Fríos. 

3. Extinción del Cuerpo de Granaderos. 

4. Derogación del artículo 145 y 145 bis. del Código Penal. 

5. Deslindamiento de responsabilidades de los netos de rL•p resión. 

6. Indemnización a los estudiantes heridos y a los fomiliorcs du los 

muertos. 
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El lunas 5 se formn el Comité de Profesores del Jnstituto Politécnico 

Nncionnl Pro Libertades Democráticas. Este mismo día t;C rcnJiznn dos 

manifcstncioncs ¡ unn por pnrtc de la FHET y la otrn por el Comité de 

huelga de IPN. La primera es absorbida por la segunda. El dh•ector 

dd IPN., Gulllermo ~lnssicu se niega a asistir ni neto. Al término' de Ja 

r.ianifestnción los estudiantes acuerdan determinar un pinzo de 72 hrs. 

· pnra 1n solución de: sus demandas. 

El martes 6 el dlrcct?r Massieu, Invita: "al verdadero m"!!cstro y ni 

verdadero estudiante p~~~ GUC, olvidando resentimientos, ayuden a 

normnliz.nr la situnción. '' !.o FNET acuso. al Comité Coordinndor de 

Huelga del IPN. de incitur ul vandalismo y de <iStnr infiltrado por In CIA 

y el comunismo. 

Se constituye el Consejo Nacional de Huelga el dfo 8 dc agosto 

con pn1•ticipacíón de la. UNAM, IPN, Chopinc;o, EJ Colegio de :\Mxico, 

Universldnd Iberoamericana, Universidad La Salle, La Escuela Normal 

y Universidades de provincia. 

El CNH desconoce toda gestión de la FNET además de proponer: 

l. 40 hrs, de trabajo. 

2. ControJ de precios y snlnz·ios. 

3. Creación de comités de lucha populares, y 

4. Supervisar el reparto ngrnrio mediante comités de lucha campesina. 

Agosto 12, se cJ•cn· In Coalición de Maestros de Enseñanza i1lcdín 

Superior Pro Libertades Democráticas. Treinta profesores de ln Escuela 

Superio1· do Ingeniería "1ecanico y Eléctria lESrn!EJ rcchazon una publicación 

en In cual npn1•ecen injurias contra el Dr. Gutié1•roz Vázqucz de ser agentes 

de ln CIA, Dichos profesores se declararon contra procedimientos ilct;ales 

Y antidemocróticos y ncevcrsn que Ja incJusión de sus nombres en cstn 

publicnclón fue sin su consentimiento. 35 
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El Movimientos Universitario de Hcnovndn Orientación {!\lURO J acu.!;n 

n Mnnucl Mnrcué Pordcnas y n Hcberto Castillo como ogcntcs del c-ustrismo. 

El Consejo Universitario apoyn lns dcmnndns estudiantiles. Se programn un 

festival en ln explanada de rcctorío, estos tres ncontccimientos el día 15 du 

agosto, 

Para el lG se realizan mítines 1·clñmpo¡;o 1 brigndcos de informución 

en todo la ciudad capital , el activismo y la solidaridad son impresionantes. 

Por ejemplo; " La generación 1965c6s de la Escuela Superior de Ciencias 

Físico Matemáticas del IPN, suspendió su graduación y entregó al CNH el 

dinero reunido para su fiesta'', o bien¡ 11 Ln Federación Estudiantil de 

Sociedades de Alumnos de la Universidad lbcroamericnnn apoya el movimiento 

estudiantil. que 'constituye una reacción ante la existencia de un gobierno 

caduco de estructuras injustas y de formas d3
6
vidn sin sentido'. Los 

estudiantes de la Ibero yn están en In CNH." 

El MURO acusa ni Consejo Universitario de pl'Opiclal' In "agitación 

comunista" y pide se reprima la "acción subvcrsiva11
• Con intención de 

darle una 11 solida estudiantil" al problema el Dr. Mnsseu propone u sus 

comisionados para el diálogo con el 1•egente del Distrito Fedcl'nl: 

:~s_c~mi,ei~n~d~s_d,!:l_r~g~n!_c.:_ El Dr. i\lnssicu, siguiendo la 

línea seiialndn por Corona de! Rosal [Regente de In ciudad J, 

le comunicó por escrito a éste que· ha nombrado ''a cinco 

maestros pat·a que formen parte de la comisión [propuesta 

por aquél], la cual deberá integrarse con representantes del 

profcso1•ado y del alumnado del IPN, del propio DDF y de In 

opinión pública ~1lnssi.cu aseguro que muchos profesores y él 

mismo piensan que la oferta del regentl:? es una pucrtn abierto 

'para resolver algunos problemas'"· 31 

Desacreditada la FNET y !a huelga de estudiantes técnicos, (que 

npnrccen en el escenario del movimiento estudiantil tan rápido como 
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dcsnparcccn], conjuntnmcntc con el Dr. l\1nssieu y su yu consabida fnltn 

de porticipnción a fovor del cstudinntudo politl?cnico, dará un fuerte 

descrédito n la reunión convocudn por Corona del Rosal. 

Quizá lo que se buscaba, más que un diálogo, era crcnr u~ ambiente 

de 11 diálogo" por parte del gobierno hacia ln opinión pública y conseguir un 
11npncigunmiento 11 o rclojnmiento de los estudiantes en virtud de los acuerdos 

tomados en estas pláticas, o complcmentnriamcnte crear un descrédito 

• alrededor del estudiantado y deslegitimor el movimiento estudiontU, inventando 

así una división entre los 11 vcrdnderos cstudiantes11 y los "seudocstudiontcs" 

y dejar el camino llano para la "represión justificoda11 contra los 11 scudo

cstudinntcs enemigos del régimenº. Evidentemente estos propósitos no 

lograron sus objetivos, 

El domingo el CNH ,con lo intención ~i involucor y dcsncl'cditnr nl 

más alto órgano de repruscntación popular, reitera su invitación a los 

di pu tndos. ·La solución más fácil; no ·asistir 1 pretexto: ''respeto a la 

investidura de legisladores 11
• 

39 

!\iiércolcs 21, mesa redonda televisiva, participan¡ li\igo Lavinda, 

Iilgenin l\'lartincz, Hcbcrto Castillo, Vícto1• Flores Olén y Francisco López 

Car.inrn. Se inclino In mesa redondo. por el diálogo entre autoridades y 

estudiantes. 

El jueves 22, Luis Ehevcrría, en su en vestidura de Secretario de 

Gobernación informa: "Está dispuesto o examinar {. •• ], los puntos de 

visto de los auténticos maestros y estudiantes 'propone un diálogo franco 

y sereno' y sostiene¡ 'el inagablc respeto que el gobierno ha demostrado 

[sic[ hacia las manifestaciones estudiantiles de coró.ctcr pacifico [sic), 

contribuye a afirmar la ntmosfera ele 'libertades democrá.ticnsrn. 
40 

El CNH responde que sen el gobierno quien fije lugar, fecho y hora 

para iniciar las pláticas con lB única condición de que sean públicas. Estn 



120 

postura estudiantil, no se debe principalmente n su imngcn democrútica, 

más bien, se piensa, por los líderes estudiantiles, que el rcnliznr el 

diálogo a "puerta ccrrnda" dcscrcditnria n In rcprcscntnción cstudiuntil 

hacia sus bases, como en ocasiones posadas había ocurrido. 
41 

EL viernes 23 del propio mes de agosto, la Conlición de l\locstros 

informa que la Secretaria de Gobernación n aceptado, telefónicamente la 

realización del diálogo público. El· CNH pide que este informe sen por 

escrito difundiéndolo por In radio o T.V. y, de cualquier forma, se 

realizará el 27 de agosto una marcha que culminará en el Zócalo de In 

ciudad. 
42 

A las dos de In madrugada del sábado, es liberado el expolicíu 

Guillermo Domíngucz, encarcelado por peder Ja moralización "del cuerpo 

al que pertenecía 11 ~ 3y por la r.10fiona Gobernación informo: "las condiciones 

las ponen ellos". 

b] La r.1archa del ~8 de agosto. 

A estas al,turns, comprobamos que el movimiento tiene gran cohercnci:i 

y funciona e.tinadnmcnte mas después de las mani.fcstaciones a las que 

convoca el CNH, esta coherencia µicrde fuerza. Consideramos convcnicntr, 

darle entrada a cuatro observaci1Jnes que Se1·gio Zcrmeño nrguyc para 

dar una configuración a los elementos de In represión en este movimiento. 

Zermeño alude n cuatro causas: 

l. En ciertas interpretaciones se afirmo que el Secrcturio de 

Gobernación, Luis Echcverria Alvnrez, se sirvió de varios 

canales para acrecentar el conflicto y desucrec!itnr con 

ello al regente Corona del llosa!. 

2. EL movimiento fue fomentado por el nin más liberal del 

Partido Revolucionario Institucional [PRi], que en aquel 

momento parecía encabezado por el secretario de lu 

Presidencia, Emilio f\lartíncz f\Innntou, con el objeto de 
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debilitur lns cxpcctntivns prcsidcnciulcs tanto de Alfonso 

Co1·onn del Rosal como de Luis Eehcvcrrín Alvarcz. Se 

argumenta incluso que In ccrcnnín entre el grupo de i\lanutou 

y el rcctro de la Universidad cxpiicn en mucho el 

comportnmicnto de éste último a lo largo del movimiento. 

3. Don Jesús Silvn Hcrzog- en un lil>ro reciente se inclinn por 

una ele las intcrprctocioncs que se escuchnban repetidamente 

por nquclla época: 'En mnrzo o abril de 19G8 -nos dice este 

outor- r1lr. Boovcr, jefe del Fcde1·ol Durcnu of lnvestigation 

[FBIJ, hizo declaraciones en \'.'ashintong nnunclnndo que en 

í\léxico sC' pt•cpura una conjul'n comunista. 'De nhí deduce 

Sllvn llcrzo~ que la CIA en contubernio con ciertas 

outoricbdc!; de nuc::>tru puis bu:¡caba echar o andar un 

conílit.:tu que pudiera justifü..•nr una rcpPcsión !~ los 

comunista~; nw:..:icanos. 

4, El gobierno p1·ovocó los pt·imcros cnfrcntor:1i~ntos con el 

objeto de justificar el cncorcelomleuto de varios lideres de 

izquierda, p1•incipalmentt"? el Porticlo Comunista, y uscgurnr 

usi unu perfecta 'paz olímpica' .44 

Sin embargo el propio Zcrmcño las cuestiona en dos causas claves 

que son: La imposibilidad de comprobar estos nccvcrncioncs tajnnlcmcnte 

{postura que no compartimos] y el hecho de qm~ el presidente se encontrará 

como simple observudo1· de pug-nas partidistas 1 octituc.1 presidencial poco 

croibll! en bnsc n In jcrarqui::nción de esta figura en el contexto nacional. 

El 26, en vispcru de In marcho yn anuncioda, el CNH n asignado 

sus comisionndos para diúlognr sus dcinondns unte los comisionados del 

gobierno. Se anuncian gunrdios pcrmoncntcs en el zócalo después de ln 

morchn. 



122 

Mnrtcs 27. Entre 350 mil y 400 mil pcl'sonns asisten n la manifcstneión, 

es izada una bandera rojincgra que posteriormente fue arriodn nl finnl del 

mitin. Son echadas n 'vuelo' lus campanas de la Catcdrnl. Al final del 

mitín, Sócrates Campus Lcmus, miembro del CNH. propone o lu multitud 

constituirse en nsombleo plcnnI'in pidiendo que fll debate público se cfüctuuró 

en el zócalo, como continuación de unn asamblea permanente puro el din 

l de septiembre u las diez hol'ns. l Din y hora en que se rendiría el informe 

prcsidcncla!]. 

El proponer el didlogo cJ dío. y hora del informe fué, sin Uudn, unn 

provocnción amparada en lo maso estudiantil congregada en el zócalo de lu 

ciudad. A más de veinte años del suceso, variadas versiones nacen de 

los protagonistas: Sócrntes afirma: 

"¿El plantón en -el zócnlo? En el CNll se habiíln forr;111do 

comisiones parn cstnblccer seis discursos. Entre otros 

hnblnríon 1-lcbcrto Cn"stillo1 Cabeza de Vaca y Gucvnra Nicbln, 

coda uno dcsnrrolló uno de los pliegos petitorios. El discu:·so 

en el que se scüalnba lu ncccsidod de una diáloeo púhlico In 

corrcspondiu o Barragún, un compuñero del Poli que dcspué::; 

supimos que el'n muy ccrcuno n i\Iurtincz :\Janntuu, y.:i murh). 

Total, dice que se le vn lu voz y que no puede decir el 

discurso. El discurso pos:i entonces u Fcrnnnc.lo Hcrnilndcz 

ZáN1tc, otro da los dirigentes de la E.scucla Supcrioi· de 

Econornfo del Poli, y dice: cY.ib~rnos "1 d!:ílc¡;o público en un 

lugar como el estadio de insurgentes o Dell.1s Artes. 

sale ln chingado voz de las boscs ¡;ritundo ; Zúcalo! 

Contrnrfnmenc Guitberto Gucvarn Nicbln sostiene: 

De uhi 

i Zócalo! 11 '•'J 

"Aunque no pudiél'nmos darnos cucntn, In infiltración crn 

evidente. El peor papel ie correspondió n tipos como SócrlJtcs 

C~mpos Lemut.1, qui~ nntmi dc1 i cln octubre ~ugirió la formación 
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de columnns Hl'mo<lns. Nunca he dcscurtndo ln posibilidad de 

que Ja provocuctón fuera urdida por el ejército. S6crntcs c1·a 

amigo del sccrcturio de ln Defensa uunquc dudo que trobnjnru 

pura él, como dice Pnrclló. De todo5 modos ero un Upo muy 

irnspcchoso. Afias dcspuéti defendió ol General Gorcio Bnrrog-hn 

diciendo que l,l hnbín evitado el golpe de estado. fue delator, 

y tic jnctoh[.t cJc sel' sohrino de Coron~ dl.}J RosD.l. No dudo 

quu 5i.1 grupo huyu tenido contacto con el gol>icrno, pero no 

creo que 1'ucran poliei•1~ ". 46 

Estos dos pcrson:ijt~s formal.Jan purtc del C~~H pcro,cn este coso 

sólo Gilbert.) Niebla crn ora<lo1· n~ignndo 11oficiaJmcnte 11 , Sócrates no. 

Finulmente y en rel<.tdón n esto mismo Daniel Cazés escribe: 

1'L:no dú los rcprt!':;l:nt ... ntc~ estudiantil!.:-~ propu~o qttf! el mitin se constituyc:-a 

en Asamblea y iijurn dfa, tcdia y hor3 p:.i.1·n el diálogo público. Así ln 

muHituci nco1·cló que se i.nidc 11 lns 10:00 a.m. del p1·óximo lº de septiembre, 

nhi mismo. 

~Jo c~th claro cu~~l de los micnitro!:' de C~H plnntcó c1ms propuestas, no 

tumpoco quién únuncio (iUC pc1•mo.neccrfon en el Zócalo unn guurdia p1.11·n 

('Spcrar 111 inicio del diálogo. 
4 7 

En la mndrugadn del ~a de agosto los bata1loncs ·~3 y 44 de i.nfuntcrfu. 

12 carroti blindado:> de guardias presidenciales, un butall6n de po1•ncnidistns, 

4 cnrrros de bomberos, ~00 patrullas azules y cuatro bntnlloncs de tránsito, 

desalojaron de Ja plai:il Je In constituclm nl grupo de estudiantes. 

El CNH ucuptu el error del dfo untcrior (dcju1· guardias por In noche] y 

la posibilidnd de una represión. Como una muestra clnrn de correlación 

de fucrz:1s el DDF convocn a unu munifcstación ele "dcsngrnvio a los símbolos 

nucionak~ 11 yn que el el mitin antcrlor se izó tu bandera rojincgrn en el 
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ustn mnyor del Zócnlo, pnrn provocarse mnyor concenso uludc ln 11¡H·ofanuciún" 

de la Cntcdrnl, pues fucL'On butidns ul nirc las cnmpnnas dl? ln mismu c.m 

aquella ·mnnifcstnción anterior. 

En la rcnllzución de la murchn de ''dcsngrnvio11 los estudiantes se 

confunden con los congre¡:;rudos I muyormcnte burócratas] rcnliznndo mitines 

rclf1mpnE;'O. Los 11 ocnrrcndos" revelan contra csn forma de mnnipulnción 

["el acarreo gubc1•namcntnl instituclonnlizndo"] y comienzan o 'burrear' 

en alusión cJnra o su posición nbuchcnndo n los nutoriduUes que se 

encuentran en ese momento como oradores. Interviene entonces, lo 

policía. y ejército paro disolver In manifestación convocnclu por las propiu~ 

outoridndcs. Esto derrota político. fué muy si¡;nificntiva pnru t>l dc~•t!l'i"ollo 

del movimiento. 

En rclocié;: ::. ln "profnnnción" Cazós escribe: 

~ncioncs'~· .Aceren de In supuesta profanación de Cutcdral 

du1•nntc el mHii~ ti.e untcnycr, afirnwron: 'El ~ncct•tlotc Jesús P1;re. 

pcr111itió que rügunos estudinntc!:, entraran ul tcr.1plo y k•:; inc.!ic\·, 

las c!icnlcras pt1ru que subieran n tocar lns cumpnnn~. DN1púc$, 

el mismo encendió las luces de In iuchadu'. 

Informaron que lo bandera rojincgra fue colocudn en el nstn 

al empezar el mitin y que el CN H In retir6 al terminar; en lu 

rr:afümu siguiente, alguien. 'posiblemente del gobic1·no, la voh·H) 

a izar'. 

Hublnn lu Ulitra y Acción Católica. La ~lilra :\ktropolitun~ 

declaró cnfáticomcntc que nO 'hubo p1•ofnnnción de Catedral y 

que ninguna uutoridnd cclcsi6sticu ha promo\~ido dcsugJ'nvio 

alguno, las campnnns de ln Catedral se echaron a vuelo el 
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clín 27 como siempre que tn multitud se concentro fl'cntc nl 

templo. JJos estudiantes no hn oícndido los &cntimicntos 
'•ª religiosos ele nnt.llc 11
• 

El jueves es golpeado brutalmcnt~ ilcbcrto Cnstillo. / 

El vic1•ncs :rn el CNH' acuerda: 

"ll El prime1·0 do septiembre no habrá nin¡runn actividad 

estudiantil en ol Zócalo. 2] El CNH está dispuesto a !ne!at• el 

d!úlo¡¡o lo untes poolb!e, sf es público y cc5' In !'Cpt•csión. 

3) Sus comisiones pnr::i. el diálogo sólo cspcrnn que Jns nutoricJudas 

confi1'Iilcn nu deseo de Ci~lognr, 41 Nucvn ofonsivn polít!cn, de 

b1•igacJ~s. que no di.;~a prcvoeo•• o policín ni cjército 1 po1•quc 

denigrarían nl 'limpio r..ovimfonto estudiantil'. 51 Este no tiene 

relación con Ll Olímpincl:l ni dr?5<Jíl entorpr.ccz· su cclcbl'nción 11 ~ 9 

Súhndo 31. P:•otcst:i. por lu 1•(.:p~·usiún dcsotudn contra la mismn. 

Hcr.:hozn Ja imputn:.·lón en et sentido de que el CNH dc~co boh.:"..ltun1• los 

Juc¡ros OJímpico:J, P..citcrn l:IU propuest:i nl diálogo. 

El üín del infol'nW pi·osid.cnciol [1° du sep.}. ft p1·csidcntc nfh•mn 

qur.! no ho c:-.:istldo violación a In nutonomfo univcrsitQrju y ncevcrn que 

astil dlspucsto a utlllzar Ja totalidad de la fucrzn armada. Como un ostl'aoto 

c.lcl IV informe de gobierno rcJntivo n ln cducnción superior, reunimos lo.a 

propucstn.s hechos por Lconel Pórezniuto Cn:>tro de la. mnnern sigu1cnto: 

o] Ln cducuclón quu so tmpnrtc en {\féxi.::o no es integral. 

hJ r.n cdur::1ción debe cntcndc1·sc en su conjunto, es <.h;-l!it·, 

de muncrn ffl1Jbnl. 

cJ Es ncccsorio 1·cvisnr y mudi!icn.r lo cducnl!ión en su continente 

y en GU contunldo. 

dl Es ncccsnrlo eliminar la uducnción dogmó.ticn; 
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e} Debe crearse en ln menta del educando un profundo 

sentimiento de rcsponsobilidnd, tanto porsonol como soclnl; 

f1 Es ncccsal'io educnr al individuo con espíritu crítico, pero 

consciente de lo que puede alcanzar en su futuro y en el 

de la socicdad.49 

Como requisito n estos ptont\?umicntos, domos lo 1•cspucsta del propio 

" [ •.. l los condiciones en lns que vivían las instituciont?s de 

cnscñnnzn medio superior y cnsdianzn supi.:?rioi·, cspccin.lmenti.:? 

lu Univcr_!.,;idad Nncionol Autónomn de Mfüdco, eran por lo 

demás o.dvcrsns y In política del gobierno federal a i.?stc respcctv 

sufrió modificnciones que le fueron rnuy dcsfovo1•nblcs" .
50 

Lconcl Pércznicto destacn ln posturn del C:\H como rcspucstu ul informe 

prcsidcndo.l a lo corre:.pondfcntc íl cduc.'lción ~upcrior: 

"l · .. ] dejando entrever quu no es posible un enbnl dc~:'ll'l'Ollu 

de la vida universitoria dentro de un umbicntc nncionnl como el 

que se estaba viviendo. 

[ ... ) sin cmbnrgo, es de obsnrvot·s1.l que de pa.1•tc del ¡1rimcru. 

l gobfor-no) a. diferencia drl último 1C~~lt1 existía unu idcologiu 

pcrfcctnmcntc definido, aunque no explicituda, en l?l r.cnlick1 

de que lns reformas univcrsitnrias que eventualmente pudiescm 

dnrsc, no ufoctuscn el quietismo en el cuul se prctendíu sumcrbri.r 

n la propia Universidad. 

[ •.. ) Ln ausencia de un espíritu critlr.o <'O los cstudluntc1;, 

uunuda o la carencia del conocimiento profundo de lo rcnlidud 

polft\ca, económico y social del pnfs, los llevnbn o ejercer 

presiones no concertadas que nct?csnrinmcnte diluían las 
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posibllidndcs de un diálogo di!'ecto con las nutoridndcs 

gubernamentales. La nltl~rnativn crn clnra¡ ero el momento 

de optar por uno de dos caminos. 

Quizá tnmbién lo falto de apoyo de sectores de obreros y 

campesinos contribuyó o la desorientación estudiantil. 

( ••• ] 1 en México virtualmcni<? se cncontt•nbnn a.i:,;lados. C, .• ] 

el cstudiontndo, debido u su c:iráctc!' clasista quorii.!nclosc 

proponer o si minmo como la vagunrdin de los sectores mós 

pros-resistas de la nación, se siente en ocasiones nngustiosnmc~le 

desconectado do los mismos sectores que quieren representar". 

El día 2 el C N H nclvfortc que> no r!ir:lo¡;orú con In presión de lo9 

tnnqucs, El secretario gcnCl'íll de In C!:.; Ccclnr-n a la pren~n: 

11 Ln Confodcrocion da Trn!Jt?:<.:c.o:·cs :\lc:dcnno,; [ CTi\i]. el mús 

fuerte y más impositívam2r1tc o:·[;nnf:uc!o de lou tres sectores 

que componen al PRI, despt.:.és <le cnlificar lns acciones del , 

movimiento como 'frnncnmcmtc subversi·:as' cstubfocc que: 'No 

existe un problema estudiantil rcnl. No se han plnntcndo 

demandas con ningun contenido de esa naturaleza ..•• Se 

insiste en los mós absurdos planteamientos y se cxiacn 

condiciones tan dcnirrrnntes, q uc siendo en apnri1rncin puClrilcs 

por nbsurde.s 1 lo que buscan, en realidad, es evitar quü 

hayo materia porn diálogo alguno ..• ' En r)J coso de que 'no 

rccapncltcnen ln occión subversiva, lln CTM J cxprcs.'.l. su 

dcterminnción dC' perticipnr ... , en el tono, gl'tH.l.o y con las 

consecuencias que sean requeridas, pnrn dnr fin ni clima 

nntijurídlco y de nnnrquin en que se quiere sumir al pnís 

µaro doscnmnscarar n los agitadorcs111
• 52 

El mn1•tos el CNH rospondo al IV Informe de gobierno. 
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ºNo estudiamos con el propósito de ncumulnr conocimientos 

está.Ucos,nucstrn causo corno ustudinntcs es in del conocimiento 

critico, que impugna, refuta y trnnsformo, revoluciona In 

realidad. Negamos que por nuestra pni·tc existan presiones 

legítimas hucia el gobierno¡ por ln fnltn de respuesto o una 

demanda lleva necesariamente o lo acción popular¡ únicn vio 

que quedo. abierto ante un régimen sordo y mudo". 
53 

Se niega nmparo n llcberto Gustillo y u Sli estudiantes mós.5·11 

Domingo B de suptfombrc. I.n Coalición de Orgnnizucioncs pni·n ln 

defensa de los volares Nacionales y el MURO llevan n cabo uno mnnlfcstaciéin 

de la I3asílicn de Gundnlupc o. ln Plnzn i\léxk:o portnnüo tcmns nnticomunistus. 

El CNH afirmo su posición ul diti.Iocro y pide ni cj,ccutivo que defina 

el nct?pto o no el diálogo, 

Lunes 9. El recto1· de I;i UNA~l manifiesta que los dcrnnndns hun 

sido satisfechas, en lo cscmciul, por el cilldndnno P1•csidcnl<.' de lu Jl{.'pÜblicn. 

Y pide que se establezca to normolidnd. 

i\1nrtcs 10. El CNH rechazo la posición del rector por con~ii<icrn1·la 
11 condicionadn por prcsioncs 11

• EL Senado de lo República npoyn ni prcsldcn·.c 

occptando que él mismo, puede dispones del ejército, la aviación y In marim. 

en defensa de lo seguridad interno y externa de México cuando sen preciso. 

El miércoles se organizan seminarios políticos. El l'Cffrcso u lu 

escuelo pero para dinamizar el movimiento. 

El 13 de septiembre se renliin uno mnnifestnción dcnominncln "rlcl 

siloncio11 , 250 mil pcrnonnn en perfecto orden. 

Domingo 15. Los estudiantes celebran el grito de indcpencloncin. 
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Priva un arnhicnte de cordinlind. Directores. escuelas, Facultn<lcs e 

institutos deciden noml.Jror unn comisión presidida por el rector de 1~1 

UNA:\1, para rcdnctnr un documento avala.do por el Consejo Universitario, 

solidurizd.ndosc con las cxigcncins de los comités de lucha y acepta no 

suplantar n ningún representante del comité de luchn, ni servir de 

intcrmodim·io ante el 1•égimcn. 

!\lartca 17. i\lús agresiones cantrn estudiantes. 

i\liércoles 18. Con despliegue d.'.! 10 mil i;oldndos m·mudos con tonqucs 

ligeros, cnrros de nsnlto, transportes mili tu res y jeeps es tor.iada la Ciudad 

Univ~L·sit.o.rin. Gobernación justifica su acto de bot·buric olegundo que los 

locales universitarios hubinn sido ocupados "ilegalmente" por pcl'sonus que 

hnn Coíllctido 11[1Ctos francamente antisociales y posiblemente d-::-lictuoso5'1
•
55 

s.~ hablu de 1500 detenido~. El ?'ector Barros Sierra, Cil ur1R J.r.titud de 

valcntiu d11fiend~ la autonomía: 

11 Así como :ipc~lé u los unh•ersitarios p~ll'a que se r1ormnliz.i1·a. 

In \•idn nucRlr~1 institución, hoy lo~ exhorto u qui:: asuman, 

donde quicrn que se cncue:-itren. la defensa i\lorn.1 de ln 

Universidad Nacional Autónoma de r.Jéxico y n que no 

abandonen sus rcsponsabilidudes,., Ln razón y ln serenidad 

deben prevalecer sobre la intransigencia y ln injustkiu". :.& 

El jueves 19. El prcsidcntH de lo Gran Comisión de ln Cámara 

dccluru ante la misma: "C. U. fue utilizada como cuartel de ngitación. 

Ahora :::610 restn que el rector, cm vista de que no le fue posible por 

su propios medios restnbl<?ccr el orden, o.gradezcn la medidn adoptudo.. 157 

En el mismo tono, Joul! de In Fuente, presidente de la cámara asienta: 

"Señor rector, i que nfortunndo <Js usted. qué ieliz momento 

le hn tocndo vivir! Debe estor orgulloso del auxilio qua se 

Ju ha dado para rcscotn..r las propiedades universlt11rins paro 
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que ohoro sí les dé usted el destino para d que fuci•cm 

construidas [sic] Mis palnbrns ~:.:n folicitnci6n del ex rector 

de una universidad cor.10 ln que ustccl dirig-e, la de Conhuiln. 

Por primera vez vemos n un rector distinguido con el upoyo 

pnrn recuperar los edificios de su querida Univcrsidnd 11 
•
5s 

Ese mismo jueves, tres cxreci.or~~ el .. • incul~stior.ablc calidad 

univorsitnrin y ocudémico defienden n la u~.;A1~l y su rcct01·: 

"i\lnrio de ln Cueva;' Como profesar Je D·:-recho fo1•mu\ó la 

más enérgico. protcstu. por este acto ¡-,jn precedente'. ~olicitó, 

para 'rcgresur n un rógirnen de legalidad', lil d,~\·olución de 

los edificios y ln libc!"tad t.lc los detenido::., 'La inquietud dt• 

la juventud tiene su o::-i.ge:n rn la rlcsigu:::.ldadcs. m camino 

pnrn In solución no pue-do s:ir ::::. \•ioll•ncfo .• sino lu reforma dL• 

estructurus pnra unn ·;icin mejor'. 

Luis Gm·rido; 'Contlict.:;;s cntl'f' uutol'idade-::; y ostudiu11t1~~ no 

encuentran solución en el u~o de la fuc.::•zn. En el ditílogu 

con In juventud siempre se hulla en t!llil gc;ncrosidud y 11ltos 

idculcs 4uc fncilitun la solución'. 

Antonio :'11artincz Bác:; ' Lomen to la prur-;cncio de la fuci•zn 

pública en ln UNAi\1: sin justificurlfl, considero rcsponsnblc!; 

n quienes le hun mrndo pura fines ujenos a lu vida ncnd6r:licu111
• ~9 

Lo propio fue rcnlizndo por trescientos intolectualcs pidiéndole al 

presidente; 

Acate ln constitución. 'Ante el hecho vcrgonzosq, unticonstitul:'ior~J, ~ 

de la ·invasión u ocupación militttrcs de CU' Denuncian In ~ 

1 

violación de varios nrt!cufos constitucionales. Concluyen~ 

'Dcmnndnmoo de Ufited, comO Prcsi:lcntc y jefe vate del 

1 
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ejército, el ucutnmicn\o irrcstricto de la Constitución". 
60 

Unu petición de nmnistfo es solicitada por pcrsonnlidndcs de lo \'ida 

nocianol, ln amnislfn va dirigida a los ciudadanos cuya libcrtnd rcclomnn 

cstudiontcs y mncstros apoyados por grnn parte del pueblo. Entre los 

firmnntc:>s: I. García Téllez, l. Gon:ález Guzmún, J. Rulfo V. Flores Olcn, 

H. Gonzúlcz Pcdl'ero, P. Gonzálcz Co.snnova, L. Zen, R. Cnstellnnos. R. 

Pércz 1'nmnyo, J. Tomoyo, G. Sobcrón, F. Solmcrón, L. Villero, L. de lo 

Peña, A. Alntorrc, J. A. Mnnriquc, R. Hnfite1• y unos cien académicos y 

ortlstns mós.61 

EL viernes 20 en ln Cámara de Diputados, el michoncnno líder de 

la mayoría de priísto, Guillcrr.rn i\lorfín pide: "Es preciso que salgn el 

ejército de CU. No concuerdo con el diputado llcrnúncluz ... El'iitoy de 

ncucrdo con In conductn ohscr\•ad<..i por el rector, n quien.. . le cntrcho 

mis l'C!,;pCto!l 11 • 62 

f.n contr.:ipru·tid:i Octavi~1 Hcrnúndcz, c!iputudo prüstn, culi)n 

direct11mcntc al rector de j,1 U:\A:\1: ''Poi• lo que hace c. su pasividnd tiene 

a mi modo de ver, mucho t.lc criminal, pvr lo que hn\!c o sus actos, muchos 

mnticcs de delito". 63 

Para Sergio Zcrmcño, lu invasión n la CU por el ejérci~o constituye 

In tercera etapa del movimiento, dos problemáticas se planten dicho investigador 

en rr.lución o In toma de r~ctorfa: ¿Por qué ln invación de CU por ul 

gobir1•no? y lu respuesta U.et ~studi::mtodo nnte ol hecho mismo. 

saber: 

Al primer cuestionamiento le surgen dos posibles respuestos a 

"n] ¿quería el ndvcrso.rio nl npoy!lrse en la prepotencia 

mcncionndn, dnr por concluido el movimionto por simple 

despliegue o nlordc dD fuerza? y b l •Quería provocar el 
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enirentamicnto y justificar lu represión total unte una 

situación que yn nmcnnznbn, hnstn cic1·to punto, con instuurar 

en forma rcgulnr un polo de :i.posición efectivo en un sistcmu 

político por parte de ese actor 'monolítico' que podemos denominar 

Estodo-PRl?"~t+ 

Lo l'espucstu del movimiento o ln agresión ri::•cibidn por ln ocupnció11 

de CU. fue polarizada. Una posturn concilintol'in qu~ ir:sistíu en lu 

pcrscvcrencin al diá.log-o público¡ o bi.cn,);i. postura contruria consistente 

al puso de la acción dfrcctn del más combativo y quir.ú c:l m:fo amplio sector 

de ln base cstudiontil~ 5 Crccroos que se dcsnrro1Ió esto. segundo opdón 

como se verá en lo sucesivo. 

Subudo :n. Apoyados por lo vecinos, los estudiantes defienden 

bruvínmcntc la zonu de Tlatclolco de las siete di.! In noche a !ns Jo~ de Ju 

mnfiuno del siguiente din. Hoy incendios, heridos, clcsmoviliznd611 y 

titubeo del ejército unte la rcsistf:ncia cstu(Unntil. Et prusi1Juntc del PlU, 

Alfonso 1'iinrtifü!Z. Domfngucz realizu unn junta con h nrnyoríil purlum~ntu1·iu 

priíste, entre dlos el defensor del rector Gnillermu ,"\lo!'fín. Al solir· éste 

último d" la juntn se re.tracto ele la dcfc•n"" t•sg1•i1nidn n favor del r,.,cto1•, r,r, 

l~unos 23. Barros ·sierra renuncia u 1:1 rectoría tras un breve y 

emotivo discurso: 

"Sin necesidad de profundizar• c11 el cicmca jurídico., c5 ohvi11 

que la autonomía ho sido ~1ioladu •.. Cnbe in!ih;tir en quo in 

Universidad no engendró c.l llamo.do conilil!to cstucliantil, sino 

que éste l'Cpcrcutió sobre aquélla. A ningún hombre sensato 

cscnpnrñ que no cstubn en nuestras monos !n solución del 

prcblcrnn ••• Rcputidnm1.mtH Uljir.ms 3 !0=; jt'1vuncs -que dcbiun 

seguir en sus luchas, Jos <!aminas de la rnzcín. dt? la lny 

del diálogo, sin incurrir en provocaciones ni en netos 

violentos. En cRu tarea non tfopcznmos l'Otl Je: Incomprensión 
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nun con el encono de nlgunos, tanto ndcntro como fuero •.. 

Mns In situación presenta nhoro una nueva fose, estoy siendo 

objeto de todn uno campnñu de ataques personales, de 

cnlumnins, de injurias y de difamación. Es bien cierto que 

hasta hoy proceden de gentes menores, sin nutoridnd morul¡ 

pero en i\léxico todos sabemos u que dictndos obedecen. rJn 

conclusión incsplicnblc es que, quienes ¡w entienden el 

conflicto, o han logrado solucionarlo, decidieron n todu costn 

scrinlnr supuestos culpables de lo que pasa, y en trc ellos me 

han csco6ri<lo n mi 11
• 

6 7 

Luis Garrido y Raúl Cervantes Ahumada apoyaron al rector con las 

siguientes declaraciones: "Luis Garrido, ex rector, consideró que I3nrros 

Sierra velil por el bien de In UNA:\1 y que In juntu no debe nccptnr su 

dimisión, sino rntificurlc su apoyo para superar la crisis. 

Raúl Ct~rvnntcs t\humndn, con 38 ailos en el PRl, renunció n su 

militancin por ''la uctitud del p:it•tido y sus voceros frente al ntentado 

cometido poi' el ejército contrn lu UNAi\j y los i:.taques vcrgo:izosos contru 

el rector''. 08 

Los profesores univcrs.itnrios imponen un ultimátum u la Junta de 

Gobicl'no, qur. en caso de uceptar In renuncia del rector los ~ietc mil 

profesores r1.mundurínn en mnsn. 

El ejercito ocupa el cusca de Snnto Tomás trus heroica d!?fcnsn 

estudiantil, el ejército toma por asalto la vocncionnl 7 en tletclolco, misma 

que no dcso<!upnrio nunca. Vurios cstudinntcs muertos, es tomada 

z.ucutcnco sin resistencia. 

~\lnl'tcs 24. Protestas y manifcstncionee n favor de los estudiantes 

y ndhcsioncs a los mismos ne dcsnrrollon en los estados de Chihuahua, 

Nuevo León, Onxncn, Pucbln, Sinnlon, Yucatán. Nueva York, Colombia y 
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Guntemnln. Cinco pnfscs centroamericanos expresan su protesto nl presidente 

Diuz Orduz. 

Miércoles 25, Ln Junto de Gobierno, no nccptn ln renuncia del 

rector. Lu condcnn internacional hncia el gobierno mexicano se extiende 

n Santo Doming-o, (donde se npcdrco lu cnncillcrin mcxicnnuJ Helsinki, 

(donde se pide que el rcprcscntntivo de ese pnís no nsistn a los ollr.i.pindas 1 

Pnnnmá, Pcrü, Chile, Francia. El presidente de lo Bnrro de Abogndos 

responde ul Senado de !u república: 

"El presidente del Colcrrio i1lcxicono de Abogados, Fro.ncisco J. 

Gaxioln, diri¡jc un extenso esc1·ito ni Scnudo para rcspondc1• 

n Jns prcg-untns que sobre el nrticulo 145 del Cúdigo Pe:i~1l 

formuló Dínz Orduz. Planten trece criticns: Falta de téc;dca, 

nomcnclnturn dt.?fcctuosn, irnpropicdnd r imprer:'bión de tCrminos 

en la constitución de los netos punibles, \'iuladón de los 

pl'jncipios del Derecho Penul y de legalidad de los ddHos, 

petición de principio y equivoco lebricbw en su redacción, 

consogración de delitos de tcndcncin, ambigucdad, vulnc>rución 

de Jos principios que riu-en t.!l concul'so d<! tipos, nno.<·1·onismo 

y antijuricidnd del precepto, omplitud peligrosa en su rcdaccii, 

y limitación de !ns libcÍ'tadcs de expresión y político. Conclu; : 

que debe de?rogursc, pues ' .•. ha sido instrum(:nlo de inscgurk1d 

social y jurídica por sus incorrecciones 1.:on::;titucionnlcs y 

penales". 
69 

Viernes 27. EL CNH demanda nito n In represión y pide 111 salida 

del ejército de los planteles educativos. ,El PC acusa ni embojador 

nortco.mcricnno, Fulton Frccman de sor,tcnc1• unn actitud intervencionista. 

Súbndo 28. 'fcrccr día consecutivo de ntuqucs fulsos y dcsoricntadorc.s 

atribuidos ul CN!l. 

Lunes 30. El ejército desocupa la Ciudad Universlturin; hay 
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boicotear los Juegos O!fmplcos. 

e) Octub1·c. (Fnsc ílnal) 

135 

lº de octubre. Manifestaciones del CNU en lus cuales, entre otrns 

cosas se afirma: 

" [ ••• J El mito de In cstabilicind polftica y soclnl do México, 

o el de nuestro pnís es modelo o. seguir por otros pIDsi?s 

subctcsnrrouo.ctos, ha sido destruido por 1ns mismas rUerzus 

goblcmlstns. 

[ •.. } Los estu<llnntes mexicanos han roto con 30 uñas de 

demcgogin, servilismo y mentira ofidalcs". 

S!!. informó que el díu 2 de octubre habrá un mitin en la plaza de 

lns tres culturus. 

2 de octubr1!. 11 :\lartrn Dozal lec n Octnvio Paz; tus pocmns, Octnvio 

tus ensayos, lo."i Ice, los repasa y lueb'l"O medita lurgnmentc, te ama 

la.rgumt:nt'3, te rcflcxiunu, nqui en la cárcel todos reflexionamos n Octnvio 

Puz, todos éstos jóvenes de México te piene:un, Octovio, y repiten los 

i:iisr:;os sueños de tu vlgiltn. 

Pi?ro puesto que estos palnbras s:.? escriben parn hablar da ti, 

Octavi.o, antes he de hnblor de éstoa j6v<?nes que en b cúrcel de 

Lccumbcrrl icen tu obrn, he de decirte qui6n es Mo.rtfn Do2nl, mi compnlicro 

de celde1 mi hcrmuno, Oclnvio, nuestro hermano.. Un dín cuulquim•a du 

este raes <la jü.lio, M~rtín cumplió 24 nfios y reelmcmte ésa es ln cosa: 

c~•tá preso po1• tener 24 años, como los demás, todo::; los d!!más, ninguno 

de los cuales llega todclVÍn o los treinta. y por ello cstñn presos, por set· 

jóvenes, del mismo modo en que tú y yo lo estamos lnmblén, con nuestros 

cincuenta y cincq, años cado uno. también por te~.3r e~& juventud del 
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cspfritu , tú Octavio Paz, grnn prisionero en libertad. bajo pccsín. Porque 

si leen u Octa.vio Pnz es por algo, i;o somos Jos jóvenes yn obesos y 

solemnes de allá afuera, los secretarios p11rtlculares, los campeones <le In 

oratoria, les ganadores de florea noturnlcs, los futuros cnciqucs gordofi 

de Ccmpoala, el nnpo inmortnl. Son el otro rostro de Móxico, del r1Júxico 

_verdadero, y vé tú, Oclnvio Paz, mirnlos prisioncro3, miran nuestro 

p:¡fs encarcelado con ellos. Martín Doznl lee n Octnvio Paz en prisión. 

Hemos aprendido desde entonces que la única vc1·dnd, por encima 

y en contra de todas lns miserables y pequeñas vcrdndcs de pnrtillos, de 

héroes, de banderas, de· piedras, de dioses que la única vcrdnd1 In única 

libertad es In poesía ese canto lób1•ego, ese canto luminoso. 

Vino la noche que tú nnuncioste, vinieron los perros, los cuchillos, 

'el cántaro roto caído en el polvo'. y nhora que In verdad te dcnuncin y 

te desnuda, nhora que compnrcccs en In pluzn contirro y con nosotros, 

pnrn el trémulo cacique de Ccmponla has dejado de se.!" pocte. Ahorn, 

u mi Indo, en lo mismo celda de r~ecumberri, Martín Doznl lec tu po,•si:1. 

Cúrccl Preventivo, 19 de juhu de !Uti!J. 

Creemos importante cscribh• las palabrus fina:l\?s del articulo di.! 

Daniel Cázcs cs'critas en el periódico "Lu Jornada" en relación ni dos úe 

octubre de 1968: 

"Han pasado 20 años desde entonces, pc1·0 la sociedad mcxic~un 

continün reclnmundo unn reparación a ese agruvio. Que se 

nclnrc lo que sucedió. Que.ª~ señale a Jos responsables, que 

se les cnstiguc. Mientro:D esto no suceda, el estigma de este 

crimen monstruoso seguirá cmpcfiando el a!!tual régimf!n 11 • 
70 

de octubru. El senado publica un documcnk> en el cunl se dice 

"[se] consldern que ln actitud del Ejccutlv1i ,~'cdernl fue apegado n la 



137 

Constitución". El jefe de In policía culpa a los padres de fomlllo por In 

reciente tragedia. Se calcula que hny mil quinientos detenidos en el 

campo militar número uno. 

4 de octubre. Más justiíicncioncs gubcrnnmentolcs a la mnsncrc del 
din 2 de Octubre. Cientos de pcrsonns buscan a fnmilinres desaparecidos. 

Pnrn el Sábado 5 de octubre el CNH suspende todos Jos netos de 

mnsns c~n las calles de In ciudad. 

Marte' 8. Jorge de In Vegn Domín¡¡uez y Andrés Cuso, informan de 

In reunión de los mismo con algunos miembros del CNfl con el objeto de 

encontrar soluciones ol probJcmn. 

Micrcoles 9. El CNI! antepone tres condiciones porn el diálogo 

público¡ libertad a presos políticos, desocupación dal Cnsco de Santo 

Tomás y cese n ln represión. Continünn las detenciones. 

Entre los delitos mús recurridos son: Invitación n ln rebelión 

asociación delictuosu. sedición, daños en propiedad njcno. ataques n 

los vías de comunicación, robo, acopio de nrmas, homicidio y lesiones. 

De hecho es imposible defenderse juridlcnmente, 71 

Jueves 10. !,nbor de brigndns para informar de la situación. 

Viernes 10. El CNfl dá n conocer a los primeros representantes 

n lns pláticas; Luis González de Alba, Gllberto Guevnra Niebla, Anselmo 

nluñoz, aprehendidos en el momento mismo en que se iniciaba ta mnsncre 

de. ln Pinza da las Tres Culturas. 

Sábado 12. Se lnogurnn los Juegos Olímpicos, tras do ellos 

continúan !ns consignaciones judiciales y ln búsqueda de "desnpnrecldos". 



138 

Jueves 14. Ninguna noticia del movimiento en los periódicos por 

primera vez desde que se inició el conflicto. Todo lo abaren los olimpindns 

Martes 15. Se denuncian los torturas en las cárceles. 

Jueves 18. La Sccrctarrn de Relaciones Exteriores, resuelve sepnrm· 

ni poeta Octnvlo Paz, que pidió su disponibilidad después de los sucesos 

de Tiatclolco. 

Martes 29. Desocupación del Casco de Santo Tomás, se invita n un 

mitin el 31 de octubre en Ciudad Universitaria. 

l\1iércolocs 30. Continúan los arrestos n jóvenes por porte de agentes. 

Jueves 31. 10 mil personas afaten al mitin en Ciudad Untvcrsitnl'in. 

Lunes 4 de noviembre. Los nsnmblcas deciden continum· el puro 

hasta In solución del pliego pctitirio y buscar el apoyo de campesinos y 

obreros. 

Viernes 15. Revueltas dicto una conferencio sobre nutogobicrno y 

In Universidad crítica. 72 

Sábado 16. Revueltas es aprehendido, empiezo el mito "Revueltos" 

intrfnsico o! movimiento de 1968. 

Lunes 18. Fidel Velrizquez anuncia uno asamblea de Padres de 

Fnmflln de Obreros, para 11oricntar11 ~ ?uscar que los estudiantes vuelvan. 

de inmediato a clases. Hcberto Castillo declara que "el contacto directo 

que existía entro los estudiantes y el pueblo prúcticamentc. hn dcsaparecido. 1' 

Jueves 21. El rector de lo UNAM convoca n maestros o presentarse 

el día 25 para impertir clases o los alumnós que so presenten. EL CNH 

vota por unanimidad el retorno a clases. 

Sábado 23, EL propio CNll declara que el gobierno "esta cerrando 
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las vías dcmocrúlicns pnra solucionar el problema". 

Viernes 6 de diciembre. El CNH queda definitivamente disuelto 

dcpués de una reunión en la Escuela Supe1ior de ingeniería Mecánica y 

Eléctrica [ESIME) del IPN. La votación de In mayorfa de los miembros del 

organismo, en su cnlldnd de representantes de lnS diversas escuelas que 

pnrticipnron en ln huelga cstuclinntil, es a favor de terminar con ln huelga, 

Unas 500 personas rclncionndns con el movimiento, son arrestadas n 

partir de esta fecho, 

d) A modo de conclusión. 

Variadas son las posturas que se refieren a los resultados del 

movimiento de 19GS, algunas coincidon, otras son francamente opuestas, 

pero en su gencrnUdnd hny conccnso. Asl retornamos como base las 

consideraciones de Gucvnra Niebla, complementándolos con aspectos 

redundantes, pero claves 1 o bien simplemente acentuaciones de las 

acotaciones del propio investigador. 

11 El movimiento de 1968 representó un punto culminante del proceso de 

de Insurgencia estudiantil que se desarrolló desde 1960. 

21 Se t1·ntn de un confllcto social, en el cual siendo el estudiantado el 

u.gente principal, convergen y coagulan procesos sociales de muy 

diverso orden que habían venido gestándose a lo largo de In época 

precedente. 

3] La lucha estudiant!l de 1968 fue una lucha 'expontánea', entendiendo 

por esto que el movimiento se desarrolló al margen de orga1úzncioncs 

estudiantiles de carácter permanente y ni margen de una dirección 

politicn 'portidinrio'. 

4] El movintiento de 1968 fue un movimiento estudiantil de masas, unitario, 



lndcp<·ndlcntc de lnB fuerzas oficiolcs y político, Un movimiento 

democrático en relación con su organización interno, como con el 

significado poütico m6s amplio de sus relnvlndicoclones. 
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51 En su sentido r.r.1plio 1 puede ser visto como unn crisis de autoridad 

en el sentido de Grnmsci. en el cunl sectores de In sociedad civil se 

polarizan frente n ln sociedad política. Fué expresión de un momento 

de ruptura del pacto social. 

GJ El nis~Úmicnto en que se dcsnnvolvi6 la acción del cstudinntodo y el 

frncuso que éste cxpcrimicnto al tratar de incorporar nl combo.te n In 

e lose obrera u otros grupos sociales. 

7) Su carácter de movimiento nacional; Este cnróctcr se desprende del 

positivo efecto público que tuvo ln acción estudiantil sobre el conjunto 

de ln nación, también porque en ln lucha participaron en diversos 

grados estudiantes de centros educativos de todo el pnls. 

8) El movimiento cuestionó gron parte de la mitología que daba fundomcP' 

al régimen político de lo Revolución Mexicano revelando el onquilosnmic. 

de éste y su creciente orientación conscrvndorn. Cuestionó ln absurdo 

concenll·oción de poder en la figura prcsidcncia.l lprcsidcnciolismoJ; 

criticó y ayudó a desmitificar ln imagen del Partido Rcvolucionnrio 

Institucional l PRI]: desnudó el poder lcgislotivo como una institución 

desnatur'olizndo y esclavizada a los dictados del ejecutivo; puso en 

evidencio el nspccto despótico y ontidcmocrático de un sistema político 

en donde las rclocioncs entre gobernantes y gobernados se hallaban 

medidos por el principio de autoridad¡ reveló el contenido mistlficodor 

de consignas oficiales como lo unidad nocional, la estabilidad, el 

progreso, etc. 

9 J Por su tendencia o abandonar el espacio escolar como espacio fundamento! 

de lucha puede decirse que el movimiento estudinntil tendió a diluir su 
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identidad, n funsionorse en el movimiento general de In sociedad, o 

negarse como fuerza social autónomo. Esta forma politicn {no corporntivu] 

que adquirió el movimiento de Hl68, ounodn n ls condiciones que creó 

la derrota del mismo, explican en bueno parte un corolni•io histórico 

fundamental: lo crisis existencial que experimento en la ctopn posterior. 

101 El movimiento del 68 se abstuvo de cuestiónor o lo culturo fo1•mnl, nl 

sistema educativo y o lo universidad, Fue un movimiento fundnmcntnlmcntc 

nntinutoritnrio y las omosiones que scñnlnmos parecen rcvclnr In nnturo.lczn 

primero de sus reivindicaciones politicns. Las masas estudiantiles del 

68 no eran masas con un alto nivel político y su rebeldía c:-:pontánca 

tendió n reducirse al cucstionnmicnto del estado de la Revolución l\lcxiconn 

y a los gobernantes en turno. A difcrcr1cio del movimiento francés, et 

mexicano igno1·ó lo relevancia q'.lc tienen los instituciones como la escuelo 

[la Universidad} en la reproducción de podf.!r. El movimiento pasó pot· 

alto el papel de impcriulisn10 y lns relaciones de dcpcndcncin y sólo se 

refirió lutcrolmcntc ni capital pr·ivndo, es decir u In burguesía propiamente 

dicho. Ln critico político del movimiento cstudinntil fue liberal, 

ontinutoritnriu, y tendió o poner en el centro lu relación vertical de 

jcrorquín que adquirió en diversos rr.omcntos matices clurnmcntc 

anarquistas y que formaría parte sustantivo de lo herencia pol!ticn del 68. 

11} Los estudiantes se asumían como representantes legítimos de la sociedad 

en su conjunto, proclamándose tácita.mente vnnguardía del pueblo. Las 

consignas estudiantiles "únete pueblo" nunca .t:?stuvo exenta, por cierto, 

de connotaciones putcrnulistns y vanguardistas. 

121 Un elemento decisivo en relación con las repercusiones históricos del 

movimiento estudiantil de 1968 fuo su propia derroto ésta se consumió 

por In vía de la represión no por ello adquiere otro significado pues, 

de hecho. la violcncin organizada no es sinü unn fórmula peculiar de 

in policía: 



142 

n] Se destruyó la voluntad colectiva, que existió entre el estudiontndo 

antes del 2 de octubre. 

b) Dejó de existir el espíritu de combate. 

e) La derrota favoreció lo separación entre masas y dirigentes. 

d) Despolitizó y desmornlizó ni movimiento estudiantil haciendo de In politicu 

un neto de fe, sustentado en lo mero voluntad. 

e] Pospuso dC'finitivamcntc lo realización de un balnncc objetivo y lúcido 

sobre los hechos del GB. 

f) Influyó para que Ju experiencia politica adquirido entre jullo y diciembre 

pel'monecicro estcreotipndu como punta. invaJ"inblc de Ja acción de los 

estudiantes. 

g] Lo derrota contribuyó, finnlmentc, o IR 'rndicnliznción' del movimiento 

cstudiontiJ. radicalización .¡uc se expresó n trnvés del activismo, el 

obnndono del programa democrático que lcv:111taron lus masas en 1968, 

lo puesta en práctica de una cstrntcgin ofensiva de choque [cu~.mdo Jns 

condiciones hnbian devenido desfavorables], el abandono definitivo que 

las vanguardias estudiantiles de Ju posición propiamente 'cstudinntfl' 

y lo adopción de un disueurso politico. 

Dicho Jo anterior [que es todo] sólo nos resta decir que nún hoy, 

In tristeza y decepción rondo los gestos de nuestro!= profüsorcH que fueron 
¡ 
.~ 

estudiantes para el olio de 1968 [que son muchos], Hoy esos jóvenes de i 
ayc1• tienen las riendas del país. Se le~ puede encontrar en !ns Univer•idnd.,_,, i 
en los periódicos, en Ja radio... en el movimiento de 1986. l 

1 
¡ 

j 
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11 Y aquí en lo Universidad, queremos que los estudiantes sepan 

que en esta cosa se puede disentir, porque ni por edades ni, 

sobre todo por ideologías, el hombre de hoy puede siempre 

asentir, pero queremos enseñarles a disentir no por la violencia, 

sino por lo rozón, no por lns discusiones erráticas, sino por lns 

discusiones ststcmó.ticns, lógicos, serios, profundas en que todos 

y cndn uno de los pnrticipantes realicen un nnó.lisis y mejoren 

su capacjdad de análisis no sólo en los libros sino en el país, 

ni sólo en el país sino en los libros y los laborotarios, paro 

coincidir en un esfuerzo colectivo, en que todos y cado uno de 

los universitarios tendremos unn gran responsabilidad, contribuir 

n que México sea un país más culto y mñs justo. 11 

Pablo González Casanova. 
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CAPITULO Vil 

1986. LA REFORMA UNIVERSITARIA, 

Antecedentes. 

l. Pablo Gonzúlcz Caso.nova. Un rector opnrtc. 

n) EL reflujo de 1968. 

Unn Juventud reprimido y soguzgndn fué el resultado ele In 1·cpresión 

del 2 de octubre. Los jóvenes no entendían cobolmentc los resultados de 

esa represión. ¿cómo cxpllcnrsc uno represión ton atroz por el hucho de 

pedir democracia en el pnfs? lQué mccunísmos tendrían que utilizrn• para 

exigir sus derechos ante uno autoridad despótica y l'eprcsivn?. t.u 

respuesto. n estas y más interrogantes fueron la ctopo estudiantil nuis 

trágico de la historia de México. 

"Las persecuciones pollciocns, lus compntins onticsludinntilcs 

de la prensa, el fomento dc!ibcrndo de la drogadicción en los 

espacios escalo.res, el desarrollo del po1•risma. lo nporición de 

bandas paramilitares orgnnizndns por las nutoridndcs porn 

combatir n los estudiantes, In presencia recurrente del cjérc.'to 

y de los granaderos en !ns calles de la capital, todo esto 

contribuyó n crear un clima políticomcntc dcsfnvorublc poro el 

estudiantado y fue gencrnd9 ,un scdimi
1
ento de cólera e !ndignuci4' 

entre lns masas estudiantiles del puís". 

El reflejo más evidente de esto represión consecutiva por parte del 

gobierno mexicano se puede observar nftidamente en parte de lo creación 

llternrln do ln juventud de los setentas os( n?vclos como GPor qué no lo 
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dijiste todo?, Los símbolos trnspnrcntcs, El rey criollo, iLotcrin ! , Ahf 

como ln ves, etcétera son clnrn evidencia de ln desolación juvenil de nqucl 

momento, ln prensa y en general lodos los medios de información se dieron 

a ln tarco de dnr unn imagen tergiversada de los jóvenes;' Rebeldes sin 

causo.' fuécl slogan más socorrido por los mojigatos y pcrnklosos que no 

snbínn ni querían entender n ln juventud vcjodn 1 sofocada, csquimoda, 

corrompido por la pcdnntcrin conscrvndorn que n.o quc1•ín saber nndn de 

los jóvenes, Estos so1o ntinnbnn n dcfondcrsc otocnndo o los instituciones 

rancias por medio de su músico, cxccntricismo, drogadicción cte. eviden

temente solidos falsos: "Fue en estas circunstancias drnmúticns en donde 

se cxprcsnron con sumn nitidez las llmitncioncs histórico-políticns del 

estudiantado como sector y de las fuerzas socinUstas que octunbnn en el 

medio estudiantil" .
2 

Los jóvenes voltearon entonces a modelos cxtrnnjcros¡ Ché Gucvm·us, 

fueron sus mejores ollados centro el autoritarismo. l\luchos otros jóvenes 

se decidieron por la guerrilla urbnnn creando sólo una forma de nniquiJnmiento 

y desgaste personal. 

Todo esto trajo, como cansccuencin lógica, una disminución considerable 

de la purticipación estudiantil en todo el país creando una confusión 

gcncrnlizndn oprovcchadn posteriormente por el sQbcronismo. GUbcrto 

Gucvara Niebla explica clnramente In situnción del estudinntndo en ln época 

precitado: 

"l ..• J las relaciones mncstro alumno sufrieron una relajamiento 

abstcnsiblc¡ el entusiasmo por el estudio decayó y se incremento 

el nuscntismo escalar; proliferó el consumo de dragas; aporccicron 

•comunas' estilo hippie¡ junto n ln nfici6n por lns drogas comenzó 

n emerger el gusto por ln música latinoamericana y de 'protesta'; 

rcsurgicronlns 'porras' y npnrecieron los primeros fen6menos 

notorios de lumpen!zación en el medio escolar bnjo .,¡ auspicio 

directo o indirecto de !ns autoridades gubernamentales { ... ]"~ 
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La Universidad tom6 carisma rndicnl, osi se desató uno luchn 

ideológica contra aquellos personas que no tuvfoscn ideos "rcvolucionori11s11
, 

esto llevo n que muchos destacados profesores de avanzada edad obnndonoron 

sus cátedras debilitando, con sus salidos, lo pluralidad en el ómbito escolar 

y por tanto, lo dccndcncin ncodérnico. Sin embargo junto n estos posiciones 

negativos so puede mencionar el intento, no frncnsodo del todo, por 

recuperar en los correros problemas sociales, lo intención de intcl'cnlnr 

In prcocupnci6n social y humanística junto nl saber técnico. 

Este problemo lo concibió cloromente González Casanova y desarrollo 

un ambicioso programo de integración escolar con dos instituciones 

vcrdodcrnmentc rcvolucionorins en sus inicios, [y en contravención n 

titulo personal, consideró que aún en 111 nctu111id11d se aprecia estn visión 

de Gonzlilez Cnsnnovn, considerando ln interrelación existente entre lns 

demás instituciones y las creadas por Gonzálcz Cusnnovn.] corno son In 

Universidod Abierto y el Colegio de Clendos y Humonidodes, 

b) El Colegio de Ciencias y H umonldodes, 

"El 26 de enero de 1971, siete meses después de incindn In 

ndministrncfón del doctor Gonzálcz Casanova. el Consejo 

Universitario aprobó el proyecto pura lo crcoclón del Colegio 

de Ciencias y Humonidodcs, el cual, fue resultado de un 

amplio proceso de anii.lisis e investigación por parte de numerosos 

unlvcrsitnrios 11 ~ 

En el mensoje que el rector oró poro dor cobldo al CCll, menciono 

tres problemas que vendrían a solucioi:or los Colegios de Clencos y 

Humanidades. 

l, Unir a distintas focultodes y escuelos que orlginolmcntc estuvieron 

separadas. 

2. Vlnculor la Escuela Nacional Preporatorlo a los facultodes y escuelas 

superiores, así como a los Institutos de lnvestlgoc!ón. 
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3. Crear un órgano permanente de innovación de In Universidad, capaz 

de rcnliznl' funciones distintos sin tener que cambiar toda lo estructuro 

universitaria, adaptando el sistema n los cambios y requerimientos de 

In Universidad y del país. 

Lo que se intentó con el CCH fue qué permitiera lo formación 

sistemática e institucional de los cuadros de enseñanza media superior, y 

permitir un tipo de educación que constituye un ciclo·por si mismo, que 

puede ser preparatorio, pero también terminal, y profesional, a un nivel 

que no requiere nún lo liccncinturn, y que está exigiendo el desarrollo 

del país. Logrando estos propósitos vinculando In teoría con In práctica, 

es decir que existiera unn interrelación de los avances humanísticos y la 

tcorra, para que el alumnado pudiera comprender el raundo que le rodea 

y poderlo, sobre todo trnnsfo1•mnrlo con In· práctica. Esto crearía ulumnos 

más críticos, más congruentes con In realidad más científicos. r.iás prácticos 

que el profesor se convicrticrn en un ''moderador" y no el "sabelotodo11
, 

sin dudn unn concepción clcvuda de Ja educación, concepción que muy 

pocos lograron comprender en ese momento. El CCH fué [y es] una 

vivencia ncndémicn que ha hn muerto, jóvenes profesores trabajam 

constantemente en estos planteles con ideas semejantes o iguales a las 

de su creación, In diferencia evidente entre un estudiante surgido del 

CCll y de los prepns tradicionales es claro, sin embargo fnltn muchísimo 

por hacer. Así mismo González Casanova pensó en una forma efectiva. de 

trasladnr In Universidad a mayor número de personns con ingr~sos menores 

y número de horas también menores, por tal se fomentó la Universidad 

Abierta, un complemento ideal de ln continuación de la enseñanza media 

superior. 

c] Ln Universidad Abierta. 

Con In idea de democratizar lo enseñanza y de instituir nuevas formas 

de trasmisión de conocimientos¡ se pretendía descentralizar ln Universidad 

para llevar su acción educativa y de investigación más allá de las escuelas, 

n los centros de producción y servicios. Se intentó abrir nuevas 

posibilldndcs de satisfacer In demanda de educación superior al generar 
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unn ofcrtn flexible por porte de lo Universidad, 

"El estatuto de lo Universidad Abierto proporciona un conjunto 

de reglas comunes y de pautas de conducto general, que 

sirvieran de guío n coda facultad o escuelo, porn que estos 

pudieran implantar el sistema de acuerdo u sus propias 

modalidndcs y en los niveles y espcciolidodcs que consideren 

más oportunos y viables". 

El CCH y lo Únlvcrsldod Abierta era el incio de un plan ambicioso 

del rector Casanova poro lograr In dcmocrntizoci6n de la educación. Lu 

Univc1•sidod Abierto no era, ni es de ningún modo uno "educación por 

corrcspondcncia11 yo que el alumno dedico un número determinado de horas 

al estudio de los materias, eso dedicación lo puede realizar en cunlquicr 

porte físico donde se encuentre [con los condiciones físicos propensas, 

lógicamente J paro posteriormente, cor.umtnrlas y nmplinrlns con su 
11 moderndor 11

, que equivale ni profesor de untmlo". 

Lo ideo global de Cnsnnovn cstnbn progrnmndn pnrn cstoblcccr un 

sistema nacional de exámenes que pcrmitil!ran obtener licencia a quienes 

demuestren conocer los objetivos de aprendizaje, nunquc los hayan 

aprendido sin asistir o los escuelas. en los centros ele producción, 

servicios, nSociocioncs, sindicatos, hogares, etc., y al efecto modificar 

In Ley de Profesiones dando vnltdéz al Sis temo Nocional de Exámenes. 

En esto se encontraba cuando, tristemente cuando más absurdo, tuvo que 

abandonar la rectoría, tras la incomprcsión de propios y extraños. 

d) Ln renuncio más nostálgico de In UNAM. 

Lo derecho en la UNMI no veía con buenos ojos lo presencia de 

Gonztilez Cosonovnen In rectorfn parn dcsgrncíu del rector y ·de In cducució11 

supcrto;. Tampoco ln izquierda supo comprender su reforma ncndémicn, 

todo lo contrario los socinlistas calificaron las reformas del rector como 

"tccnocráticas11 atacando duramente nl rector por medio de la hostilidaq 

y sobre todo de su Indiferencia. 

Así el incendio de la cafetería de Derecho, la bnloccrn entre scdicentes 
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izquierdistas Y porristas do ln¡¡cnlorín, ol oso] to o rectoría, fueron causas 

que debilitaron la figura del rector. 

A continuación trnscrlblmoa los .Palabras do! rector como profcllzador 

do lo que acentecoría en lo UNAM, In lucha l¡momlnlosa que prepn1•ohan 

fuor•ns ajenos a In mismo. 

"En rolocl6n con los problemas do los empleados adminlstl'ntivos 

yo quorfa hacer un plnntnnmiento y un lnfo1•mc de tipo ¡¡enero! 

o los Coneejeroe, Voy o repetir algunas cosos que dije en In 

sesión nntorior, dosdo luego, ca evidente quo sobro las 
univoreldados del pnfs están aurgiondo prof!foncs considerables¡ 

estos proslonae Uondon entro oh•os finnlldados impedir ln. marcho 

do las Instituciones, En el coso de In Unlvere!dnd Nocional 

Aut6nomn do Móx.ico, hornos ooguldo trnbnjnndo, no obatnnte 

las dlctcultodcs qua tuvimos. porticularmcnta durante todo al 

moa de agosto. Hoy unn gran conclcncia en el cstudinntndo 

y en ol profesorado de lo Univorsldod qua es necesario seguir 

trnbnjnndo.da que será un fuerte nrgumcnt'o fl'cntc o lo,r; 

enemigos de In Universidad Nnc!onnl Autónomo de México que 

nuestro m6xlmn coso do estudios no suspenda sua octivldndcs. 
Por olio exhortó o los trabajadores a que no hfc!01•nn pnl'Os, 

!Que flnnlldod pueden tener los mismos? lln pl'lmcl' lur:or quiero 

doc!r aquí ni Consejero de Alba que les df,unn cito o lo:; 

reproeontnntes de los trnbnjodoros que quloren el "contrnto 

colectivo" poro dialogar con ellos el s6bndo n .los 12. 00 horas 

del dfn y qua no vinieron. El eoílor Do Allln lo sobo. No 
vinieron y dospuoo so lnlclnron Jos poros. Se inicio ron on un 

momento muy difícil porn les Universidades do! pnie. C1·co 
quo esto implico una gravedad consldo1·n1JJ~, sobru lodo pnrn 

la lnatltuc!ón. 

No pienso que so puede considerar ni Rector ele In Unlvcl!'aldod 
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como patrón; no pienso que tcngn las cnracterísticns de tnl. 

y poro mi definitivamente, y en lo personal me resultaría muy 

raro sentil'me nlgún din cm mi vidn pntrón; p~ro incluso 

pensándolo impcrsonalmcntc1 creo que el Rector de In 

Universidad Nacional Autónoma de !\léxico 1 como he dicho 

tantos veces, es un profesor que está n1 frente de ln comunidad 

univcrsitarin, y creo que este Consejo tiene posibilidades de 

resolver los problemas, independientemente de que ya, como 

dijo el Lic. Vclasco !barra, nosotros hemos señalado con toda 

claridad que si se hoce compatible autonomía y sindicalismo, 

nosotros no tenemos objeciones frente a In solución de este 

problema que ellos plantean; pero desde luego mi exhortación 

mó.s si¡;nificntivn, scfi.orcs consejeros-y hnblo con todos y l~ada 

uno de los nquí presentes, y con los compañeros que cst{in 

con nosotl'os-, es que hablen de inmediato con todos sus 

colegas y compnñc1•os, sean dirigentes, senn miembros de la 

bnsc, así corno con los profesol'es y con los estudiantes pnra 

hacerles ver que es indispensable el darse cuenta con toda 

claridad de las implicaciones que tiene para la vida univorsiturin 

ustc nue:vo movimiento. Yo les agradeceré mucho c:1 que to:-

en cuenta este mensaje, en In inteligencia de que, el uumv 

que hizo el nño posado a los trabajadores con menos ingresos, 

es el más nito en lo historia de la Universidad Nacional Autónom: 

de !\léxico, y que hemos sido los primeros en preocupnrnos por 

aste tipo de problemas y debemos seguirlo siendo''. 5 

Gnstón Gnrcin Cantü impugna n las idelogins poütic.:as nctivistus ~u 

intromisión en Jo Universidad como plntnformn de impugnaciones politices aJ 

sistema de gobierno como un craso err~r·, nsi García Cantú asevera: {11 no 

sólo], les ho servido para impugnar las instituciones como si estos fueran 

·pnrtc del medio de represión nacional, es decir, hay una reducción 

proporcional de lo que es In Universidad, que ha favorecido n estos 

ideólogos sin Imaginación, pnrn que lmpugnion ni Rector y no al Prcsidunte 

f 
j 
1' 
j 

1 
1 
j 
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de In República, ni director y no ni secretario de estndo, a In facultad o 

n In escuela y no n In burguesía". En relación ni coníllcto sindicnl-politlco 

comenta en relación a una entrevista sostcndin con l\lnrtfncz Verdugo¡ ''Lo 

cierto es que, Martíncz Verdugo me anunció que después del registro del 

sindicnto de los trabajadores vendría el del profosorndo. Veía estos 

movimientos, no como conquistas sindicales, sino como parte de una acción 

política que buscaba el usccnso de la izquierda. A ellos les importaba, o 

les importa poco, que disminuya o desaparezco lo académico 11
• 
6 

El propio Gnstón Cantú determina In diferencia entre el sindicato y 

la política bastardo que derrocó a Gonzúlcz Casanova: 

"El conflicto Inbornl se hnbrfo resuelto; bastn comparar en la 

informoción desplegada de la Comisión Universitario, lo que 

las nutoridadc:>s ofrc:ian y lo que pretcndie1·on los representantes 

de los trabnjndore.:) :: i:ompleudos. De 17 prcstacionc!:t se les 

otorgobnn ~G¡ nuevr: mií.s de las solicitadas. En los recientes 

pro:blcr:1us oe tr.:.1.,:[..jo ese ofrecimiento no tiene precedentes. 

Pero no se trutaba de un conflicto laboral sino de un desafio 

político. El problcr.on fue planteado a la Univcrsidnd para 

resolverlo a costa c!e: abolir de facto su c:>structura jurídica. 

Lo que Pablo G~ •. •.:Jez Casanova defendió fue lo universitario 

y lo ve1•dndernmente sindical. No hubo contradicción alguna 

en su actitud. Lo que no podía acepta!" ero el qucbrnntnmicnto . 

de su casa de estudios, el arribo de los dobmns, In inquisición 

idc:olób7icu como sistema ~cu.:ulivo, lu ~upeditü.ciún <le lu~ 

trabajndores. Ju renuncia es una dc1•rota de vastos alcances 

para la cultura mexicana de nuestros días. Pudo mós el vacío 

legal. lo calumnia, la injuria organizado, lo vennlidnd y In 

delicuencia protegida, que In dcfcnsu de la Universidad y, 

con ella, de losprincipios perdurables. 
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[ ••• J. si bien actualmente su figura de profesor lo ven los 

jóvenes como ln de un sobio cuyo pensamiento es necesario 

asimilar. El rector desapareció de las memorias de los jóvenes. 

Su caído demuestro que el gobierno pueda valerse de partes 

de In comunidad universitaria, como el sindicato, en lo casa 

de estudios. 11 7 

Finalmente para cerrar un breve pero fructífero ciclo, rncncionnrcmos 

una serie de prejuicios sobre I.::r. educación superior que González Casonovn 

dlslumbró. 

ALGUNOS PREJUICIOS SOBRE LA EDUCACION SUPEllIOR. [Resumen]. 

lcr. Prajuicio: La educación Superior deber ser pnrn un élite y no poru 

los masas. Se ha sostenido para impedir la transmisión de 

conocimientos a los hombres y n los pueblos dominndos y 

exploto dos. 

2do. Prejuicio: La educación Superior disminuye la colidnd conformo se 

imparte a un mayor número de gentes. 

Este prejuicio este rclnclonado con el anterior y busco los 

mismos objetivos. 

3er. Prejuicio: Sólo una proporción mínima es apta porn la educación 

Superior. Este prejuicio es algo rnñs que una versión 

distinto del primero. Mientras aquél 'postula un deber ser 

de la educación, éste postulo una necesidad biológ'icu que 

califica de inútil cualquier esfuerzo que la cont1•u1•fo. Su 

falsedad se hace evidente con el aumento absoluto y 

relativo, en el curso do lo historia, de los hombres 

realmente aptos para lo educación. 
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4to. Prejuicio: Porn In educación superior se debe seleccionar n los mó.s 

nptos. Este prejuicio se combina con una fnlncia o una 

serie de fnlncios. El perjuicio consiste en ercer que es 

necesario scleccionnru los "biológicamente dotados". Ln 

falncin consiste en afirmar que la selección es racional 

cuando en realidad existe una selección irrocionnl o forzado. 

5to. Prejuicio: No se debe proporcionar educación superior mós alió de las 

posibilidades de empleo. 

Este prejuicio se basa en una idea rígida del empico, que 

en realidad varía en función del mcrcndo 1 lns inversiones 

y el dcsarrolio tecnológico. 

Gto. Prejuicio: El estado yu estó gastando dcmasindo en cducnción superior. 

Ln cducnción superior no debe ser gratuito o semi-gratuita. 

La deben pagar los padres d0 los estudiantes y n los pobres 

"aptos" se les dnrñn becas. 

Este prejuicio es equivalente ol que untes se oponin a la 

educación universal y grntuitu, que tumpoco ha podido ser 

univcrsnl y gratuita pero por lo menos hoy se reconoce, 

debería serlo. El perjuicio ignora que ln cducnción no es 

un gasto nocional sino una inversión. 

7r110. P1•ejuicio: No so debe querer que todos sean profesionales. Serla 

horrible un mundo en que no hubiera obreros. 

Este prejuicio es muy natural y lo scgulró siendo todavfa 

duruntc nlgunos años. Sin embargo la historia universal 

consiste en la substitución de trabajo no calificndo. Lo 

anterior es obvio? 
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2. SOBERON ACEVEDO. El Burocrnt!smo en In UNA>\I. 

Una descripción singular del i•ector por doble periodo en lo UNAM, 

lo podemos encontrar clnrnmcntc identificado por Gtlbcrto Gucvorn Niebla; 
11

[ ••• ), un personaje autoritario que combatió forozmcnte el movimiento 

estudiantil y el sindicalismo universitario y se preocupó sobre todo por 

ucrcccntar el poder de In burocrncio universitario, ol mismo tiempo, quo 

con el apoyo del estado, fuvorcció un crecimiento formtdoblc del poder 

corporativo de In institución. JO 

En relación ni c1·ccicntc burocratismo del rectorado de Sobcrón, 

dnrcmos una serie de ncotncioncs poro el mejor entendimiento de este 

fcnomeno del 11 burocratismo11 en lo UNAi\t y sus efectos en el desarrollo 

de lo misma. 

Con lo. cnída de Cosnnova y ln llegado de Sobcrón o la rectoría se 

dnbo un nuevo respiro n lns lineas cforcchista de Jn UNA~l. Desdt! su 

llegado In poüticn de nsignnción de recursos se d1.?sti11ó ul fot·tnlccimicn to 

de In burocrnciu universitnrin y de sus mecanismos de control en 

detrimento de lns funciones docc·ntcs y de invcstigución. De este modo 

lns cosas, In profesora Estelo Gutlérrcz Gnrzn dü una muestra estudisticn 

como cjemplificnción del burocrntismo fomentado en lo UNAM. 

"En efecto, en ln político snluriul discñncla por la llt?cto1•iu 

obscrvnmos que en 1977 lo portidn de salarios pnru profesores 

de cur1·cru absorbía el 19. 7 por ciento del presupuesto totul 

pnrn reducirse n 13. 9 por ciento en 1985 [decreció un -29 

por ciento}, en oposición, la partido solnriol del pcrsonnl de 

confionzn creció de 3, 6 por ciento en 1977 o 8. 9 por ciento 

en 1986, es decir, numcnto su pnt•ticipnción en +147 por cicntoJ!I 

De 1972 n 1985 el personal académico tuvo una tosa se crecimiento 

de 279 por ciento. al personal administrali,vo de base de 225 _poi• cicntQ, 

y el personal ndministrntivo de confianza cl'cció 1, 132 por ciento. 'Esto 
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signi¡it:~ ·" el nrio da 1978 lu UNAM dcsllnubn G,301 pesos por el 

aJu::ir,o, IH• .is que el nfio de 1986 sólo destinaba ~,899 pesos por 

nh:;':'::--.o, cu:.~~ -54 por ciento en ese pcriódo. 12 

:o provoca unn burocracia abrumadora que conll'ola nbsotutnmcntc 

todo, usurpando las funciones de Jn ncndcmin. Canccln In función 1•cnl de 

la Univcrsidnd. en que los profesoi•cs en octivo y los estudiantes quedan 

aplostndos por Ja burocracia. 

Otro grnvc problcnw en ln época de Sobcrón fué el alto número de 

profesores "por horni' que se contra.tnron como una forma de manipuleo 

de votaciones en rclnción a la fuc1•zn sindJcal operante en aquellos 

momentos, co:110 un intento pal' desmembrar ln fuerza sindicnl se contrntó 

un nümcro impoz·tnntc de profesores ''por hora" para ucreccntrar el 

número de votnntcs y cr<wr un or¡;nnismo sindical pnrnlclo ol STU~;Ai\1 

como un equilibrio de fucrzns. A colación t1·n~cribimos 

los comcntarics <le Ja profesores Gutíérrez G!lt·z:a rcforent1~s n este 

fcnór::cno sindical: 

,, [ ••. J, la burocracia univcrsltat•fo, dil'igida por el rector 

Guillermo Soborón, rec.:urrió a "políticas sucias'1 de contt•ataclón 

de personal ocndémico, que inflaron las plnnlllns para gnnni• 

el recuento. Como Ju. n<lministraclón de la académia no está 

en manos de Jos profesores e invcstigado1•cs en activo sino 

en manos de Ja burocrncia universitaria, éstn autorizó la 

creación do nuevns plazus poz· artfculo 51 y la contrntnción 

intensiva de profesores por horn puro cubrir el• semestre 

escolar que se ineiabn en el mes de septiembre de 1979, Asr 

el personal ncndémlco posó de un total de 20,848 profesores 

en .ese uiiu n 29,462 en 1980. Es decir, de un nño po.1•a 

otro la plantilla de profesores creció en un 41. 3 por eianlo: 

8, 578 profesores ingresaron a la UNAM para cubrir dicho 

semestre: el semestre del recuento sindical de los o.endémicos 
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(.,.] El resultado es ele todos conocido. El STUNA~l-ncndémico 

perdió el i·ccucnto sindical por 800 votos. Obviamente, el 

uso polltico del presupuesto par porte de ln rectoría como un 

mecanismo de poder y control sobre Jos ncndómicos en ncUvo 

no pudo ser coyuntural del semestre 1979-1980. Por lo 

contrario fue necesario mantener n todo ese conjunto de 

'profesores por horas' para que no se derrumbara la 

nfilinción del AAPAUNA:-1" .13 

Para finalizar sobre el rcinndo de Sobcrón diremos que limitó el 

desarrollo del proyecto CCll que tcnfa visiones u nivel Uccncinturn e 

incluso posgrado. Creando, además una tercero formo de desarrollismo 

o reforma como fué la crcmción de las ENEP, institucior.cs sin uno filosofía 

educativa creadas por concepciones tecni.sistas y funcionnlistos tomnrl.3s de 

t?squcmas nortcamcriconíJs. Sin C'-ibar50, la juventud dirigente de es11:-:. 

instituciones. la juventud en S'.1 1-:>Lrü!b d.: profesores t.!icron una dirccchln 

positiva n esos instituciones. Si algún 10g1·0 tienen esas instituciones 

sin dudn,es el trabajo realizado por lo::> jó\·cncs muestras, así mismo el 

trabajo desempeñado por su~ cbulliciosa~ gunert1cioncs juveniles. 

3. Octnvio Rívero Serrano. [Ln puz oct:i.viunu. J 

Gastón García Cn.ntú colorea el reinado de Hivcro Se1·rano como un 

reino.do gris o "paz octavinnu". Este prof1:sor admite que en el período 

de Rivera creció abunduntcmcntc la burocruciu y r..:jcmpllficu en fol'mn 

personal: 

"Yo scr\i' en uno Universidad en lo que un cargo administrnliV<' 

era snlariolmcntc similor l L:n. algún cuso superior J al de un 

profesor de tiempo completo A, B ó C. Desde su rectorado hay 

altos sueldos pagados a personas incompetentes o rccit!n 

llegadas u In UNMl, por onde, a In udmlnsiti•nclón. 

Insólitamente, éstos se han convertido en casta burocrático 

que ejerce presiones ncadémicnS. El servicio univorsitnrio 
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en un carr;o administrativo significo eso¡ servicio'' !4 

Pnrn el prorc!':ior Gnrcia Cnntú la 11 pnz octnvinn01 
se debe, 

fundumcntalmcnte o dos elementos¡ In rcfori.ln política y el auge petrolero. 

De tal que Gni·cia Cnntú sostiene que lo tranquilidad octaviano no se 

debe n su hnbilidad, sino o los circt:nstnncias de las riquezas del petróleo; 

''Al breve ciclo de la abundancia sucedió el lnrlJo ciclo de In probrcza, 

Lo crisis económica al ser social. es siempre crisis política. El pl'imcr 

r~sultudo fue revisar lo condición dc:l pnis y es una verdad que debe 

reconocerse: la única institución que lo hizo con rigoryclnridnd fue In 

Univcrsidnd NncionaÍ. Esta es la trascendencia de In critico de Jorge 

Curpizo11
•
15 



Conozco perfectamente bien - afirmó dirigiéndose n los cstudiantes - las 

critimis de ustedes n la cducnción. Yo sé bastante bfon cu:1ntus tle 
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cllns son justificadas. Pero lo que bajo ninguna circunstuncb es justitko1'h 

es el slogan destruir la Univcrsidnd puesto que cg 1il pilur Oc lu clu~.,! 

gobernante. La Universidad es un pilnl' de lu cln~e gobernante y Uependl' 

de ustedes hacer de ella algo diferente, sin embargo, 110 se corto lu rnma 

donde uno estd sentado¡ es en lo universidad, donde ustedes s(' hicieron 

rndicnlcs. En otros palabras, lo reconstrucción rndicu1. no lu destrucción 

de In Universidad, debería ser In taren. La cxi?"tmcin nctuul, espcciulmc 

para Jos radicales, debiese ser más y no menos educación ... si quicri:r. 

destruir las Universidades, dejen ese trabajo n In estructuro. de poder ..• 

no compitan con gente que puede hacerlo infinitamente mejor . 

. il1ARCUSE. 
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CAPITULO VIII 

La Reforma universitaria. 

o) Discurso de tomo de posesión del rector Jorge Corplzo ~l. 

Universitarios: 

Con entusiasmo asumo ln rcctorin de la Universidad 

Nacional y manifiesto n ustedes mi absoluto e incondicionnl 

compromiso Oc servicio en clln a i\léxico y u nuestra 

comunidad. Asimismo expreso mi firme prop6sito do actunr 

siempre con estricto apego n lns normns jurídicas que nos 

rlgcm, y a los principios que están impresos en lo 

conciencia colectiva ele esta casa de estudios como son el 

respeto a todas las ideas y la pluralidad como esencia de 

In Universidad. 

( ... ) La Universidad es el cspocio donde se discuten 

todas los corrientes del pensamiento. La Univcrsidnd es 

diversidad, diversidad de posiciones, actitudes, tendencias, 

estilos de vida y afanes distintos. 

Lo Universidad es libertad de cátedra y de investigoción; 

por ello debe estnr libre do todo dogmatismo y libre de 

una hegemonía Ideológica. 

La Universidad es parte de la conciencia critica nneional. 

( ..• ) En este sentido la Universidnd no puede ser sólo 

critica, sino fundemcntalmcntc propositivn¡ ha de ofrecer 



soluciones y plantear alternativos pura supc1•ar los 

problemas nacionales. ( .•• ) 

IGU 

Nuestra Universidad es nocional porque es de lo noción 

mexicana, porque está estrcchnmcntc ligada y compromctidn 

en el pueblo que la sostiene y que la ha creado poro su 

superación. Es nacional porque dentro do lo universal 

mexicn1úzo. el saber. ( .•. ) 

La Universidad es realmente lo que los univcrsitm·ios 

hacemos de ello. De aquí la magnitud del cometido de 

los universitarios. De oqui In fuente de nuestros it:lpulso~; 

por engrandecer n nuestra casa de estudios. ( ... ) 

( •.. ) Decía que estamos decididos n impulsor la 

transformación de nuestro país¡ pero ¿cómo lo vnnios n 

hacer si no preparamos realmente n pl'ofcsiotiistas cap:1ces, 

muy competentes y con sentido soci:tl? 

La Universidad existe por y pm·u los estudiantes, y <':sto 

se han percatado de qú.c sin una bueno prcparución no 

solamente están destruyendo su vida profesional y socin 1 

sino afectando gravemente su propio cxistencitl. 

De aquí que los jóvenes demanden una etlucnción con 

mayor rigor académico, unu cducnción que realmente le~ 

permita servir nl país y realizarse como personas. 

( ••• ) Pcrmrtasemc cxPrcsur únicamente algunas de los 

primeras medidas que tomaré o propondré .de acuerdo con 

el ámbito de su competencia: 

- Se solicitará a los cuerpos colcgindos que determinen 
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en qué materias es nccesnri.o org.~mizar cursos intensivos 

de actualizaci6n para el personal docente. Estas medidos 

reclblrán el máximo npoyo por parte de la Rectoría. 

- Se realizará un plan de preparación de cursos humanos 

para ln docencia y in investigación, ligado n los institutos 

de investigación y a las divisiones de posgrado. 

- Se planteará un programa para que el profesora de 

enseñanza media superior mediante cursos de oposición 

y cumpliendo los requisitos estatutarios, pueda ocupar 

plazos de carrera en los términos del estatuto respectivo. 

- Se tomarán medidas para el cabal cumplimiento del 

Estatuto del Personal Académico. El personal ncndémlco 

necesita conocct• mejor sus derechos, pero tombi6n sus 

obligaciones. Confío en que voluntnrinmcnte el personal 

n~adémico que no esté cumpliendo cabnlmcntc sus obtiguciones 

comenzará n hnscrlo. 

- Se rcforzuró.n los progrnmns de orientación vocncionnl 

como auxilio a los estudiantes pnrn su decisión profesional. 

- Se impulsnrú a quienes hnn terrninndo los créditos de 

unn carrera, y aún no se han recibido, puro que Jo hngan. 

- Se vincularán más nuestra investigación a la resolución 

de los problemas nacionales. 

- Se opoya1•ó decididamente lo invcstigoci6n básica y In 

que persigue reforzar y recrear nuestra. cultura. 



- Se estudiarán a implanturñn procedimientos de <les

centralización académica y admlnistrntiva. 

lG!? 

- Se rcnllzordn reformas n lu estructura de iu Univcrsi<lnd 

o. nivel Estatuto General. En este aspecto el pensamiento 

que me guia es¡ maror pnrticipo.ción con mnyor 

responsabilidad. La primera proposición c¡uc hará ni 

honorable Consejo Universitario, después de ln consultn 

~espoctlvn, será sobre Jo rcorgnniznción de los consejos 

técnicos de la investigación, y de los consejos internos r!c 

los institutos y de los centros que dependen de esos cm1~cjos. 

- Se revitalizarán los cuerpos colcgindos purn que rcmlmcntc 

cumplan sus funciones. 

- Se modific.orán las actuales cstl'ucturas de udministradón 

de la Universidad. o fin de que esté ul scr\•iclo de [ns 

actividades académ!cus. 

- Se fomentará la autocrítíca. En la Gacetn UNAM s<! 

abrirá un foro desde donde los unlvorsitnrios pucdnn 

hacer llegni· libremente sus opiniones. Propondré In 

creación de una instancia univarsitari.'.l don.de podramos 

expresar nuestras quejas e inconformidades, y obtener 

cm formo l'!Xpcditn una respuesta. Los universitarios 

dobemos manifestar nucstrn verdad, sin embngcs ni temores 

Esta casa requiere de univcrs!lorios con espíritu vivo, 

aforta y activo. 

- Se pedirá a todas las dependencias unlvcrsltarlas que 

al comienzo de coda afio presenten en forma bruvc su 

progrnmn de trabnjo, expeciflcándose Jns metas mínimas 

¡ 
¡ 
l 

( 
J 
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n cumplirse durante el ni'io y ni final de éste; que evalúen 

lo realizado y se me informe de las conclusiones de esa 

nutocvalueción. 

- Se diseñarán pl'ogrnmns para fortalecer el servicio 

socinl como parte del curz•iculum y para que se devuelva 

en algo lo que el pueblo ha dado a cadn estudiante. Esta 

es una de las formas a troves de las cuales pensamos 

acercar más a la Unh•crsidad al país , 

Todos sabemos que unn de Jo.s consecuencias más serios 

de la actual sit unción económica hn sido el dcte1•io1•0 del 

nivel salarial de los trubiljudorcs univcrsitnrios, 

pnrlicul:irmentc los ac:l<Jérr:kos. ( .•. J 

Universitarios: 

I.os invito a que, con entusiasmo y pasión renovados, 

sumemos voluntades y csfuel'zos, trabajo e imni;.rinnción 

creativa. Que lu nuci6n se dé cuenta de nuestro esfuerzo 

por scrvirln mejor, y que In nación puedn sentirse 

orguJJosn de su Univcrsidnd Nncionat. Nuestra meta es 

ambiciosa, pero posibl~, porque todos queremos y estamos 

decididos a construir y reconstruir unn Universidad mcjo1•, 

que marche n In vanguardia del país; usi .'.\téxico, este 

hermoso y gran puis nuestro, será también mejor. 

Que In nación eonozcn qui? este es nuestro comp1·umhm, 

que los 390,000 universitarios nos disponemos a cumplirlo 

con fervor. Por mi raza hublarñ el espiritu. 

Discurso de toma de posesión como rector dcl
1 

Dr. Jorge 

Carpizo MecGt"cgor el día 2 de enero de 1985. 
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El discurso de tomo de posesión del Dr. Carpizo. un univcrsitnrio 

de siempre, eleva la esperanza de una profunda reforma ncadémicn, en 

este discurso toca aspectos trascendentales como lo son: cursos de 

nctuoliznción para el personal docente¡ preparación especial de universitarios 

para ln investigación y docencia; exámenes de oposición para aspirantes 

n docentes a nivel medio superior en bose u los cauces legnles; 

cumplimiento cabal del Estati:ito del Personal Académico, reformar programas 

de orientación vocacional; impulsar la terminación expedita n nivel tituluciOn: 

vinculación con la investigación y los problemas nacionales: apoyo a In 

investigación básica: desconccntrnción y descentralización ocadémicn y 

administrativa¡ reformas nl Estatuto General con base en: mayor 

pnrticipnción con mayor rcsponsnbllic!ad¡ (no se nclnra n qui.én ni. en qué 

sentido) organización de los cnmpo5- técnicos de la investigación¡ 

revitalización de los cuerpos colcbri:i:dos; fornen to de la nutocríticu. En 

la Gncetn UNAL\1, se abrirá un foro paru hu..:e:r llegar libres opiniones 

(creemos que este es el argumento antecedente nl documento ''Fortnlcz.:i. y 

Debilidad de In UNA:\1"); presentució:i de programas de trabajo por cnda 

dependencia universitariu ¡ fortalecimiento del Servicio Scciul. 

Todas estas medidas son congruentes, posibles, llevaderas, tcnfon 

concenso, ninguna era conducfdn hacia un sector determinado, sobre un 

sector especifico y sí sobre todos a la vez, se escuchaba In voz du un 

universitario genuino que entendía l::i problemática universitaria. sin 

embargo las medidas fueron tomando un cnris diferente, se rodicnlizaron 

y se transformaron en problemas simples de "masificación estudiantil", 

en 11 '5lltc cultural", concepciones subjctlvistas de estudiantes, o tontos 

o Ustos; en "incapaces o capaces" se sectorizó 1~ reformo y se recargó 

sobre el sector débil de In UNAM: el estudiante~ De es tu formu vemos 

como aumentan las cuotas de inscripción, se limita al mínimo "el puse 

automó.tico a licenciaturo, se reducen los exámenes finales a unn solu 

vuelta, se exige el apego generalizado al c~nmcn departamental excluyendo, 

de can manera otras posibles formas de calificación más veraces, •tales 
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como lo realización <le trabajos escritos, controles de lccturns, etcétera. 

En unu polnbrn se limita el conocimiento n una estructuración memorista 

y cnmurcodn o un determinado número de ideos fijos que osci.lnrón 

únicamente entre aquellos hombres que formulen el examen dcpnrtnmcntnl

mcmoristn {homb1•cs que scrún los de mayor peso en la acodcmio., pcrmcnndo 

In posible disidencia y por tanto lu plurnlldud), en fin, creemos que !ns 

reformas aprobndns por el O:mscfo Universitario no se adecuó o los bases 

estudiantiles, ni al momento histórico 1 el 11 conccnso gcncrnl u obvia 

resoluciónº quedó cucstionnclo por los propios estudiantes. 

¿cuúlcs fueron lns motivaciones que canalizaron hacia estos desenlaces 

a lo Universidad? Una serie de investigadores nsegurnn, entre otro5 

íuctorcs. c.:1 dcsnrrollismo al que fue objeto la Universidad ~acionnl. 

Cuatro elementos retomamos con carqa de fundamentales establecidos pal' 

Hugo Aboitcs como descriptivos que orillaron n la UNAM n la bajo 

acndémicu 3 

Imponer ul pct'sonnl universitario y a las ~nsti~ucioncs uno severa 

oustcridud. J.n cnídn snluriul or1·ustró consigo los subsidios otorgados n 

las univcrsiducJcs. En lu UNAi'\1 la aportación gubcrnnmental (que '\r\cne 

o ser cnsi el cien por ciento de los recursos institucionulcs) se redujo en 

un 41 por ciento de su valor real de 1981 a 1986: en la UAol, 52 por ciento 

de 1981 a 1985. Apcnns hace fnltn mencionar los efectos que este vendavnl 

de reducciones trajo en las Instituciones. La búsqueda individual del 

personal ncn<lómlco de medios complementarios de subsistencia provocó 

In dispersión política y laboral de los profesores e investigadores. Esto 

dispersión no sólo inició un cambio de las relaciones ni interior del aulu 

y de lns unidades ncadémicns, sino que contribuyó n dejar cntcrnmcntc 

en manos do In burocracia ln conducción universitaria. 

2. Fortulecimiento de las burocracias institucionales. (1980), 
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Las autoridades de los centros educativos, en su mayorín, se limitnron 

n observar callndomcntc cómo los reducciones nrrasnbnn con la ntcnción u 

equipos, lnbol'ntorios y proyectos de investigación fruto de varios años 

en formaci6n, adquisiciones y trabujo colectivo. Pero el paso u lu ctnpu 
11 uctivn 11 de la uustcridod requirió más que el silencio. Necesitó de uno 

burocractu dinámica, convencida y cnpnz de llevar o cabo t ransformaciorws 

y recortes presupuestarios al interior de las instituciones. 

Se incorpor6 a las instituciones o los objetivos del Plan Nncional 

de Desarrollo y el Programa Nocional de Educación, Cultura, Rccreació11 

y Deporte 1984-1988. Y para la doble y central turca que señnlnhnn 

esos planes. productividad y rcorientnción, que rcqucrfo rk un tir."l 

de burocracin distinto nl que estaba nl frente de las univcrsidmk .... desde 

hncra veinte nños. Los rcformns del 9 de junio de 1980 ni u:-ticulo 3ro. 

Constitucionnl y lu subsecuente modificación n la Ley FcU1Hal <ll'l T:-~bajo. 

que allrr.innron los principales obstáculos que se interponían t1l l.,r!Y.:imientu 

y consolldnción del orden burocrútico en las institucionC!s. El pl'c.-.... :;t1 

de ingreso de profesores e investigadores pnsó a ser parte de un 

reglamento univet•sitorio y según la interpretación d~ lu Rectoría Gcn.cr•• 

de In Ley Orgánico, nl convertirse en un órgano rcglumcntudo cnída en 

el ámbito de competencia del Rector General, quien se confc.·rín el derecho 

de intervenil', de acuerdo con criterios por él fijados, pnra madi ficar 

los juicios académicos emitidos por las hustn entonces uutónomits comisiom."!: 

dictaminadoras. Con ello el visto bueno final de la contratación de un 

profesor volvió n las manos de las autoridades universitarias. El golpe 

en realldnd ibn dirigido no sólo contra las relaciones bilaterales de 

trabajo sino, también, en contra de ioS procesos democráticos de dlscusiótt 

y toma de decisiones; contra la orgnnizoci6n colectiva y d~mocrñticu del 

trabajo y su orientación progresista, que se hnbia gestado en tus 

universidades desde 1968 y sobre todo con el surgimiento y cun"oUdnción 

del sindicalismo universitario. 
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3. El gobierno moren In orientación de lo reforma universitaria. (1986) 

A principios de 1986, un sindicato universitario obtuvo un oficio de 

un nito funcionario del gobierno federal (Sceretnrin de Educación Pública) 

dirigido a los rectores de todas las universidades del pais." Podemos 

considerar su contenido como un ejemplo del tercer tipo de medidos 

que el gobierno toma respecto de las universidu_des: indicar las 

politicos de educación superior entre los funcionarios universitarios, 

indicando con todn claridad In dirección cm lo que cicbcn conducir n sus 

respectivas instituciones. Del contenido de este documento se 

desprenden en cuatro puntos: o). no hay ni habrá más dinero¡ 

b). debe actuarse con "cficucia" y ploncnción; e). la autonomía 

unive1•sitorio se reduce u que codo institución decido c6mo ndnptoría la 

politica de austeridad¡ y d). se sugirieron algunos medidas: aumento 

en lus cuotas escolurcs, mejor elección de aspirantes, ruantes ni ternas 

de financf&mlcnto, óptimo ::iprovechnmicnto de recursos y decidir entre 

maisificnción estudiantil o elcvaciéin del nivel académico. 

Menos de un año después del comunicado los funcionarios del !PN 

ya habían elaborado el documento-guia de la reforma: Programa y 

Metas del Instituto Politécnico Nacional, 1986-1988. Entre los objetivos 

que planten, son los de aplicar de manera dlícrencin 1 por áreas de 

conocimiento, el examen de admisión a nivel superior y, más cloro, 

limitar el crecimiento de la población atendida a todos los niveles. En 

la UAM las autoridades discnaron el Plun de Contingencia de 1986, 

respondiendo nl déficit por ellas propiciado el año anterior, pero sobre 

todo como uno mnncf'u de enfrentar "un subsidio federal que resulta 

Insuficiente para cubrir el monto de los gastos presupuestados". 

Como acentuación de lo anterior escribimos las palabras de Gllberto 

Gucvara Niebla copiodns ele In revista 11 Proceso" del mes de febrero de 

1986: 
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"En este juego de producción n bajo costo, el Secretorio 

de Educnctón Público simplt:!mcntc informa o los rectores 

de In cnntldnd que se les nslgnu. Pero ni siquiera hay 

negociaciones políticos: uccptun o rechazan, porque no 

les dan más. Y los rectores, que están mós en lo político 

que en lo académico, pues simplemente dican: si. Y lucno 

vienen n la universidad a njustnr cuentos: recorte y 

reajuste de personal." 

4. Ln reorganización del trabajo universitario. (1984) 

Al considcrnrsc coda vez más indispcnsnblcs la preservación <liJ 

una amplia burocracin pnrn asegurar el mcjorumicnto de la institución, 

tienden n bo1·rnrse para los funcionnrios las diferencias radicales que 

existen entre los objetivos y mecanismos buracrñticos y las finnlidndcs 

y procesos ncadémicos. Unu poderosa burocrucin empieza a trnnsformur 

la universidad a su imngcn y semejanza. Dotndn de un aparente cnc:1t'IJO 

histórico -hacer eficiente u ln institución- , esta burocrncin es cnpnz 

de avanzar dccididumcntc n impulsar ln únicn nución de cficicncin que 

ln estrecha visión del Estado le permite: aquéllo basada en lo vigilr10,•il:1 

la reglamentación y ln restricción del quehacer universitario. Y ul 

aumento de reglamentos se hu seguido lógic.:umcntc la necesidad de numcntnr 

el número de aquellos encargados de hacerlos cumplir. Así, por ejemplo, 

en lo UAM, de alrededor de 320 puestos que componen la estructura 

lobora.l de la institución, casi 130 de ellos son de confianza y, en 

consccuencin, se dudtcnn a lubores confidcncinlcs o de dirección, 

vigilancia y fiscalización. Al menos CI) .tórmtnos de puestos, es posible 

decir que mientras medio universidad trnbnjn. In otrn mltnd. vlgliu.5 

En un contexto más práctico, podemos mencionar los elementos de 

desenvolvimiento que en In historia actual (los BOsJ ha tenido In educación 

superior en México, y por supuesto, hoci~ que fines está cnnulizndu 

dicha eduenclón: 
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l. Se ocupó Cundnmcntnlmcntc de In· formnción de intclcctuolcs (cuadros 

profesionales) los cuales se intcgrnbnn n ln dirección del estado y 

de In empresa prlvndn. 

2. Sirvió como medida de promoción social. o tendiendo la demanda creciente 

de las nucvns clases medias. Prrservó su carácter profcsionnllzuntc. 

es decir, siguió ocupán<losc de formni• p1·ofcsionnles liberales. 

3. Se orientó cscmcinlmcntc n formar cuadros para el sector tcrcinl'io 

(servicios) como se demuestra fócilmcntc analizando la estructura 

histórica de su matriculo que siempre se concentró en la íormnción 

de nhogados, médicos, contadores, ndministrodo1·cs y, mds rccicntcmcmtc. 

administradores públicos, técnicos en computación, etcétera. 

4, Ahnndonó los csfuci•zos que en ot:-a época hicieron rectores como 

Vasconcclos y Chico Gocrnc parn relaciOnar la actividad acndémicn 

con los masas trabajadoras y redujo su uctividud de extensión a lo 

que hoy se conoce co1¡10 difusión culturnl 1 octivldod que usualmente 

se limitn a ofrecer los productos de la culturo u las cnpns ya 

ilustrndos. 

5, Conservó In invcstigución como una actividad secundaria y renunció 

o aplicor políticas que oricmtnrnn nl esfuerzo institucional en este 

campo fuvorecicndo, con ello un desarrollo espontáneo y disperso en 

la producción de conocimientos. ~o obstnntc, la UNAI\l logró en 

este tiempo consolidar -debido muchas veces n un gran esfuerzo 

personal de los investigadores- algunos núcleos de investigación <le 

ex-celcncin en distintos árcns científicas. 6 

Debemos comprender la crisis universitaria, no como unn bnjn 

ncadómicn y políticos fundnmcntnles que provocan un shok académico. 

Los procesos políticos del G de julio, nsf como la rcspucstn juvenil en 
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los temblores de septiembre del 85 son marcadores inequívocos de 

reajustes sociopolítlcos que se dan, no onnrquicnmcmte, sino en un 

concierto de histcrjas posadas con evidente resonancia en el futuro¡ 

todo esto en una lucho como resultado de una correlación de fuerzas 

entre sectores de In sociedad. Sectores que evidentemente representan 

o diferentes clases sociales. 

Ahora los jóvenes de fines de los GOs tienen puestos de decisión 

de evidente importancia, y son ellos los que pululan, no ncccsurinmcntc 

en el ámbito ·gubcrnnmcntnl burocrático, que los hoy, sino en puestos 

de información, de comunicación, aún más, de formación, en esto último 

nos referimos a que ocupan puestos como profesores, en lo anterior, en 

periódicos, noticieros tanto de radio como de televisión; profesores e 

investigadores con todo este tot•rcnte interminable de historin vivn. 

historia vivo que será factor decisorio en los acontecimientos del 

movimiento de 1986. 

Sin duda no sólo los estudiantes comprendieron la lección ele luchns 

pasadas, también los órganos cupularcs de gobierno lo asimilaron: de tal 

forma que In relación de fuerza fué inclinándose poco n poco hncia los 

estudiantes que combatieron contl•n un grudo ele aulol'i<lad dcsmistificado1 

anacrónico, volátil. 

Las reformas anunciadas por Cnrpizo despertaron en el joven 

interrogantes similares en cada sector, pero con respuestas distintas 

dependiendo de la extracción social de cada joven, por supuesto existieron 

los 11oportunistns11 con deseo de escalar puestos políticos y con 

consecuencia social, o bien, aquellos que duermen con el sueño del 

ascenso social inmediato y un tonto imbécil nl estilo nortenmcrlcono 

(mansión, nlb"rca, autos, mujeres inverosímiles. etc.). Pero las 

preguntas más usuales se trastocaban y ebullfnn en que tipo de 

profesionlstas se quiere sor (cuestionamiento, sin dudo, de hace veinte 

oiios) Jn ncgoc16n a uno universidad creadora de ''pro!cslono!tzndos 
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evocados o una pl'omoción social trndicionolisto del trnbnjo de servicios; 

con una personalidad determinada por la T, V. y la iniciativa privada, 

con todos sus mecanismos de convencimiento. Estructurando todo una 

filosofía· de actitud incllviduaiisto y dependiente a In vez. 

Los cstucilantcs hoy, como ayer, no descomas uno universidad 

despersonificoda y desle Jl n la suma de la población total y que este 

hecho no signifique In pobreza extrema fomento.da por una vida misionera 

y redentora, Deseamos u11 cambio pero no como resultado de In 

superposición, de la intransigencia ante la verdad¡ para fnctorcs como el 

autoritarismo existe In mavillzación; la conciencia política proletaria ontc 

el individualismo oportunista y survil. Asf el camino al momento del 

docum"nto del Dr. Carpizo MacGrc¡;or el 16 de abril de 1986. 

h) Documento Fortulczn y Debilidad de lu UNAi\1. 

El lG de abril cm formn por dcmús valiente, el rector de ln UNA:\1 

Jot•gc Carpizo presentó u ln comunidad universitaria un documento 

llamado; "Fortaleza y Debilidad de ln U~A:\ln 1 en él y junto a él rompió 

con unu cadena bui•ocráticn de temor a lu outocritico. El reconocer yn 

en sí los pl'oblcmas univcrfiitnrios públicamente era un avance sin 

precedente. A Carpizo se le debe este gesto valeroso que motivó 

uctivamentc la crnica en lo UNA~!. Saltó de la tecnocracia a la política 

constructiva y nsí lo entiende Gilbcrto Gucvarn ~icbln en el siguiente 

bosquejo de Ideas: 

"IJa cuestión de i•cformnr In universidad dej6 de ser n 

pu1·tii' de ese r:lomcnto un nsunto exclusivamente técnico

burocrótlco pa~o devenir en un tema poütico. Se abrió 

así una nueva ctnpn histórica en la UNAM; por delante 

qucdnbn obicrtn una ruta jamás transitada y, por eso mismo, 

no exenta do imponderables •11 7 



e) El Consejo Universitario. 11 y 12 de septiembre. 

El día lG de abril, como yo scñolomos, se presenta un documento 
n lo comunidad unlvcrsltnrla denominado: Forlnlezn y Debilidad de· ln 

UNAM por el rector de la misma Jorge Carplzo. 
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Pnra el din 22 de mayo del uño 1986 se presenta Carplzo a la 

presentación del programa de labores del nuevo director de lo facultad 

de Filosofía y Lctras,Arturo Azucln~ En el auditorio el documento es 

fuertemente impugnado. censurando su enfoque y los métodos de consulto 

a In comunidad univcrsitnrin. Con escoso éxito el rector Cnrpizo realizo 
In defensa de su análisis sobre la situación de In UNMI. Estn seria la 

última vez que defendería su postura en público fuera de los grupos 

coiegfados autorizados legalmente. 

Paro el 20 de agosto dieciocho consejeros ulumnos presentan en el 

Aula l\lngnn de Filosofía un documento titulado 11 La Univcrsidnd hoy" 

con posturas diferentes nl documento presentado por la rcctorin. 

Agosto 31, las autoridades universitarias cierran lo nuscultnción 

sobre el contenido del documento Fo1•taieza y Debilidad. Se recibieron 

1750 ponencias de estudiantes, investigadores, docentes egresndos, 

funcionarios y trabajadores administrativos. 

Para el día 5 de septiembre los comisiones del Consejo Universitario 

reciben el proyecto de reforma universitario que envfo el rectal'. 

El día 9 de septiembre es entregado el documento a los Consejeros 

Universitarios, pero sólo algunos lo reciben no todos, n mñs de ser 

entregado por In noche del propio dia n~eve. 

Reunión del Consejo Universitario en forma extraordinaria con bnscen 

el Reglamento del H. Consejo Universitario de la UNAM, articulo 19 
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inciso 1, el din 10 de septiembre de 1986. Es necesario en este momento 

hacer un paréntesis poro dilucidar algunos elementos de formo que en 

el futuro fueron fuente de inagotable dlscrcponcio. El articulo 44 del 

Reglamento del H. Consejo Universitario o la letra Indica: 

'' Artrculo 44. Cuando se presente ante el Consejo 

Universitario algun asunto que Implique la modificación 

de un artículo del ESTATUTO o de alguno de los asuntos 

a que se refiere el Articulo 19 de este reglamento, será 

requisito Indispensable poro entrar o In discusión y a la 

votación, que se le dé en sesión ordinaria del Consejo 

una primera lectura o los motivos en que se funde ln 

proposición respectiva y que ln mismo haya sido repartida 

entre los miembros del Consejo con no menos de veinte 

dios de anticipación a lo fecho señalada para lo primera 

lectura. " 

No es necesario ser nbogndo pnra darse cucna que este precepto 

fue pasado por alto en lo cntregn de l.Js proyectos de reformas. No 

comprendemos porque motivo los proyectos de reformas fuer·on entregados 

un din antes de la sesión del Consejo. El día 16 de abril se Informaba 

del documento base pnru ln reforma universitaria denominado Fortalczn 

y Debilidad de la UNAM, cinco días después el rector Jorge Corpizo 

manda un oficio a la Comisión de Trabajo Académico, comisión dependiente 

evidcntemcnc del Consejo Universitario, en el cual propone uno serie de 

modificaciones ni Estatuto General y al Estatuto del Personal Académico 

de ln propia univcrsidnd,8 es en este momento cuando surge lo primera 

Interrogante ¿para qué solicito la intervención de lo comunidad 

universitaria sobre un proyecto que yo tiene elcccionado? El propio 

documento es devuelto a ln rectoría con sello de aprobado para su 

votación en el seno del Consejo Universitario con fecho 8 de julio de 

1986 firmado por el profesor Fernando Cano Valle como presidente de 
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dicha comisión. ¿parqué fué entregado este documento n los Consejeros 

Universitarios un día antes de lo sesión cxtrnordinnrin del 10 de scpticmbl'e 

si se tenia desde 62 dios antes el documento aprobado por ln Comisión 

del Trabajo Ttfonico? Lo mismo ocurre con el Reglamento General de 

Pagos en el cual lo Comsiión de Legislación Universitario y Presupuestos 

recomienda nl Consejo Universitnri.o ln nprobación de dicho proyecto. 

Este documento se encuentra fechado 8 de ngosto, es decir veintitrés 

días antes de üar por concluida la auscultación oficialmente. El documento 

está firmado al calce par el p1•csldcntc de la Comisión de Legislación 

Universitaria Dr. Acostn Romero (en lances director de la Facultad de 

Derecho), y el presidente de In Comisión de Presupueslos C. P. Alfredo 
'• Adnm Adnm (entonces director de lo Fnculta<l de Contnduríu y Administrndón). 

Con fecho 8 de septiembre son cntrcgndos por 1::1;; Comisiones 

correspondientes los proyectos du Reglamento General de E:-:linH~ncs ~· 

Reglamento general de lnscripciones
1
• O Es ve1•dacl que C!:;;tos documcntL 

son aprobados por los Comisiones dos días nntcs de In reunión extra

ordinario del día 11 de septiembre, sin cmbnrgo lu ley es clnrn nl exponer: 

( •.. ) hayo sido repartida entre los miembros del Consejo con no menos 

de veinte dios de anticipación n ln fecho scñnlndu para In primera lcctur:i." 

en su ortículo 44 del Reglamento del mencionado órgano colegiudo. A 

este argumento los autoridades esgrimieron lo innecesario de trusmitir 

estos proyectos o tos consejeros estudiantiles debido a que crnn de "todo~¡ 

conocido" ya que eran c:<trncciones de los ponencias mandadas n partir 

del documento fortaleza y dcbilldod, ponencias que In propio "comunidad 

universitaria" propC"nfa existiendo de esn forma 11concenso11 en relación 

n dichas reformas. Vnrindos aspectos saltnn nl momento; ¿qué función 

tienen los Consejeros Estudiontlles sino
0 

lu de representar u Jo buso 

estudiantil? en ese contexto es ncccsnrinmcntc legal canalizar cualquier 

proyecto de ley a los bases cstudinntiles, por más conccnso c¡uc existo. 

En lo filosofin tratada por lo. rectoría·, en esos momentos. comprenden u 

los consejeros como simples votantes de medidas trnsccndcntnlcs para ln 

universidad toda. 
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Piden .el voto frrcslricto de los consejeros alumnos sin consultar 

u los propios estudiantes rompiendo lnmcdintsmcnte con le premisa de 

rcprcsentatividad del órgano colegiado, convierten u los consejeros 

alumnos .c~mo simples objetos corporativizodos o uno dinámico burocrática. 

El consejero que se opone a las medidos lo tildan de antiunlvcrsitnrio 

sin darse cuenta que sus proposiciones son autoritarias y nntidemocróticos. 

Sin duda In rcprcscntutlvidnd de los órganos colegiados son puestos en 

cucstionamicnto en la movilización democrática del movimiento del 86-87. 

En muchas facuJto<.lcs comenzaron o abrirse espacios críticos y de 

desacuerdo o las medidos tomados por sus ºrepresentantes" que· en 

muchos de los casos no son ni siquiera conocidos por la comunidad o 

quien representan, por ejemplo en In propia facultad de Derecho nadie 

conocía cabalmente las reformas y sólo se interesaron por los mismas en 

la medido que les nfcctul'a en su persona, nunca ningún consejero dió 

informnción gcncrnl de las reformas, es decir, que el conscjc1•0 alumno 

de In Facultad de Derecho nctuó por simple Iniciativo propia. 

11 de septicmbrl?. Sesiona el Consejo Universitario. Se informa 

sobre tas medidos (26) de reforma univc1~sitoria, sobresaliendo las 

medidas relaclonndns con el Reglamento General de Exámenes, Inscripciones, 

Pagos, Posgrado y el propio Estatuto General de In UNA~!. 

Sin entrar mucho en detalle, diremos que doce consejeros alumnos 

impugnan In legalidad de la sesión aludiendo ni evidente articulo 44 ya 

mencionado. Ordorlkn •. ~ano Valla, Snntos, S1ínchcz Sosa, Rincón, .Juñrez, 

Rivera L6pcz, Salís l\lnrín, Cacho i\lnldonado, fueron nueve de los doce 

que impugnaron las reformas universitarias, por exclusión todos los 

demás apoyaron las reformas •11 

La discusión muchas veces se centraba en elogios al Consejo 

Universitario ns! como poro quien lo presidfo. por sus "decisiones de 

trusccndcncfn histórica" en favor de la "excclencin académica" y aseguraban 
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que la votnclón a favor de las reformas ahí propuestas serfan hlst6ricamente 

únicas, y sin duda lo serlan, pero no por los acuerdos a que se llegó 

en ese momento, sino por los acuerdos que tomarían los estudiantes 

tiempo después. 

Los consejeros opositores insistían en la Uegn!ldnd de la sesión, 

(principalmente, porque no representaban siquiera la tercera parte del 

Consejo. . En la lisia de oslstencia del nctn de sesión del día 11 de 

septlombre contamos ciento nueve asistentes) y sabínn perfoctamentc 

de su segu1·a derrota. Conociendo esta debilidad el secretario general 

de In UN AM, José Narro Robles evoen el artículo 35. que a la letra dice: 

"El Consejo puede determinar que un nsunto es de obvia resolución y 

que se dispensan, por lo mismo, todos los trámites, en cuyo caso se 

pondrá a votación desde luego." Con este argumento legislativo, que 

por cierto es demasiado 11 vagoº tomando cm consideración que este 

reglamento se realizó en 1949 donde la comunidad universitaria era 

supremnmente inf.erior a la actual (En sesiones de 1944 se mencionan 

únicamente 20 consejeros en totn1\21n 11obvia resolución" ern un elemento 

de fácil l\'anejo considerando una población menor a la actual, de n!lf que 

los representantes de la universidad por medio del colcgiuclo Consejo 

Universitario se resumieran en alrededor de veinte, de tal que era 

comprensible la probable y segura relación de acuerdos entre los propios 

consejeros. Hoy In comunidad universitaria rebasa las 400 m!I personas 

entre académicos, estudiantes, administrativos, trabajadores, todos ellos 

con rcpresentntividnd nnto el consejo. Hoy ese artículo, como todo cJ 

reglamento en gener.ul debe ser revisado y po!" supuesto raformado ante 

una postura más renllntuentrc la práxis y lo legislativo para no seguir 

encontrando esas aberraciones legislativas como franca imposición n la 

verdad imperante. 

Finalmente, y después de dieciseis horas de sesión contfnun, son 

aprobadas lns reformas universitarias que darían inicio a. un mo'Vimicnto 



cstu<liuntil sin prcccllcntcs por los elementos que en él existieron, Jos 

consejeros opositores n las reformas o sabiendas de lo nntidcrnocrátfco 

de las medidas udviertcn por medio de su vocero Antonio Santos: 
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"( .•. ),.qué vu a posar con la gran cantidad de estudiantes rechazados, 

sin alternativa de estudio, desempleados y sin la posibilidad de mejorar 

sus condiciom~s de vidn~ ( ... ), hny la. oportunidad ahora de mejorar 

los niveles académicos en el buchHlerato para incorporar n los alumnos 

que terminen cil bachillcrnto a nh:clc::; superiores y no focllitnrlo a 

quienes viene11 ele in!ititucioncs que imparten educación particular; que 

esos cstur.!iautes íl quienes están vi~ndo con tanto desprecio, a los ·que 

van u qult.::ir el pase uutom:ítico, Jos verán en munifcstnciones exigiendo 

una mc}or cd ucución y los dercch,js que como univcrsitnrios les corresponden: 

qur: mar~·:~c.? ...:.:.tuJiantco CJUC r~stán yc1 l':n las facultades cstal'án con ellos." 

Gl'nn vcrd~. ~...:. 

La p:·i~ern "Asamblea t.:nivcrsit¡!ria 11 se llevi1 n cabo en el Aula i\lagnn 

de In Far:ultad dP Filosoffo. Lo sa;nbleu rcsuelv1! con\.·ocnr n In comunidad 

univcrsitar~a a o¡lOnCI'So a Jas r1:sol•.!i:!io:1c.s c!el Consc:jo Unive1•sitnrio y 

orgnnizarso:: pnrn dcmund:n• In derogación de los reformas. Se calculó 

en 500 pe!'sonns esta nsnmb!en. 
13 

Ln fnlta de integración estudiantil, pnrn estos fechas era evidente, 

ln desmo\;liznción estudiantil era clal'a evidencia de inmovilismo pol!tfco. 

Un testimonio cJnro rfe un activ!:.t3, dii wuo~lrn clara de este fenómeno 

)~ como sorprendentemente In movilización mt,., gr::i.ndc de todos los tiempos 

se hizo posible. Creemos que el testimonio de Juan Gutiérrcz es aleccionador 

desde el punto de vista de Jos activistas. no por más grncioso y 

novelesco es menos cierto, de nhi su transcripción total, como vivn 

imagen de un movimiento que por Juvenil también es fresco como In 

sig-uientc narración¡ 



11 No te voy n platicar cómo estuvo tolla lo sesión clcl 

Consejo Univel'sitario ese día 11 pnru omancccr 12 de 

septiembre¡ nnda más te voy a decir que como a lus 

cuatro de la mañ3no del 12 solimos bien peinados el 

Neto, y yo Carlos: Toño, lmunol, l\lonroy y otros 

campas se uvcnturon todn ln scsiún <le uprobación de 

las rcíorm3s. No bastó con que les dijeron n CarpL.rn 

y su séquito de incondicionales que su proceder ero 

ilegal y anticstntutnrio, que estaban posando por cncimn 

del articulo cuarenta y quién sabe qué que decía que 

los deberían haber mandado los papeles con quinco días 

y no con dos de anticipación. Resulto que el r.bogndo 

m!Ís chido de lu UNAi\1 sacó su articulo calibre lrC!inta y 

quién stibo qué que dccin que no había bronca cou esos 

trámites cunndo un asunto cru de "obvia re~oluciüri". 
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De c~e tnmu1io estuvieron la!:> cosu!::i. 

Así durontc vacaciones, h3.stn yo juntü o mis cuntcs voy 

y les digo que me hagan jefe noto de la Universidad: l:J 

broncn iba n ser cunndo entrura a clases todo ese holán 

de cabrones. Lucg-o luego se hicieron dos Asamlllcs 

UniversitarJns para discutir ya no h1s reformas sino cómo 

pararlas. 

Lu primera fue el 27 de septiembre en el Auln l\lngnu di'.! 

In fucultnd de Filosaffo. Caímos a ello como quinientos 

campas, pu1•ititos grillos: cstnbnn los del Bll', los de 

Punto. los de Vuelta a ln Izquierda, los de Rompnnfilns1 

los del PRT, los de En lucho, los de lu Lomo, los de 

Gobernación, los de la esquina, los de la barda, los clos 

de Convergencia, los ele Ju OJR, los de lo FER ...• en 

fin, un sinnúmero de grupúsculos que por primera vez 



en Ju historia posterior ,tl 68 nos puníumos de ncuerdo 

p3ra nl~o. Hc>c·o:-dc111o!i quC' estábnmos en v~chciones, 

y si nlgo en este país es <1iffcil ci~ Jcvnntnr en tiempo 

de vucns es prccisumcnt".! n Ju:; grillos: si<:;¡1pre damos 

trcguu a Jo que seu en es.tus pi:ríodo::., 

Pudimos poneJT.V.! de uc.:: .. F-r-clo r~picJnm-.?ntc en I'cpudi.'.Jr 

los rcforr;;ns {cr.t:-0 g·itar:· ... 3 no nu.:. ]('Cííll.'S ln 11u1110); yu 

S(ilo tc:iía;:ws q-__:i: ilcord: .. !" \illil segundn usw;·1blc11 p•tr.1 
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lijar y diseutir el pl:rn de u.:ción. .-\ In St!g.:nda o;.;amhll'll 

de !os gr:llus u:11°:í.'rsitario'.:i el t;;·-ho d\'.! octu:-11•c eaimc;; 1mh; 

rJ<.? Rc:tcci•:ir:tO:J. !:;ia1¡fr:<:J.~i:! el hci0 \·idcl'0: . ..;i C,1rpizo 

hu!iier~~ qucri:!c. ~.u.:) detiE:::.e u todo~ y santo rf'mi::!tlio, .•w 

··i.Quién !;(· tmt:ar=f:l de i:- ,:i la µr~pn Uno? 

- Cicm:.da~ Politl:;,:.~ ... 

-;.:\ fo Dn~? 

-i01•nlc, 1w uc:i:~ cab1•oni:.:; tcner.ios que ir aunque ~:;té 

lejos. 

-.:A lu Cuntru'! 

~Ciencias. 

-¿A 1n Cinct1'! 

- ... i Potíticns! -d!jo el v:dc!"iano. quesquc porque estahn 

ccrquJtH. Todo mundo ·.·alteó y ni modo de rnjarse .•. 

-lA Ju Seis? 

-Filosofía. 
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-A ln siete? 

-Cccehnchcoricntc. 

-¿¡\ lu nueve? 

-Economía -dijo una vocecitn ... 

Te digo que ya ti.miamos todo brillando, casi todo. 

Rcnlr.wntc no sabínmos bien o bino hasta dónde llegaríamos. 

Lo quu sí sabfamos era q~1c le cch:irfomos todo8 los kilos. 

No µotlfamo5 dejar pasar así nor:i:is lu prirnc1•a experiencia 

de r.cción colc1~tivo de todos estas gru;:>úsculos. Se 

rospiraba u.1 ar.ibicnte r!e unidad., de elgún mudo. 

ll. Prefcrirín h:i!Jer idl1 «1 De re..::. u ... Crúnica número 

cinco. 

Como 1•1 digo 

camión de la f...i.cultad que 3olidt:1:~.:.:is, o!'ü:io de por medio 

diciendo que lo :·cc¡at.?rfar.ioc:; p.:in. :.acc:· '".m trabujo 

ocudémico 11. .-\l c~1mión le falt:i.h.J ~1 vidr10 de una ventana 

qUI.: (icu¡;nl,.:i. .::a.:.ii., m~t..cd c.!P.l L::iJ.c ::quicrdo; por é'lh! se 

cuela un frfo cnc¡¡hronado. ~o sé !:JÍ l'P.Jlr.icntc hacin 

afuera todo el frío que scntfumos adentro. El viaje que 

cstúhamos haciendo rumbo íl !a prcpa dnco, ese veinte 

de o~tubre, 51'! volvía c:uda \'CZ m.;s p·::s:ido, y es que 

para casi todos nosotros lu Cinco reprcscntnbo el busti6n 

mú::> írnport:mte oe los- porru:. y p~11~úLt1:r.10~.: "PrO::tJü 

Cinco = PorJ'o.s = r.rndrizn.", así dn 5cncillu. 

De repente dijo Valcri.:mo: "Preferiría haber ido a 

Dr.rccho. Cuando mcnn-; ahí esta riamos en cnsn y 

podríamos corre:." con lo!J campas de Economíu en cnso de 

que hubiera chingadazos1
'. Estallamos unn carcajada 

para aligcl'nrnos lu tensión mús que po!" el chista del 

Vulc, 6sc que hacfo los bromas más pesadas que sus 



cnsi cien kilos. 

-iAy cabrón! Si tu tuviste In culpu de que nos tocaro cstn 

pinche prcpn-le dijimos. 

- No, si yo nadn más elije porque cstnhn ccrquitn. 

- Pues nomds por eso ~·a nos cm bureos te. guey ..• 
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Volvimos a reir de ucrvios, cunndo el camión pnrii en In 

gnsolincrn de Cnl?.nda de Tlulpan: ya cstúbomos n unos cnllcs 

de In mnd1·iz11. 

Ninguno de los vci11tu quu ilw111os tcníur.ios clara i<lcn. tlc lo 

que les dirínmos a esos prcpnratorianos que hnciu un chingo 

de tiempo no vciamos ¡ cuando menos yo no. Entonces empcznmos 

a hacer planes, no pnru ver qué les clccfomos, sino pura ve1· 

si teníamos que s;1lir en chingJ. 

- Dejamos a Chof con el eumión encendido y nos cl:lvumos hasta 

µor la ventana; ül que se quedó yn fiC chingó porque seguro 

nos roquc.:an. 

- Un funu:i:o n la Fue y que venr;an n resc:1tnrnos. 

- i\lcjo1• a lu Cruz Rojo o 11 los bomberos. 

·· Yo llegamos -dijo ul[fufcn. Cont1•n nncstra voluntad, tuvimos 

que bajar de uuo en uno. 

Desde que llegó el cnmioncito nadie nos quitó tu vista de f.mcimn, 

sólo el vigilunte que l'e\;soba lns crcdencinlcs 11 para-quc-no-sc

metic1•n-gentc-cxtraii.a-a-lu-cscuela11 no nos vio o más bien se 

hizo el occiso. Yn dentro el Neto, Carlos y '/O nos poníamos 

de ncucrdo. Ibamos caminando, obsc1•vnndo los rostros 

diccisietcnñe1•os, cuando de pronto se nos abre una cxplnnndn 

chingonsisimn pura oventurnos el mitin. 

Y pues si; uhi cstuba ln cxplanadota, un nstu, unas jnr<linerns 

que les dicen "Las tumbas 11
, unn albcrcn, tres pisos de snlonc~ 

un balón de lngartijns nsoléandosc. 
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Pa pronto nos subimos al primer piso donde Carlitas me dice: 

-Orolc .Tuanito, cmpiézntc n juntar n la razn: yo te sigo. 

11 Mira 11ada más que cabrón" pcnsc. Tuve que recordarme 

en segundos cómo nos tupíamos n ln ruzn de Políticos con 

nuestros rolletes nlló durante nuestro militnncln en ln CESOC 

fno, nu es prehistoria], y cómo entre el Dala, Cnrlos, otros 

ti·c:; o cuatro campitos y yo c~rrnmos mús de unn vez fo 

Focultnd [miro nomt1s que e hin ganes éramos J por In llugo 

~layorol y nuestros demás curnolitos de in COCHI, o cuando 

hicimos In Juchn en contra de las modificaciones al Estatuto 

General de la UNAM que intentó imponer el sobci•onnto, o cuando 

ln campaña de "unu boln contra Somoza" que se trutobn de 

qul! cuela automovilistn o transeúnte se cayera con un dólnr 

{de los de a doce cincuentnl que era lo que cm;tnbn una 

lialu ! ni me prcr,-un.tcs quién nos dió r_.sc duto, nl{Iuicn lo 

inventó) y nos lunzúbnmos g1itnnclo como locos ''Una balu contrn 

Somozo" en el cruc6ro de Copilco y Univcr~idud entre los 

Cüchcs, "i Onn baln contra Sarnazo!" [Jaro. que la gen le le 

atorara con sus doce cincuentn y osi poder comprar parque 

para Jos sandinistas. Y, en fin, nl ir rccol'dontlo todo esto 

se me nclnl'Ó un poco mús el punorur.rn, part1 inicinr nue5tro 

primer mitin de información sobre el plan Cnrpizo. Entonces 

decidí g1·ito.rlcs -sin sonido como antnüo- a todas csus lngortijns 

que se estaban asoleando: 

-iCompc..ñeros de In Prcpnrutorin númr?ro Cinco! Somos una 

comisión de estudiantes de In Facultad de Cicmcfos Políticns y 

ven irnos n dnrlcs una informnción ... 

- Con C!;n primera frase, que volvería n repetirse no sé 

cuantns veces, cambiando nomás los números de lus escuelas, 

iniciamos unn historia de tensiones, malpnsadns, desveladas, 

sorpresas chJnrronns. urgumcntos y en fin, de todo lo que 
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encierra una grilln di'.! este tc.unnfiolc-. 

Y viene la primera sorpresa: los ch:wos comicnum n chiflar 

como locos y o. juntarse. Yo dije: yn nos sncnl'on n pu tudas 

estos cabrones. Nos paralizamos del pánico, pero r~'ipido nos 

dimos tinto de que no chiílnbnn p.wn sal.'arnos sino pnrn 

cscuchnrnos. Cor.10 qui(!n dice. t?I estilo de ellos pur.:l unir!:ic 

ern chi11ando, sino el .:m~ncio <le que h:..ibfo consenso porn 

escucharnos. En cosa de dos minutos .:.e juntat•r.in coma mi.1 

campas ~· seguí'~rn llcg~·rndo: :iqucllns lagartijos sufrieron una 

metamorfosis hasta con· .. r.·1·ti1·sc cnv~1ritas de tt·igo que se 

mccfon con el vit?nto. El espectáculo i~calmcntc conmoviu; 

se nos ~nchinó c1 cuero y tu q·.ic hace unos minutos tcniumos 

trahado en ln r,nt·~u¡¡t::. ;;,e '~Ol~vil·tiú en un nudo. El ~eto 

voltí'rj r.::u·h1 i ;1.1:'él cr::-: .. :'.'t~c \::1 i:(i, como diciendo "yu 

ching,~!"!'lú::i''. D·.: pi·o1~: ~n cbd·L~ me ..'!g·urró tlr-i. brnzo y 

me dijo: 

-Acompaiicmc ;.1 la dirc::·::ión, .i•Jvén. 

- Si, .::orno llO, pcnd..:~o: corríc:ndo [pcr;se]. 

Do inrr:cdiato, d !\et0, \' :..ilcri.mo y i~o se! quiénes mós se le 

pcgnrcr: nl chcrife rir::en~ztínc!oio con tirD.rlo por las escalc:.•ns 

y en unu ob1·a :"iiigran..:sca de gt·illn me dit•ijo a los ya cnsi 

dosrnil campas que h:i.t,i:i.:i chccnc\o todu In ncción y les 

pregunto: 

- Compailcros. (.Quiórcn que les domos ln información que 

tenemos? 

-i SíiTIITi!! -con testaron, 1•otundn, hermosa y sonoramente. 

Yo volteé n ver al chcrifo y con una muecn de "nimodo manito" 

lo invitamos a que desistiera de su idea de llevarnos nntc el 

director. 



Esta uctitud marcó una pnutn importontishna y contidinnn 

para el movimiento: los prl~pnrutorinnos, junto con nosotros, 

nos dimos cuentn de lo chingón que se siente fnltnrlc ul 

respeto a In nutoridad, sobre toúo tratñndosa de Jos prefectos 

que no son mús que los resabios de aquellos cuerpos <le 

vlgilnncln que pululubnn en CU en tiempos de Chúvei y n los 

que el movimiento eliminó en l96G. Claro, ásos eran extremos, 

pero tun1bión óstos trntnn a los campas como si fueron nii'"ios. 

Si algo tiene hoy el movimiento estudiantil en lus prcpo.::; es 

irreverencia ante las uutoi•ido.dcs en cobro n los tantos u11os 

de control. 

A partir de uquí yu podíamos decir lo que quisiúrumos no 

basta con decir 1u verdad, hnbía que c!ecfrsl'ln nqulcn pudict·u 

haccrnln:o con uiL'l. c.:>;-;;o dijcJ'il mi hucn Dt~rtolc.1 Drccht. Yo 

huDía cuma rics mi! quinh,11tus cubronc.; vsr.uclHíndonos; cn1 

el turno de Cn.rLito~ :: ~,011tío.taos cómr.> •::.tnb:m entcndicndu 

perfcctni;i-.;:nc tudo d rollo. "No son {JC:tdcjos". comcntu.mos, 

voltc<lndo o !os pasillos del primer piso atcstttdo!J ele chavor. 

y chavns que ~e nos qucdabun viendo como diciendo: ¿Y 

éstos de dónde salieron~, Si se juntó tanto rnz.a yo creo que 

fue por dos cosas: ur.a porque 11unc3 C':l su vidn habían 

estado en un rr.itin º'° i..?stn notul'ntczu (no todos, ¿v9rd:.i.d?J, 

y dos que lo que decinmos tcní'u que ver con su vida 

estudiantil. 

-¿Snbcs quó'? !\o se juntaron por nuestra linda cn1•Jtn, sino 

po1·quc Jo que oion los motivobn u i.:::;t.:i:-sc alti -le dije u 

alguien después, 

Terminamos el mitin prometiendo que volvcrfmnos al dio 

siguiente, cuando de pronto se nos prescntn la enésima 

sorpresa: todo este t!tfpuchnl de cubroncs en Jn total 
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cspontnneic!:H1 se nvicnt..i la "gayo" más llndu y fucrtotn 

que he cscuchndo en 1ui villn, y lind:ile pendejo que por poco 

te pones u chillur. De voladn uc nos uccrcan campas para 

decirnos que qué íbamos u ncccsitnr mnfüma, Les dijimos 

que upnrtc de unu extensión pnru el sonido que nhoru sí 

llevnñamos, ncccsitabnmos que se juntaran para organizar 

la distribución de tnrcas y así poder llevar n los grupos 

la di.c;cu!1ión sobre lns mcdidao c~rpizinnns. 

- Pues pnpas. 

Nos subimos nl camión hechos unos pendejos po1• lo que nos 

hnhfo pasnclo. 

- Jnmás hnbín hohlnclo ante tanta ruzn .•• 

Estribamos felices. Pn {Jronto nos pusimos de ncucrdo pnrn 

el l'ctnchc y nos lnnw.mos en ching;:i n Ciencias para contarle 

ol lnr:mnol, n ~iircy.:1 y a los demás de lo que liobia pasado. 

Ellos no~; purtic>ipaz·on <.!el éxito rotundo que tuvieron en ln 

Seis, de cómo Tollo ug'it6 n las mmrns en la Ocho y, en fin 

vci:J.mo.s que l:t íbamos hndendo. 

Iil. Nun_E.~1 hubiera dh!ho eso, 

Ya sabes: otl·a vez el c.:imión sin ventanas, menos ft•io, mús 

scgul'idad, más pl:i.ticadorcs, un ~onidito. ia cxplanadn, el 

astn, lus tumb11s, el primer pfoo. lus lugnrtijas ... No, perdón, 

las vnritas de trigo ul ~ol, el 110rulu J uaulto erapfc:n.. yo te 

si~o" de C:trlns, cum1do nos ca.P. cJ director ele tu prcpn en 

pt:?rsonn. 

-Buenos días, muchucho$, ¿qué los true por aqui? 

-Pos nndo., nomñs rlfindoles un poco de informnci6n n los 

compufil!ros -le dijimos. 

-Muy l>ien; hemos organizado prccisnmcnta un neto de fnformnción 

!l01'3 los cstudin.ntcs en el nuditol'io principal donde cstnrñn 

altos funcionnrios de la rectoría como el director de Oricntución

Vocucionnl, Jorge del Valle y otros, Los invito u que vnynn 



para que cxponann sus puntos de viste svbrc las l'eformas 

del rector. 

Nunca hubiera dicho eso ••. Con el consenso de los compaR 

n juntar le pedimos que> en lugnr de hnccr el debate en el 

Auditorio lo hiciéramos ahí en la cxplanndo., pues torla csn 

gente no cabría aUA. El uccpto. 

Nuncn hubiera aceptndo ..• 
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Empezamos el mitin pensando que puritita madre: que vendrían 

n debntil' con nosotros, pero no fue nsr: por ahi vcnínn los 

"nltos funcionnriosB de lo Rectoría encabezados po1· el dirccto1· 

del pl:mtcl. Aprovechamos pai·a a¡:;itDr a lo~ compns. 

-Aquí '\itmcn ya lt1s nutoridndc.j di'.! la Cniv::::rsidad n uxpUl'nl' 

lo incxplicnbic: convcnccrr '5 cómo es que quieren subir los 

precios de lu educación ... .'\ ver ctimo 11os nq;urncntun y 

convencen de aceptar lo nnuluci(Ju dH! pase nutomático -les 

decíamos. 

De entrada estaban perdidos¡ vcninn de tl'njc y no::;otros no, 

pnrn que veas lo que signiíicn la imngcn. Los chovos contt•;:i 

los i•ucos: In raza se idcmtifici.l.bn ele volncln con nosotros. 

El debute se lo nvcntó e! Carlos y he de decirte que uo íue 

mudrfan In que les metió. El nrg-umento más sólldo de lns 

autoridades lo expuso .Jo1·rre del Valle y nl'n que los maestt•os 

no cm:cñnban y que Ion estudiantes no c~tuclinbnn, que púl' 

eso eran las i•eformas. En uno de los momentos m{¡::; fur.i·tef; 

del dcbnte; el punto de las cuotas, 3l~uicn le gritó ni del 

Vnllc que el sula.ria mínimo yn no nlcanznba para nada, u lo 

cual mi quc:rido Gcargc contestó con ln mayar descompostura: 
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"Sí, ¿y qué?n 

lmngfnntc cómo puso esto n lo razn: clnro que se hizo ncrccdor 

n chiflidos y mcntadns como no tienes ídcn. lo más impot'tante, 

al Rector y sus reformas n 1ravés de ese grupo de altos 

funcionurlos y notables lograron el muyor descrédito que huya 

tenido p1·opucsta alguna cuando menos uhí, en Prcpn Cinco. 

De otgunn moncrn esta madriza, que se rcpctfrin cm otras 

prcpu3, sería cJ nnt?ccdcntc de lo que scríu los diútogos 

entre el CEU y Rcctorfo1 pero eso fue mucho después. 

TcrminHdo el acto de baJconco de lns t•cformns y sus teóricos, 

In sif,"uicntc e tupa paru lns prcpns era ln organiznci6n: hnbin 

que cristalizar Ju derrota de las autoridades cunjon<lo unn 

orgnnizDf7i6n fuerte, si bien incipiente. Pero no nos quedamos 

ahi: Umnumoc; n Jn primera moviliiación contra el Plan Cnrpizo, 

que seria el lunes 27. LC?s dijimos. 

- Compaficros, ¡¿cómo le hocen pllrn irse a los partidos de 

futboJ arncricnno? ! 

- ¡: i Especiales!!! -respondió la -rnzu. 

- iQué remedio! -dije yo. 

IV. La cosa se ponfn intercsuntc. 

Yn en el tc?'cur mitin empezaron a hablar los compitas de la 

Ciutú, sr. fltll'QS viejas¡ cosn bastante signlficutivn pues 

luego nos dariamos cuentn que ol lídul'a;:go de lns prcpns iba 

a I'Ccncr sobre puras chnvas [y no es albu1·J. Lo cosa so 

ponía intcrcsnnto. 

En lu tercera vlsitn n la. prcpn yn tonrnn vcintiseis representantes 

de grupo. Ln rnza tenia por primera vez unn partícipoci6n 

directa; se conformubn una organización estudian ti! fuerte en 

Ins prcpus n partir de dos demandas centrales: no nlzn de 

cuotns y no a las t"cstriccioncs l1l pase automático. 

Clnro que les habrnmos dicho cómo el Consejo Universitario 
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hnbio aprobado nntidemocróticnmcntc e ilcgnlmcntc las rcformus, 

cómo sólo cinco o seis consejeros estudiantes hnbio impugnndo 

el procedimiento, pero les llomobn más In atención que no· 

les quitaron el pnsc nutomútico y les elevaran las cuotas. 

Nos tiramos ese din de la prcpo dejando sinchndns o los 

campas de que irían al mitin del 27. .Por cierto que ncorduron 

finnlmcntc no irse en 11cspcclnlcs", sino en mnrchn. pues 

argumentaban que si se ibnn en especiales los podrfo npa1ior 

la tiro. Nos pareció ln inicintivn más fregona del mundo; lu 

decisión morcorfn In norma de cautelo que montcndrin el 

movimiento en todo su desarrollo. Claro que cautela no 

significa tibieza¡ decíamos: tenemos lo fuerzo de In razón. 

Pero llrfan ele verns al mitin?. 

V. Una ccnitn. 

Empiezan los vaticinios, las opuestos, los cálculos: 

- Qu6 1 Gcuánto n que llenamos el Che? 

- No, cabrón: si juntamos cinco r.lil personas ya chingamos. 

- ¿Una ccnitn? 

- Ora, pues. 

El neto del 27 tenía que serimpnctnntc como toda inuugurnción: 

nbnrrotr.r el Che era la consigna. 

- ¿Y si no cabemos? 

- Pues entonces le hocemos un mitinzotc al Ca.rpizo enfrente 

de In Rectoría. 

i Imngfnate, carnal! 

Quién so.be cómo iba n salir ese acto¡ tcni:.lmos apenas cinco 

días asistiendo n las prcpns y en el casco de Ciudad 

Universitaria no había clases. A penas ese 27 de octubre 

reingreso bon los estudiantes de las facultndcs. Jo que 

significaba que teníamos media mañana poro iniciar el 

activismo en nuestras escuelas. 
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Llegó el 27¡todo mundo a sus cscuclns: el llamado cstnbu echo. 

Los mítines se sucedieron en lns fucultadcs¡ el neto central 

o los 12 horas en el Che de l~losofin. 

A las 11 y medio más o menos el contingente de Políticos iba 

saliendo rumbo ni Che. Pasamos por Ciencias [ que todnvfo 

no entraba o clases] y la encontramos medio muerta. Luego 

nos dimos uno vuelto por el anexo de In Jngcnicrio, donde 

intentamos armar un mitin pero nos chiflaron re gacho y mejor 

seguimos nuestro camino "pnra-no-cocr-cn-provocacioncs". 

O sea que le sacamos aunque ó1·amos como mil. 

Yn íbamos por las "islas" cuando nos vamos dando cuenta que 

el sonido de Ciencias lo hnbian sacado n In Explanada de 

Rcctorfo¡ yo no cupo la gente en el Che. 

Juan Gutiérrez. Pasante de Sociolcgia. Rcprcscntn..ntc 

de Ciencias Políticas unte el CE U. 

*"El movimiento Estudiantil en lo UNAl\J Testimonios" Cun<lc1·nos Pol{ticos 49/50 
México, D.F., Enero-Junio 1987, Png. 7Gysig. 
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El din 8 de octubre se ocucrdn en la scfftrnd.'.l 11 Asumblcn Univcrsitnrin 11 

rc>r.lizndn en la fucultad de Ciencias lH co11vocntorin n un mitin en In 

explanado central de rectoría en Ciudad Universitaria pnrn el día 27 de 

octubre. 

De octubre 15 o 17 se realiza la veintidos nsomblca ordinaria de In 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educnción Superior 

(ANU!ES) en la cual el presidente De In ~lndrid; "se solidariza 

entuciostnmcntc con los proyectos de renovación que tienen que l'Cdundnl' 

en la elevación de los niveles de calidad educativa de las instituciones 

de cducnción superior". En el mismo acto Juan Cusillas Ga.rcrn Uc León, 

dirigente de la ANUIES inicia la discusión y virtual uprobaci6n del 

Programa Integral pnrn el Desarrollo de la Educación Superior [PROlDESJ 

clnborndo conjuntamente por In ANU!ES y la SEP. Se fijan los siguientes 

objetivos: a] Apoyar las estrategias pura el desarrollo económico y social 

del p::is; b} reducir la proporción de 1~studinntcs de bachillerato y destinar 

esos recurso~ u licencinturn y posgrado¡ e] mejornr el snlnrio y las 

condiciones de trabajo personal ncudómico, fortnlcccr su formución y 

nctualizución. 

Ln pa1•ticípnción de Cnrpízo en esta reunión es lonblc 11 graves problemas 

crónicos limitan el crccimicn to y ln vinlidnd de elevar la calidad cducntivn". 

Finnli;::ó¡ 11 Para cumplir mejor nucstrns funciones, necesitamos el finnncinmicn;.u 

ndccundo 11 •
1

!
1 

Para el inicio de clases, din 20 de octubre. se rcnliznn una serie de 

''brigadcos" por parte de los opositores n las reformas, estos brigndcos 

se desarrollan principnlmcntc, cm prcpurntorins y Colegios de Ciencias y 

Humanidades. Por su parte los nuto1•idadcs de los distintos planteles 

hnccn proselitismo entre csludinntes y profesores como apoyo n las reformas 

propucstus por Carpizo. 

A partir de este mes, Rcctorin financíu unn muy costosa compnñn 

con dcsplcgndos de prenso, incluso se mandan cartas u los alumnos n nivel. 



licenciatura que cursaron sus estudios en los plnntclcs de la UNAM. 

Estos curtos con fecha seis de octubre de 1986, oprcininn, nl final de 
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dos hojas de argumentos n favor de las reformas: 11 
(, •• ), lo oportunidad 

cle coli'.lhornr activamente en l3 edificación de uno lnstttutción más sana. y 

más vigorosa, más comprometido con sus causas y sus orígenes. Tú 

puedes ayudar o tu Universidad. iPnrticipu y supérate!:· es firmado 

al calce por el rector de la Univcrsidnd Jorge Curpizo~ 5 Ot1•os 

documentos emitidos por la propia i·ectarfa son pcqucfios folletos de 

distintos colores (verdes, azules, etc.) en los cuales se advierte de los 

'b.ondadcs" de las rcformas1 estos documentos tienen en lo pm•te inferior 

da los mismos la fecha; Octubre, 1986. Estos folletitos circulnn más 

por la Universidad que In propia Gucetu Univcrsitaria.16 

Como evidentemente es de suponct'!-.l.!, lab proposiciones criticns a 

estos nrgumcntos cscnscun úvidamcntc. 

Octubre 8 se realiza el mitin convocado díus antes, se propone lu 

derogación de los medidas untes del dfa 31 de octubre. Se culcula en 

10 mil estudiantes la r..anifcstación. 

Puro el día 31 de octubre se rcali:a una usumblca de delegados 

cstudinntilcs electos en eadn escuela de la UNA:\1, se reduce el número n 

26 escuelas participuntcs reunidos en el nuditorio llo Chi l\lin de la 

Facultad dn Economín. Se 1•csuclvc crear el Consejo Estudiantil 

Universitario ( CEU). Ahí se resuelva lo derognc!ón !nmad!ntu de los 

nuevos rcglumentos como condición previa u una reforma univc1•sitnria 

que sea rcnultado de unn decisión mnyoritnria de l~ comunidad universitaria. 

e) Se inician las marchas. 

Noviembre 6. 25 mil estudiantes marchan con nntorchns desde el 

monumento u Alvaro Obregón en San Angel, hasta Ciudad Universitario. 

Se pide la dcrogoei6n de los medidas tomados el 11 y 12 de septiembre. 
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Por primarn vez, el día 12 de noviembre unn comisión del CEU y otra. 

de rcctorín se reunen en la Uni6n de Univcrsidndcs do América J.ntinn y 

dinlogon sobre las reformas univcrsitnrins. Purnlclnmcntc estudiantes 

del CCH G (popular) y Prcpn Popular 'l'ucubayn, tomnn In rectoría por 

nueve horus, el CEU rechaza Jns medidas tomndas par estos grupoa y 

se rchúsn o. rcspoldnrlas. 

Noviembre 13. Vcinti!>eis cscuclns de la UNAM. por 21 horns 

renliznn un pnro de labores. en otras el poro sóJo es pnrcial, se cnlculu 

en 280 mil estudiantes el pnro. Sin incidentes. 

Como un intento para atenuar el movimiento. el dfu IS de novicmb1·c 

la rectoría propone un..i scrfo da modificaciones en los siguientes puntos: 

u) pase automático: }o:; estudiantes del bachilleruto podrón rcnuncial' 

a cnllficacioncs menores de ocho, de modo que pueden pt·cscmtur un 

examen especial pnrn uumc-ntar su promedio; b) pago de cuotas; se 

cstnblccci·íl un programa de becas pnrn upoyur el nvuncc ncndémico de 

estudiantes de bajos ¡•ccursos; e) examen departamental: se clnbornrú 

un instructivo gcncrnl para su diseño y cvn!uación. 

Nuevamente la rectoría cae en contadicdón. iPorquó si los medidos 

t~mndns el 11 y 12 de septiembre fuc1·on del conccnso de todn lo 

comunidad univcrsitnrin nhorn quiere realizar modificaciones a unu 

decisión comunitaria? y ¿Porqué nuevamente rcnllzn determinaciones como 

un 6rgnno colcgindo lcgW si cxis!cn modios ncadémicos y rcg1nmcntntlos 

pura csns funciones? es decir ¿En <pié fundnmcnto legal se bnsan los 

representantes de rcctorfa para rcaHz.ar propuestas de motlific!.!doncs 

indcpondicntcmcntc da ser bucnns o molas, nccesiblcs o inncccsibles? 

Consideramos que estas actitudes son tomadas debido n ln fucrzu de la 

costumbre. Pnblo Gonzntez Ca snnovn cm nlguna ocasión nsaguró nunca 

cncontnrsc o comprenderse él mismo como príncipe (de principal) de 

ningún elemento autorita1~0 o burgu6s refiriéndose a 1n postura de patrón 
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unte el sindicuto de trabnjudorcs de ln Univcl'sidnd. Esta consideroci6n 

de respeto sin jcrarquizucioncs ni autoritarismo no ruc comprendido de 

lo mismo manera por In administración del 86. 

Noviembre 24. El sindicato de Trabajadores de In UNAM en un 

desplegado aprueban los 1·cformus impulsadas por el rector Cnrpiza y su 

voluntad de diúlogo y también el movimiento de rcsistcncin cncnbczndo 

por el CEU. 

Novicmbl'c 25. 60 mil estudiantes realizan una marcha del parque 

Hundido a Ciudad Univcrsituria. Un inusitado despliegue policíaco 

vigila el recorrido de los manifestantes. Se insiste en lu derogación de 

las medidas. 

Pn.rn c·l dín 11 de clicic;nhrc apro:.dmadumcntc 100 mil munifcstnntcs 

parten del P:H•qui.: de los Vcnndos n.Ciudad Universitaria. Se toma 

simbólicamento la torre de rectoría. Los líderes del movimiento advierten 

que de no Lii..:ro¿tlfSC l~E• rncc.li<las tor:iadas el 11 y 12 de septiembre el 

CEU llnmarú u unu huelga general. 

Diciembre 12. Lus uutori<lndes de la UNA!\l proponen al CEU un 

diálogo público en el que participen además comisiones del Sindicato de 

Trabajadores y de las Asociaciones del Personal Académico de la UNAl\1. 

El CEU contruproponc un diálogo público cxclusivnmentc entre representantes 

estudiantes y enviados de la rectoría. Lns convcrsn<!ioncs dcbcrún 

rcnliznrsc. según el CEU, en el marco de cmpluznmicnto de huelgo general 

con fecha limite 12 de enero. 

Diciembre 15. Coincidencia entre el CEU y nutoridndcs de lo UNA~I: 

diez representantes de cuch.1 lado conversarán en el auditorio Chó Gueva.ra 

de Filosofía nntc los micrófonos de Radio Univcr!Jidnd. LoR ncucrdos 

nlcnnzodos serán ratificados por el Consejo Universitnrio el 28 de en.ero. 
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De coincidir las rcprcscntncioncs en In primera ronda de plótlcns, ambos 

comsfoncs discutirán las condiciones materiales de estudio en In UNAM 

entre el 12 y el 28 de enero. Acto seguido, ambas reproeantacloncs 

deberán fijar la manera de organizar y llevar adelante une reforma 

universitaria profunda. 

Diciembre 18. Inicio de vacaciones cscolnrcs de fin Uc año. 

Enero 6, un din después del inicio de clases, se cnlculn que un 

millón de radioescuchas siguen los debates trasmitidos por Radio 

Universidad. Los díns siete y nueve se evocan n los nspnctos particulares 

de inscripciqncs, exámenes y pagos. Por Rectoría: Cnl'loa Darros 

llorcasitas, l\lnrio Ruiz ~lnssicu, Fernando Curie!, José Snrukhán, 

Jorge del Valle, Humberto Muñoz, Raúl Carrancá y Rivas. Por el CEU: 

Carlos Jmuz, Imnnol Ordo1·ikn, Lcyln i\Iéndcz, Andrcn Gonzúloz, Antonio 

Santos, Osear r.Torcno, Luis Alvnrado, Guadalupe Cnrrnscu y una veintena 

de uscsorcs paru cadn grupo. 

Enero 7. En el debate público el tema central de la discusión es 

la capacidad de la UNAol en lo que a matrícula se refiere. Al respecto 

un estracto de Ja opinión de Monsivóis es elocuente: 

11 Un tema de discusión: ¿cuántos r.iás caben en ln UNJ\M? 

De 1980 a 1985 la matricula del bachillerato descendió de 

140 a 119 ,400 estudiantes. Rectoría alega }11 ¡¡rave cuida 

da los ingresos propios de la institución, que hoy sólo 

suman el 5 por ciento clcl total. Y preciHn IJumbcrto 

i\1uñoz: 1 Las profundas desigualdades r;oclulcs no los 

podemos corregir en una mesa de trabajo'. Los 

estudiantes escudriñan las cifras del pesimismo de !ns 

autoridades: entre 1972 y 1985 el personal de confianza 

pnsó de •l.7 a 19.8% del total del personal administrativo. 

Y,, en muestreo reciente, de los de recién ingreso n 

facultades, el 70% venia de escuelas públicas Y el 30% de 
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cscuclus privadas. 11 
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Enero 10. Nuevo.mente rectoría propone un nreojustc 11 n los medidas 

ncadémiCñs, el CEU las rechazo y recomienda o las usnmblens estudiantiles 

rcchuznl'lns tambión porque "conservar en espíritu original" do las 

reformas nprobodns en septiembre de 1986 y porque 11cnrccen de 

justificación ocndómica''. 

Enero 12. En un mitin-nsomblen en la explanada de rcctol'ÍU, se 

ratifica el compromiso de declarar una huelga general el 28 de enero o 

las O. 00 horns. 

l::nm•o 15. En reunión plennriu el CEU i•echn:a lns p1•opucstns de 

l:i rectoría. :\l tc!rrnino de la u::a::1hlc"1 c.::tuáiantll. se ccnvccu u utrn 

marcha purn el 21 de enero, del Cosco de Sunto Tomds o.l Zócalo. A 

estos ulturas en el düilogo se h::l;~rnb.1 el rnciocinb. Rectoría s3lía 

mnl librudu. 

11
( ••• ) Al diálogo, los rcprcscnto.ntcs del CEU vnn u 

eombntir rnzona:r.icntos administrativos y o difundir 

seii.ales ut6picas, y en cj cnmino hullnn un alindo: la 

falto de verdadero cr:.trcnamicnto ideológico de unu 

burocrncin que combina lo sngncidnd para el memorúndum 

con el desdén por cu:i...lquicr uso apnsionndo de lus ideos, 

y que fué nrrastradn, sin su consentimiento íntimo, en 

el mnr~mó.gnum de lns reformas del rector Jorge Cnrpizo. 

Ln ejcmplnridnd democrática. de lns trasmisiones de 

Rndio Universidad depende en c;ran medida del 

cspcctóculo centrnl: el lenguaje que se afianza responde 

n realidades unimicas profunda~; el lcngunjc que se 

evaporo es fundón de los intereses crendos. 1118" 
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Nuevo ataque con afán destructor, lo idea dcsncrcditnr n los líderes 

cstudinntilcs y cncundrnrlos a grupos socialmente repudiados: fósilc~. 

Cnrlos Monslváls lo explicn con sus propias pnlabrns: 

11 Antes de. iniciarse lu sesión, se comenta un nrtículo 

de In primero plana de Excélsior, donde se divulgnn los 
1cxpcdicntcs acndémicos' de los lideres del CBU que, 

según esto, y con excepción de lmnz, hnn prolongndo 

li1' su estndía en la UNAM mucho mós de lo debido. 'Están 

Falseados' 'Es una acción sucio. Sólo Rectoría pudo 

dar o conocer estos expedientes' Y lo maniobra nncc 

muerta. Estudiantes nplicndos o prófugos de lus u u las, 

los líderes del CEU son los protngonistns indiscutidos de 

lo inserción de la• Univc1•sidud de mnsns en el !\léxico du 

la crisis, y representan cumplicl:'lmcntc el cornjc estudiantil, 

lo constancia, In puntuación del carisma en el concurso 

inevitable de cudu asamblea. Hasta hoce una semnnn 

eran hábiles, convincentes, reiterativos, rolleros. 11oy 

son, como quieran verlos, voceros de una gcncrachh1." 19 

Enero 16. El secretario de Educación Pública, Gonzúlez Avelnr 

rea.lizo declnrnciones en favor de rcformns universitarios reconociendo 

que ln fórmula pnrn llegar o conclusiones conjuntas es el diálogo. 

El ambiente en el auditorio de Filosofía es tenso, desde tcmprimo el 

gi·upo 11 Voz Univerbitari::l. 11
, idcntificodo por el CEU como una organización 

de porros finonr:oiodos por autoridades universitarios. Simpntiznntcs del 

CEU y miembros de Voz Universitaria intercambian consignas, insultos. 

gritos. La comisión de rectorra en tan sólo quince minutos rechazo lo 

contropropucsta ceuistn, omiten ofrecer argumentos y se quejan de 

que el CEU hnyn prcpnrndo un '*ambiente de provocnción11
• Luego las 

autoridades y sus asesores obandonon el auditorio. Los dirigentes del 

CEU convocan n una rnnnifcstución por el circuito escolar. Se calculo en 
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20 mil lo nsistcnc!n. 

Enero 20. Ln Rectoría envía nl Consejo Universitario lns propuestos 

que para resolver el conflicto han presentado los comisiones especiales 

del CEU y do Jns autoridades de lo U1'A~.1. llsto, lógicamente sin 

consultnr a los cstudiuntcs. 

Enero 21. Muy temprano por la mañana se reú11cn en CU varios 

miles de estudiantes In mayoría de las fncullndcs de Derecho, Medicina, 

Veterinaria, Odontología y Contndurin rccorrienc.lo el circuito univcrsiturio 

rculizundo un mitin frente n rectoría. Desde unu bien habilitado tribuna, 

con una veintena de bocinas instalndos en ln parte Superior del Musco 

Universitario, los oradores se mcmifi cst:rn en contra de la huc·lgn convocudu 

por el c~u. Centenares <lo simpntizi:r:.tcs del CEL CO!'Can dct>dc las 

nr.otcus de la Bibliot~cn Central: 11 CEl"-CEll1' y "Con -¡:;re-so". En el 

mitin n fnvor ele las reformas de Carp:zo habla una estudiante de 

prcpnPatorin, otro de Derecho, el P1•c:'"::sor de ;\ledicin:.i T.-ifón de la 

Sier1·n ( 11 no es apodo, usí me llamo") y, a pedido insistente del 

contingente de Derecho, el Dr. Ignocic. Bu1·goa Orihuclu: "Son anti.

universitarios y traidores quienes lln¡..ún n un pnro, y ello cntrailn un 

delito lle lcsn humanidad". El pcriodist~ ~1ligucl Angel Granados Chupa 

denuncio que en la snln de firmas de Derecho, su distribuyen entre los 

profesores previo nl mitin., exhortaciones n acudir nl neto y o invitar 

n sus alumnos. Hcrmon Bclll11ghauscn par su parte, publica que la 

invitación cursado. por Agustín Valcrn ~egrcte, director de la ENEP

Acntlán 1 inclura una petición de renuncia n los funcionnrios medios que 

no nsistun. nl tiempo que nnuncin lns iacilidndes de trunsporto que 

se proporclonnrón de su escuela n Ciudad Univcrsitul'in. 20 

Por ln tarde desfilan hncio el Zócolo alrededor de 300 n 350 mil 

mnnifcstnntcs. El periódico In Jornuc!a cncnbcza: 11 La mayo1• munifcstnción 

estudinntil desde 1968". Como descripción de los dos momentos de 



198 

concentración multitudionnrin tenemos In nnrrnclón pcrsonnüsimo que de 

ellas renlizn Carlos Monsivúis: 

11 lncvitnblc compo:-ación con 19G8. Entonces, por así 

decirlo, se vivían emociones más n flor de piel, no hnbia 

diálogo ni sombra de c!itllogo, ln represión se vlvín en toda 

la ciudad, el odio y el coraje impregnaban consignas y 

gritos, y pertenecer ul movimiento ero comprometerse 

u resistir al gobierno de Díaz Ordaz. A lo que llamanos 

al G8 le hicieron surgir el asalto grnnnderll n !ns dos 

marchas del 26 de julio, el cncnrcclamicnto sucesivo de 

militantes de. izquierda y estudiantes, el bazukazo en ln 

Preparatorio de San lldcfonso con su evaporación de 

cndávci·cs, los estudiantes detenidos n.scsinados micnti•ns 

hncínn pintos. la violencia pntcrnnlista maquillada co~o 

rcgatio escolar ..••. Y en GS la gran demanda moral, 

sin la cual ningún movi~iento existe vcrdnderumcnte, se 

concretó en el pliego de seis puntos del CNH, cudn uno 

de los cuales combntin unu injusticin limite ( .•• ) 
21 

En 1987, In demanda moral se funda en le rechazo a un sistema de 

exclusiones, el impulso que forja n.1 CEU. A miles de estudiantes, un 

Ol'gnnismo que es ya interlocutor de lu autoridad en t6rminos de igualdad, 

los parece unu l'civindicnción (con algo de revnnchn) en un medio donde 

algo moderniza ln imposibilidad de influir en los juicios del rector, de 

los directores de escuela, del monolítico Consejo Universitario, del 

monopolio de ln Elección Irrcprochnblc cuyo nombre vulgar es Junta de 

Gobierno. 

21 de enero. 10.30 de lil mañana. E:::phmu de Rcctor10:
1 

De algún 

modo su aspecto corresponde nl estereotipo del estudiante que se mete 

en problemas por oponerse con furia n que los estudiantes se metan en 

problcmns. Beligerantes, bien vestidos, con el nirc de superioridad que 



üo lo icen In inferioridad njcno. Asf lo miro ¡irejui.ciosementc, pero 

uhora el de Voz Universitaria se quejo en monólogo en voz ultn: él 
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no es un acarreado 1 vino aquí por su cariño n los estudios. l\licntras 

frente o! riicrófono, el doctor Tri fón de la Sicrru aseguro: o) Así 

llamarse, b) Nunca haberse dirigido untes o tonto mexicano y a tnnto 

tcrñcolu, e) Poseer dingnóstico de ln enferma condición de i'iléxico, 

salvable por los dones terapéuticos de la UNA'.•l... E! d" Vo-:. 

Universitario desoye lns operaciones redentoras, e insiste en el lamento: 

lporqué o ellos les dicen porruris, y "niiios bienº? Puro ardor de 

destripados. Su ugrupación es real, y sí tiene fuerzo en Derecho y 

Odontología, él vino porque quiso, por no soportar o los fósiles 

lidcrcillos del ~EU 1 y porque descn estudinr y ~~ctir :n el mercndo 

intcr:]aci~~~.1-~J.:fl~. Echcnlc una ojcadn u las Sccrc:tn1•ins de Estado, 

a las puracstotalcs, n los institutos de in·.•c:;tig-nciVn. Pur doquiel', i.:uda 

vez mt':.5 cgrcsodo:; de: Univct·G!dades donde pa¡;nn m{1:.; P~>~·~·i..:.C?- !us l'édit::s 

cst{m uscgurndos ... 11 

Enero 22. Establecen un pucto de solidaric!ad entre rcprcsr:ntnntcs 

del CEU y el Sindicato de Trabajadores de In UNA~l. 

Enero 23. Nuevas reuniones CEC-Rcctorra. los ccul.stas condenan 

n las autoridades por cnvlnr el documento al Conscj1; Uni'lcl'sitc.ric. sfn 

consentimiento previo. Pnrn cvitnr la huelga el CEU propone !;Omctcr 

ambas posiciones a un l'Cfcrúndum en la comunidad. Ln discusión deriva 

finalmente hnciu otra inictntiva que tumbién porte del CEU; la renlizuci6n 

de un Congreso Univer!:iilario cuy:is con('lusioncs serian de corúctcr 

resolutorio. La delcgn_ción de Rectoría solicito tiampo para reflexionur 

sobre In nltcrnntivn de convocnr n la comunidad universitaria n un 

referéndum. 

Enero 25. I.n rcprcscntatividnd de Rectoría eo1nunicu su desacuerdo 

para Ja realización de un referéndum. El CEU le pide una propuusta 
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cnpnz de atraerse el consenso de amt>ns portes. La rcprcmmtntivi<lucl 

de lns autoridades declino argumentando su incap.:icidnd para tomar 

decisiones. 

Enero 27. El CEU propone a Rectoría In derogación de hs medido• 

tomndns el ll y 12 de septiembre de 1986 y pide Ja rcnllznción de un 

Congreso Universitario con carúctc:r de resolutivo. Finn!rnentc la 

comisión de ncctorín resuelve no nccptur ln proposición del CEU. 

Enero 28. No se lle¡¡u n ningún ncuerdo. El CEU notifica n las. 

autoridades las condiciones que regularán la huelgo. 

r~cgrcsundo un poco ·Jan los argumentos de las outoridudos en el sen ti de 

de lo 1•iJcga)º de tn JJI'Opt:.esta del CEU, la pregllnta de las nutoridudr!:; n 

lo:l lrdcrC's l!CUÍZtn!~ ca i.Enticndc:-1 por tonrrr(:::.tJ Hcso}ut!vo uq11él en que 

el Consejo yn no podrfo discutir, ;:-¡odificar o sancionar Jas condosioncs 

de dicho Congreso'! Se intenta. que los estudiantes caigan en lu 

"ilegolidad 11 nl sobreponerse ul máximo ór-gano colc[findt.1 de la Universidad 

como es el Consejo Univcrsinrio. El liccncinc!o Ruiz Massicu extiende: 
1 'I~a Rectoríu ha dcmostrndo en todo momento voluntad de diálogo y ánlmo 

de conccrtnción, Rcct01•in no acepta ni puede accpt::.ir que se tr.:msgrcda 

el ord<m jur!dico, y un Congreso Resolutivo supone 111 creación de un 

órga.no de focto que nnula nl Consejo Univcz·sitnrio ( ... ) El eongrcso 

que propone el CEU queda ni margen de In lcgnlldnd. l,n UNMI hn 

cambiado sus estatutos siempre dcnu•o del marco de lo lcgisloc.:ión ( ... ) 

El CEO no se ha movido un scílo paso. Le adicionó el Posgrudo a sus 

peticiones { ... ), exigió el Congreso y ahoru lo quiere rcsolullvo ( ... ). 

La Rectoría no podrá jamás apartarse del orden legal univorsltnrlo. 

Darle al Congreso cJ carácter resolutivo anula el estatuto jurídico de lo 

Unlvcrsldnd (,,.). Yo les pido qúo rcncxioncn sobre ce tos puntos, "
23 

Contesta Guadalupe Cnrrnsco del CEU-Ci.,ncins: "Ruiz Mnssicu 
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cometo un error. Ln diferencia es que In propuesta del CEU será unn 

instnncin de decisión y discusión vcrdndcrnmcntc democráticas ( ... ) Si 

esto trasgrede o no el estatuto jurídico de In Universidad, es cosu en 

quo yo llo uos metemos (, .. ) El CEU no acepta que en uros de In 

pnlabrn 1 Congrcso11 vuclvu n quedar todo en manos del Consejo. No 

puede uccptor que no se haga n un lado las reglamentaciones del 11 de 

septiembre. No puede aceptar que el orgnnismo que aprobó ese pnquctc, 

sen cJ mismo que tenga en sus manos cualquier transformación. (y 

concluye) El ClW no está jugando,'' 24 

Carlos :\tonsivúis describe vivazmente el rlmblcnte que predomino en 

el auditorio: 

1•En el auditorio, ln atención es cxtrnordinu1·ia. Cuda 

asistente sabe de mcmoriu los puntos de vista de los 

contendientes, y 5in embargo ante las intervenciones 

del CEU reacciona co:-no oyendo ulg-o en rcmlidn.d novc<loso, 

no por insólito sino µur confi1·mal' que líl suya cs. por primc.:.·u 

vez en su vida universitaria, unn opinión con rcsonuncio. 1125 

Como respuesto o lu nfirmnción planteado por Guadalupe. Currusco 

y o favor de !lectoría interviene el jurista Raúl Carrancú y Hivus: 

11 Scrín altísimo irrcspon~nbit!dad que uno de las pnrtcs 

estuviera jugando. ¿o hnyquién se qui.era burlar de los 

poderes constitucionales de México? Quienes se empeñan 

en atacar In ley Orgánica, vulneran la Carta Magna (, .. J 

El orden jurídico de lo Universidad proviene de una ley 

expedido por el pueblo a trovós de sus legítimos 

rcprcsentocioncs. Este es el hecho jurídico que no se 

puede cuestionar. Pensamos nsí no por prul'ito de 

derecho, sino porque es unn cnrncteristicn de In 

universidad el respeto ol orden jurídico (, .• ) En mi 
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opinión no será este Congreso un golpe de l::s111do·<. .. ) En ese sentido, 

no me parece que hngn negatorio ni Consejo Universitario (.,.) ¡\demás, 

no digan resolutivos sino resolutorias. Rcclnmnr un Congreso con 

fncultades resolutorias es anulnr el orden jurídico, en función de nlgo 

totalmente fnlso: no vive In universidad y el país un momento de 

excepción ( .•• ) No puede dcDconoccr la universidad la fuente que le 

hn dudo la vidn. No lo odmitimos los qua somos dcµositurios de ln 

cultura superiol' ( ••. ), eso seria colocui-sc no sólo al margen de lu 

legnlidad universitorfn, sino de 1a lcgo.li<.1a<l nocional." :
6 

Finalmente Carlos !muz representante del CEU por In Facultad· de 

Ciencias Politicns csgrima el tcrc~ro con~titucíounl u su favor: 

"No l'S ndCCUIJdO hnccr prontlJH..'iru:1ie~no.i;; déGtoruies. y 

In pretensión de usted es clnrm11Pn.te puliei.'.ll'll, porq:11~ 

intontn dcmostrur que cstumos fuer:! de la ley (. .. ) 

Adcmús. ln Ley Orgúnicn no tiene efecto nntt.! i.!l Artfouto 

Tercero Constitucional, que scfiab c:J derecho de ln~ 

univc1•sidndes n c!:::irsc su propio gobierno." !i 

Enero 29. Estalla Ja_ huelga en ln UNAM n lus cero horns. No 

todos los planteles dejan de lnborar, se pi.en so que cu el t11nscui•so dr.l 

dfn lo harán Jos demás planteles. El Rector manda un mensaje tcJcvisivo 

trasmitido por la lincn cstutnl y privndn: 11 no se puudc pcdil' ul 1•ccto1· 

que dcsconozcn el orden jurfdico u11i·.;crsífn1·io. Aun cm los momentos <h! 

más aguda crisis y de excepción, In Ley ha sido nucsfra rrarantíu y 

nuestro sostén." y convocn: "a todos los estudíuntes u defender o la 

Universidad y n apartar intereses particulnrcs en ben('fido do los 

gancrnlas." 28 

Imaz y Santos determinan el mensaje como "pcHgroson yn que 

"nlgunos grupos lo pueden interpretar como un Uarnado a la confrontación 
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y puede conducirse a la rupturn, a In violencia y n no cnC'ontrur ninguna 

salida." 
29 

Mor.cha en apoyo ni CEU por la Coordinnción Nncionul de Trnbnjndorcs 

de In Educación ( CNTE). Se inicia In monifcstnción en In ex Escucln 

Normnl Superior ; en el curso se incorporan los obreros en huelga de 

Ccrvcccrfo J\1octczumn. Así se demandan soluciones al pliego petitorio 

de In CNTE: renlizociún de un congreso sindical en Chinpns y Onxncn 

y aumento del cien por ciento al salario "congclndo desde 1982". 

Enero 31. Los líderes estudiantiles, en confer~ncia de prensa 

afirman buscar como nuevo interlocutor al Consejo Universitario debido 

u que la cumisión de Hcctoria se hn considerado inc1pa2 de tomar decisiones. 

Convocan :1 tres murchns en cuatro 1írcns de la ciud;.-:: de :\léxico. En 

vísperas de In sesión del Consejo Univcr!::itnrio. el CEli convocnl':i 

también a una manifestación de la Plaza de las Tres Culturas ul Zócalo 

el diu nueve por la tarde. Ln Huclgn con incidentes menores. 

El SUNTU llnmn n una huelga nacional de 2·1 horas paru el nucv11 

de febrero con cuatro puntos bases: solidaridud con los sindicatos que 

están en proceso de revisión salarial; apoyo al CCLl: aumento de cien 

por ciento u los subsidios e incremento salarial del 23 por ciento para 

sus ngrcmindos. 

Febrero 1. En conferenciu de prensa el CEU advierte que el 

Consejo Universitario es In última instancia que puede solucionar el 

conflicto en lo. UNA~l; si en su sesión del día 10 no resuelve fa.vorablcmentc 

las dcmnndas estudiantiles, en In UNAM ya no ht:br{t interlocutor y el 

CEU buscaría entonces negociar una solución: "con el siguiente 

interlocutor, el Estado." 

Este mismo dín un autobús universitario, utilizado pcr el CEU pnrn 



víveres y traslado de brigodistus, es bnlnccudo n lns 5: :o da la 

madrugada. El conductor, único ocupontn salió ileso. 
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Febrero 2. Reunión del Colegio de Directores de In UNAJ\1, presidida 

por el Rector Jorge Cnrpizo. Varios directores piden odclontnr In sesión 

del Consejo Universitario (citadn para el diez de febrero). Otros mós 

plantean fortalecer In presencia del sector ncadémko porque "el CEU cG 

uno. pero no el único interlocutor". L~ reunión, de carácter privudo, 

se realiza en el Colegio de Ingenieros Civiles; la prensa es cxpulsndn. 30 

Quisiéramos (nucvnmcmtc) abrir un paréntesis en estos momentos. 

Los desplegados en los periódicos a fovor de una u otra po5ición se 

sucedieron con fuerte intensidad en el momento de Ja huelga. Un fnctoi• 

importante de cncucntt·o político fueron las cla:.L:s cxtramurc::;. /,Qué 

fino.ild.'.ld tcnfan éstas'? 1:n ¡uiml.!ra in:.u~:1ch ., JJU pcr·dcr ..ty·c~J)I 

sc¡rún el nl'gumcnto m{is CUJ'l'ido en b FacultuJ dr. Dc!"e..:ho. Así In 

televisión prh~adu como la estatal, se dieron J In tarea Uc transmitir 

por sus noticiarios n 11 ver<ladcros estudiantes llevando n cubo sus clHSC!i, 

tanto en el 'Parque Hundido' como en el 'Colegio de Ingenieros Civiles' " 

parece un argumento flácido el "no perder clases'' yu que el ausentismo 

en la universidad poi• todos los sectores no es menos clocucntl' que el 

de los alumnos, si n las autoridades u!1ivcrsitnri:is realmente le interesara 

In nsistcncin n clases desarrollaría mecanismos de control más eficientes, 

o simplemente aplicnria cnbnlmcnte los existentes (Firmns de los profesores 

diariamente como prueba de su nsistencin, In prohibición de dnr clnscs 

irrestrictamentc n "ndjuntos" que en vuriadns ocasiones son peores que 

cualquier alumno medio de la universidad, etc.). En realidad c1•ccmos 

que la medido c1•n un factor de "presión sobre los cstudiantcs11 ya quo 

so n.firmabn que los exámenes se desnrrolluriun como el calendario escolar 

lo estipulaba, uhorn bien, dentro de esta dinámica se peleó y discutió 

mucho sobre si los estudiantes rcnllznban un "paro" o "huclgu, pu1·n 

muchos esto no tenia importancia, pues finnlmcnte no se desnrrollnbnn 
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lns clnses comúnmente, sin embargo, si cscudrifinmos un poco, verificaremos 

que en el caso del Contrnto Colectivo de los 'frnbajadores de lu 

Univcr:Jidnd se ~stipuln que en cnso de estallar In huelga, de ninguna 

manero se darán clases fuera de las aulas universitarios es decir, 

clases extromuros, pues estos desvirtuarían la huelga dejando en cStndo 

de indefensión a los huelguistas, no osí en caso de "paro", en los cuales 

las clases extramuros serán del todo válidas. El determinar ln huclgil 

estudiantil como un "paro" significaría que todas lns consecuencias de los 

clases extramuros serian válidas y por tanto los estudiantes perderían 

sus posibilidades académicas como son los exámenes finales, extraordinarios, 

etc. Estn posición no nfcctuba o las facultades con un alto índice de 

participación estudiantil, que sin dudo crnn las m1ls. Pc1•0 en las 

facultndcs menos participativns este fnctor de incisión era fundomcntuI. 

Sin dud<.1 lo que Rcctorfo intentaba era formnr un foco de rupturu 

puru dcsvirtunr el movimiento u:~ivcrsita.rio. incidiendo en los estudiantes 

por medio de nfcctución pcrsonul. De uhi lu impot·t~11H:in entre Huelga y 

Puro. Afortunudumcnte terminado ~1 conflicto los uutoridadcs universitnrins 

decidieron amplinr el período de clases, quct.lnndo los estudiantes 
3l 

extramuros como verdaderos "ncurrcados". 

Febrero 4. "121 por ciento de numento al presupuesto de la UNAM 11 

l'Czabn un cncabezndo de un diario de la ciudad de !\léxico. En el mismo 

diario So!Jcrón Accvedo ex rector de la Universidad decluró: "La 

Universidad no es arena porn dirimir querellas politicn::;" Se dijo priísta, 

pero nclnró que no lo era cuando fue rector .
32 

Para l~l propio mi&rcolcs cui..ltro de febrero, pero n las seis de ln tarde, 

en el auditorio de llumnni<lndcs, :iproximndamcntc 3000 o 3500 estudiantes 

discuten el apoyo a la huelga por pnrte de la Fncultad de Derecho. Ln 

Nurrnción o cargo de Monsiváis C:\lonsiváis se encontraba rondando casi 

todos las sesiones importantes del CEU como observador crítico de los 
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mismas), en su muy personal estilo: 

"En el Auditorio de Humonidndes In nsamblen de alumnos 

de Leyes. En otra de las sesiones de pedagogía dcmocráticn 

se discute el apoyo a la huclgn •. Como es previsible, 

encauza la polémica el idioma de In profesión. 

--Quien está al mnrogen de In legnlldnd son ellos, los 

de Rectoría. Nosotros, cstudinntcs de Leyes, entre al 

derecho y la justicio estaremos siempre con lu justicia. 

Un joven de traje y corbata, como los de antes, sube al 

estrado y tornó el micrófono. Se le recibe con cicrtn 

hostilidad, o eso cree ndvcrtir mi oído, que no nquilata 

lus grados de udmirución en lns rcchi Ons leves. El 

moderador interviene pura crnrantizar su libro e~prc:.;ión. 

Se impone el silencio. 

--No respeto todos los posiciones (silbidos y gritos) ... 

No, no necesito pcrtcmcccr a Voz Universitaria, paro 

decir que no estoy de acuerdo con Ja huelga (silbidos l. 

Tampoco soy ele! PRJ. .. Que no huya fultn de respeto. 

Pura mí que el CEU es como unn junta militar sudnmcricuna 

(gran rechifla). Esta no es una cámara de cliputndos 

para que todos levanten la mano (rechifla. Risas. Alza 

la mnno unn purte de ln asnmblen). ¿cómo es po5ible 

que n un rector que dinlogn se le cuelguen las banderas 

de huelgo.? (1·echiíln) ... Recuerden que este es un 

debate democrático., ,¿Porqué nunca se hicieron movimientos 

contra Sobcrón, contra Rivcro Sorra.no, rectores represivos. 

que no dinlogubnn, que pertenecían al PRl, que lo 

obligaban o uno n oponerse nl uso de lo Rcctorín como 

escalón? .. , Nosotros no somos obreros ni campesinos, 
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ni nos explotan ni tenemos putrón. Loa rcformns deben 

continuar. 

Algunos npluudcn. El orador siguiente es vivaz y mancjn 

el micrófono como nrmn contundente. 

-¿A qué se refiere el compmi.ero con eso de que el CEU 

so mancjn como junta militar? Que veo lo realidad, Más 

de 180 mil estudiantes representados por dos personas en 

el Consejo Universitario. En Derecho sólo 500 alumnos 

votan por el Consejo Universitario (la Facultad de 

Derecho tiene una población nproximndn de 13 mil alumnos) 

Este sí es un golpe de estado. 

El nuestro es el único movimiento estudiontil que se 

tn1•da cuntJ·o meses y medio untes de cstnllur lu huelgo 1 

unu ncción rclncionncln con nuestra esperanza de cambiar 

este país. 

Al final de lu asamblea, es mnyol'itario el voto o fuvor 

de ln huelga. Los estudiantes se dirigen a Leyes a colocar 

las bnnderas rojincgrns. n 
33 

Lo votación de Derecho fué o fnvor de ln huelga, ffilÍS esto sólo fue 

simbólico, pues lns autoridades de lo facultad lo hnbfon cerrado por medio 

de soldadui•as y nntc ln constnncin de un Notorio Público. Poco antes 

de instalar ln huelgo en Derecho simbólicnmcntc, se realizó un recorrido 

por el circuito de Ciudad Universitario en el cuul, el contingente de 

Derecho, [insisto nproximadnmcntc 3000 a 3500.} fueron fuertemente 

ovacionados por las ''guai<11os 11 de cndn facultad por donde se posaba. 

Finalmente se realizó un pcqucrio y breve festival con lo que culminó 
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el preámbulo del Inicio de huelga por pnrte de los ceuístas de ln ~·ncultad 

de Derecho. 

Febrero 5. Cinco rnnnifcstacioncs se celebraron en el sur 1 oriente, 

norte, etc., de ln ciudad de México y Estado de México, sin incidentes. 
11 La Universidad de mnsns sólo ho formado profesionales mediocresº, reza 

el encabezado de la noticio por medio de la cual el rector de ln Universidad 

Autónoma ~lctropolitann Dr. Alonso Fcrnúndcz descalifica las medidas del 

CEU ni afirmar: 11 que de no nccptarsc las reformas en In UNAM, se 

corre el riesgo de que las universidades prlvndns sustituyan n las má.:dmu 

casn de estudios como instituci6n principal de la vida ncndémicu nacional. 11 

Además el reportero de la nota periodística ínforma: 11 Fcrnúndez, quien 

es uno de los investigadores más reconocidos a nivel nocional, expresó 

que es demagogo pensar en una Universidad de masas. 1Lo que 

necesitamos en este momento como país es !Jlcjorcs profesionales (;uc 

hagun frente a las nccsidadcs nucionalcs." 

Es menester en esto preciso momento extraer las pulabrns del 1·er.tor 

de la UA;.l que i•ealiznl'u el 14 de octubre de 1985 nl presidente en turno 

:Otigucl de ln rilndri~: u.s
3
c
5
ñor Pt•csidentc: Cuente usted con In Univcrsidnd 

Autonóma ~)letropolitarn·.1 
• ..;in comcntnr1o. 

El propio día 5 de febrro es formado el Consejo Académico 

Universitnrio (CAU) lntcgrndo inicialmente por Cntcdrúticos de ocho 

_col<:gios de profesores de la UNAM, yn que considernn estos acndémicos 

que no son ndccuadamcntc representados por d AAPAUNAl\1. Ln 

problemática de los profesores es abordada clnrnmcntc pOl' Carlos 

1'lonslvllis: 

"En 1940 había 1,510 maestros. En 1950 m·a 2,352. En 

1960 profesaban 4,766 personas. En 1970 eran 9,410 y 

en 1980 resultaron ser 29,426. lCuántos serán ahor:i? 
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¿¿Y cómo reaccionan n la pln·didn do su saJnrio real. 

que entre 1982 y 1986 disminuyó en un G?. 5 por ciento"! 

Lus sumos ni pngo del p~rsonnl ocodémico descendieron 

del W. 7 en 1977 al 13, 9 en 19SG, mientras lus dcstinndns 

al personal de confiunza ascendieron <lcl J. G nl S. 9 por 

ciento. Según Gilbc:rto Guevol'a Niebla en su ensayo 

'l\1nsificncíón y profesión acad-émic11 1
, los maestros son 

jóvenes en su m::iyorfo. (En el ccn~o de 1983 se informo: 

de un total <le 24, 8<1..J académicos, 15 ,371, C!S decir, el 

on del totul, tiene entre 24 y 39 afias de criad, son 

pasantes o liccnciudos, y de ellos únicamente una minol'Íll 

acepta tener empleos (.lxtrnunivcrsítnrios.) 

lJun pord6n sírJnificati~/n vívi6 <~1 radicalismo de los 

.setentas. y supo del descontento y sus consolucioncs n 

puci•ta cerrada. Otros, qtw acuriciuro11 (I} proyecto de 

vidas suprcnrnmcntc exitosas, en Oondu la Universidad 

ero 1.?tupn trnnsitori~. 5C tl'opc::iiron con lJ crisis, 

vm•óndose en .::;us cubículos (si los había). Y lo::. 

consagrados a fo invcsti~~ición. se enfrentaron n la fultn 

de rccul'sos 1 la inccrcia. la rcmodclución infinita de 

planas." 
36 

A iniciativa del PRT, Jo Comisión Pcrmnnentc del Congreso do la 

Unión discute, de nucvn cuenlll, el conflicto univcrsitnrio. El PRT 

.denuncia ln exh:itencia de nuna cnmpnfia pcrvcrsn" para negar la. 

legitimidad nl movimiento estudiantil. El PIU i·citera su postura: "Mnnos 

fuera de la UNA!\!". Acción Nocional sostiene que In huelga 11 ímpidc un 

cllmu de dit'i.logo" .37 

El g1•upo "Voz Universitaria11 invita purn el din siguicnto:? n una 
1'grnn mnrchn" untihuclgn en In Ciudnd Universítnrin. 
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Febrero 5. "Gran marcha ontihuclgn de Jos vcrdnclcros estudiantes": 

25 cstuclin.ntcs de asistencia, un verdadero récord de asistencia. Se> 

aceptan conjeturas al respecto. Nunca mús apnrcccrin el grupo ''Voz 

Universitario" en el escenario del movimiento estudiantil. f,os estudiantes 

y profesores que militaron honestamente en este grupo muestran su 

decepción y prometen "mayor apatfo cm futuras convergencias". Su 

error¡ no comprender Jns camws profundas del movimiento y de los 

grupos que en éJ aparecieron, su inílucnciu y sus perspectivas. 

Pete HamilJ, dil'cctor del diario Thc ~léxico City Ncws y trece de 

sus reporteros rcn uncinn a sus carg-os por dcsncucrdos sobre la política 

informativa de la empresa ~ovcdadcs Editores. Aunque los 1·cportc1•os 

no lo dicen cxplicítamcnte. ese asunto es la huelga universitaria. 

Febrero 6. Concluye el Encuentro Nncionul de Estudiant~s. 

eoncluycn: "se creará una coordirn.1ciOn nuciunnJ pal'a pnrticipm• 

nctivumcntc en los problemas que ~mfrcntu la educación f.iupcrlor." 

FebrCl'O 8. En Asamblea General de Rcprcs~ntantes del CEU 1::n 

conjunción con el CAU elaboran una serie de propuestas que se llcvariin 

u discusión con los estudiantes, cstableca: u) no sa excluye al Conscju 

Universitario en la realización dC'l Cc1ngrcso Universitario. b) EJ 

Congreso cstú dentro de la legalidad de lo UNAi\1 11 pucs sus órganos 

de gobierno no pueden estar en ~~mtrn de Ja mnyoríu de los univcl'sitnrios··. 

e /El Congreso no es sólo una demanda que hu ganado conccnso en la 

comunidad, sino una "necesidad inmediato" parn snlir de lo crisis en 

que se cncuntra In UNA!\I, El punto más controvertido es en t•clnción 

ul número que debe temer lo comisión orgonizndoru. 

Concluyen estudiantes de Derecho: "porque no nos dedicamos a 

In "g1•illa" de tiempo completo, frocnsó In marcho nnticouisto." 
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febrero 9. Universidades <Je provinciu rt?.ilizan un pnro en apoyo 

al movimiento del CEU, demandan ndc;niís, mayor subsidio federal u In 

educación y aumentos sulnriolcs de emergencia. SE intcr1•umpcn 

nctivicludcs en univcrsidntlcs de Sinaloa, Guerrero, Chapingo, :'\lorelin, 

Oaxncn, Puebla y, en medida menor, N'ayurit, Z.icntecos, Vcrucruz, 

Tabasco, Chihuahua, Morclos. Pur:i las 11 de la mñnnn se l'calizn un 

mitin nnticcuistn en el parque de In '"bombilla .. en San Angel. La prensa 

cnlificu de ''cscnsu" n la concurl'cncb. 

Por la tarde la munifcst;idún ·:j:'ivocada por el CELi. Ahí donde hace 

cnsi veinte años, la Pieza de lus Tr•::-s Cultu!":is. I~::! r.nrración sintéticu 

del episodio lo tenemos con i.~~ p:umJ. ~o:! cror1:~~ ! ('arlo=: \lonsi·:~is: 

"lA quién se le pue::Ce olvidar ;.'! r.ias;v;rc? E~ lúg·ico 

un poco de mic:do nu:1que lrny:1 pnsndo tunto tk;apo. 

Los fantusmus de la r1:prcsióc t.(! di~i¡J<rn, sir~ haberse 

constituido. En la. Pl;;zn de lJ:s Tres Culturas. en 

dr.:molición, todo es ::onfinnza r ansiedad orgLi.ni::ntivo.. 

Desde· el nito.voz se i:nc!luza la exultación: 'iniciará la 

marcha el CCH-Orit?nt'.:, ejemplo de organización y 

disciplino en este rr.ovi;nicnto'. Y la orden de contención: 

'Se avisu a los mier.:Oros del CEU que no hnbrú pintos 

en el transcurso de ~r,, mnrchJ..' 

Lo huelga de la UNA:.1 se expande hasta adquirir lus 

proporciones de una r:-.a11ifcstación u la que distinguen 

las sensaciones del éxito, y la bntnlln por el conccnso. 

A ganar voluntades, a discmin.!r consignas donde se 

profundice la vchcr:icnciu ncndé-micn: 'El examen no es 

mús que el bautizo tecnocrútico del snbcr' (mantel de 

Ci<::ncias) 1Aprcndcr la tccno!·~Drfn jurídica p.'.".lra crear 

nuevos Ol'dcnamicntos jurídicos' (manta de Ja Facultad 
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de Leyes)/ 1 No o ln Universidad elitista y mnquilodora•, 

El nbignrrnmiento es pnrta del conccnso: tea.tro callejero, 

simposios cnllcjcros, murales efímeros. Se tomnn fotos 

con profusión pnra dejarle n los hijos pal' venir oportunidad 

del pasmo divertido. 'ltodo en orden? 1
, se preguntan sin 

cesar desde los valkie-tolkies. •¿A qué horas comcn:nmon 

o botcnr? 1 Los de filosofía multiplican las referencias 

literarios: 'Cuando despertó, el CEU todavía estaba 

nllr / 1Si Cervantes viviera con nosotros cstuvicrn' I 

•somos mucho mús que dos'/ 'JosJ, c6mo me acuerdo de 

tí en estas Revueltas' Los policías parecen divertirse, 

enfrascados en In lectura de los boletines informativos ( ... ) 

Esta vez es más amplia la portlcipación del sector ocadómi(' 0 

Es su oportunidad de con\rc;.•tirsc es fuerza política, y 

quiere npro\•ceharln. Los profesores d~I hnchillcrato 

siguen siendo mnyoria (y su upnricncin explicn porqué 

se dicen a si misr.ios 1 probrcsorcs'), pero los de facultades 

se estrenan como manifestantes, y parn hnc:erlo asimilan 

el estilo juvenil, y se adaptan o las técnicas ccuístas. 

La lleguda al Zúculo cm•ccc de ln intcnsidud cmocionul, de 

lo vez primcru, pero el númcl'o es mayor y el júbilo de In 

expansión es más só1ida. Se queman algunas mantas, 

truenan cohetes, se elevan dos gi•ndcs globos con fuego 

que dicen CONGRESO. 'Llcvuremos n Carpizo n In cordura'. 

El mitin es anticlimútic6,' pero iqué mitin podriu serle 

convincente a más de 250 mil personas?" 3~ 

11 La mayoría silcnciosu11 se reúne c!1 el Parque de In 

Bombilln11 , en San Angel, su aststcnc~9· según ur. dla!·io 

capitalino, fue de 500 o GOO asistentes i\lnrgaritn Cucto, 
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en representación de la Escuela :~ncionul Preparatorio 

dijo: "los verdaderos estudiantes cxigin:os ul CEU que 

se identifiquen con crcdcncinlcs, los vcz·dndcros 

estuclinntus de In UN AM dcbC'mos dcjnr de ser ln mayol'ia 

silcnciosu1
'. Finnlmcntc Federico '.\teyo dijo, por la 

fncultn<l de Arquitceturn: 11 :-.:0 purmita1nos que fuerzas 

cxti•ufü.1s d~cidan el destino de ln llnivt~rsidad 11 • y pidió 

"la conciUación, pues con el p1•ctcxto d~ pobres y 

pudientes, los mexicanos estamos dividitlos. uMI 

10 de Febrero. Sesiona el Consejo Univc1·~itario 01~ el Colegio ele 

Ingenieros Civiles. E! propio Consejo decide lu 1'suspcr,sión 1
' de los 

tres rcglmncntos (<.k Inscripción. Bx<.l:ncncs y Pai;os), es aprobada lo 

propucst:1 de Jm·gc C:n·pizo que i:,c cx¡ .. .iicu J.} l.!.::: i mar.era: 

1. LH rcoliznción de un C1.m~resn 1Jnivcrsit:1rio ~:.mlro de los marcos d~l 

orden jur!dko vigente~ en 1;stH C<l!:'!.I de u::;tudim;. 

2. El Consejo C'nivnrsitario, como uno de los responsnblcs del 

cumplimiento de c~o 01·dcn juriclico, asumirán lns com:lusioncs del 

Congreso Univnrsitnrio. 

3. I~a crcuclún de una comisiGn orl..,'":l.ni~ndoru del Congrc~u donde se 

cucucntra representada la plurulidnd de lll Vnivcrsic!ud. 

Dichu comisión se conformará de la siguiente nmncra: 

lG miembros electo!:; por los cstudinntcs a tr.:i\'és del voto universal y 

dil'octo (6 del bachillcrnto, 6 tic llccnciaturn y 4 del posgrdoJ. 

16 miembros por el personal ncntlómico. C 4 del hachlllcrnto, 8 de In 

licencinturu y 4 de lns dcpendcncius de investigación). m::!s 

representantes ele los trabnjndorcs udmiuistrntivos, y 

8 1·cprcscntnntes de la rcctorfo.. 
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Los acuerdos de esta Comisión serán tomudo~ pot• conceso y de 

no olcanznrsc éste. será nccesnrio contnl' con los tres cunrtns pnrtcs 

de los votos de In Comisión . 

. Carlos lmaz, dirigente del CEO, afirma ul salir de ln reunión del 

Consejo Universitario: '1Cn gc-ncrnl, hemos gunado". l\1:í.s roscrvndo, 

lmanol Ordorika declara: 11 Es necesario 0vnluar los rcsultndos de este 

Consejo" •
40 

Como comentario finul n este din, el rector de ln llt\A,\l Jorge 

Carpizo en un diálogo sostenido con Cnrlos lmu~ e:i el momento del 

receso pnrn comer, cor.icntn "Creo que con lo ele hoy g-una la 

Univcr.<Jidnd, esto íurtuh~:;-e a la UNA:\1 11 u lo que 01 líder cstutfümt1! 

asiente con la cabeza, y luego el naturnl intorc:1r:-ib!o c.lc :;onl'i.:::;;1s. 

Se debate sobre lns :;-i•::didt1s pro¡mc!Etns pO!' Carpií:o, redo:.· Je In 

UNAi\1. La nsistcnciu a las ~tsamblcus es cscu,::,a, '.l-i asambleas cledd(·fl 

no levantnr la huelga en la UNA:,1. Antonio S:mto:i nc.lvi~rte: !'E.s evidc11te 

que el Consejo Univr.rsi!nrio mostró voluntad política con unu pt•oput.. .. ;.W 

que intcntn solucionar el conílh!to que hoy viv1::- la Universidnd nra:ionul 

La prensa también p1·csiona en el mismo sentido. 

El presidente i\ligu~l de lu t\la<lrid pide; 11 rcflcxionnr con tuda 

serenidad, sin prct.:ipitnciones, la. posibilid.1d y convcnicnciu de crear 

un nuevo centro de educu.ci6n su¡;cr!al'. Crno que la Uemnndn de 

pl'ofosionolcs capuces de manejnr el cnmbio ~cenológico 1 las exigencias 

de modernizar el opuruto nacional, lo r~convcrsión industrial de moncrn 

cspcc!fir.a, hocen necesario que la Sccrcturin üc Educación .Públieu cxuminc 

csn po~ibilltlad," 

febrero 12. Se convoca o los dclc{Jados pura que fomenten lu 

pnrtic!pación en las asambleas de cnda r:scucln. Por medio t!c dC".<:ipleg11<los 



215 

en el pcl'iódico se invita o partkipnr en las discusiones del viernes y el 

raíbndo: "porque lns asambleas de nycr cvidencinbnn que fueron 

resultados de reuniones de los Comités de Huelgo". Lns posiciones de 

los dclcgndos se dividen como sif~ue: 28 se pronuncian po1• no tcvontur 

la huelgo y por condicionar la solución definitiva del conflicto n que 

Rcctorin resuelva una serie de demandas; 11 uccptan 105 ncut.!rdos dul 

Consejo Universitario y que se convenga en gnrnntíus r.iínimns nntcs de 

Icvnnta1.' Jn huelga: 3 mús deciden que es necesario profuncllzar In 

discusión. 

febrero 13. Los lfdcrcs del mov1micnto, el CAU y el STU~ü\:\l, 

c:d10rtnn ul CEU n condui:· In huclp;i! cun ricsg-o qu~. de no levantarla, 

::.·..:: c~er<i .::n la ''d..::·1 l'iia' u ~ ... · abrirán las po~1bilidndcs de u:ia rcp1•csiún. 

Fchrci.·o l·l. f'.~sultudos !Jrcliminnres: :n de lati .i.; escuela~. 

\.:okgio:; y f~wultndc~ dt la C!\.·\l\l votnn en asnmblcas por lcv.:i..nt:ll' l:J 

huc!rrn. En Prepn 1. ENEP-7.:nagoz.:1 y el CCH-Oricntc se decide 

continuar en paro. 

Febrero 15. La usnmblen del Consejo de Heprescntantes del CEU 

rqsuelv~ levantar 13 huelga 2-l horas después de convenir con las 

nutoridoclcs de In UNMI lo oi!pllcntc: 

1. No habrá medidas represivas. 

2. Se nmpliat•á el sPrncstrc. 

3. Clases y extímcncs cxtrnmuros quedaró.n invalidados. 

4. No t>e levantarán actas contra ccuistus o simpatizantes del movimiento. 

5. J,as nutoridndes son responsubles del "snqueo" de equipo y documentos, 

p1•c\rjo a la huelga. 

6. Se dispondrt1 do cspucios físicos en •.!nda pluntcl pura los dirigentes 

del CEU. 
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I.a votnción se divide de la sigui.ente manera: 35 <lclcgndos npruchnn 

levantar lu huclgu previo compromiso de las autoridades de cumplir con 

lns coudicionr.s cnlistadns:. y 11 (entre ellos cinco planteles 11 populnrcs 11
) 

deciden continttnl' en paro. 

Febrero 16. Ln comisión ele Rectoría no nsistc a la reunión 

concertada con l!l CUU pal'a los 10.00 .A:\1. 

Por In tardo i'ilario Ruiz i\iassicu rlcclnra a los noticiul'ios de In 

televisión C!i\ntalcs y privados lo siguiente: 11 Lo que el CEU llnnrn 

"go:·antías" son en rcalidnd nucvor. dcnrnndns, y en cstu medida traban 

el arreglo del c:onílicto". 

Por teléfono, t;C cita n las 20.00 horas n Antonio Snntos, dirigentt: 

del CEU, en el a::;ta bandera de ln exp!annC.:i de Rl!ctorfo pnru 41ui; 1'<::..::tJ; .. 

una contr:.ipropue~.tn Oc lll!:i autol'id1Ucs de In Ul-tA:\1. Un Conscjcrc 

llcgn hncin la rncdi11nochc con un clo!2urncnto íi":Cconot;rnfindo en papel 

sin membrete de la llNA:\l, y 5in firma. De las garantfos solkitDd3~ 

por el CEU, Rectoría se niega n nnulnr lns clasos y exámenes e:<tram1.iros 

y n otorgar espacios físicos en cado plantel pot·a lus rr!pl'CBcntantL~s t.!: 

la organiznción estudinntil. 

Febrero 17. 2: DO A. :~1. En Filosofía y I.etrus termina unu !;c'3ió:i 

µrivudn de ln ºcomisión cspcciul" del Consejo de Rcprcscntnntcs del CEU, 

forrnndo µor un C.clcgn<lo por cr1dn plantel. Discutida In cr:mtrapropucstu 

de Rcctorfo, decide levantar lns handcrns de huelga y c11trcgur lus 

instalaciones de In UNAl\1 al mcdioUíu. · 

Para el mediodía, dirigentes del CEU "ntregan las inst11laciones 

univcrsitarini; '·' ln5 autoridr.dcs. Paralelamente se realizan asambleas 

estudiantiles cm los CCll de Oriente, Vullcjo '/ N!luc:ilpan, Prepartol'ia 

3, FES Cuuutit!ún, llNEP Zaragoza y Plan A-36 de Medicinn, en Ciudad 
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Ner.ahunlcóyotl. Por la turdc sólo t:'ES Cuuutitlún y ENEP Zurngozu 

considcrnn que hubo 11 munipulco11 en ln asumblca en In que el CEU decidió 

IcvnntEll' la huclgn; ln desconocen y deciden continuar en paro. 

I:!:.timnn adcmá:. que lns propuestas de Rcctoriu "es improcedente, yu que 

no sotbfncc la~ dcmand..!S originales, como crun lu <lcrogndón de las 

modificaciones u los reglamentos aprobndos en septiembre de 1986 y in 

convocntm•ia n u:1 Congreso General, democrático y rcsuluti\•o." 

F1~bruru 23. Renuncio ;nasiva en la Rcctorlu. Doce de los principulcs 

colaboradores del ructor Jor1~c C;,rpi:!o renuncian para dejarlo: ''en 

plena libertad puru que puc<ln renovar su cuerpo de funcionnrios en 

In fo1•rna que rnf1:l convcn[{U n la l'nivcrsidncl." Jorge Curpizo dil'ig:e 

u:1 mvJHHljc p1Jr ::-.~.:dio ele la tt:lcv1són estatal en lu 1.:ual afirma: ''No es 

;;dmisibl~ que l0s p"oblcmas quc.o tenemos pluntendus se quieran rcso!·;cr 

r.:on 111 ruzón de 1..1 fum•zn 11 y rcfiriL·ndosc nl c.:onílicto recién concluic..lo: 

"de un pl'ot.>h:rn~ •.:strlctnmontc.- act\dfmko pastJmos u uno de carácter 

$<11.~inl. Ahora h:iy que retomar los uspcctos y lu discu~ión acadé111ic.'.l". 

Con cc;to se dú por concluído en su llamac.ln "primera fose 11 el 

movimiento estudiantil más grnndc después del 68. 

C1·ccmos necesario, por rcvcludor (más que por nuevo .. por poco 

rcflcxionnOO y r.ienos estudiado), los comentarios del señor Carlos 

i'tlonsivúis en 1·düciún a la posturn pcrsonnlisimo de los Consejeros 

Univcrsiturios r¡uc con npnsionndo denuedo votaron sin vacilar por las 

i·cfol'mns del 11 y 12 de septiembre, no sin antes exaltar los bondades 

de dichas rcfÓrmas tachando de untiunivcrsiturio n aquellos que lus 

rechazaron, tnmbién con denuedo. Finalmente los Consejeros 

Univcr~iturios se "uutoglorifícnron" por su pl'l!scnei.11 unte trnsCendcntos 

cumbios 11 no sólo de lo UNAi\1, ::.ino de lu nación entera". Bien lo 

siguiente lo :.ifirma Monsivñis: 



11 Tras cinco meses de movimiento estudiantil, un grlln 

testimonio de lus vcntujos del cliálogo. A lo largo del 

día se conforma un modesto psicodrama micntrns las 

consejeros cloginn su vocación perpetua de concordin. 

Ellos to<lo lo dijeron clcst.1c el principio, y Hi entonces 
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se juzgó que decían lo contrario, es porque ul principio 

todo es oscuro. En la mayorin de los casos, estos scvcro!i 

directores de cs~uclas y fucultndcs, estos prohombres de 

ln burocracia univet•sitnria, estos jóvenes respetuosos 

llamados n suceder n directores y prohombres, con tal dL• 

asimilar lo ocurrido acuden al idioma dc-ht-frntcrmdad

univcrsul (con nl¡;unos reparos). llay que salvn1· Jo 

snlvnblc (casi siempre In continuic.h1d perso11<Ji), y los 

defensores a ultrm1zn y u clcsplcp1do baticnt e dt! las 

reformus del rector, los cultol'es de ln le¡;nlidud. lo~ 

jcrarc.:ar. de las in.sula~; ele poclcr, rcl);parcct'!I t;·~·-'c!-.tirlo~ 

de intérpretes de la rudonnlidad, hor;1cn.ajcs flor1de.i; :i 1.1 

grandeza de ónimo del Consejo UniVl!rsitnriu, r.!st:1t u;1s 

móviles del ·amor al ímpetu juvenil. ( .. ~) iQui1!n de lo~ 

presente:; habrá votuclo el 11 y 12 de septiembre por el 

primer paquete de reformas? Cnsi ninguno al pnrr:ec1·, 

lo que dn gusto, porque cntonci.!s aquí no abundan los 

urrcpcntidos, sino los rC'cién enterados. Pocns sosticn<?ii 

las antiguas posiciones y pocos SI.! abstienen del dilu·.·k· 

de los pnlnhrns claves: mucturcz, vuluntud de pnrtidpndó: 

plurnlismo, discusión! ,apiHisis, snl'vicio u lo nación, 

auducin intelectual, defensa de In Universidad. Implidtn 

o cxpl!citamentc, mucho nbnndo1rnn la nnve clctcl'loradu 

rtcl Consejo Univcrsitnrio, romo:ndo por los bario~ d~· 

plurnlidnd." 42 



Muchas logros significativos se loG'raron en t.?stc movimiento 

cstudiontU. Ln dcsmistificución. incluso <ic cuerpos colegiados que en 
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nada representan o los estudiantes, mucho se debe cuídnr In bo::ic 

estudiantil del g1'nn caudal de oµortunistns que n codu. puso se cmcucntrnn, 

En rctdción aJ Consejo Universitario, Guevarn Niebla s'1fia.1a lo sibrtiicntc: 

"Jfoce muchos c1ños qu~ cJ Consejo dr.jó (~e RCr una 

urcnn de debates propi.=fo pn1•a ejercicios rctól'icos 

grandilocuentes y dcslh;dcs políticos trnsccndcntaJes. 

El crecimiento formidable de la universidad modificó 

radicnJrnentc bs form::i.s de gestión institucionul pues 

~stc crecimiento produjo, por nccc8idnd, la nparidón 

dentro <le In cscenu l.>nivcrsitariu de j;l'U;Jo de 1'cxpl'rtos·· 

cnt.:argUu::; c_J,_; c:-ifrentí::' lJs inJcntcs tnrens de la 

udtllinistrji:;ión. ( ..• ). L<i.:-> iniciativa~ q_!C' llcg·:n•on r:.! 

Con~cjo suufon sor dr>:.•·J:-11cnto.:, y fu1•1;;ul::tJíoní!!:i túenicH5 

proccs:id~.n; con Dntici?udún por los cxp·:.>rtos, textos que 

110 pe:rr,1itc11, en 1u r..Z!::o1·fJ de: los casos, la opiniéin libro 

de :.3. g'L•ntc pt·ofann e:i l.:?. ;1~:1.terin que :;e discute. Si n 

ci;to se nf1udc quo le:. ir~~cfl!-ja muy01·fo. Ue: las inidutivus 

que iierran ul C.onse.io h.:.:l sif1o P.n los últimos afias 

mcdic!as correctivu.·.; i.~(;;io1·cs. de ear{1ctcr meramente 

ndaptativo, cuyo SC'IH~C.•.) p;)Jítico r,cn(-ral no se udviortc, 

se podrrí. comprender i.: grrwe dcelinndón clcl interés 

colc~tivo par'1 partic:ipnr cm ln. elección de consejeros y 

puro. a.ccptm• p~rticip:.i.r en el Conscj(), Con marcadas 

excepciones el ejercicio Lh.· lo:; Con~ej~ros se ha reducido 

por mucho ti::! .. 1po u !cvanto.r 'J no la mano coda vez quu 

se hace nl~unn propur:stn; su :ictividnd se concibe como 

unn nctividod infnust:i, nburrido. y que resulto. sólo 

gratificante en cuanto n sus efectos sobre el currlculum 

vitae:.'' '13 



En relación n lr. figuru del rector, para GUbcrto Gucvara NiebJn es 

de nlabnrsc la postura del CEU, dc.nopcdir lo "ccidn" del rector por 

medio de su renuncio, sin embargo, éste invcatigadol' sostiene las 

injustos afirmaciones contra c1 rector en el sentido de co1acnrlo en unn 

postura rcnccionari.a dentro de la UN1\M: 
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1
: Scriu desde luC'go absurdo pretender sostener auc el 

rector Cnrpizu es una figura de izquierda, pero es 

igualmente injusto tratar de ntribuirlc intenciones, como 

cstn1 que carecen de fundamentos objetivos. 11 y continúo: 
11 Sin negar los crrors, n)r,unos de ellos sumnmcntc graves, 

cometidos por la administración Carpizo, no puede negarse 

que sus iniciativas tuvieron un valor político propio y 

se sus ten taran en un juego político abierto que hizo 

ptisib!e lu polémica y, J la postr'.!, ln. r..ismo. moviliznción 

c::;tudhmtil. ,,t~.:.5in dudn e:stumos de acuerdo con e} 

investigador. 

Pnrn finalizar cnumcrnrcmas los resultados inmediatos que el movimiento 

del CEU trnjo consigo: 

l. Cinco mes de lucha, el movimiento estudiantil más prolongndo de la 

historia de ~léxico. 

2. :\lorlificación de lo. conciencia. universitaria en el sentido da mnyor 

compromiso con la Yidu univarsituri:.J. en particular y con ln vida común 

en general. 

3. Una mov1!iz~r.ión de mnsns de repercusión n nivel nacional incuestionable. 

4. Conquista del diálogo público como consecuencia clt.: las moviHzncioncs 

mnsivns. 

5. Legitimación de los form~s de luchu democráticas y, por supuesto, 

el cle1•ccho u la lluclgn General Estudi:lntil. 

6. Ln suspensión do lns modificaciones n los tres reglamentos motivo de 
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los di.vcrgcncios. 

7. El cstnblccimicnto de una comisión organizadora del Conrrrcso, y cloro¡ 

6. Lo rcnlizución de un Conp:rcso Gcncl'al Resolutivo. 
45 

9. La creación del CA U. como un órgano que abre lns posibilidades de 

democracia participativa con dos frentes pura los ncndémicos. 

Como un comentario npurtc, debemos resaltar la pnrlicipnción 

fructffcra. que representó los hombres c!cl GS. 

Cuanck, el documento de auscul~aci6n dc1;,ominudu "Fortolczu y 

Debilidad de In UNAi\1 11
, casi toda la sociedad cultoriza.do de i\léxico 

salió cbullcntc -¡ con diversos pronunci:u¡¡icn!os a favor del documento; 

pocos comprendieron su verdadero nlcancc, De esos pl)CO:; podemos 

mencionar a Alcjandt•o Alvarcz Uéjur, o bien, '.\larcelino PercllÓ, pot· 

sólo nombrar alguno~, que en el periódico 1'Excclsior" cstalileccn un 

estudio m:is profundo y udccundo con In problem:lticn nttdon:J, 5C opon~n 

c:.itcG·úricamentn a lu exposici{lll unalitka de dicho 1loc:ument1J, Otros 

criticas de dicho documento lo constituyeron profesores de In propin 

Universidad, pero sus comentarios tuvieron menor eco po!' no contctl' 

con un órgano de divulg-ación de distribución m.íR nmp lin L>n la comunic.fac1 

unJvcrsiturin en particulul', y de ln nación en gcnrnl. 

P\1hlicacioncs periódicas como "La ,Jornndn" 1 
11 Uno m:ís Uno", 

"Proceso", etc. fueron elementos de balance, corno claros elementos 

políticos de plurnlidad ideológica. bnlnncc poco munificsto e incluso 

contrario pcrn J9(j8. Así vemos que muchos de los colaborndorcs de 

estas publicncioncs ,como también de otros formas de fnformoción, (radio, 

folletos, incluso algunos connlcs de T.V.) son elementos claramente 

surgidos del movimiento de 1968. No olvidamos que muchos de los 

"nscsol'cs" de los estudiantes eran scr.e11tuiconeros 1 y pnrn ir m:is lejos, 

muchos jóvenes de aquella época son ahora profesores y puluh1 n por 

todos los corr~dorcs de las Preprns y los cecenchcs, osí como por ln 

propia Universidad Nncionnl. Sin sombra de dudu a ellos con su vuliosu 



experiencia. debemos el triunfo parcial del movimicnlo que uhora nos 

ocupa. 

Lo peor qtic podemos hacer los jóvenes de hoy, es desnprovcchnr 

ln historia vivo que ellos representan, son ellos, los que hoy tienen 

puestos claves en l!l socfodad mfü:.innn y su presencia empieza n ser 

evidente, como lo sostuvim.•n en ulgunu ocasión en inmol'tnl .José 

Revueltas: 

"Han transcurrido dos urlos desde ln sombrío matanza 

de Tlatelolco. Repetimos: no se trntn del lnpso 

transcurrido. El tiempo es el más tenaz e infatigable 

trubajndor de la libcrtud y ln justicin. Ln prcscncin 

vivn de nucstrcs voluntades -más intl'épidn, mds 

tcnn.z. más Ó!;ada··, pe· cr:.drn:i d~! t!~mpo que la 

dictadura pretcndr:? dctcnc!' con lns ~árcclcs y con ln 

muerte, scrún lo qu.:: acalere ese ritmo con que li:t 
Li6 

histo1•io trntn tic lfbcr~tl'sc y f.mco11t1·0.r::.c." 

lo. de octubre de !n70. 
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"EJ pro"oli:mn es siemprt; C>! mi~r.10: reforma o 

rcvolu·.:~ó11. Lll VnivcrsiCad, grncius a su acción 

sc1•1í raform!ldil., pero lo scrfi en el murco de )u 

socicd<?d burgu-:.sa 11
• 

Jcnn-Paul Sartre. 

223 



22~ 

COHS!DERACIONES FINALES 

Ln pregunta inicinl clcbcrío ser iqué tipo de cgrcsndos quarcr.ios paro 

e~ país? más no lo es, la pregunta inicio.1 debe virnr en sentido contrario¡ 

¿qué tipo Je egresados necesita y prepara ta superestructura idcoló&)cn 

dominante? y sobre esa rcspuc:;tn inicial partir. 

La educación en l\Iéxico l)a sido, clcsdc la creación de l:t Escucln 

Nacional Preparatoria [ENPJ creada por Gabino Barreda, un instrumento 

ideológico no sólo cie control, sino tombién de legitimación filosóficn del 

sistema preponderante, yo. sen en igunldod o desigualdad social. 

Im estructura primordial del sistema escolar no es cscncitllmcntc una 

opo~·t: .. midad de "csc(.1.13 r.ocinl supcrinl''', sino un r..ito <lisfrnzudo de dcr.wcrático. 

I.u 1'pil'ámldc escolar" [ln uron población i:-n !a base )' l.:i l;lite dil'if:.cntn en 

ln cúspük], describe variados "l:.ltros11 en cada delo dd !.iist'.:H~;u (.';.;colar: 

11 Vcmos en ella una i·cprescntoción del lugar que ocupun lns 1:w.sas 

cscolnrizudns en el sistema escolnr: en la base, constituidn 

esencialmente por la enseñanza primaria, se encuentra nccr.snrioml?nte 

la totalidad indife1·cncindn de los niilos escolorizndos ¡ cm seguida, 

sobre unn base 1 se elevan pisos cndn vez menos poblados, hnstn 

Uegnr n In punta nfinnda de la élite que alcanza el final de los 

estudios superiores y las grandes escuelas". 1 

JJo. ilusión de "la igualdad educacional11 , se bo.so en la premisa 11 i({Ualdad 

pm•e todos11
, nsi lo posibilidad de ctluuclün depende Ce cndn individuo sin 

duda, pera el enfoque _no es mernmcnte personal. sino de lns condi.cioracs 

individuales que ch•cuscribon nl individuo en In intcrrclnción socíul lo que 

dará verdadera continuidad a los estudios: 
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11 Dcpcndc de Ja dcsigualcint1 <le Jos riptitudct> individuales por unu porte. 

y de la desigualdad dr. los !.~.~!F~~ dl! Jns fomilins por Ju otra¡ es decir, 

cu amboli cnsos. :.i pc~au· da ln difcl'cncia entre ellos, los ubundonos dependen 

de cnusns que no tienen nada que ver con sus principios de funcionamiento, 

por lo tnnto cmpcfüm la unidad de escuelas. Clmsns cuyn desnpurición o 

ntcnuoción suponen si:nplcmcntc el mcjo1·nmicnto de las técnicas podng'él[ficas 

( ilo que constituye k1 ra;::ón de sel' misa de In cscuelu! J, y lns mcdiclns de 
? 

damot•rntiwción (!r:i Jn cnscllan::.a [Ucca~. maestros ;- locafos, etc. ] 11
: 

Healiuu· unn nnalo¡~fn entre! el 11 pro¡;rn~o lnrnwno sociol 11 y In simple 

cduc:icitin 1 corr.o hoy et~ comprcndi<lu, es una fnfacla: 11 
[ ••• J la idcoloL;'n 

de la escuc~a tiene una respuesta prcparnd:i: invierte el rnzonnmicnto 

prcr:cclcntc; dice que todos van a la escuela. ~~!2. ln cscucln c!l unific~dora, 

en consecuenr.o. porq11" rcali:rn un idcrtl c!c pl'O:J'?'Cso y tc!'íllinon por imponerlo, 

etc)'' Y se in::.h.tr: en "igunldac.! de oportunida.dcs 11
: '

1 Pnra In cscucln, parn 

el 'mncstro' en 1 undom1
.::, tcdns los niúo.s son ncc.:c5urinmcntc .?_c:E!~~:?= 

escoltH'f"i. nlur.::w.,, t!btudiantc:_:, tienen un dP.rec~l10 ~~.1 ~1 rcdbil' su c11s~f1anu1 

y n np1·ovcehai·la: 111 dirip;fr n lodos un 1:1isn:o. discur::.o qu~ l'Cdhon ~u 

1!11;;c:!1anzu y n vpru\'l!e!~11¡,•!t!; ul diri~rn· todos un r:iismo discurso que r"cibr->n 

~1--~~~1-~!! 1 se Jo t1·tl:11;:it1.: ncC'CSt1t·i:11:icnte de< In mismn manc-ra 11 •4 

J,n luicidad radica en la postura "fuero mnno:J de lo UNA!\!. .. porque 

cstún lns mías". Eslll Institución más jurfllicn itleolóbrica, fue un orgumcnto 

<le princi¡1io de ~iglo csrrrimido pol' lo::i liberales eontrn los consct•vadorcs, 

pnl'o de ni11¡jun11 mnnera fue una preocupación dirigida n fovor de Jn:; mar;As 

populurcs: 

Hf ••• ] 1 lu et.:cucln unifica lo que Ja politicn divide, [ ••. J la escuela 

los ignoro y debe ignorarlos. Su dominio es el de equilibrio objetivo 

entre lns posiciones de partido, de ou ncutrnliznción. Es un terreno 

ncutt•o pnrn poder s~r vcrdnderamente lo escuela unificndn, la 

escuela uniflcudorn. Er;tc es el sentido primnrio de Jn idea de 

la.icidad 11 •
5 
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La noción jul'idica partidinriamcnto utiliznd11 como CGCnpnrntc letrilim1ulu1· 

de la Jdcologin dominante: 

"De lo misma manera, la ideología jui·idicn burguesu, que proclama 

lu "libertad y lu "igualdad" de todos los individuos, tiene comu 

contenido real el antagonismo de las dnscs, el monopolio de lt1s 

medios de producción y la explotación de Jos trnbnjucJorc~ "libre.::-." 

f •.• J. La sórdida realidad de lo. explotación no Pll8dc c:d:-;tir sin 

cxpl'csarsc en las bcllns representaciones mistiiicudorns dC' Ju 

ideología jurídica bu1•guesa. 11 6 

La estructuración lógica de la educación ~n ~lé:dcu, no t·(~!.ifJ011dc m{1c, 

que a iniciativos docmtiticas con afán estático o monolítico, conservador y 

rcnccionu1•io, los "filtran cscolnres", [In primnriu. sccundurfo: 1 bachillcr11to 

superior], no son más que supcrfugfos par.'.l Unr una irnd~~(·n tb "i¡~ualdud 

y dcmocrncin": 

11 [ ••• J. no hay unidad de Jns es~uc!~is nJs ·. 1 1~,. pn P<i aqui·llc.:., ~ 

solamente pnz•n aquellos, qu[~ l~an t!lcanwi~o b '- :.Jl!111·•1 qt11' (.~:1 •• ; 

delo supcriol'. Estos son los que rcdm.t:\n lof, dt:12rcto.s, ¡:ro11um·i11:' 

los discursos y escriben Jos librorh Son estos mismos lo.s r¡ UP 

enseñan en unn parte Gel sistema cscoln.r {la ::.t:.-~~undal'ia J. Es 

pnra cilos, y sólo para clJos, que los grados rl.e prininri:i y J: 

sc!cundnrin aparecen como grados que conducen nl cic:lu SllfH.:1·w. 

justnmcnte porque no sC' quedaron n mitad del t:nmino y 110 tuvit:1·11n 

qua nbondonor. 

Ln escuelo no es continua y unific:adn mlit; que pura uqucJirJ!• qw1 

la 1•ccorrcn por ente1•0: ( .. ,l. .pm•n todos nq'.l~Jlus guc 'o!Juncionan' 

después de lo primal'ia fo In cnscñnnzo profc::;ional 'corta' J no m:!stc 

uno escuela: existen escuelas distintus. 8in ni~~·~ª-E.r:.!~~!_f-!!_l_t?!!~ 

!!:_. No existen 'grados' !y por tanto un.'l continuidad], sino 

discontinuidades rndit:ales. No cxiste..~n ni siqui!!Nl r,_>scuel11s. 

sino redes ctc·_cscolnri:o.dó~~lstint~0- nrácticllffi~_!!~~-~l!_·E!.'.~~~3¡ 

entro sí. Lu bella continuidaü de lo linea en gtudos ·O lle la pidmidr 
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escolar es un mito. 

En esta formn 1 la primorin y la enscllnnzo, 1profesionul col'tn1 no 

'dcscmboco 1 de ninguna manera en In secundaria y el ciclo superior, 

sino en el mercado de trubujo, en el mundo de In producción 

mntcrinl (y el desqmplco y la descnlificnci6n) . ( ... ] 

[ ... ] . Desde el punto de visto de In producción y del mercudo de 

tl'ubnjo, por el contrario, sin cominos que llegan n su destino 

sin interrupción. Pero ese destino no es Ja cultura y el saber 

de la criscñnnza sccundarin y superior, sino simple y llunomcntc 

Ju producción" .i 

Para finalizar esta idea de Ja educación en un ambiente generalizado, 

debemos sostcnc.r qui:- no hay que conceptuar u lh r>scuclu en gcnernl y a In 

Universidad en particular, desde el punto d0 \•ista de sus fines ictcnlcs, 

corno una conccp('i0n intm·na o meramente ncudómica; hay que comprenderla 

desde el punto de vi::.ta 1•cr1l, e~ decir, desde sus diferente~ consideraciones 

renlcs que son 111<is exteriores o nextl'amuros" y que sin embargo gobicrnnn 

desde el principio de su funcion.:.micnto; no olvidemos lo creación y el fin 

que perseguía la Real y Pontificio Universidad de ~léxico, y el afán de su 

destrucción p0r pa1·tc de la corriente opositorn a la idcologin impcrnntc 

rcprcscntodn en csn Universidad; o In creación de la Escuelo Nncionnl 

Preparatoria [ENPJ, por Gabino Bart•cda y el fin que se buscnbn con su 

crcnch)n, o ::n~in mñs, In misma crcnclón dí.' lu Universidad ~:ncional en úpocn 

porfiristn y, rwidcntcmcntc los fines por los que fue creada. Por esto 

debemos de pensar en que tipo intelectual queremos puru ~J6xico y 

comprouwlido con que sector de lo sociedad. 

Expuesto lo anterior y buscando unn redención de In Universidnd 

popular y no de mnsus nccesorinmentc, considerando su proyección nctuol. 

sin dcscurtor sus inegnblcs vinculos culturnlcs y políticos de In propin 

Univct·ddud res~rvndnmentc proponemos: 
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CONCLUSIONES 

1. l\1cclir nuestra Universidad v su calidad por las oportunidndcs de educación 

que ofrczcn n los jóvenes, en la medida de que éstos puedan y quieran 

recibirla y no como unn respuesta de Universidad gubcrnnmcmtnlistn con 

cnrúctcr burocró.tico 1 que mide su alcance por el número de doctorados, 

egresados y de posibles ascensos personales pnl'ticlinrios. 

2. Buscar mccnnismos cong1·uentcs que gornnticcn recursos necesarios 

por parte del Estado. 

3. Abrir verdaderos espacios UC!l.dBmicos, fundicndolos y gnrontizandolos 

con nuvas esh•ucturns legislativos universitarios desde su mismísima. cstruct~r 

básica, creando de esto fol'ma, más coherencia en el 11 scr 11 y el 11 huccr 11
, 

fomentando y userrurnndo la intcrv,mción real y formntlvn de todos y cadn 

uno de los protai;onir.tus del procc~o educativo. 

4. Cl'ear mccunismon conducentes u atender n un número cada vez mnyol' 

de jó\1cncs procurondoles recursos disponihlcs porn unn ndecuadn formnción 

público y privada. 

5. Verdadero libertad y recursos adecuados que posibiliten el fortelccimi,-. 

de los vínvulos entre sujetos, grupos, Orffnizocioncs, cte., en favor <le 

procesos cducnUvoS y culturales que sean estratégicos poro el país y no fle un 

grupo cu purlicular. Por eso creemos que : 

a) El Congreso Rc~olutivo debe de tl'llnsformnrse en un Congreso Constftuyn10. 

b) Ln supresión incondiclonol, de In Juºnfn de Gobierno, que limita lo dc:non.oio 

universitnrln. 
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cJ Congtt.Moj toca.tr.!., {en fltc.tt.li.c.ld~, Wc_acia.s, lnJ..tLtu.to~, Cot<!g.ioll, e.te.. J 

con toJ m.i.!.mo~ que f:ctj eivn.t'!.CllJt c.l Cong '::C~l' Rc~ol.tttlvo, f"-1.!ti:t Ca...\ ,'l.Upeceiv~tJ 

mvcü1icaU:cnrfi de Jrndo, de i:.oJ ¡;iam~.j de e~tudti1, tU.l ~omo C1i a.mµUacl6n di! 

(cJi !c•tJna.~ de c1.'l1úic:.c.l6i: 'i c.~1u~.üac..i(1! júi.tC., que no ~e 61mdcrmc.JLtCJ1 c.11 c.xd

mó!11c~ memo.'Ú.l.,(tU !! CTL~t.odi.LI.dl'~ }XJ'l una .t.dco.f.ogút úni.c.n. 

di r.e.u.t>·..uctW1n1~~6n d¿ lM Aca.drmi..t~ Ct'I~ .úrgc1t1uicln de. todr:u ~ co'1.'Lle1tte.s 

.iderif .. 6gú~.a~, m.Ulta:at,·~ .. L' 1w en (a c.am::1údad tuúve1t~.lta!t.la.. Lit apa.tfo 6ctt.f.. 

-li::.a el!.. c.wnpa ca111.:.:11fo,¡(. p.ttct a.;a ¡:·wp ... "!>i.t:.l.6;1 (Út<'.c.ct lJ mttn.i.µi1a.dC'1ta que rJ: Jttt 

dn Oir.c:).le.ta u ·t.:t p~::.':.tt¿dad poUU.r.!ll l~ .<.dr.oi6g,i,ca miú1(?.~.ltC!'tll1. 

6. S.út me!dlo~ cc(lllfoP:.:.c!i C.(ut€Aaú! ... 'l crJnéto vl!.lt~a.Ua eu c.l \.1ac..W. a m{'~'to~ crun!:>{o!a 

r.1.":t.lf:~m.L}.{Ati1!i p':•J,b.::t'r di·.~~ 11 -'t~Ctt.'t!- .. ' Li1.:...Sp .. ~1:-lble". Todo 1~.s t'?U-{mc,'l. .. 1 .:,-in ruun~n.to al 

¡.:.:~.!.ip(nto wU:ve.-:.!-i.t.t·':...io. E~.to ~...-: tcg':..:':.:f, 11:" ro:tqw? {!,Í:. !]Cbü.:rno quú~~a cana
lt::a..~ -;;,:cu.•:.Jc.\ p.L':.~1 ,~t 6-trHe-!.ta,1 d~ ~Lt~ .i.11teg1tantc. . .\ tJ 1:.~, .t11s.Wt.im.:is 1 pe.-.. mm. 

dc.:i.~.i},¡ r!i,s:•u»:uii1(./ .i .. -.,~~ qcf•.•:,::-.::, .. ?r'< · ;)J~tu•u1 c.L.1~.U.ta: de. w~ g't.upr p.:ut.c>c."<át:co 



11 o T s. 

Capi.tuto J. 

1. -/.la1t.la y Camµoi, At6oMo de. Ebtúd.to j,'_úú,1ca·~u~Ú¡~~ de fo. 
U11ivc.t.iida.d lictofrirnL U/JA/.!, /.l.!xicó, .. ¡9so;: 1 J1t11.·.Jieim;'cde .C:n J.,,¡;. 
Ed. de 1975.), pp. 21. . _.,. ,·<:·,,,_ 

;:=~::¡,~t.~~&. ,· ... ::>> ; 
5. -lla.Jt.rn de Lo1<.'tde5 Atva1ta.do. La un.Lvc.t~.Cdad "en et· .. Ú~mpo.·, UNAM, 

,•.téx..t co' 1 9 8 5' pa.g. -l 2. . ·· ... e. ,-

6. ·l.!a1t.éa y Campo.i, Al601t~o de. Op. e.U., pn;. ZS." 
7.-lbid., pag. 41 
8.-IDc-: cit. 
9. - T7JI(1.".pc.g. 4 3. 
10.-.1.íahú1 J.e L1.Hi.1de.l A.Cvar...:!do. Op. c.it., pag. JS. 
J 1. -Pú1.t!J Haza.t:, Jc.i:.ge. lan.tot'..C"g.ta l. La autc11cm.la Un.Lvvt.!i.i t.n.Ut. 

UNAM,Méx.ico, 1974, (e.cm. tec.. de .(1~.!J. UH..(..1..•. J, pag. 28:5. 
12. - ,.,.·.:~1:i.[,~ y Ca.mi·~~· Al.)on~c., .. <h~. c..i.t. pag. 53 y Gon:álcz !.~a.1.[n ,: ·t 

f\.C..1UiJ.(.0, Óp . ..,J_.t., pag. >tJ, 

13. -Gcv1.c..ia. S-t.frnt, Ccn~uei.o. Un c.t:!te.t.c de tií1..:_1¡ tad. Le'~ ,,¡¡, . .i. 1f CC'~ 
d.l«<!. ...-{..¿ ..ta au.to11om.[a !UJ.i1..·e~.!.ttLV:.L:. !púti:. tj ccc.':.rr.-~1t,·i.t:U~: 
~O-lb~'~''( S~tJ, ~·:,U.I, l!Jx.t·;:, J9tr-: fJll!J. 1& tj /.laJt.[a· det Rc.[¡u9i.11 

i~:=;im~:~.-.~:;~~·(}{;,/~~~: ~~.: c[t,, µa9. 57. 

lo.-Tiita., ._,.19. ól. 

1 .-Mrv1...fa tJ (¡~mpJ.!., ,\2 ·:on.lC' du.. [j.tu~(::.• l:.(.lt"t~"'~ico fui; Cd..i.c,.. de. ú:. ~ht{Ví''< ~ U;d 
Nac.to11ae (i8iJ-19Z1), UN,\!.:, T9So, 1d-u:cec. :1'1..1r.·~-:.:.. P'WtJ. ('~a.J ,rJ-t?(Xl'-iln. 
ctltCi/:ia. Ed. d;?. 11!75), ¡:.1:J. 105. "fn '!.c_.1Zirf.,_d ú:. f::'.'6tit' . .ld~-uí d('. ~le .. 1 ... <·6 
g-'lupc1 ~ po.[l¿tc.06 e.1: conl/.:tt di? (a Uit.lvc•w.t..1.'ld .':ca¡:o.":.."' ... ec.c.11 dC!.!ide. J:..u!J ¡:':.~·r1,'';1~l 
ativ..!i de. la t:.cvcluc..ién, Cu ca;'? f. ne e.l efe v.t1a.na.t:!ie !.l ~í.' tL .. mll r11 Ct• '"" 

co11Um.údad dr.. a.<'~1w10~ de e!i te· 6 q~te ~e f;.:lh..ra11 ~o.':J"'.::.rlc r11 t~C. F·'·~ 1-t'.'l i:J: 
qu.1.1. e.11c,1n\:10.'tc·11 -'.tr:.011('de c-Jn ~r. .té;J Unen 111c~1::'l{6 t11, ~"' r!:tC. pC''t ú· nH:'tW ~ 1:-':U"•i 
tofe,iado,~ fX'':. l!!it:'.." 

Z.-,~!a..'l..!i.i.~h~, P.e.na.tl'.. La llu.i.v~'/l~.td,1rl V1 et. t.tc.:r:po. (ú.'1.'-':d. de f:J.una.n.(r!.:tde.!iJ, 
WJAf.l, !Mx.t.-~o, 11JS5~~. . 

3.·J.lcuún !] Ca.mp1'0, .\·~5utL~c. Op. Cit.,L~.:tg. 100. 
·1.-Jb,t"á., pag. iV,:, "i..a. Jul.:u11 w.?. ._:::j .:<..,'.'.VoZ-~ l=-':C..~.(c1:~ U a.o;:!:o(ct~r.1 1 .l IJfl ~~'" 1'1'1~1 

cl.a.rn . .!i, 6.ia 1!ml:c" • ..t:.90 rmtd10~ a~.t.Juti:M que >.:.l coH6CieU: ¿,!i.t.1é.t d,',J·...i.gido pu'i: r.f: 
/XVLtúfo c..itCUco, e_¿ Wtti: C!t.ü. un g.'u.tn (:!µ\:.li.tah de Ca. U1:ü·e".-~«dad Nac.{r!fut~'." 

5.-"Jo.'rge. Ve.-'tct E..ltaj;ol ¡xt11...tü,.(.p6 en e.l últ.úr..:i gaú.ü1e.te de. Po-'t,1-f,'t.W Vfaz, tmr· 
bién ac.upé el c.Mg<' di!. 11iú:,l.!.tJco ele 111-~t-uu.e..-úS'11 Pt!bUca. !' fü~te<L~ Mt..te~, 
dMai¡,tl., r..l p;~'Ú.Cdc dc.l 'u~u.':.p'.".:Ú.":.' ll.Lc to~¿:t1w lluc/1-ta." 

. 6.-C~-'1.. i\(~ur.~o de. !.!a.r .. [a u Cam;XJl. Cp. Cit. pe.'t.fodo~ ¡q¡o a 1929. 
7. -V. Cap. T l ú1cú.:i 'b'. 
j,-M.v.l,t !/ Cilmp1.1 :!1 1 At)~·tJJitJ. Qp. Clt.., F•-'t:J· 1.B. ''ScH.i~:~c. r.dem,b Qlll' rr rr•lt0 dt• 

mmtte.n?Jt unct o.":ga.1ú.za.c.1:6it-c.~-foCl.úu-1t.Le. lü.l iJ.mi.tS a. ta~ Mea.& ~Wt9idtW ele Ir:, 
Un.Lv~/L.~.(dad d1! e•.'id'2.1!.CC ~:t.t..'l.ac.c..ü-11 po.'t~L'Ll6t.:t. 11 

9.-i.!c0· P"9· 55 



10.-MaM.U.ke, Re11<Lte. /.lemo.'U'.aA de! p:'l.ÚllM. encuentJto de IW.totúa 4ob.,e ia 231 
Un.foe/1.l.úiad. WJA!I, ).llüic, M4, pag. 132. 

11.-lbZd., pag. IZ6. 
12. ---V.-Cap. I. .(:nwo 1 d'. 
13.-1.iaM.Wlze, .Rrna.te. Ei mov<mirnto e,;tuüantil. de 1929 en M~üo y 411~ 

.1ruttec~ndrnteJ e11 A~gentina, Pvul'. y C11b1. iCcttbto de e,;.t. Mb~e .t.a U1t<v. 
CESU. En ¡>teit~al. UN.\/.(, M~.ico, 1911, pag, 84. 

14.-lb.úf., .po.g. 83. 
15. -l'Zii1o Maza!, JMge. (antolog.úzl. la ruttonomfa Unvú·~.Uatúa. UNN.1, 

Mruco, 19N, µag. 119. 
16.-l.la,t4.Wlzc, Ro.mtlc. Op. Cil. pag. 15 
17.-lbid., po.g. 96 
18.-TOZ!l., pag. 104. y en: /.la/l.Úl y Campo4, Ai6o•t.10 de. Op. Clt. pag. 112. 

"E.!i~o.!i .s.te.te d..úu du.. .. ..a.-'ton la.5 poca~ c.cinve11~nu·o1lM en'tJrl? f!&tudiruit~ 
1J aul.otidadu uitlve.'U..i.t.:Ut.ÜtL !.!á..l que ccinveJWaclo11~ pu.e.de. deW..Je que 
.fo que .SC. CÜ6, ~UVt.OJt U.iltl ~e,'L.ic de monelogOh CUljO í!C.0 110 fi(.:o &.inc tt.ad.i 
CM cJ'. COllnÍÁ'.C.lo, -
lo4 e,;tmliantM a.tg111nvctaba11 que 110 lutbfa '.t11a.diei6t1' f'<l!Ul impo11C11 tM.i 
1t.eco110Wn{c1ito.!i ai mio, que a,..'Ui. c.'<.a. u1:a má.!. de .ea11 mQd-ld~ plto-noJLtl'ame. 
:U:l.'.'.ana..:. de C.a Scc.'teta..U:Z de Educacú5u P~Lbttc.a. At leamaJt í!X('1anje1r,i=.cu1":" 
te..~ 1J p.•w-noJLteam~JL[can.a. a la n.e~o1una. a.c.a.dl'.:inica, io que. ~e p.\e.tcnr:lút 12...'ta 
a.úuCL't peJr.bo11a.lmz.11 .. te a.i ScCJ1.e.ta..U:O de. Ed.uc.ac..i611, f,fo.W~ Sáenz qu.i.eit í1abút 
Mtudiado en E~tado~ llni.dM. Se lt1te1ttaóa de.la~cd.itaAl'.a con µoMU11M 
'Vac.c(l11ce.ti~t ... -:.~' tri cual.. f1a.c.r_ pr1~M w:.:: -'tC'.foc.i.6r. c.nVte w1iveJt .. ~..C:.taJtia.\ ~' 
ia c..lt.i..ia c.or.,•:..ie.ute 'v~c.a11c.¿Wta. 1 • ,':xitr 1xt1Zde 0l,1.1.é..dc.Ji., qtte en CJo~ mo 
mc.11 tc1 ~ .'J¿ c.e:;.i: .. i.1 e11 ~.¿_ Qnbic1¡.te w1 í:¡o:'.t:..tc co1itciu°dC1 1rnc..lc11at..t.!i t~ y ru1tl= 
11Uh.t2.Jn'2...üca.110 JUC. crz'í.,¡c.fc'll:é e,l J:d.,~.1.'<.i.o de d{1Jl Jo&~ Vct~c.rnc.ei'..c~. 11 

i:;.-CJ:. G.i.':./z,<'.dc, Lt~i~ Ja.\'..Ío..''l.. Et .L~1"~t .. ú!C' i~ lc.. .'t.:!VC'i'.!tr:~;i..<":; .i.r:~titttc .. ú·1!t'..l'..l::c.d.1. 
La ·(C''"Jn.1c . .i6u d2.L nucv.:o ~~.ta~Xtu-:-fi~r~rr:r. .. ta. ea.-;-~-~-·x"Xr,
~./ex.(_cc, fifT~.r:.:: 

::.:.-1.la.." ... <'.a u Ct1Mpu.!i, Af.~.J•~c. Oµ. CU:., p.'t..]. 1&3 
: l. -C~,'L. L.2on.t'l.do, PaJJtlcL~ ¿;_;:-;--~1:-fo .. Wg.l':: .. La nrtcv~ ~(1c,ialogfo de (...:i. erlttca

r,tú11. SEP/Ci\i3ALL1TG, ,1.!.'.:x.ú:1.1 , 1936, PI-'· 15~ 
22.-::riJU..i U CmnpC'~, 1\t.)01i.~c ;:f,• .• C~. C.tt., pag. 185. y Ga·':.C..fa Sttial. 1 Co11~1t~tc. 

Op. CiL, pag. 69. /J Gc11:éi{c:, !.h'Lf_1 d.!.i. Re~rt~}io. Op. C..d. pag.T'S. ~' 
Wü:~:ae, Jc";.g~. e: .. ~. ca., p.:;.g. 151. ---

Z3.-,'.fa.."t.fo. y Cm;1¡~0!1, Al~C'J:!ic.l.c. ('t· C.i,t., J-'~tg. 189, 
:.J.- Gevtcl..1 Stfi,U., Con~tteú·. Op. -t~., pag. 73 1J Gcn:,fi'.L':, .1.h':l<t dc.L Rl!.6ugú~. 

Op. Cit., p:tg. 57. ---
25.-I~ag. 73 
26.-~Wb~, Renct~e. Op. C.lt., pa.g. 57 
27. -t.!M.Út u Campo~, M301w.c de. t\•. Ct:.t., P'19. 2Q5 y ~~~ 
:?.L~Ptnta .1!1:::.e, Jc'tge. O:-. Cit., ~·'ª!,JA. 116 ~' ~&. 
29.-V. Ca.;." 11 .t11c..üo •a~ 
50.-Ib.id.,.µag. 59. 
51.-TIWI., pag. 60. 
32.-T"O'"C":"' cu. l..\ub':ayado..'i 1me~t'to~. r ... 

e aplt" Ca ll 1. 

1. Pvito .'.l,1:at; ;,,_,9.~ • . o~; Cjt., ¡:ag: 175. "No debCJ110~ dMcu.ida11 el'. pp~t ~'<n
damental Q!te _iu9ó JttUo .unénc.: r.ucc!a en el 11.ecto1tn.Ilo de. Chico G:i101~, ccr.10 
ma~ t.'Ul 6tmdamz1ita.C u óc.c.unda. de e..&te '1..ecto11.ado. m('ttd.Wni."tmo.l; .Ca .\evi..~t:a. 
'Un.ivCA~.úíad', io. 011quc~.ta Fi.tar.mfoica. de ta. UNA!.!, el. CoJto de Ca liNNI, Radio 
lln..ivc.w-idad¡ a má..'i de. cana.liza.>z. lo..ci e& 6tte1tzo& wúV(!ll.4..t..t.M.Wt. al. heJt.v.i:c..l.o de· 
ta eon:wU:dad :teda. JiLl'..ia J.iml!nez Rueda. !f Agtt.1.tú1 Yá•iez co11~.U.tuye11ou el 



2.32 
Uill'l<'.do' Vi1tccto,io VcpiviadM', polt m"1Uo del ciutl. log1UVtCn to. 1tenu11eia 
de CT:.ico Go1tne o. fa ltectolÚ!t." 

Z.-1bid., 1'"9h. 169 ¡r 170. 
3,.¡;¡¡e_v-a,'Ut Núbla, G.ltb<'.-Uo, {antologfaJ. La educac.ifin .;ou!l.1.i.l:t.t en MWco 

{193~·1945.J. SEP/El cc.balU.tc, M.!U:ce, H~5, JX!!ló, 42; 43 !! 44. 
4,-lb<d., po.9~. 39, 40 y 41. 
5.-TIWI., p.195. 42 y 44. 
6.-TFUI., p:t95. 43 y 44. 
7.-GOiiZ<Uez Ma.'l.Úl, Silv.úl. La UILlVeMidad 

lt.Üt.l del /J1lfmVt ecueimo-Xe""'1,-.,<.&7"1'.;;c"'oc"'"""7ho*-~,,-;;--;;-:-:e:~T.i:::T=:m;:;:rr:=r,..,,':::u"i'c:;:o:-, 
) 9S4. P"9--;-¡ 54. 

s.-1bid., pag. 55. 
9.-l'Ziita Mazal, JoJ:ge. Op. e.a., JX!!l· 190. L5ulvtcujado5 nue.1.tJui5J 
10.-1&.ú!. pllg., 192, 
11.-rcc: C.it. 
12.-1/ur..t.ado /.láltquez , Eugenio. La u11ú•M.lidad au16noma. 192q-1944. l/NA/.l,/.l~>Uco, 

1976, {com. tec. de e.1t. y JYLO!f • .te9, #4[ pag5. 45 ,, ~~. 
13.-~ • 

Cap.lti.d;J 1 V. 

l. -Co1u.ejo Univu..1.l.taMo, hMi611 01tdinM.ia de J 934,ACU. lvc~i611 to.qu4¡1iá5icaJ 
2.-Go11z.iCez /.lctlÚll, Silv.io.. Op. Cit., pa9, 155 
3.-Ibid., pct9. 1!'6. 
4.-w.t:l~ja ll1U:vu~.itar-io, óM.l611 01tdi11NLÚ1, 2 de <'.J1MO de 1935 .. ACU, {VeJ¡~Wll 

taJ?tl.i.!)ná)<c.i} • 
5.-Gct::á..tc.z O.'t.ope.:a., f.la.tt!l.2..l. El !i.~fl.úie.n pa.t/u"mNtútl de la Ur .. ú.1e/W.U.fod Uar .. -icn.".C. 

Aut.:=11cm.1 dr! Hb'.-lc.o. lcom. -te.e.. de Mt. y· J.1.tJ!f, (¿9~ 1rm:-n1Jr\.1.t, M:'..xu~.c-, 
Fl17, pago. 29¡--¡¡792. l5ub1tairado5 1uH!..ll\o..1J. 

6.-c5.t. Cap. V111. 7966. U V. Ga1tüa Laoua1tcUa, JMge. Op. Cit. {5ub11.nyadu~ 
nuc.stto!:i). ---

7. -Ga1t:á'tcz ~11.opi:a, .1;,t1mef. Op. fü", pa9. 2\13 
8. -Gu°''""" N<ebla, G.ubCJL(a. Up, e.u;_._, pag, 59 
9.-Ro.m611 R. 1dcalaq.(a ir Cto.ie~Rcvotuct611 lk:Uca11a .. La co111•c11ci61t 11 ~l. 

Co1:-?-':c..&o ti5'iirtttuaf!J1te. SEP/Se.tln.ici!i, !Mx.tco, J QJ6, Ccc(.;.::.c. Ji ;,/ f l, pagb. 
'S'q::'ITl,""'DebdM cnttc i'.a Unea'modc~ada' u 'nadical'." 

10,-Gucvr./La. Niebla, G.ltbc"tto. Op. C.lt., pa9.~. 51 u 52. 
11.-Ibid., pagh. 32 U 33. ----
12.-Tm., pag. 53. 
13.-TIUd., pag..1. 59, 60 y 61. 
14.-TO«!., pag5. 63 u 6~. 
15.-Goñ:á'Cez /.la.'l.Úl, S.llv.la .. QI~ .. pa9. 157, 
16. -"Recühdemo..1 que c.t baclic:.au.a.to con.1.taba de. couco ai1o4, tite.\' de. 4ec1111dMia 

~/ do5 de p11.epa1tato1tút," 
17.-If>id., pa9. 158. 
18.-~ cu. 
19.-~ 
20.-~M Go.'L'U.do, tui&. Op. C'i., y Gueva.M Niebla. Op. CU., 
21. -V. Cap. 11, 192 9. "G6mez NUo.h u zuela, ant4¡uo..1 pltOmotolt~ de mov.lm.leiito..1 

C4 tudúmtiteh lll1iVeM.lta.Uo4". 
22.-Gcn:átez /.\aJt,Ú1, S.llvia. Op. C.lt., pag. l59. 
23.-Lcc.. C.it. 



233 
24.-lbid., P"!l· 160. ~· Chico Go,rne, luU. M.tilan~. lfave, Guanajuato, 1945. 
25.-TCC':° cu. --
26.-~ag·. 161, !tE"!· Azuela, Satvado1t. "El dep.i.'t.tame11to de acc.lén &oc.ial 

M"la Utii.vct~idaa"c:n: UiiiveMúfod, encto dl 1934. 
27.-Gonzáte: /.l<t1út1, S.Uv.ia. Op, ca., pag. ló2. 

Cap,i.tll!o V. 

1.-V<JmútglLcZ, Raúl. El C1t li. 
.'ta.nte. .{'.,1 dl!eada X.e-'r.o;-;~.-'-;;u=11c:C,'::te::'M;-¡,:;a.i7'.'-Trr,iriim,¡.~'li".'mi':x.:':t'::c'3io"',&7'.'7-• .::,cn==''::,,i:1t':;l'.J':',7-~a"',=.:::~::... 

t.1qttcg1táJ,cCtt 3. apud. , Gcnz~ltopez.:, ,\l11tuel. Op, Clt.pp, 324. 
2.-loc. Ci.t. - --
3.-~ag. 4 
4,-TITcl,, µag. 9 
5,-TTiTci., pag. IG 
6.-TQ:[cl., pag. 5 
7.-Tb:Uf., pag. 5 y ó. 
S. -''Stifj<'.e1tc c.< p,toíc..101t R:uU Vomittgttez la p,to¿u11di:ac.i611 M la.l .i11vc..1tigac.la11e~ 

e.rt cJ ti! peJLfodD poc.o ~ t.Ltd..iadc. 11 

9.-Jb.id.' pag. 5 lj 7 
1o::¡¡;¡¡;¡u1guez, Raúl, AtjoMo de f!<Lúa u Ca1'po~. /k.~l<t del Re6ug<'.o Gonzáfez, 

Súte dúmuo~ de tema de µo~c.H6n, U,~A"i/CESU, ,\l~x.lco, Jqs5, pag. JO 
JI .-1od., ¡,'ag. 1 >. 
12.-líoiiiZ.:2"e:, R:tú<'.. Oo. Ci.t. Pa9. 27. 
13.-lbid., ¡;ag. 21 
U,-TOB., F•tg. 32. 
J 5. ~~::t.'Lct. Niebla, G-Ubv· .. to. La. dc.moo1.ac.t.o. en .t.:t cal.le. Cn..61úc.a -det mov.iPU'.entu 

c~.tudüu1-tlC mi:Uc.mw. s, xxr.;1:rt:u.c.o, Jc¿SS, p.:.:;i. Ji.¡, 
, 15.--tdcm., pa,¡. 22. 

f7 . -I'i'Z' e u. 
J&.-Lc":. Ld. IM<o a¡JMCcc.11 lc; ¡;w,ta~ a,d lj 5. CJ en: Ra!t.C Von:i11gue:, Qp, Clt. 

pag. >7 frl .~¿itaiitel. 1 
19.-Ga:c·aM Niebla, G<'.tbu,to. Op. Cit., pag. 23. 
20. -Vo.r.(11gttc:, RaúC. Op. Cit., µc.g. 38. 
21.-loc. CU. 
22.dbtd., p:tg. 39 
23.-ICZ:' C.lt. 
24.-Gllcc·a.ta Nicb1a, Gltbc,,,to. Op. ztt., png. 23. 
25.- Tdl!ln., la dcmoCJLac.la. en .t'.et ca. e. pa.g. 1.J. 
26.-V. }"!~~ª• Cap. V11. 
27 .-TohO~ .t:.al eeCJ:icn.to~ ~011 ti:-ma.da~ de: G.i.lb\!l' .. tO GaC.VM.:t N.iebCa. Op. C.tt. 
~8.-Jb(1 .• 1"9'· ¡.¡ y 25. 
29. -V'it'CL.t Can.tt¡, Ga.~t6tt. H.l.-!i tOJLÚl l!H voz. a.Ua: L:t. lh!t~l.'11,"'..,~.ida.d. Jc~-:.qt1.li-1 Mo.t.U..!i' 

.!l~:U:c~, 19&&, pag'. 6 J!i6'2:-"U<Lltó11 g11r.e<..1 La•:.t!t .u:cc.tp!te,ta ea ta ca,,,,,¿crit2, 
de tn tnLtttC.Jta. ~.i9túe1tte: 'to~ cposi.to.'t.e,~ dz ua. ~:zcttf.tctd btwca.ban do.l c.o~ru¡ 
,:,t Ud.v<M eAtuc!ia11Ufe,~ de toda fa un.ive~.ldad y quccltMe con la bul'..la 
pue.lt~t C.tt rnedlo de.e car.•rr.UL {el IU!C..tO·'t lgnac..Co ClhÍ\JCZ d~.cta..'t6 e~tJ/L dl.~pttC.·~to 
et aµo!J:t.'t et lc6 j6veneh qae .tzrJ.'LC..\Znta.ban a. te:-~ Cj.tt~·:üc:.n.te.l a .. t:1.nv.1~ de lct FéUJ, 
a ca."t.tc ptaz.o no he quc.cút.Um1 ~en tlltda. 1 

'
1

• 

30.-lbid., pag~. 61 U 62. 
31.-líeva:t.t N(cbCa, Gltbe:wi.Op. Cü. pag. S2. 
32.-Jbid., pag. 32. 
33.-~ziilc...to. CcU.t'lll, Leoncl. ACguncw con.~.lde.tctc.lonl!.\ ac.e.Ac.a. d;:. .Ca 1tc1oturut 

ltttivCJL~ tta.'t.fo c.11 !i:t U1t.i.veJL~.c..aad Nac.c..ona.t: Atdóttcma. di! Méx..tc.o. UNN.I; ~. ¿x.J.co, 
t-tttt;-(·/.t.t. ltJ::Dil. fü.! ta lha. Ed.de JqJo.l pag~. 20, 2Tij:!l y Ga/1.c.la. 
Ca11tú. Op. Cct. pag. 115. 



54. ·ZV.m;?.>Tu, Sc,tgio. M~Uco: una. demcicJtacln u.t6pic.a. El mavirnle1tto 1!J tu
clúmt.a del 68. 11>\ol. de C1vtlo.i 1.lo1~~vfu. J 6ta.. cd. s. XXI M~uco 
"19•7, pp. n6, Gabvi.tD Gueva.\Jl., Rrull Vomlng"ez !f SCJLg.lo ZVtm~•io apo-' 
yan la po6tu.\Jl.. 

35.-Zl!JUne.i;,., S';'\g.io. Op. ~¡f· pag6.· 55 !f 57. y en: Pe~cmiMo Crut.lto, Lco-
nel. Op. g.u., ¡:ag6. !/ 21. 

55.-Ze."uneñc, Mg.iD. gr· §ª·, pag. 57. 
~7.-Voniú(;J_uez, R~. _11~. pag. 35. 
>1.-ZeJUnvw, SMg.w. ~. pag. 58. 
39.-V • . út~'ª·, l!:tp. Tl,Flzr. 
40.-ZeJUnc>1o, SC1lgfo. Op. W., p1tg. 59. 
41.-lb.ld •• pag. 60. 
42.-TI>úI., p<tg. 64. 
43.-TbZéI •• pag. 65 
44.-TliZil •• p<tg. 55. 
45.-TI>úI., pag. 90 !I 91. 
45.-Ió.ld •• pag. 92. 

C<tµ.Uu.lo I' I • 

1. -Revuelt.l.6, Jo.iL MWco68: j1LVe1>tild !llJ.c.voluc.l6n. [¡>\al. RobVLto E.icude.\o, 
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