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INTRODUCCION 

Este trabajo· se .. propone· el anáJ.isis de una al.ternati-

va·. pol.ítico-pedag6gica ccncreta- sobre J.a "Autogestión acad!i 

mica•• desarroJ.J.ada: por el. escritor José.· Revuel.tas, J.a cua,1-

constituye un intento de· transformación demócratica de l!a -

educación superior en México. 

Esta propuesta, nos interesa anal.izar por su crítica-

y replanteo en cuanto a su concepción sobre el. papel. de l.a-

un~versidad en l.a sbciedad y a las formas tradicional.es de-

concebir las estructuras pol.Ítico~académicas que no han si-

do suficientemente discutidas y anal.izadas. 

'• Para ésto, me"propongo evaluar críticamente J.a pro --

puesta de RevueJ.tas· con respecto·aJ. movimiento de autoges 

ti6n pedagógica desarrolJ.ada en Francia durante la década 

de l.os 60, así como con los movimientos de reforma univers! 

taria impul.sados actual.mente: en J.a universidad. 

Este trabajo se desarroJ.J.a en l.a siguiente forma: el-

primer capí tul.o pretende· exponer de .manera general e l. de sa-

rrol.l.o del. pensamiento político de· José Revueltas. 

EJ.· segundo capítuJ.o·, abarca el. contexto sociopol.Ítico 

y educativo en que surge J.a propuesta. Esto nos permite ubi 

car: en que momento aparece y a que situaci6n social. y educa 

tiva responde. 

EJ. tercer capítul.o, comprende· J.a ·definiciJ:~-~~e l.os --

principios en que· se: basa esta propuesta, que serán retoma-

dos para el anáJ.isis de J.os postulados que plantea·. 

El. cuarto capítul.o, constituye el análisis de la pr2 

puesta a partir de algunos presupuestos educativos que señ~ 
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1a.y e1 planteamiento de 1as contradicciones que determinan 

su inviabilidad práctica en e1 contexto sociai y político -

de M6xico. 

A manera de conc1usión. señal.o 1as aportacior1es que· -

1a propuesta de Revueltas abrió en el campo de 1a lucha po-

1Ítica hacia la transformaci6n democrática del orden uni -

versitario. Diferenciandolo de la corriente subjetivista d~ 

nominada· upedagogía institucional.", como expresión de1 mov,2. 

miento pedagógico autogestionario contemporáneo al proyecto 

de· autogestión \sustentado por Revue1tas; asimismo señal.o 1a 

~ 
importancia que actua1mente· tiene· en los movimientos de. re-

forma universitaria • 



DESARHOLLO DEL PENSAMlENTO POLl.TlCO DE 

.JOSE REVUEI.XAS. 

Para abordar e·1 aná1isis sobre l.a "Autogestión acadé-

mica" es necesario tener un conocimiento básico' de l.a obra-

teórico-poJ.ítico de nevuel.tas que permite: comprender J.a di-

rección de· sus Ú1timos p1anteamientos sobre l.a autogestión-

pues é1 1os consideraba muy significativos para la contruc-

ción de una teoría del. partido de la el.ase obrera. 

lnicial.mente expondré sus primeros contactos con 1a 

teoría marxista; enseguida la _polémica que ininterrumpida: 

·• . mente· soso'tuvo' con el. Partido: Comunista Mexicano, causa. de 

sus rupturas· y expuJ.siones, así como del.os repl.anteos al.o 

1argo de toda su obra·; seña1aré· el. concepto que· tiene· de: 1a 

autogestión y como inf J.uye. en su participaci6n en ei movi -

miento estudiantil de: J.968, contexto en el. cual. se ubica l.a 

propuesta· pedagógica que me propongo anal.izar. 

Josc'! Revuel.tas fue? principa1mente autodidacta y de·· -

esta manera se estab1ecieron sus primeros contactos con ei-

marxismo a través de las obras de marxistas italianos de 

formación hageliana y de algunos teóricos heterodoxos de 

1a-. 1!. Internacional. 

Desde muy joven sus inquietudes 1e 11evan a buscar e1 

contacto con los comunistas y a participar en sus actos y -

manifestaciones. Antes de cump1ir los 15 años fue detenido-

por primera vez y enviado a ia correccional para menores. -

En 1930, . ingresa al. Partido Comunista Nexicano, en donde se 

i 
dedicó por entero a 1a mi1itanc~a y· contribuye al. estudio -
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4. 
del. proJ.etariado 1::cxicano. 

Desde·· sus primeros escritos te6ricos pueden dist in -

gu.irse· tres l.Íneas fundamentales: conocer· J.a· real.idad histó 

rica del. país; exam~nar el papei enajenante· de J.a ideoJ.ogía 

burguesa: Esta tesis tuvo particular interés a lo l.argo de

su obra, fundamen-taJ.mente la teoría de la enajenación expu~ 

ta·por·Narx; y finaJ.mente· J..a teoría de.1 partido. De esta ma 

nera en su ensayo ''La. Revolución Mexicana y el proletariado 

(1938), hace e.1 análisis histórico de 1a Revolución Mexica

na de 1910 de sus condiciones econ6mico-po1.Ítico e ideológi 

cas y como éstas determ:inarán l.a formación de una hurgue -

sía nacional. que se constituyá como cJ.ase· dirigente de una

revoJ.ución democrática-burguesa q~e tom6 el. poder y aún J.o-

conserva. 

ParaRevu.eJ.tas, 1.a burguesía nacional interviene de -

manera primordial en el. proceso de mediatización de J.a con

ciencia oprera, con l.o cual. impide que se forme-una concieE_ 

cia de el.ase del proletariado. EJ. carácter ideológico ena.je 

nante' que imprimé la burguesía a.1 proletariado, influye a 

su vez. en sus ideólogos y en el. par~ido proletariÓ. En di 

chos cuestionamientos, Revueltas crítica las corrientes 

ideológicas que existen dentro del Partido Coruunista hexic~ 

no; y cuya esencia deme-marxista ayuda a la política de 1a -

burguesía nacional y pro~oca J..a ~alta de independencia.po1Í 

tica deJ. movimi.ento obrero mexicano. 

Con respecto a la crisis interna del Partido Comunis-

ta }iexicano·, 'Revueltas declaraba en e1 número l., de "El par 

tido" periódico de 1a ceJ.u1a "José Carlos M~r±átegui", J..o-
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5. 
siguiente: 

"Hay una crisis histórica deJ. partido comunista y del. 

movimiento revolucionario en Héxico. Esta crisis,ah2 

ra. más grande que nunca, tiene como causa eJ. hecho -

de que, en un país en el que se desarrol.J.a desde ha

ce: más de· treinta años una de J.as revoluciones anti

feudaJ.es y antimperiaJ.istas más avanzadas del. mundo, 

no existe todavía una vanguardia poJ.Ítica de la cla

se obrera·, agrupada en un partido marxista capaz de

conducir hasta sus más al.tas consecuencias las lu ~ 

chas del pu~blo mexicanon. (J.) 

EJ. planteamiento y la difusión de estas ideas 1e cos-

taron la expulsión del Partido Comunista :Mexicano en J.943. 

En J.950, Revuel.tas escribe. su nove;J.a de carácter pol.! . 

tico "Los días terrenales" y su obra de teatro el "Cuadran-

te de la soledad". En éstas, aborda la probJ.emática· del do.s:, 

matismo imperante en el Partido Comunista Mexicano y cues 

tiona el ideal. comunista acerca de J.a libertad, la fel.ici 

dad, la f.inal.idad y la verdad,absol.uta deJ. hombre, encruci-

jadas en las que se debaten sus personajes; o bien como J.o-

de el.arara Revueltas ••• " Los personajes de J.os días terrena -

J.es, de tal. suerte· no ven su propia so1uci6n como individuo 

sino en una especie.de autoacabamiento, de autof'agia moral.-

catarsis que le permite.· no dejar de ser comunista ante sus-

propios ojos, aunque: sin e11os mismos darse cuenta, en la -

vida sean unos comunistas deformados '·con la mente def'orm~ 

da por su concepción de1 ser de un comunista".(2) No obs --

tante,la crítica que recibió por parte de 1a izquierda no -

1. REVUELTAS JOSE, Ensayo sobre un proletariado sin cabe 

~· pág. 19 

2. REVUELTAS JOSE, Cuestionmnientos e intenciones. 

pág. 103. 



6. 
impidi6 que años más tarde en J.os "Errores" Hevuel.tas radi-

cal.ice• sus críticas en torno a ésta misma probl.emática. 

Para Revueltas, J.a construcción de- un partido autent~ 

co.· de•. l.a el.ase· obrera en :México· debía reaJ.izarse· a partir -

de.1a unificación de J.os diferentes sectores marxistas mex! 

canos, donde, a través. de J.a confluencia de:· criterios J.os 

programas marxistas se discutirían y se aceptarían. Su 1a 

bor estuvo encaminada hacia este objetivo, establ.eció aJ.i~ 

zas con otros partidos: y coJ.aboró en 1956, en 1a f'undaci6n

del. Partido PopuJ.ar, e1 cual. terminó por abandonar para,, -

reingr.esar al. Partido Comunista Mexicano, .convencido de que 

era· el. único capaz de· convertirse• en un partido auténtica -

mente· J.eninista, pero que debería ser transformado desde -

adentre». 

La renovación del. PCH para RevueJ.tas debería J.ograrse 

por medio de un proceso de autoanáJ.isis, con 1.o cual. se· po·

drían superar objetivamente' J.os errores, siempre que se to

maran. en cuenta· 1os siguientes punto~: 

La inoperancia histórica de éste en México como partido -

de vanguardia de 1a· cJ.ase obrera. 

EJ. dogmatismo deJ. Partido basado en el modelo staJ.inista, 

pues J.o desviaba de los principios J.eninistas del dere -

cho a la cr{tica y a la autocrítica del partido. 

-·Finalmente, impugnó las distintas corrientes marxistas 

que prevalecían en el interior deJ. Partido, principalmen

te· eJ. J.ombardisrno y eJ. neoencinismo cuya práctica era 1a

de subordinarse a J.a burguesía la actividad política e -

ideolÓeica de la clase obrera. 
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Lo que dif'erenció radical.mente· 1.as ideas de Revuel. tas 

J.a tendencia del. Lombardismo es el. modelo a partir del. cual 

se diseña el PCM. Lombardo concebía su partido en el in.te.·-

rior del. Estado :Mexicano que aunque· de· natura1eza heterogé-

nea estaba dominado por una burguesía nacionalista; esta --

burguesía nacionalista era la que impulsaba el desarrollo -

del capitalismo de Estado en beneficio del interés general-

pero a su vez· esta era obstaculizada por 1.as fuerzas de la-

burguesía protoimperialista. En consecuencia· la lógica del.-

Lombardismo suponía que 1.as fuerzas revolucionarias del · ~ 

país; deberían unirse, a 1.a burguesía nacionalista y edificar 

por vía pacifica eJ. socialismo. Esta J.Ógica del. partido se-

desprende' de J.a corriente evolucionista que prevaleció en 

ia~. 11 Internacional.. Para Revuel.tas en cambio el partido 

del. proJ.etariado· debía contruirse como una fuerza indepen 

diente del Estado burgués de la Revolución Mexicana para po 

der combatir la ideología democrático-burguesa de J.a nevol.u . -
ción y formar J.a verdadera conciencia del. proletariado. 

La pol.émica que provocan sus ideas hace que Revueltas 

sea: expulsado del. Partido y de 1960 a 1961, escribe su "Ea 

say.o sobre un proletariado sin cabeza", donde sistematiza y 

desarro11a sus ref1exiones sobre los cambios que él. propone 

Hace· una crítica acerba a 1a ideo1ogía burguesa de 1a nevo-

lución :Mexicana y de sus consecuencias para la el.ase obre-

ra; pone al. descubierto la actuación de J.a burguesía nacio

nal. y de su partido de el.ase, como las formas histórico CO!!, 

cretas que adquiere la dominación de 1a clase capitalista -

sobre el. proletariado; anaJ.iza 1.as formas político e ideo16 
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gicos mediante· J.as cual.es esta .el.ase somete al. movimiento 

obrero y al partido proletario, y revel.a el. carácter enaje-

nante que la burguesía ejerce en J.a conciencia de el.ase· de-

1.os obreros. En su ensayo Revuel.tas decJ.ara l.o siguiente: 

"En Néxico se produce· un fenómeno del. que difícil.men

te· puede darse un paralel.o en ningÚn otro país del 

mundo contemporáneo. Este fenómeno consiste en que 

1.a conciencia de J.a clase obrera ha permanecido ena

jenada a ideoJ.ogías extrañas a su el.ase, y en parti

cuJ.ar a J.a ideología democrático-burguesa, desde ha

ce más de cincuenta años, sin que hasta J.a fecha ha

ya. podido conquistar su independencia. O sea, suena 

jenación ha terminado por convertirse. en una· enajen~ 

ci6n histórica. Esto quiere decir que aun aque·J.J.o -

que, aparece· en México como ideoJ.ogÍa proJ.etaria no· 

constituye otra cosa que una deformaci6n de 1a con 

ciencia: obrera, una variante sui generis de J.a ideo

J.ogía, democrático-burguesa dominante. La el.ase obre·

ra mexicana, de este modo, se proyecta en 1.a histo 

rirede los µitirnos cincuenta años del país como un 

pro1etariado sin cabeza, o que tiene sobre· sus hom 

bros una cabeza que no es J.a suya".(3) 

En la parte, final. de su J.ibro, concluye' que mientras-

el. Partido Comunista Nexicano no asuma su autoanáJ.isis éste 

tendrá que darse :f'uera del. partido:.~. "Así, J.a crítica medie. 

titizada dentro del. PCM por J.a irracionalidad, deviene aho-

ra en 1.a emancipaci6n racional. de l.a crítica fuera del mis-

mo.; 1.a crítica de la conciencia deformada, en conformación-

de la .conciencia; y J.a irreaJ.idad hist6rica deJ. Partido Co-

munista ::'-Iexicano, en el -inicio de la existencia real. deI --

3.RBVUBLTAS JOSE, Ensayo ¡sobre un proletariado sin ca 
J be za.º pág. 75 • 



9. 
partida.~ de' J.a el.ase obrera". M·) 

Consecuente con su posici6n crítica dicho ensayo es-

una de J.as bases ideol.6gicas para el. desarrol.J.o de J.os pr~ 

cipios que sustentarán l.a creación de una corriente ideoló-

gica independiente.-

En efecto ••• nl..a l.iga Leninista Espartaco nace del. h~ 

cho histórico fundamental. de que el. Partido Comunista Nexi-

cano no puede acpetar la necesidad de su transformación, -

porque tampoco puede.advertir J.a existencia de dicha necesi 

dad.a causa de J.a deformación dogmática de origen que pade-

ce y que impregna todo el. ser de su nat~ral.eza impidiendol.e 

autorreconocerl.a como un existir. irracional. contrario a J.as 

J.eyes. de' J.a teoría del. conocimiento".(5) 

La J.iga se centra en J.a prítica de l.as deformaciones 

democrático-burgÚesas del. marxismo en México y como tal. ---

fue wia organización dedicada a J.a discusión de problemas 

teóricos sobre J.a doctrina marxista-leninista y a su apl.i 

cación rigurosa. De J.a l.ttcha interna que tuvo J.ugar en J.a 

L:i.ga Espartaco en J.os meses de abril. y mayo de 1963 se des-

prenden J.as siguientes posiciones: 

MAYORIA 

·Ei problema en torno al. 

cua1 J.a lucha, es un 

probl.ema de método. 

4.IbÍdem. pág.247. 

MlNORlA. 

El. prob1ema central. es un 

probl.ema de principio. 

5 .FERNANDEZ CHRI~"TLl.EB PAUlJNA. EJ. espartaquismo en -

México. pág.63. 
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.MAYORlA 

Argumentan restricción

ª J.a J.ibertad individua1 

en beneficio de J.a 1i -

bertad coJ.ectiva, de·J.a 

organizaci6n. 

Los problemas deben ser 

debatidos s6J.o y previ~ 

mente en e1 interior de~ 

J.a discusi6n, sa·carJ.os

a1 exterior, al público. 

E1 problema debe lJ.evaE._ 

se a votaci6n. 

10. 
MINORIA 

Argumentan derecho irres 

tricto a J.a libertad· indi

vidual, libertad de expre

si6n personal. 

Los probJ.emas de debate in 

ternaciona1es pueden 11e -

varse: a 1a discusión ex ~ 

terna; de hecho por ser·iE, 

ternaciona1, ·es un probJ.e

ma exterior. 

Las cuestiones de princi-

pio no se deciden por vo -

tación. ( 6.) 

En esta discusi6n RevueJ.tas defendió vehementemente~ 

1a.J.ihre expresión de J.a crítica sin restricciones te6ri -

cas~o de J.ibertad individual.. EJ. resul.tado de este debate-

'provocó J.a separación de Revuel.tas y de otros compañeros -

de 1a Liga Leninista Espartaco. Con respecto a su expuJ. --

si6n Revueltas nos dice: 

"He· estado.muchas veces er el. banquil.J.o de J.os acus~ 

. · ·· dos y siempre de manera injusta y por J.as mismas r~ 

zones, pero 1o verdaderamente aJ.armante es que sea

J.a Liga Leninista Espartaco J.a que me someta a un -

juicio de igual. género. No hemos aprendido·nada~(7) 

Para RevueJ.tas, J.a libertad de1 pensamiento es una -

condición ina1ienab1e al margen de1 partido o de cua1quier 

dogma. 

Durante su participación en el. movimiento del. 68, --

acuña conceptos c1aves que J.e permiten rep1antear su pun -

6.Ibídem.pág.63. 

7.REVUELTAS JOSE. op.cit., pág.25. 
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tos.· de· vista en torno a su probJ.emática central. sobre J.a -

teoría del. partido. Principios tal.es co:uo rrdemocracia cog-

noscitica"' constituye J.os elementos teóricos fundamenta 

J.es para el. pl.anteamiento: de J.a autogesti6n. 

El. concepto de autogestión, con el. que_ Revuel.tas te2 

rizó al. movimiento del. 68, parece contrap~erse a su ante 

rior teoría del. partido, puesto que 'tal. y como J.o vi6 "J.a-

or~anización de J.a conciencia" se estaba dando de manera -

espontánea al. margen de J.os partidos. 
l 

Con~ider~ que en el. movimiento estudiantil. del. 68 se 

desarroJ.J.an formas µuevas de J.a práctica ideoJ.Ógica y po -

J.:!tica: J.as brigadas, J.os comi tes. de J.ucha·, el. Consejo Na-

cional. de HueJ.ga, J.os vol.antes y manifiestos impresos en 

mime6graf'a expresan el. al.to nivel. de conciencia política 

del. movimiento:· y el. impJ.emento de nuevas :formas esponta --

neas de organización que se estaban creando en el. seno del. 

movimiento. 

Esta práctica pol.-~tica conten{a J.os. gérmenes revoJ.u

cionarios para J.~ trans:formaci6n y democrátización de J.a -· 

universidad bajo J.os términos de: Universidad crítica y a~ 

togesti6n. 

La autogestión pone en entredicho el. tipo de partido 

concebide hasta entonces por Revue1tas, pues, según él. pe~ 

saba podian, o contradecir 1a teoría del. partido como van-

guardia o resol.ver el. probJ.ema superando 1a contradicci6n-

entre espontaneidad y organización; así lo dec1ara en una-

• ¡ 
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12. 
carta escrita en 1974 a su hija Andrea: 

"La cosa es que yo mismo, en 1o internon no 1ogro 

~uperar mis contradicciones. Por ejemp1o: 1a teo 

ría de1 partido. Es evidente que debe enfocarse de~ 

de un nuevo punto de vista. Pero este punto de vis

ta nuevo es el que se resiste a salir· y ser forniu1~ 

d~ con toda valentía. ¡Emprendámos1o , sin embar -

go". ( 8) 

E1 postulado de 1a autogestión no 1e impide, a Revu~ 

tas seguir pensando en formar una vanguardia ·organizada y-

en fundir varias corrientes ideo1Ógicas para crear e1 par-

tido de 1a c1ase obrera. 

Revue1tas no logró formu1ar 1a síntesis y articula 

. c:i.ón de estas dos1;posiciones, todo quedó en esbozo. 

8.Ibídem. pág. 28. 
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EN TOHNO AL 68 

En 1.a universidad actúan fuerzas social.es hetéroge-

neas. EJ. proyecto poJ.ítico-pedagógico.de J.a universidad -

depende· grandemente de J.as fuerzas hegemónicas que actúan 

en su interior. Su historia reciente da cuenta de movi .. --

mientos contrarios al. Estado y a J.a el.ase· dominante que -

contradicen e1 proyecto educativo hegemónico. E1 movimieu 

to estudianti1 de1 68-es un ~jemp1o el.aro en que se pre -

fundizan 1as contradicciones que existen entre 1.a univer-

sidad y J.a sociedad. 

A . .J.o J.argo de este movimiento: dei 68 .• se producen 

hechos que muestran J.as diversas corrientes po1Ítico-oed~ 

gÓgicas que dominan en este centro de estudio y que tra. -

tan de transformar J.a :funci6n social. asignada a J.a u.ni --

versidad. La- toma de conciencia de1 estudiantado en este-
. . 

movimiento pone de manifiesto J.a inoperancia histórica 

del. proyecto educativo dominante. P~ra que se pueda com 

prender J.a disfuncionaJ.idad entre.universidad y sociedad-

y ubicar'.· en un marco histórico general. J.a propues.ta educ!!_ 

tiva que me propongo anal.izar en el. movimiento universit!!_ 

rio del. 68, presentaré J.as circunstancias históricas que--

1e preceden. 

En e1 68 se manifiestan protestas estudianti1es a -

nivel. internacional. que impugnan por 1a transformación de 

J.as· estructuras social.es y de1 propio .. ámbito pedagógico. 

El. movimiento estudiantil. del. 68 en México debe co.!! 

; 
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prenderse dentro de1 contexto· de· esta· crisis mundia~ y -

de su problemática nacional.. Por 1.o tanto, 1.a crisis uni-

versitaria en México debe vincul.arse· tanto a 1.as condicio 

nes estructural.es del. país> como a 1.a dinámica propia de-

J.a·. universidad. 

SegÚn diferentes autores el. marco sociar y pol.ítico 

que·antecedio al. movimiento de1' 68-, se caracteriza, de me. 

nera·genera1 por 1.os siguientes elementos: 

J.- Presión popu1ar contra e1 despotism~. 

2- 'nransformación profunda de J.as rel.aciones de pr2 

ducción coincidente estratégicamente con e1 fin del. peri~ 

da.: del. proceso· de sustitución de importaciones, periodo 

que requería proteger J.a economía y control. dicta~orial. 

sobre· toda J.a fuerza de trabajo• 

3.- Aparici6n, a nivel. de·J.as grandes empresas, de -

una nueva racionalidad capi tal.ista., en función de l.os de-

rrol.1.os de 1as fuerzas productivas y en vincu1aci6n estr~ 

cha· con 1.as modalidades integradoras del. capital. monopo 

J.ista transnacional., coincidente· con una pérdida gradual.

de J.a· importancía económica y social. de 1.as empresas ine-

ficientes. México .comienza así su modernización. 

4- La aparici6n de una oposición muy radicai, prov~. 

niente: de.: 1os: sectorea. medios, tiene su origen en 1a can-

cel.ación pau1atina o súbita de su importancia socia1 y P2 

1Ítica dentro de1 b1oque dominante··, determinada por su 

creciente y necesaria pro1etarizació~. Pero en términos -

po1Íticos, esta re~unciona1iza~ión_del. pape1 de 1as 11aJ11!!; 
1 

das c1ases medias imp1ica 1.a rUptura del. pacto entre 
1 
f 
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el.l.as y ios sectores económicos y pol.Íticos más el.evados-

y hem6nicos_ que participaban del. poder. E1 años de1 68 --

demostró, con cJ.aridad, que el. poder real. está en manos 

de una ol.igarquía que vincuJ.a el. poder económico de J.as 

grandes empresas al. poder pol.Ítico de l.a al.ta burocracia-

po1!tica sustentad& en J.a propiedad estatal.. J.968 mostró-

que l.as el.ases medias. roto el. pacto con J.a ol.igarquía, 

han sido desal.ojadas de sus posiciones de poder"~ (.,8_) 

De esta manera, en el. marco de J.as reJ.aciones· de 

al.ianza que se estabJ.ecieron entre el. Estado y J.a univer-

sidad se hizo patente un cambio en l.a función hegemónica-

del. Estado·, que era absol.utamente :funcional. para l.a· nueva 

orientación económica-pol.Ítica señal.ada arriba. Este cam-

.. bio que se real.izó desde 1940 en M~xico constituía un --
fuerte:~ gol.pe a J.as instituciones de educación popuJ.ar y 

en general. a J.a pol.ítica popuJ.ar y antimperiaJ.ista del. 

general. Cardenas. "A través de J.a universidad se estabJ.~ 

c:!a una aJ.ianza y se firmaba un pacte entre· el. poder y, 

l.os gremios de profesiones l.iberal.es hasta entonces fuer• 

temen te.: discr-iminados y se J.J.egaba. a una acuerdo históri-

co entre.el. poder_ y J.a i.ntel.ectua1idad universitaria de -

corte espiritual.ista que en l.o ideoJ.Ógico representaba a-

esos gremios".(9) 

Para fines de J.a década de J.os cincuentas eJ. proye~ 

8.ESCUDERO ROBERTO. EJ. movimiento estudiantil.:pasa

do: y presente• pág.37.. 
9.GUEVARA NIEBLA, Gl.LBERTO. Antecedertes y desarro

l.lo de1 movimiento de J.968. pág.J.J. 
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to désarro11ista seguido por el. ·Estado en~raba en crisis-

debido a1 manifiesto desarro11o desigual. de J.a sociedad.-

Esta crisis repercutió en J.as esferas poJ.Ítico-ideoJ.Ógi -

cas del. sistema capitalista mexicano. Las luchas indepen-

dientes obrero-campesinas surgieron por todo el país al. -

margen de J.a po1:~ica oficial.. La hegemónía del. gobierno-

perdía consenso. "EJ. antiguo nacionalismo revolucionario-

fue abandonado en favor de un nacionalismo. burgués y rea~ 

-cionario. que cal.ificaba a toda fue;rza de oposición al. P2. 

der. como "ex6tico o extranjerizan te". { J.O) 

A raíz de J.a represión que destruyó ~J. movimient'o 

·ferrocarril.ero de 195§-59, no hay un sol.o: movimiento ind~ 

pendiente· que no haya sido someti'do median te J.a repre.: --

si6n o a través del. control. poJ.Ítico oficial.. La ausencia 

de vida. democrática en el país se recrudecía;. Las :fuerzas 

políticas: revolucionarias eran fuertemente reprimidas en-

todo el. país. Fue en este marco donde J.as fuerzas revo1u-

cionarias encontraron en eJ. medio estudiantil. su desarrn-

J.J.o. AJ. respecto ºJosé Revueltas, en eJ. texto tituJ.adu 

"Autogesti6n a·cadémica y Universidaq. crítica" cita io si-

guiente.: 

"EJ. movimiento actúa aún bajo J.os efectos de J.a de-

rrota que 1os f erroca.rriJ.eros sufrieron en J.958-

59. Sometida la el.ase .obrera y el. resto de los gr2 
pos social.es del país en J.os próximos J.O años, to

c6 principalmente a los estudiantes del. país en ~ 

1968, encabezar J.os anhelos de democracia que ni!!_ 

10.Ibídem. pág.9 
1 

' 
.. 
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gÚn otro grupo o el.ase social. podía encabezar en esa 

coyuntura específica, de ahí que J.a conciencia coJ.e_g_ 

tiva nacional. se exprese·, a través del. movimiento -

del. 68, con el. J.enguaje del. prol.etariado, con el. J.ea 

guaje de 1a el.ase obrera, que acababa, J.O años an 

tes de sufrir un revés del que aún no se reponía. 

Los estudiantes hablan circunstancialmente~, el. 

J.enguaje: de J.a clase obrera, pero no son J.a el.ase 

obrera, no pueden, por l.o tanto, sustituirl.a en el. 

proceso final. de 1iberación revol.ucionaria".(11) 

De igual. manera, esta crisis se expresa particuJ.ar 

mente. en J.a universidad. EJ. desfasamiento de J.a universi-

dad respecto del. desarrol.l.o económico y po1Ítico del. siste 

ma.dominante, se manifiesta en un desequiJ.ibrio de J.as re-

J.aciones entre universidad y sociedad. La universidad deja 

de responder a l.os requerimientos.· del. desarrol.J.o socioeco-

nómica del. sistema. 

En re;¡il.idad el. model.o central.izador y J.iberal. de f"o.!: 

maci6n que el. Estado había escogid9 en J.os años cuarentas-

poniendo a J.a Universidad Nacional. como· eje del. sistema-

de educación superior, e·staba mostrando, veinte años des -

pués, su disftincional.idad y contrad~cci6n con J.a :f'orma es-

pecífica de división ·social. del. trabajo que trajo consigo-

la industrialización dependiente. La crisis de este modeJ.o 

se expresaba particuJ.armente en la.Universidad Nacional. --

que como se riabe•, para 1960 ya se había convertido en una-

auténtica universidad de masas. (entre 1950-60 J.a UNAM ere-

ció en un 316%)".{.12) En consecuencia J.os probl.emas t~cni-

11.REVUELTAS JOSE. México 68: Juventud y revolución. 

pág.9. 

12.GUEVARA NlEBLA. G. op.cit., pág.11. 
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cos· que·impl.ican 1a masificación de J.a enseñanza se agu-

di?an en J.o anacrónico de los p1anes y programas de estu -

di«, el. bajo nivel. académico y e1 atraso en J.os métodos de 

enseñanza. Las concecuencias social.es se expresan directa-

mente en el. sect~r de 1a el.ase media debido al. proceso de-

socia1ización del trabajo profesional.•, demuestra a la c1~ 

se media ... su condi.ción po1Ítico-econ6mico en detrimento.. Lo 

cual. sensibi1iza a estos sectores para la lucha· social mar 

cru¡do de esta mane~a su actuación en e1 movimiento del 6~ 

"Las capas medias impulsaron el viraje radical. en J.a-

vida universitaria social.. Su responsabil.idad y actuación-

·· . en. el. aconteci.miento poJ..Ítico más importante• posterior al-

cardenismo (de orientaci6n democrática y revolucianaria),-

transformó a estos sectores en una fuerza social import2!l 

te• De este modo se consoJ..idaron en la universidad mexica-

na (con ligeras y naturales variantes en todas las univer

sidades del. país} J.as fuerzas y corrientes que propugnan -

por J.a tr~nsformación de J.a instituci6n. Este cambio limi-

t6 .las posibilidades del Estado para poner en práctica cu~ 

quier proyecto educativo y canceló los intentos por anu 

~Para Gilberto Guevara Nieb1a en· su articul.o "El 68-
y J.a Universidad". p~g.3. Este proceso es un efecto 

socia1 directo de J.a ampl.iación del. se.ctor público-· 

y de 1a monopol.ización prematura que experimentó -

la economía mexicana con la presencia hegem6nica de 

J.os ol.igopolios extranjeros. De hecho el sistema 

ya no admite más el. ejercicio liberal de las profe~ 

siones y todo tipo de profesionistas médicos, abo -

gados, ingenieros, agron¡0cios_, et e, se ven hoy en --

: día obligados a ejarcer'.la pro1esión bajo la condi

cipn se asalariados. 

' 
.. 
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1ar ~as contradicciones entre el. Estado y 1a institución -

académica".(J.3) 

Además de 1as causas estructural.es de donde emerge -

el. movimiento estudiantil. del. 68 éste· tiene sus iniciós en 

J.argo proceso de lucha estudiantil.. que venía desenvo1vien 

dose desde J.os años sesenta .... "I.a década de J.os sesenta -

fu~ escenari~ de la insurgencia estudiantil. en todo el. mua 
do. Sin embargo, en México· J.os efectos del. deterioro del. -

sistema acrecentaron e1 nivel. de desarrol.J.o del. movimient~ 

Puede afirmarse que J.as agudas contradicciones de l.a so -

ciedad mexicana irrumpieron de manera brutal. en J.os cen --

tros de cul.tura superior., evidentemente que J.a crisis ge. -

neraJ. deÍ sistema había adquirido proporciones graves. En-

estados como PuebJ.a, Sinal.oa, Michoacán, Sonora, Nuevo ""·~-

Le6n, oaxaca y en el.. Distrito Federal.. J.as universidades -

fueron incorporadas de l.J.eno a este proceso convti.lsivo --

al.canzó en el. otoño de 1968 una dimensión inusitada".(3-4) 

Los antecedentes más destacados de esta etapa son --

el.. movimiento ferrocarril.ero de 1959, pero sobre todo fue

e1 triunfo de ·1a Revol.ución cubana 1o que más infl.uy6 poJ.f 

tica e ideo1Ógicamente en el. medio estudianti1 de 1.os años 

sesentas. 

Desde sus inicios e1 movimiento universitario se pr~ 

13.MEDINA JORGE •. Universidadª pol.Ítica y sociedad. -

pág.35. 

14-.IbÍdem! pág.54. 

l 
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pone· apoyar otras 1uchas popu1ares y empieza a abordar e.l.-

probiema educativo y e1 de J.os aparatos de control. ideo1ó-

gico y poJ.ítica del Estado. Si recordamos J.os pJ.anteamien-

tos de 1a Centrar Nacional de Estudiantes Democraticos el.-

proyecto estudiantiJ. más importante de J.os años sesenta 

(1963) se definía ••• ·"por una .reforma democrática de 1a 

educación que signific~ una activa J.ucha poJ.ítica, ideoJ.6-

gica y práctica contra .l.a:. pJ.aneación restriccionista y --

t~cnicista de la educaci6n y contra J.a orientación prag 

mática, cienti~icista y desarroJ.lista, bases de.l. actual 
. ~ 

sti.stema esco.J.ar"'• ((.J.5) 

A J.o 1argo de.l. movimiento estudiantil. J.as demandas -

más.- importantes propugnaron fundamental.mente por J.a demo-

cratizaci6n de J.a·educación, .l.a transformación de J.os mét2 

dos y pJ.anes de estudio: y J.a aJ.teración. del vÍ:p.culo entre-

universidad y sociedad. Es claro.que e.l.:desarro1J.o de J.a-

crítica y discusión sobre J.os prob1emas económicos y poJ.Í 

ticos deJ. pa1s ocuparon un 1ugar importante en J.os institÉ 

tos de educación.superior. Esto exp.l.ica que J.a J.ucha por -

.l.as 1ibertades. demócraticas de.l. movimiento estudiantil 

s~an una consecuencia J.Ógica de un proceso conformado en 

1os años previos a 1968. 

EJ. programa de.l. movimiento de. 1968-respondía a dem0.!!, 

das.cexc1usivamente políticas. La lucha por las libertades-

dem6craticas constituían J.as demandas que enarbolavan los-

15.Ibídem~ pág.53. 
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seis puntos del. p1iego petitorio del. movimiento. 

En torno a dicho programa es importante para fines 

de este trabajo hacer hincapié sobre l.a excJ.usión de __ _ 

reinvindicaciones re1ativas a l.a educación o al. orden -

universitario. "En rea1idad_J.as masas inte1ectua1es su -

bJ.evadas nunca pusieron en el centro de sus debates el.

objeto mismo de su desempeño social.: el. saber, su tran~ 

misión y reproducción, 1as re1aciones cu1tura-poder. La.

idea de J.os estudiantes se refería a un universo distin

to. Era .. un proyecto quijotesco, út6pico visto en sentido 

estricto: J.iberar a~ puebl.o de 1a opresi6n poJ.ítica y -

conquistar una vida po1:Ítica democrática para el. país:((16) 

No: obstante en el. movimiento del. 68 hubo iniciati

vas en su interior para d·irigir 1a l.ucha pol.ítica hacia-

·. J.a transformación del. ·orden universitario: 1a idea de -

Autogesti6n en Arquitectura y la que propu~o en Fi1oso

:fía y Letras José Revuel.tas sobre J.a "Autogestión acadé

mica". En esta propu~sta, RevueJ.tas veía un primer paso

por medio del. cual. se estructuraba J.a base estudiantil. -

en una democracia ampJ.ia, sin mediatización al.guna para-

1a posib1e extensión de1 movimiento; que abría en un. se

gundo paso de-. sal.ir de1 medio estudiantil. y propagarse

ª toda 1a sociedad. 

Esta iniciativa constituye·e1 objeto de estudio -

de este trabájo. Los ~portes para un proyecto de trans-

16 .. GUEVARA NlEBLA. G. El. 68. y J.a .TTniversidad. p~g.J, 

.. 
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xormaci6n g1oba1 de 1a universidad son~~Y signixicati-

vos para una posib1e a1ternativa al mode1o de universi . -
dad dominante actua1mente en crisis • 
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PR1NC1PIOS BASICOS EN LOS QUE SE FUNDA 

1.A AUTOGESTION ACADEJ.UCA. 

En este capítul.o pl.a.ntearé a1gunos principios bas~ 

cos-en l.os que s~ flUlda l.a "Autogestión académica". Di 

chos principios se encuentran en estrecha viñcul.ación·, 

pero el. desarro.11.arl.os en forma independiente permitirá-

tener una comprensión más, clara para el. posterior aná1i-

sis de dicha a.1ternativa político-pedag6gica. 

AUTOGESTION. 

Para Revue.1taseste principio esta :indiso1ub1emen-

t~ 1igado a 1a l.ucha po1ít~ca de.1 pro1etatiado. Es e1 --

:instrumento capaz de ~ al. trabajador·· l.a posibi1idad de-

autodirigirse,=de,autoemanciparse. Parafraseando a Marx: 

1a emancipaci6n de 1os trabajadores. sera obra de l.os --

trabajadores mismos, esta parecería ser 1a consigna de -

Revue 1 tas: •. 

La autogesti6n para Revue1tas se convierte en un 

camino ob1igado para l.a construcci6n del. partido de l.a 

el.ase obrera. Hay que recordar que en l.os años 60 Revue1 
. . -

tas esta ocupado en el. probl.ema de l.a inexistencia bistá 

rica del. PCM y en l.a necesidad de crear un partido pro.J.~ 

tario de l.a c.1ase obrera. ambas tesis desarrol.1adas por-

é.1 mismo. 

Revuel.tas formu1a diversas definiciones acerca de-

1a-.autogestión. Comenzaré por enumerar1as y seña1ar su -

.. 

f 
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infJ.uencia en e1 campo universitario, lo que dará 1ugar-

a 1a "Autogestión académica". 

En el texto titu1ado "Consideraciones sobre 1a au-

togestión ~cadémica", cita 1as siguientes definiciones: 

''Es una autocrítica dirigida en todas J.as di~ecciones~ 
. . 

hacia ~que11o puntos donde la crítica se ha inmovi1iz~ 

do ante: J.a necesidad de J.os cambios y J.as transform~ 

cienes y no es capaz de verJ.os ni aceptarlos, ya sea 

en e1 terreno del. conocimiento científico o en e1 de 

J.as relaciones sociales y 1a 'estructura de la socie. 

dad. 

Autogestión significa que, un al.go determinado se man~ 

ja y se dirige~ por su propia decisión, hacia e1 pµ.nto 

que-se· ha propuesto 11egar. Se trata entonces de que 

al decidirse por una búsqueda propuesta, el grado d~ 

conciencia que se emp1ee en el. hecho ya constituye un-

primer paso de automanejo, de.autoconducción racional., 

pues no existe nada que pueda autoconducirme si no po-
1 

ne en acción cierta dosis. de raciocin:+o-. La autoges .;-. 
' 

tión, as!, no puede concebirse sino como un acto con -

ciente, como una actividad objetiva, exteriorizada, --

práctica, de l.a conciencia"'• (•'17,) 

Revuel.tas señala l.os rasgos.esencia1es que definen 

17.REVUEi;r"AS JOSE. México 68: Juventud y revo1uci6n 

pág.119. 
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al. proceso autogestionario; 

Democracia, amp1ia directa, que se ejerce en p1ena-e

irrestricta libertad, sin mediatización alguna y sin

que ·permita e1 menor síntoma de cul.to a 1a persona1i

dad. 

Conciencia colectiva ciara, unívoca, por convicción 

evidente e irrevarsib1e de toda 1a comunidad estudia~ 

ti1. 

Libre juego de 1as ideas, corrientes -y tendencias .-

ideo1Ógicas siempre formas diversas de 1a autogesti6n 

cognoscitiva y del ejercicio de conciencias mú.1ti_ ~

ples, colegiadas en 1os docentes y dicentes que se 

han visto".(J.8) 

Estos elementos se ac1aran en l.os principios que

posteriormen~e. se desarro11aran. 

En el. movimientu estudiantil. del. 68, Revueltas 

destaca l.a importancia decisiva que asumía l.a autoges- '• 

tión en l.a forma y e1 contenido específico en que se m~ 

nifiesta el. movimiento. En una primera fase considera 

Revueltas.esta se expresa en l.as formas organizativas 

del. movimiento: Consejo Nacional. de Huel.ga y sobre todo 

l.as brigadas políticas. Sin embargo para Revuel.tas, 1a

radica1ización del. proceso autogestionario de1 movimieB 

to universitario, dependia de una segunda fase en 1a --

18.IbÍdem. pág.96-97.. 
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que se modificar?a radicalmente 1a vida académica de 1a 

universidad, 1o cua1 cuestiona no s61o e1 saber univer

sitario sino sobre todo, e1 vínculo entre universidad y 

sociedad. 

CONCIENCIA CRITICA: CONCJENCIA INDIVIDUAL VS CONCIENCIA 

COIBCTIVA. 

nLa conciencia crítica propende por su propia na-

tura1eza, a interpenexrar y superar 1os contrarios den

tro de una síntesis superior, 1o que no excluye, sino· -

implica, la ininterrumpida actividad de~ 1a mínoria que-

se convierte, as~, ·en 1a auto crítica de 1a concien · -~ 

cia".{19) 

Para 1a Autogesti6~ académica, este principio es

fundamenta1 y en é1 se fundan todos 1os demas supuestos: 

Universidad crítica, democracia cognoscitiva y autoges-

tión. 

En 1a definición de este principio, Revueltas se

basa en otros dos supuestos: conciencia individua1 y -

conciencia co1ectiva. Para 1a conciencia individual e1-

saber es ún conocimiento fantástico' o psicopáta. "Ei s~ 

ber fantástico es singu1ar , no es un acto de las demas 

conciencias en su conjunto, sino únicamente de un núme-

ro determinado de conciencias individuales, en nuestro-

caso conciencias psicopátas, cuyo saberse es irrea1~'20} 

19.IbÍdem. pág.J.39. 

20.IbÍdem. pág.115~ 
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Un ejemp1o de esta conciencia individua1, se é~presa en-

l.a enseñanZa. tradiciona1r, en donde, e1 maestro como depg, 

sitario del. saber obstruye el impulso común hacia éste~,-

por asumirl.o como un saber aparentemente sin confl.ictos 

"En l.as rel.aciores con l.a real.idad· de una conciencia dog 

mática y conservadora sin modificaciones o con el. menor-

número de modificaciones posibl.es. Cual.quier cambio im -

p1icará el. pel.igro de que l.a l.ibertad se desate y el. de-

sencadenamiento del.a l.ibertad.significará 1a catástrofe 

y el. caos conforme a esta conciencia". (.':?.1) 

Para l.a conciencia co1ectiva "e1 saber· no podrá --

pl.antearse sino dentra de un contexto en que s,e mueven -

y chocan entre sí l.as conciencias individual.es".(22) Por 

J.o ta~to para Revueltas l.a conciencia col.ectiva rio es má3 

que una conciencia crítica. 

Si definimos el.. sentido de conciencia crítica ve-

remos que se trata de l.a crítica como autocrítica cons -

tantemente apl.icada en el. método dia1éctico y crítico de 
,... 

tipo marxista. Dicha conciencia busca sacar ventajas de-

l.os errores y comprender cient!fícamente sus causas y r~ 

medios. 

UNIVERSIDAD CRITICA!>. 

Este principio como se mencion6 en el. apartado an-

terior tiene su fundamento en l.a conciencia crítica. 

21.IbÍdem. pág.113. 

22.IbÍdem. pág.114. 

1 
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Para examinar dicho principio, Revuel.tas parte del. 

sentido mismo de Universidad ••• "como una conciencia co -

1ectiva, histórica, de su país y de su tiempo, o sea, --

una- conciencia universal. que se expresa en el. saber".(23) 

Para Revuel.tas este saber responde al. principio -

de J.a conciencia crítica. "E1 saber no debe~tomarse' co-

mo una parciaJ.idad, es decir, desde un pwito de vista -

unil.ateral., sina el. saber como totaJ.idad, necesidad hu~ 

mana universal. al. margen de J.as el.ases.; no hay un sa 

ber prol.etario, ni burgués. No, e1 saber es totaJ.idad 

human~, e1 saber puede tener un determinado origen, y 

como f'uente el. trabajo., pero jamás podemos hablar de -

una conciencia prol.etaria, o una ciencia de ciase'; J.a · -

corre1aci6n de J.o social. ·de1 conocimiento no es una da-

terminaci6n, ni una causa1idad. No existe una rel.ación-

o superestructura de~base económica. EJ. saber es dia -
-----

cróni~on~(24) Es en este sentido en-qué J.a uni~ersidad-

debe convertirse en J.a Universidad crítica·. 

Por consiguiente, para Revuel.tas l.a universidad se 

·constituye como conciencia crítica del. proceso hist6ri-

co para cuestionarl.o teoricamente y promover su crisis-

interna. E1 movimiento estudianti1 de1 68. es un ejemp1o 

de J.a universidad crítica por poner en crisis al. poder-

pol.ítico dominante. 

23. Ibídem. pág. l~-166. 

24.Ib!dem. pág.166. 

.. 
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Revuel.tas resume el. ser y eJ. hacer de ia Univers,! 

dad. crítica de1 modo sigju.iente: 

nPenetrar e1 conocimiento estético, fil.os6fico, 

científica padecer1a , gozar1a (o inc1uso dejar 

ce crucificar en su defenza), J.o mismo con S6fo 

el.es que con Picasso·; de igual. modo con Heberto 

Padil.l.a,que con Jorge Luis Borges, l.o mismo con 

León Trotsky que con Sol.tzhenitsin, en igual. for

ma con Descartes que con Bergson; con Marx que -

con Herác1ito. No se trata de ningÚn ecl.ecticis -

mo: se trata. de l.a .J.ibertad"·· { 25) 

La universidad crítica, se revierte así en otra 

principio de~l.a"democracia cogxioscitiva" l.os cual.es se-

sostienen mutuamente como el.amentos el.aves de.J.a Auto -

gestión académica. 

Los puntos a l.os que debe dirigirse,segÚn Revue1-

tas 1a universidad crítica son: 

l.a universidad debeºconvertirse·en la conciencia aut.!!_ 

crítica de l.a sociedad. 

En el. exterior debe cuestionar l.a·estructura economi~ 

co-socia1 del. país mediante todos 1os medios a su al.-

canee-. 

En el. interior debe proporcionar ante todo un cambio-

profundo en l.as formas y contenido de 1as estructuras 

pol.Ítico-académicas. 

25.Ibí~em. pág.153-154. 
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DEMOCRAClA COGNOSClTlVA. 

Este principio~para.Revuel.tas constituye e1 cami-
! 

no para integrar 1as dos posiciones antagónicas que• fue_ 

ron su preocupación constante· en sus Úl.timos años. Es

decir l.a dificul.tad de conci1iar l.os fundamentos de l.a-

teoría del. partido 1eninista con el. pJ.anteamiento de l.a 

autogestión desarrol.1ados durante el. movimient~ del. 6& 

En l.a democracia.congnoscitiva veía Revu.el.tas l.a posibi -
l.idad de superar dicha probl.emática a pesar de l.a apa-

rente contradicción entre el. poder centrado en el. part~ 

do y 1a participaci6n de l.as mayorías. l.a organización-

tendria que ser total.mente el.ástica, democrática y en -

contacto directo con.1as masas. 

Para Revuel.tas. el. problema de J.a organización de.l. 

partido era considerado como ••• "un prob1ema de organiza .. -
ci6n de.l.a conciencia, como un probl.ema, pues, propio 

de l.a teoría del. conocimiento. Es por eso que 1a demo 

cracia dentro del partido, dentro del.a conciencia org!! 

nizada , cobra l.a forma de democracia cognoscitiva~{26~ 

Esta es una de l.as ideas por 1as que 1ucho Revuel.tas --

n·inquebrantabl.emente frente a l.a mayoría en contra del. 

pl.anteamiento de que el. partida tenía todo el. derecho -

para dirigir y hasta convertir en se~reto de Estado en 

ciertos casos graves el. desarrol.J.o de J.a ciencia, Re 

vue.:J.tas se el.ev6 apasionadamente, considerando que J.a 

ciencia, el. arte.el. pensamiento en general., etcétera, 

26.P..EVUELTAS JOSE. Ensayo sobre un pro1etariado 

sin cabeza.pág.28 

.. 
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tenían que gozar de una l.ibertad absoluta: ¡ . 
l.a1J.ibertad-

inal.ienabl.~ e incondici9nal. de expresi6n dentro de J.os-
1 

partidos o fuera de éstos"·. ((27) 

De esta manera Uevuel.tas define dicho principio 

de~ l.a manera siguiente: 

"'La democracia cognoscitiva constituye·, precisa 

mente, J.a democracia del. conocimiento; el. acceso

del. mayor número a J.as esferas de1 conocimiento,

pero ante· todo la confrontación de tendencias, J.a 

impugnación de situaciones, l.a lucha de ideas~t28) 

Por J.o que dicho término constituye para Revuel.--

tas la superación de la vieja democracia aritmética c~ 

rente de conciencia (mayoría que decide· y se impones~-

bre la minoría) basada en una fal.sa J.ibertad política.-

Para que la democracia se convierta en J.a forma de re~ 

J.ización de la l.ibertad pol.Ítica, esta necesita ser cu~ 

litativa y reside ••• "en J.a constante confrontaci6n de -

tendencias, corrientes, opiniones y por ende·, de grupos 

que las sustenten. Esta forma de ejercicio de la con --

ciencia es l.o imprime a ésta su carácter crítico".(29) 

la autogestión parte de dicho principio en el. que 

el. conocimiento constituye su recreación constante. 

27.Idem. 

28.REVUELTAS JOSE. México 68 ••• , pág.154. 

29.IbÍdem. pág.J.39. 

.. 
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Fina1mente• 1a democracia cogn~scitiva presenta s~ 

rios·; inconvenientes en cuanto a su fundamentaci6n l6gi

ca:, por constituirse! a partir de dos campos distintos_,_ 

de1 conocimiento' en econcnnía po1Ítica como forma de· -

gobierno· y en filosofía como teoría de1 conocimiento.

Por 1o que dicho·pr.incipi•·no resu1ta vá1ido 1Ógicamen.

te. 
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REFIEX10N DE ALGUNOS PRINClPlOS EDUCATIVOS EN 

LA AUTOGEpTION ACADEMlCA. 

En este capít~:i.~ abordaré e1 aná1isis de 1a Auto-

gestión académica a partir de! algunos ~spectos educati-

vos que p1antea los que se refieren: a J.a funci6n de la 

universidad en la sociedad; a sus repercusiones en 1a -

enseñanza tradicionaJ. y fina1mente 1a·posibiJ.i.dad. de·-

1J.evar a cabo dicha propuesta, como una a1ternativa his-

t6rico viab1e:t.-

.PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD. 

En torno a esta prob1ecática Revue1tas., en su -

texto titulado "¿Qué es 1a autogestión académica?", d~ 

·ciara 1o siguiente: 

"'La autogestión' transforma a 1os centros de educ!!: 

ci6n superior en 1a parte,autocrítica de 1a soci!_' 

dad. Es decir, sí 1a educación superior anterior

mente so1o desempeño un pape1 crítico, ahora, m!_ 

diante 1a autogestión deberá desempeñar un pape1 

transformador y revoJ.ucionario. La crítica repre

senta una acci6n para1e1a, dirigida desde fuera -

hacia la sociedad, sin compromiso a1guno, como 

una simple definición, como una c1asificaci6n 

inerte~ de1 mismo modo en qu2· se define o c1as~f~ 

ca un fen6meno de 1a naturaleza. La autogesti6n,

en cambio, cuestiona a 1a sociedad desde dentro,

como parte de é11a que!es, y que, en ta1 condi -

ci6n, asume·J.a conciencia autocrítica de dicha sg, 

ciedad. Esta conciencia, como crítica, es la neg~ 
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34. 
i ción de 1a sociedad que sea (burguesa Q social.i~ 

ta). y como autocrítica es l.a negación de la nag_a . ( 

ción: subvierte di!cha sociedad, representa lo nu~ 

vo_ e imp1acab1e l.ucha contra 1o viejo".(30) 

Para·Revuel.tas e1 carácter revolucionario de la -

conciencia univer~itaria~ debe ser asumida en l.os tér-

minos ya dichos se mantendrá siempre una re1ación crít! 

ca con 1a sociedad, cua1quiera·que sea su régimen pol.!-

tico-social.. La universidad en este sentido se sustenta 

en el. principio de 1a conciencia crítica en donde· por 

un l.ado se constituye_- en l.a conciencia· naciona1 de l.a -

sociedad y cuestiona el. ejercicio pol.Ítico del. país, a~· 

sumiendo· e~ derechn que tiene¡ a participar pol.Íticamen-

te y por otro l.ado, en términos de una conciencia de· 1a 

cu1tura como tota1idad, es decir, del. conocimiento· no-

parcia1izado·, sino por e1 contrario dentr•· de l.a más 

amp1ia concurrencia ~e corrientes ideol.6gicas y cient! 

ficas, ta1 como 1o postul.a en e1 principio de la demo 

cracia cognoscitiva y que impl.ica precisamente l.a con 

quista p1ena d~ l.a democracia de l.as ideas. En esta co~ 

ciencia crítica, Revue1tas sustenta el. cuestionamiento 

eficaz a l.a sociedad. 

Por ésto para Revuel.tas, el. prob1ema fundamental.-

de 1a funci6n·social. de· l.a universidad radica en una 

reforma a nive1 de l.as conciencias~ Pero dicha reforma-

JO.REVUELTAS JOSE. M~xico 68 ••• , pág.108. 
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no debe perder de vista que l.a conciencia cr~tica no -

deja de ser· al.i•enada por; su propia natural.eza.; y por .. -
! 

cuanto se encuentra inserta en una real.idad hi~tórica -

determinada. 

En consecuencia para Revuel.tas, no puede darse 

dicha funci6n más que· como una transformaci6n del.a· so-

ciedad. En este sentido l.a consigna.de Revuel.tas paree~ 

ría ser: "Para que se de una universidad crítica, es --

condición transformar l.a vida del. país hacia l.a l.iber-

tad pol.Ítica~. 

La universidad inevitabl.emente esta inserta en el. 

Estado. Su proyecto educativo dominante depende obvia -

mente de1 régimen social. que l.o rija. De esta· manera l.a 

universidad en el. marco- de 1as rel.aciones social.es de· 

producción capitalista constituye un canal. de movil.:i. 

dad social., de formac.i6n de recursos humanos para. e1 --

aparato productivo y un instrumento de dominación idee-

l.Ógico pues reproduce l.as jerarquias y posiciones soci~ 

l.es. "La.- cul.tura es producida por su val.or de cambio.-

y no por su val.or de uso. El. sistema escol.ar del. perio-

do capital.ista, aceptando como premisas l.a l.egitimidad

de una jerarquía de desigual.es y l.a mercancía de l.a in~ 

trucción, está·v:incul.ada de manera indisol.ub1e al. sis -

tema y se presenta como una de sus visagras, y hasta c2 

mo e1 instrumento fundamenta1 de su reproducción".«31) 

31.ROSSANDA ROSSANA. Il. manifeste. Tesis de una 

disidencia comunista. pág.l.31. 
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Este tipo de universidad subordina 1os procesos -

po1Ítico-socia1es a 1o econ6mico y no busca 1a pusca 1a 

reproducción de 1a conciencia crítica; por el contrario 

se adhiere a viejas concepciones ideo16gicas y científ',! 

cas y a 1as anacrónicas. formas de organización po1Íti 

co-socia1. As! 1a universidad en 1as re1aciones socia 

.les de ·dominación mencionadas• obstacu.liza su. f'unci6n 

de autocrítica de 1a sociedad; puesto que dicha concie~ 

cia crítica no se ejerce~en 1a parcia.lidad de un saber

ideo1ogizado como expresión de un grupo socia1, sina -

que por 1o contrario, esta conciencia 1ucha p~r 1a des

trucción de .las mu1tip1es re1aciones que rigen y acom

pañan e1 modo de producción capitaiista o de·cua.lquier

otro modo de producción que privi.légie .lo econ6mico so

bre .los demás procesos socia.les • En su .lucha por e1i

minar1as toman formas diferentes .las necesidades socia

.les, 1as re.lacio~es socia.les de producción, así como -

.las necesidades de.l saber en cuanto a proyectos y gra. -

dos de transf'ormaci6n de .los modal.os pedagógicos tradi

ciona1es. Por esto para Revue.ltas, dicha\a.lternativa no 

puede nacer sino ai ca1or de 1a transformación soci~1. 

La conciencia crítica universitaria tiene que ser simu~ 

tanea a 1a transformación po1ítica, ésta comienza en 1a 

1ucha actua1. Es en 1a rea.lidad de .los diferentes nive-

1es socia1es donde bosquejarse e1 proyecto a1ternativo

a1 cambio revo1ucionario. Con respecto a 1o anterior-

\ 

.·, 
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Revue1tas concluye lo siguiente~ 

"El objetivo ideo16gico fundamental de la autoge~ 

tión académica es el de establecer en la esfera -

universitaria y de la enseñanza superior, e1 con

cepto y la práctica de la democracia cognoscit~va 

como instrumento de la lucha por la libertad y co 

mo la libertad misma del futuro. Se trata de que

desde e~ inicio de la autogesti6n las tendencias

polÍticas. ~deo1Ógicas, filosóficas, se conformen 

y se definan dentro del compuesto ideológico que., 

en conjunto, constituye la universidad. Esto sup~ 

ra el viejo concepto mecanicista de la universi -

dad como un ref 1ejo·, causal de las estructuras de 

clase. El con~epto de democracia cognoscitiva a - ) 

plicado a 1a realidad universitaria no hace sino~ 

ceñirse· a la naturaleza objetiva en que~ la unive~ 

sidad se situa a sí misma en la historia como ca~ 

do de cultivo donde. las más diversas clases soci~ 

les incluso el proletariado nutren y desarro11an-

1os cuadros que integrarán su conciencia organiza 

da". (32.) 

32.REVUELTAS JOSE. México 68 ••• , pág.4.2.. 

.. 
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LA. El\SEÑANZA EN LA AUTOGESTION ACADEMICA. 

"'La autogesti6n en l.a enseñanza. es e1 automane-

j~y l.a autodirección de 1as actividades académicas --

por 1os col.egios de: profesores y a1wnnos que. se insti-

tuyan para: el. conocimiento de:l.a materia de que Sfi!·tr.!. 

te·. 

La. autogesti6n comienza, entonces, por abo1ir 1a 

enseñanza excátedra y el. l.ibro de texto .• El. maestro ya 

no ~ictará conferencias que el. al.umno acepte de mod~ -

inape1abl.e, ni cal.ificará el. aprovechamiento p or cuaa, 

tcx:a 1a medida que se ciña o se aparte de un texto de• 

terminado"'• (33.) 

Aunque 1a metodol.ogía propiamente dicha de J.a a~ 

togestión se encuentre en proceso de e1aboración (l.a 

Pedagogía institucional. y l.a progresista constituyen 

importantes-experiencias dentro de este campo), y au-

que· no constituye el. objeto del.a autogesti6n académi-

ca s·Í privi1egia al.gunos principios que deben tomarse 

en cuenta ·para l.a real.ización de un métbdo pedagógicQ. 
) 

Primero que el. maestro. no es ~ueño absol.uto. d~l. 

saber y que todo conocimiento puede ser discutido.y -

que l.a educación no será un medio para adquirir un st~ 

tus.- socia1 más e1evado. 

De esta manera. 1a autogestión académica a1 est,!!; 

b1ecer 1a democracia cognoscitiva en todas 1as ramas -

33.ibídem. pág.101. 
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dei saber impugna J.a enseñanza 

39. 
i 

excáted.ra en tianto ap~ 

rezca J.igada a l.a figura; de un solo individuo. "Alguien 

enseña y al.guien asume de bueu o ma1 grado pero sin e.l-

menor recurso de apalación. E1 docente se hab!a conveE 

tido en el. gestor únic«y los dicente~, inevitab1emen-

te• en l.os gestionados para desempeñar mañana el. pape1 

que sel.es asignará en J.a defensa· y preservaci6n del. -

status social."'• ((34) 

La autogesti6n se propone transformar J.os pape·-

l.es tradicional.es de maestro y aJ.umno mediante 1a par-

ticipaci6n del. estudiante en el. proceso de aprendizaje 

no de manera pasiva sino cuestionando siempre el. cono 
' -

cimiento impartido. por el. maestro:, esto impJ.ica. "que -

no se trata sol.amente de· la expresi6n de una verdad-

terminada y objetiva transmitida por el. maestro sino. -

que es 1a ·ocasión de el.aborar verdades en ves de trans 

mitirl.as en un sol.o sentido. La relación dial6gica de-

ambos po1os del. proceso enseñanza-aprendizaje: exige~-

que-el. maestro aprenda de él. y que acepte· ser modifiC!!; 

do por l.a experiencia que l.e corresponde facilitar; d~ 

be reconocer que su riqueza sol.o puede provenir de IR!! 

chos otros diá1ogos~(35) 

La democracia cognoscitiva se favorece.en l.a me-

dida en que esta re1ación maestra-a1umno, ni dogmática 

y ni conservadora conf1uya en e1 ejercicio de 1a con-

34~J:bídem. pág.113. 

35. ZEPEDA SE1N MONl CA. La re1ación maestro-aJ.umno 

desde un punto de vista psicoanálitico. pág~44. 

~. 
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ciencia crítica. 

' As!, 1a renovación didáctica a 1a que apunta di-

cha propuesta tiende a remp1azar 1a acción permanente

y 1a intervención de1 maestro por un· sistema de acti-

vidades que permitan de-un modo continuo 1a autodi ---

rección inte1e.ctua1 y 1a responsabi1idad autonoma de1-

estudiante• Es en postu1ados semejantes donde se: ins-

cribe to~a posic~ón progresista. 

"'La autogesti6n académica se pronuncia en contra 

del. cri teri.o de una educación superior como productora 

de:va1or~s de cambio".(36) Esta mercanti1ización de~ -

conocimiento tiene.· un dob1e aspecto: en cuanto a1 pa-

pe1 enajenante· de 1a educaci6n como enseñanza tecnocr:! 

tica y e1 de 1a. educación como un medio· para adquirir-
.. 

un status socia1 más e1evado. 

E1 criterio que· crea·. 1a enseñanza tecnocrática -

encargada de formar especia1istas. pon e1 th1ico fin --

de1 aprendizaje y adiestramient~ técnico, se opone ali-

criterio de una educaci6n técnica integra1, subordina-

da a 1os va1ores humanos de1 conocimiento. Este crite-

rio tecnocrático de 1a enseñanza se sustenta en 1a ---

prioridad que se concede en 1as sociedades industriai~ 

zadas a 1as necesidades te.cno16gicas requeridas, 1as -

cua1es ven 1a enseñanza ••• "no só1o como un saber sino-· 

co~o un va1or dei saber en e1 mercadon.(37) pues ofre-

ce ia i1usión de 1a movi1idad socia1 ( a mayor estudio 

36.REVUELTAS JOSE. México 68-••• , pág.108. 

3 7 .• R~-S~ANDA, op. cit. , pág. 129. 
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mayores privi1egios económicos-y socia1es). Diversas -

teorías ava1an l.a educación como un rubro más de 1a 

p1aneaci6n económica y esto tendrá sentido en tanto 

sea redituab1e en ese mismo campo. "l..a. fina1idad Ú1ti-

ma de la educación es mejorar 1os recursos humanos, en 

tanto e1ementos fundamentales para 1a extracción de 

plusvalía"'• {('.38-) Frente a esto se ve 1a necesidad de 

convertir a 1os hombres en recursos humanos mediante -

1a adquisici6n de conocimientos técnicos y de u.na fo~ 

mación ideo16gica para los nive1es jerárquicos impues-

tos por las clases.dominantes. 

Dicha enseñanza tecnoJ.6gica constit;uye. e·i crite-

rio oficia1 en e1 cua1 se sustentan 1as sociedades ac-

tua1es. La enseñanza·. pues 9 no es tanto un saber, sino-

un status, un·pape1 social. 

l.a. autogesti6n académica, propone una enseñanza-

basada en la democracia cognoscitiva, en que e1 conoc~ 

miento constituye su recreaci6n constante, mediante --

"un permanente debatg.: .dirigido. en todas ,las direccio -
1 

nes hacia aque11os puntos donde la crítica se ha inmo-

vilizado ante l.a necesidad de los cambios y las tra:ns-

formaciones y no e$ capaz ni de verlos ni aceptarlos,-

ya sea en el terreno del conocimiento científico o en-

e1 de 1as re1aciones socia1es y la estructura de la 

sociedad~.{39) Lo cual implica 1a transmisión de un --

38~PUIGGROS .ADRIANA. Las diversas caracterizacio 

nes.de:1a situaci6n' educativa J.atinoamericana 

actual.. pág.3. 

39.REVUELTAS JOSE. M~xico 68~··• pág.119. 
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saber y de capacidades no mercantilizadas que es la m~ 

ta principa1 de la autogesti6n en la universidad. 

HACIA UNA ALTERNATlVA PEDAGOGlCA. 

En 1968 y en Méxic~, Revueltas es el único 

o casi en hablar de autogesti6n para modificar la uni-

versidad. Desde el inicio del movimiento estudianti1 -

de1 68..., Revue1tas insiste~· en 1a necesidad de instaurar 

1a.autogestión académica como un primer paso para una

transformaci~n progresiva y radica1 de la vida académ! 

ca, que debería en un segundo paso, sa1ir de1 medio -

estudianti1 y propagarse: a toda 1a ·sociedad •. 

Revue1tas critica 1a natura1eza elitista de la -

universidad y su funci6n de reproducci6n de la división 

social del trabajo así como sus:repercusiones en e1 -

sistema de enseñanza; lo cua1 constituye una desvasta-

dora y contundente crítica a 1a educación superior·en

M4xico. 

Su principio acerca de la democrac~a cognosciti-

va supone 1a conquista p1ena de 1a democracia de las -

ideas en 1a universidad. E1 debate abierto sin ningún-

tipo de coacción o represión manifiesta un intento de

transformación y democratización de la educación supe-

rior tanto en e1 plano académico como político. 

Pero Revueltas no se 1imitó a denunciar e1 carás 

ter clasista de 1a cultura dominante en 1a educación -

\ 

\ 
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q._,. 
superior inmediatamente desarro11Ó e1ementos propositi -

l 

vos bajo 1a idea de 1a autogestión académica, Dicha prG-
1 

programa de reforma universitaria representó una inicia-

tiva· importante· sobre todo en e1 p1ano de 1as ideas por-

su: orientación genera1 como propagador potencia1 de gér-

menes .. 1iberadores para transformar: en sentido democráti-

co 1a función socia1, 1as estructuras de· gobierno e in-

crementar e1 carácter científico-crítico de 1a enseñanza 

en 1a universidad·, para poner1as a1 servicio de l.as neC.!, 

sidades reales de1 desarro11o económico-po1Ítico indepen 

diente_) de1 pa!s. 

Por 1o que ~sto, constituye un avance importante 
.. 

de 1as fuerzas progresistas que actúan en e1 interior de 

1a. universidad y que impugnan por.· 1a transf ormac:i6n dem.2. 

crática de 1as institucione~ de enseñanza superior. Sin-

embargo presenta serias reservas no sÓ1o en cuanto a --

que fuera'1a a1ternativa correcta con respecto a 1as ne-

cesidades po1Ítico-cu1tura1es a 1as cua1es debe resp~der 

sino sobre todo a su viabilidad práctica en e1 contexto 

socia1 y po1ítico de M6xico. 

En efecto 1a propuesta de Revue1tas de tomar a.1a-

universidad dentro de1 ejercicio práctico de la "autoge~ 

tión académica" durante 1a hueiga estudiantil del 68, no 

constituye .. una experienci.a tota1.mente viab1e que se pue

da 11evar a cabo dentro del marco de una sociedad capit~ 

1ista. Pero es importante insistir en 1as banderas dem6-

craticas que enarbo1a para 1a construcción de una Unive~ 

sidad crítica y autogestionaria con que soñaba Revue.J.tas. 
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QONCUJS10NES 

La propuesta de autogestión sostenida por Revuea 

tas se refiere en forma general a1 cambio en 1as posici2 

nes tradiciona1es y dominantes que preva1ecen en 1as 

estructuras po1Ítico-académicas en 1a universidad, así 

como a1 pape1 político que 1a universidad debe cump1ir 

en un proyecto de transformación socia1. 

-

Para1e1amente a 1a propuesta de Revue1tas sobre 1a 

"Aut.ogestión académica" en Francia, en 1a década de 1os-

años 60 . ., se. conso1ida e1 movimiento pedagógico autoges -

t:ionario que arranc·a de1 movimiento. Freinet y cu1mina en 

1a' corriente· pedagógica denominada "Pedagogía institucio· . -
na1"'• No obstante:. aparte de1 movimiento Freinet., encon-

tramos otras corrientes te6rico-fi1os6ficas que inspiran 

e1 nacimiento de 1a Autogesti6n Pedagógica como una de -

1as inf 1uencias más decisivas para 1a. creación de un -
ambiente inte1ectua1 de 1as corrientes no directivas. 

Destacan entre otras: 1a corriente de1 marxisma· 1iberta-

rio·de Herbert Marcuse sobre 1a nueva sociedad no repre

siva, 1a corriente de 1a dinámica de grupos y 1a fi1oso-. . 
fía· de Michae1 Lobrot:sobre e1 vacío de1 poder. 

Dentro de esta corriente aparecen dos tendencias 

opuestas. Por un 1ado Fernando Oury y Aida Vazquez conc~ 

derán prioridad a 1a teoría psicoaná1itica y se centra:a-

fundamental.mente en 1os probl.emas. técnicos de 1a enseñ8!!, 

za. Como ya se seña16 en este trabajo, en esta corr:i.ente 

se encuentra propiamente. e1 desarro11o de una metodol.o 

.. 

f.·. 



1 

1 

1 

1 
1 

gía de 1a autogesti6n. 

Por otro 1ado ~1guÍlos psicosoci61ogos, Georges La-
' 

passade y M. Lobrot entre otros a1 dar prioridad a la d! 

námica de grupos y al introducir dentro de su 1ínea ped~ 

g6gica 1a filosofía de no directividad de M. Lobrot, se 

orientan hacia J.a autogesti6n pedag6gica. Aparece enton-

ces por primera vez dicho término que será utilizado 

constantemente-a 1o largo de 1a obra de estos pedagogos. 

Esta corriente nos interesa en particular debido -

a 1a dimensi6n sociopo1!tica que ofrece •tanto del. proce-

so educativo como de su proyecto de transformaci6n social. 

y como veremos se diferencia radicalmente de 1a propues-

ta de Revue1tas. "Lo que interesa fundamentalmente· a es

te grupo de:pedagogos es sal.ir de1 contexto de su c1ase

y anal.izar J.a dimensi6n institucional. g1oba1 de1 proceso 

de esco1arización. Res~1ta imprescindibl.e vol.ver a si -

tuar 1a c1ase·dentro del. entorno sociopo1Ítico para des-. 

cubrir su verdadera naturaleza y elucidar con cl.aridad -

sus probl.emas" ~ ( 40·) 

Será G. Lapassade e1 que desempeñará un papel de -

terminante• En su libro, 1a autogestión pedagógica defi-

ne: esta corriente y establece varios niveles de 1a mis -

ma. Para este autor "J.a educaci6n se apoya en una dob1e

re1ación de autoridad, 1a del. maestro y J.a de1 saber. Es 

40 •. FONT.AN JUBERO P. La escue1a y sus alternativas

de poder~ pág.86. 



pues, ia autoridad y no ia formaci6n humana 1o que prima 

en 1a ecue1a. Existe por 1o tanto, una 1Ógica de 1a dom~ 

nación y de 1a a1ienación en e1 seno de1 proceso pedagó-

gico. Precisamerite 1a función de 1a pedagogía institu 

ciona1 estriba en 1uchar contra este proceso y contra e~ 

te sistema·~ Se trata de transformar esta situación. de· -

invertir1a, actuando desde e1 interior de 1as mismas ---

instituciones educativas. Esta es 1a función de 1a auto-

gestión pedagógica"·. (41) De esta manera Lapassade escri-

be ••• "l.a autogestión pedagógica cuestiona a1 sistema ac-

tua1 de 1as instituciones socia1es en 1a medida que e11a 

consiste en construir contrainstituciones. Esas contra -

instituciones funcionan como ana1±zadores que hacen apa-

recer 1os e1ementos ocu1tos·de1 sistema".(42) 

Desde este punto de vista 1a autogestión considera 

1as instituciones de·1a escue1a como medios de cambio p~ 

ra modificar 2a estructura de1 sistema educativo a1ie -

nado que en su ca1idad de estructura socia1 oerarquizada .. 

reproducen 1a estructura· socia1 g1oba1. Se propone en -
1 
1 

ton ces denominar "aná1i.sis instituci.ona1l" a dicho proce-

dimiento, conciderado como una a1ter.nativa a1 cambio.re-

vo1ucionario.. 

En efecto a partir de 1a dimensión instituciona1 

en 1a práctica y de su aná1isis, estos pedagogos pensa 

ro11 que era posib1e trans:formar radica1mente:· 1a educa -

41.Ibídem. pág.87i. 

42.LAPASSADE G. Autogestión pedag6gica. pág.11. 
\ 



ción, 1a universidad, ~1 au1a y hasta el Estado a partir 

de1 estab1ecimiento subversivo de nuevas instituciones -

Sin embargo las innumerables experiencias que fueron re~ 

J.izadas dentro de esta línea ideológica, durante la 

crisis de mayo del 68. disiparon las ilusiones y pusieron 

progresivamente en evidencia el carácter prof;.mdamente -

útopico de este proyecto. Por otro 1ado al introducir la 

1Ínea anarquizante "e1 vaclo del poder" de M. Lobrot en-

el seno de 1a enseñanza, en la que el maestro supuesta -

mente· renuncia a todo su poder y manipulación sobre los-

estudiantes, se obtuvieron experiencias seriamente neu-

rotizantes y des~ructivas para el grupo que 1as 11evó a-

cabo. 1nnumerab1es son 1as teorías útopicas que postu 

lan 1a posibilidad de una sociedad no ·represiva. H. Mar-

cuse y W. Reich, figuras representativas de1 freudomar 

xismo, formulan uno de estos modelos de sociedades qu~ 

cada uno.de·e~1os considera el. bien supremo {capacidad-

orgásmica, sociedad libidinosa: no represiva). 

Para.ambos sutores 1a sociedad represiva tiene su
) 

origen en J.as relaciones social.es:: de exp1otaci6n capi -· 

ta1ista. Sin embargo en la interpretación sociol.6gica -:-

que formulan se pone de manifiesto su precario funda.rr:en-

to; asimismo asimi1an 1a realidad socia1 a una rea1idad 

psico1Ógica particu1ar y dejan de 1ado 2a lucha de c1a 

ses. Los r~u1tados de estas e1aboraciones en e1 campo 

del. marxismo son bien conocidas y se expresan en 10 pol.f 

t:i.co en el elitismo, e1 vanguardismo y el. mesianismo de-

\ 
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' sectores inte1ectua1es privil.egiados que se c'onsideran 

al. margen del. engañ~ y 1a manipu1aci6n • 

Desde este punto de vista, a mi manera de ver, J.a-

propuesta de Revue1tas ofrece-una vía.po1Ítica más via -

b1e para 1a transformación social.; asimismo su concep --

ci6n sociopo11tica se :fundamenta en una interpretación -

h~st6rica marxista que supera radica1mente 1a perspecti

. va, del. socioanál.i.sis institucional. (i. 1a construcción de-

contrainst'ituciones :funcionan como analizadores que ha -

cen aparecer 1os elementos ocultos del. sistema ) y obvi~ 

mente de los plantees subjetivistas del. freudomarxismo. 

El. pl.anteamiento de 1a autogesti6n en Revuel.tas, -

está i.ndiso1ub1emente: ligado a 1a perspectiva hist6rica.;.. 

marxista que e1 prol.etariado debe concretar y su tesis,-

1a construcción del. partido de 1a el.ase obrera mexicana-

constituye uno de J.os-probl.emas teórico-po1ítico funda 

mental.es en J.a obra de Revueltas. 

En su ensayo sobre un pro1etariado sin cabeza, en-

donde, después de un comp1ejo aná1isis de 1a historia de 

México, de 1a :formación y J.a natural.eza del. Estado mode~ 

no, así como de sus mecanismos e~ajenantes y de 1a rel.a-

ci6n de1 Estado con 1a izquierda, Revue1tas formu1a 1a -

tesis que deriva directamente de 1a :fa1ta de una conei.~ 

cia: de.~ el.ase del. movimiento obrero 1a inexistencia hi.st.![ 

rica de1 PCM. 

En dicha tesis Revuel.tas insiste· sobre 1a creación 

de:un part~do de 1a ciase obrera mexicana que a1 dar1a 

.. 



una teoría a1 pro1ctariado mexicana 1e pro~orcionaria 

tambien ttu.na. cabeza". 

Así su concepci6n ieninista de1 partido· marca su -

posición vangúardista dominante~ en su obra. Sin e~bargo 

en sus Ú1timos p1anteamientos sobre e1 prob1ema de1 par

tido, 1a introducción de1 concepto de autogestión 1e pe~ 

mite rep1antear prob1emas ta1es como: e1 centra1ismo y 

1a burocratización en e1 partido. En 1a interpretación 

dia1éctica de su concepciói.t 1eninista de1 partido y de: 

1a autogestión aparentemente contradictorias, ve!a R~ 

vue1tas:- 1a so1ución a1 prob1ema de1 partido. De esta m~ 

nera.en 1a democracia cognoscitiva pensaba poder articu-

1ar y hacer 1a síntesis de estas dos posiciones. 

Para Revue1tas 1as cuestiones prlÍcticas de organi-

zación tiene poca importancia. De hecho, su inquietud!. 

se: dirige más a tratar de. comprender 1a teo.ría de1 part!, 

do y de 1a organización como un proceso de desarro11o de 

1a conciencia y de 1a teoría de1 conocimiento, que sus-

aspectos.prácticos, En efecto Revue1tas 1insiste en 1a 
1 

democracia cognoscitiva como un e1emento que favorezca 
. 

en e1 seno de 1as organizaciones una conciencia crítica-

mediante 1a 1ibre conf1uencia de corrientes, con ·dere --

chos de reuni6n y expresi6n garantizados. 

Para Revue1tas, en~onces, 1a independencia de 1a 

ciase obrera consiste en 1a construcci6n de 1a concien -

ci.a pro1etaria "'con 1a raciona1idad histórica que cond~ 

\ 



ce' a la ciase obrera.hacia la conquista de sus fines~(43) 

La propuesta de Revue1tas gira en torno a la formación--

de dicha conciencia proletaria, mediante 1a cual el pro-

1etariado podrá encontrar sus propios mecanismos de·aut~ 

gestión al desmbarazarse de los partidos que actúan en -

su nombre con lo que participará en ia. lucha con una ma-

yor conciencia hist6rica de sus metas. 

En funci6n de esta misma tesis Revueltas aborda---

cualquier movimienta revolucionario, incluido e1 de 196a 

En dicho movimiento, Revue1tas destaca 1a import~ 

cia decisiva que asumía la autogestión como 1a forma y -

e1 contenido específico· de manifestarse. En su propuesta 

sobre.1a "autogestión académica", e1 planteamiento de --

Revue1tas sobre 1a modificación progresiva y radica1 de-

la vida académica carece de fundamentos metodol6gicos p~ 

ra la efectiva transformación de la estructura académica 

No obstante con respecto a 1a construcci6n de una con,--. 

ciencia crítica universitaria para 1a formaci6n de uri s~ 

jeto po1Ítice con capacidad para contribuir de modo de~-
1 

- 6 , d ~ 't' . d 1 . cisivo en 1a transformaci n popu.ar y emocra ica e a-

universidad, constituye un importante proceso de reorie!!_ 

tación de 1a lucha po1Ítica por 1a democracia en la uni-

versidad. 

De. esta._manera, este cambio debía estar 1igado a -

43.REVUELTAS JOSE. Ensayo sobre un pro1etariado 

sin cabeza. pág.195. • 
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1a capacidad de construir a1ternativas viab1es que tras

ciendan e1 ámbito universitario y que ubiquen e1 pap~1 -

que debe cump1ir 1a universidad dentro de un proyecto de 

transformaci6n socia1. 

En la construcci6n de estas a1ternativas Revue1tas 

insiste en 1a conciencia crítica universitaria, como un

medio que promueva 1a crítica a1 interior de 1a univers,! 

dad y favorezca 1a conformación de una fuerza po1Ítica -

organizada, cuya centro a de ser sobre todo su re1aci6n, 

en 1o general con e1 pueblo y muy específicamente con-

1a ciase obrera, principa1 fuerza capaz de cambiar e1 ~ 

bo de 1a historia en favor de 1as mayorías~ 

En estos puntos se. sintetizan sin dutlé\ a1guna, es

te•proyecto que aún hoy en .día constituye·. e1 eje centra1 

de 1os movimientos de reforma universitario impu1sados -

en 1a universidad. 

En este sentido, ~n e1 marco· de 1a cri~is universi 

taria actua1 se destacan a1gunos proyectos muy precisos

para 1a transformación democrática de 1a universidad. E1 

desarro11o.de 1a universidades democráticas que han sur

gido. en a1gunos estados de 1a Repúbiica y e1 sindica1i~ 

mo universitario son por ahora, 1as vertientes que estan 

e:n mejores condiciones por s1.i ni vc1 de conciencia y org~ 

nización de proponer a1ternativas a 1a crisis universit~. 

ria. 

E1 movimiento sindica1 independiente surgido a --

principio de 1a década de 1os 70, en tanto. pretende reb~ 

-. 
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sar· 1os marcos tradiciona1es exc1usivamente reinvindic~ 

tivos de 1os trabajadores y convertirse: en el. medio de 

conducci6n de 1os fines socia1es, formas de gobierno y 

programas educativos en 1a universidad, representa un m~ 

vimiento de reforma.universitaria que puede incidir en 

1a transformaci6n democrática de 1a universidad así co 

mo deJ.. imp1emento efectivo de aiternativas transformado-

ras a favor de 1as causas mayoritarias de 1a.pobl.aci6n.

Pero esto dependerá en gran medida de1 fortalecimiento 

de su organizaci6n interna mediante 1a con.formación de 

un frente común integrado por 1as agrupaciones estudian

til.es y de su capacidad para vincul.arse'a 1os grandes --

movimientos de masas desarrol.1ados en l.os Ú1timos años. 

Sin embargo, el. movimiento estudiantil. en México: -

es por ahora casi inexistente. A partir de l.a sangrienta 

represi6n del. 68Je1 movimiento entra en una etapa de --

franca descomposici6n, l.a ausencia de a1ternativas pol.í-
. 

ticamente el.aras y organizativas, producto. de l.a care:n.:..- - '· 

cia de 1a teoría y e1 ais1amiento l.os 1J..eva por un l.a·.·

do, "a caer bajo l.a inf1uencia negativadeJ.. jipismo y -

otras corrientes. individual.istas"'((44). y por otro 1ado .--

l.os estudiantes que continuan haciendo pol.Ítica no han -

1ogrado 11evar acabo 1a vieja. demanda de J..a a1ianza 

obrero-estudianti1; por e1 contrario 1os esttudiantes no. 

han podido constituirse.en una fuerza poJ..ítica organiza-

da con 1os medios tácticos que 1es permita a1iarse con-

44.ESCUDERO, op. cit., pág.39. 

,.,, 



e1 movimiento obrero. 

Independientemente•de 1a inex1stenc~a ~or ahora --
' 

de una fuerza estudianti1 organizada, es un hecho indud~ 

b1e su pape1 insustituib1e·en 1a generación de iniciati-

vas concretas para 1a transformaci6n educativa. 

Desde esta perspectiva, mientras 1as posibi1idades 

de1 activismo estudiantiI entran en un 1argo período de-

ref1ujo, e1 difí~i1 proceso de 1a organización de 1os 

trabajadores se unifica y conso1ida. 

Los trabajadores académicos y administrativos org~ 

nizados surgen como sujeto po1Ítico que deberan afron -

tar e1 p1anteamiento de reformas profundas en e1 traba-

jo académico, que r~spondan a 1a situaci6n crítica,qu~ 

vive 1a edúcaci6n superior y den cohesión a 1as aspira 

ciones democráticas que se sustentan de modo genera1 en-

1o po1ítico. De esto depende, a1 fina1 de cuentas su ---

significado para 1a universidad. Pero más a11á no se pu~ 

de 11egar sin e1 sustento de 1a organización. 

Debemos repetir que e1 proceso de reforma univers~ 

taria capaz de enfrentar e1 proyecto educativo de 1as 

burocracias universitarias y de1 estado debe estar vine!! 

1ado. a 1as diversas organizaciones de masas en 1a 1ucha-

por emprender e1 tránsito hacia e1 pensamiento pro1eta-

rio autónomo; todo 1o que, de al.gÚn modo, aún hoy en 

día expresa 1as demandas po1Ítico-pedagógicas pl.antea 

das por Revue1tas. 
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