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Las repercuaiones 6 significados que tuvo el nutogabierna son 
vastoa. Como experiencia académica, política, y sobre todo escuela_ 

donde se forrr.an en el desarrollo misll'<l del movimiento, multitud de -

personas. 

" Considerarros la creaci6n del Autogobierne como una conquis
ta del campo demacr6tico, corm la materializsci6n de una al-
ternativa universitaria de vinculaci6n de programas académi-
cos con necesidades populares, Coll'<l una respuesta contraria -
a pr6cticas y concepciones elitistas en el campo de la arqui
tectura y el urbanismo"(1). 

Los logros obtenidos en el 6mbi to académico fueron toda una_ 
respuesta al movimiento de democratizsci6n de la enseñanza. Las ba.!l 
deras del •68 y las inquietudes en torno a trabajar en aras de una_ 
alternativa (al proceso de enseñanza-aprendizaje), encuentran eco en 
una escuela de la U.N.A.M., la Escuela Nacional de Arquitectura. 

No fué la 6nica, claro. También participaron a inicios de la 
década de los setentas, escuelas corro Economía, Psicología, Ciencias, 
e~c. que pugnaban por la democratizaci6n de estructuras que venían -

( 1) Documenta "A ta dos las miembros del Auto gobierno", Estudiantes,_ 
Profesares y trabajadores de la DEP-AUTDGOBIERND, 23 Julio 1982. 
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mostrando su anacronianu desde hacia rata. Lo misrro acontece en -

provincia. 

La awtageati6n, el conocimiento de la realidad, estructuras 
de cogabierna y autogobierne~, vinieran a canati tuirse en elemen-
taa centraloa e integradores en la canstrucci6n de nuevas caminas. 

El Autogobierne tiene le peculiaridad de vislumbrar desde -
su nacimiento, que el trabaja central a desarrollar, .!!_e~~-e! .§.C.§.d! 
!!!iE,a_y_d.§.s_¡[e_i!!§.t.§. ter~e!J.a_d.§.r_s.!:! !u.i;.h.§.. 

El Autogobierne se distingui6 de otras rrovimientos que des
de fines de loa sesentas y principias de.las setentas se avocan a_ 
luchar par democratizar las estructuras, denunciar a las autorirla
dea universitarias coaligadas can el Estada, cuestionar a las es-
cuelas par ser el aparata reproductor de la ideología burguesa, -
etc. Sin aún llegar al planteamiento de ofrecer una alternativa -
acadi!!mica-palítica. Se estaba en el procesa de antítesis. Llegan 
da.inclusa a presentarse concepciones, tales corro la universidad-
f~brica que llev6 a destruir y saquear loa recintos universitarias 
par representar el poder burgu~a. 
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Perdiendo de vi ata con esto, "que la hegeronía de las cla-

ses dominantes no es s6lo un hecho político, sino también cultu-

ral, moral, de concepci6n del mundo"(2). 

Dlvid6ndase la reivindicaci6n que debe hacerse del papel 

del conocimiento' "como una actividad creadora y transformadora" -

(3). 

El Autogobierne tiene muy claro que de lo que se trata es -

de ofrecer una nueva viai6n del mundo, Ellos, desde su proyecto -

académico-político, desarrollan "la crítica del conocimiento impe

rante, la crítica de la cultura hegerronica, la crítica del saber -

const1 tuido co110 sentido coml'.in, la crítica de los valores, costum

bres, creencias y otras experiencias fundamentales del dominio 

ideol6gico y moral de las clases dominantes 11 .(4). 

El Autogobierne, lo decimos una vez m6s, tiene la peculiar! 

dad de enfrentarse al statu q\tl desde un terreno que le es propio_ 

a las universidades: el educativo cultural. Siendo en éste terre

no que demuestra su superioridad al no quedarse l'.inicamente en el -

(2) A. Vlílez Pliego, "Notas acerca de la funci6n crítica de la Un! 
versidad", en perspectivas de la educaci6n superior en Mi!ixico, 
A.V.R, et.al., Colecc. Extensi6n Universitaria Núm.1 UAP, 
1984, p.4. . 

(3) Idem., p.12 

(~) Idem., p.11 
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cuestionamientos de lee estructuras de gobierno, en lee denuncias -
del clima v acciones antiderracr6ticae que reinan en la U.N.A.M. 

El rravimiento autogobiernista contrapone, en un proyecto BC.!!. 

d~mico, muHi tud de implicaciones políticas, que no pueden ser ata
cadas abiertamente por estar derrastrando que la alternativa acad~mi 
ca propuesta, constituye un avance en la esfera educativa. 

La calidad del nuevo Plan de Estudios (1976) del ilutogobier
no no pudo ser negada ni por lee autOridadee universitarias, ni por 
loe profeso:-ee y alumnos de la considerada Unidad Acad~mica Talleres 
de Letras. 

Dentro de la legalidad establecida por la legislaci6n unive,¡: 
ei taria, .en loe marcos jur!dicos de la UNAM, se desarrolla la expe
riencia del autogobierno, ofreciendo desde un nivel acad~mico, una_ 
nueve concepci6n, interpretaci6n y con esto posible transformaci6n_ 
del mundo. 

El Autogobierno venía a sentar el precedente de cuestionar -
el capitaliatra dependiente, desde el sistema educativo e incluso -
desde la esfera particular de las universidades corra instituciones_ 

eminentemerte educativas (Docencia, Inveetigaci6n, Extenai6n Unive,¡: 
si taria). 
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1 
Con lo anterior, querell'OS decir que :u avance acad~mico no -

podell'Oa desligarlo del plano poHtico-ideológico. Y a este nivel,_ 
fu~ todo un cuestionamiento a la ideologia burguesa que extiende 
sus relaciones sociales de producción y las corduce y reproduce en_ 

la relación educador/educando. 

Por ella una de las premisas de las que partirros, es la de -

contemplar la experiencia autagabiernista de aituarla en la rela- -
ción PEDAGOGIA/POLITICA Y SABER/PODER, para demostrar que la pedag!!. 

gía, que el saber na san neutros, sino que est§n íntimamente liga-
do e a la política, al poder, a la lucha de clases. 

Las logros obtenidas en materia acadlímica son todo un cues-
tionamiento a los mHodos administrativos, pedagógicas, etc., que -
utiliza el capitalisrro para mantener la función de preservación y_ 

reproducci6n del sistema. Esto a dos niveles, producir cuadras so
ciales (en todas las §reas: cient!ficas, human!aticaa, t~cnicas) y 

reproducir desde el §mbita universitario, y a su nivel(*), la ideo
log!a dominante. 

Una nueva visi6n del mundo se ofrece desde el émbito acad~mi 

( •) "La idealag!a, concepción del mundo de la clase dirigente, debe -
difundirse en toda la sociedad. Sin embarga no posee la misma -• 
horrogeneidad en todas los niveles: la idealog!a difundida entre 
las capas sociales dirigentes es evidentemente muchu m§s elabo
rada que los trazos sueltas de ideología que es posible recono
cer en la culture popular. Asi Gramsci distingue diferentes gra 
dos cualitativas que corresponden a capas sociales determinadas; 
en la c6spide la concepción del mundo m6s elaborada: la filoso
fía. En el nivel m§s bajo: el folklore. Entre estos dos extre-
rros, el sentida com6n y la religión. (Hugo Portelli, 11 Gramsci_ 
y el blrJqui.: 111.stórico, 5. XXI p.20). 
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ca y se inicia -ahora de manera organizada en torna a lo acad~mica-, 

la lucha ideológica que tambi~n es un frente y que coma tal, especi
ficamente podemos desarrollar desde las universidades. 

Ahora la nueva perspectiva pedag6gic::a debe estar orientada ll.!J. 

cia la implementaci6n en la educac::i6n de un enfoque materialista-di.!! 

l~ctic::a. Partir de que el sistema capitali5ta es un grada de desa-
rralla m6s en loa que se encamina le historia. El capitalismo vista_ 
en· .la perspectiva de su g~nesis, desarrolla y cierro camienta. Va-

lienda la pena subrayar que s6la con la participación de los agentes 
sociales ser§ posible aniquilar las trabas q~e significan las rela-
cianes sociales y que frenan el desarrollo de las fuerzas producti--
vas .. 

Combatir ferozmente el argumento de que el capitalismo (con -
todas sus manifestaciones) ha sido, es y ser6¡ siendo el Futuro una_ 
realidad que se crea y no que se espera simplemente. 

Una nueva iterpretaci6n del mundo baja un 6nico objetivo, su_ 
transformaci6n. Destruir la bese de sustentaci6n política e ideol6gi 
ca que permite mantenerse a determinada clase en el poder y eregirse 

caro hegem6nica al sustentarse coma portavoz y guia de todos los 
sectores que componen la sociedad.· 

Asi, el mencionar que en la Universidad se libra una lucha --
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ideológica, entendenos la ideolog1a no coíro el sistema de ideas, -

sino com:i el sistema de prliéticas concretas; 

La idÍlolag!a si.gnifical'li -segl'.in Gramsci- la cimentació11.y -

unificación de .ta da el;blo~ue social. Mantener la unidad ideoiógica • 

• . ·t·-

11El primer d~ber de t6d~ nuevo grupo so8l.á1:h:~g~¡jeo es, -

por la tanto,• definir. BU. p;apia fÜ~BO fía• y icio'nibertJ.r}'~¡' sentido CO

mi'.in11 (6) V ~ste es el papel q~e debe prát::i.~~~~hta ciJ~~ilFLa Unive!_ 

aidad. 

(5) Portelli, 11 Gramsci y el bloque histórico 11 ,p.1B 

(6) Idem., p. 22 
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. La presente . tesis es un trabaja de an6lisis de una experie.!J. 

cia lograda en la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico a partir 

de 1972, el. ApTOGOBIERNO de la Escuela Nacional de Arquitectura. -

Siendo el objetiva, analizar el significada que tuvo esta expe:rien 

cia.que redundó en un intento de democratización de la enseñanza y 
can ella· a un replanteamiento del procesa enseñanza-aprendizaje de 

la arquitectura y el urbanismo en México. 

Este an6liais mostrará tambi~n, lea contradicciones en que_ 

se arigin6 y desarrall6 el Autogobierne¡ explicando las condicia-

nes que llevaran a la confarmaci6n y materialización del proyecto_ 

académico-política, su car6cter y significado a partir de la rela

ci6n entre SABER V PODER; 

' Trataremos de mostrar coma se manifiesta en un proyecta ac.!l_ 

démica, determinada concepción pal!tica-ideal6gica, basicamente en 

dos lineamientos. UNO, cancepci6n de la Universidad en su rela- -

ci6n can la saciedad y el Estada¡. y DOS,· el papel que está llame da 

a cumplir para 16 trariéra~m~CÍi6n 'de eEltruéturas que requiere nues-
~·;·,<.·-~--','::: '.; .. 

tro país. - . ,·. 

El in'ter~a· par desarrollar una tesis can ~ate tema parte de 

que hay .máa que nunca cobra vig~ncia la di.acuai6n en torno a cuál_ 
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debe ser el proyecta académica política para un escuela de arqui--
tectura, baja una cancepci6n democrática, crítica y popular, inscr,!. 
ta en una saciedad capitalista dependiente call'O ~sta. 

Lo an~eriar, debida a que después de haberse dado luchas par 
la democratizaci6n de la enseñanza en ésta y atrae universidades -

del país; despu~s de haber hecha frente las grupas más progresistas 
y democráticas en centra de la reacci6n, de las conservadores del -
statu qua, de las autoridades, ahora la batalla se traduce en una -
lucha entre grupos de izquierda par legrar la hegemonía en terna a_ 
~ ~ planteamiento acerca del papel de la Universidad y sus pre- -
yectas acad~micas. 

La expasici6n de estas concepciones tendrá cama finalidad ir 

mastranda esas diferencias entr~ mismas grupas de la izquierda mex,!. 
cana que a ajas pre fanos y a primera impresi6n, pueden pa1•ecer in-
clusa absurdas. Es pues, en el sentida de legrar el estudia de una_ 
experiencia concreta de c6ma se da la carrelaci6n de fuerzas y c6ma 

se gesta la lucha de clases tambi~n en las unive1·sidades. 

Resultando par tanta conveniente, analizar la manera caim -
eaas diferencias d,; concepciones políticas se manifiestan, y cie ma
nera más .s.bierta, cuando la cantr.aciicci6n hasta entonces principal_ 
y antag6nica con la. cierecha se ha desplazacia. Paaánda~e entonces a_ 
un terre~a en que quedan abiertas las posiciones de grupas hasta --
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entonces en bloque contra la reacci6n. Eate es el casa de le Escu~ 

la de Arquitectura AUTDGDBIERNO de la U.N.A.M., ~ste·es el caso_ 

d.e la Escuela de Arquitectura de la Universidad Aut6nama de Puebla, 

y as! en otras universidades de provincia ( Guerrera, pare citar -

s6la un ejempla). 

La presente investigaci6n abarca una d~cada, de 1972 -sña -

en que par asamblea general se decide esta forma de gobierna-, s 

1982 · -par tener ya para ~ate año, en el desarrolla mis111J del nnv.!_ 

mienta, las elementos suficientes para emprender el estudia. 

nera: 

El presente documenta está estructurada de la siguiente ma-

C A P I T U L O 1. SURGIMIENTO 

1.1. Antecedentes 

1-?· Inicia una experiencia. 

Para deser.rallar el .e.untQ. _ 1.=.. pretendenne nostrar a grandes 

razgas el cantex-ta genl!ral de México en el perlada 1968-1972. El -

rrovimienta del ·,6B la tamarras cann referencia par considerarla el_ 

parteaguas en una nueva etapa na a6la en la actividad organizativa 

y de militancia partidaria, sino tambi~n en las lecciones a extra

er del papel qÚe le taca jugar en esta saciedad a la escuela, al -

sistema educativa y su relaci6n con el cambio de estructures que -
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requiere el pa!e. 

En la tllicada de loe sesentas y setentas, la lucha por· con--: 

quietar el cempua univerei tario llev6 a la izquierda a verdaderos_ 

enfrentamientos con la reacci6n. Asi tenelTQe universidades que -

catre Oaxaca, Sineloa, Guerrero, ee distinguen por sus luchas deiro

cr§ticas po p.Jlarea. 

El Distrito Federal con sus particularidades, tambilin parti 

cipa de esos irovimientoe. La U.N.A.M., la Normal Superior, el - -

lnsti tuta Poli técnico Nacional, levantan su~ bander~s par la deoo

cratizaci6n de la enseñanza y elevan su nivel de conciencia al - -

plantear la Uni ve1·sidad-Pueblo. (?). 

Las fuerzas de izquierda logran atrincherarse en algunas -

universidades (Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Puebla), dando, conn es_ 

de esperarse, una respuesta de las ·rue.rzae m6a retr6gradae por me

dio de organizaciones paramili tarea. con corte claramente fascista_ 

(?) Dentro d.e la cual las teeia mlis importantes son: 
11 5) La Universidad ea parte de la lucha de clases¡ ea, en - -

ci.er~o oocto,· una caja de resonancia de la lucha de clases¡ 
·ésta se· expresa en la ·universidad Fundamentalmente.; a .tra--
vi!is de la lucha ideol6gica. · · 

6)° Tanto• por su base social, cooo por el manejo del conoci- -
miento, la Universidad puede adquirir un carlicter indepen
diente con respecto a la ideología de la clase dominante, 
es decir, un car6cter no org6nico. 

14) A la universidad no le corresponde protagonizar la trans-
formaci6n social, ain embargo, puede y debe contribuir a -
ella a travlis de la superaci6n de eu vida institucional, -
desarrollando la ca nciencia social en torno a los pro ble-
mas carnales que afectan a nuestra pa!s, asi como impulsan 
do la,, fuerzas cwl.turalea,cient!ficas y técnicas necesa---::: 
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(MURO, FUA6).(8). 

Para ei Punta · 1.2.. inicia una experie. ncia, se pretende rros-- - - - - -
t1·ar c6111:J ac origina el AUTOGOBIEílNO y quiénes participan, asi canu 

sus plantea:nientas paHtica-ideal6gicas. Desarrall€mdase loa si- -

guientes puntos: a) Princi.pales objetivas y planteamientos del llut¡¡. 

gobierno¡ b) Postuladas del autogobierne y su significaci6n ideal6-

gica-paHtica; e) Estructura académica¡ y d) Alternativa acadlimica

pal!tica. 

En sentida cranol6gica, liste incisa ser referir§ de 1972. a -

1975. 

Las hip6tesis que manejarerns en liste capítula. 1. 1 ser6n: 

1.- B€isicamente ae conformar& liste m:ivimienta de.l {\utaga--

bierna can gente participante en el 1 68, que tendr€i adem6s · camJ -

cami'in denominador na pertenecer a alguna de. las partidas paHti--

cas(9), que inclusa nacen a se reheccm a partir de esas experien-

15) Su vinculaci6n. concrete ca rila .realidad." 

(A. Tecla Ji~~Tíe.z / 11Uni\/ersidad, burguesia y ••• 11 P, 137). 
,·;,--, ., 

(8) MURO (MOvin;rentO ·uni versl.taria ·de Reno vadera Orientaci6n). 
FUA (Frente' Unida ArítiC::amunista). · 

(9) Nace el A~t~~btiierllci'ban úna·~~sición a-partida, que na anti-
partida, di ria. yo;· ·• · 
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cias de 1959 (v. gr. Partido t;ie"xicano de los Trabajadores, Partido_ · 

Socialista de las Trabajadores, partida Comunista Mnxtcana, etc.). 

lPar qu~ no pudo ning6n partido político incidir con una po

lítica. partl.daria e_n el _deaarrallo de la Escuela de Arqui tectura-Í\Q 

TOGDBIERNO? Se intent6 por parte de PMT, PRT ,PSUM. Aquí vererroa el_ 

vacio que se tiene en cuanto planteamientos académicos, por parte_ 

de la izquierda en éste país. 

2.- La composición: del Autogobierne, trabajadores,· estudia.!]. 

tea y profesores,. taÍ:Jós e:Úos gente dem:icrlitics y con experiencias_ 

específicas (sindl.ca1; estüdia~til, magi~terial), y su relación NO 

PARTIDO, me llevEI "a.~osteií~r 11'1 hipótesis de que es esta cualidad -

la que pérmit~; El¿a9~~r al Auto gobierno. 
':. 

No sucede la misrro en o tras escuelas de la UNAM que tratan -

de formar áutogobiernos a cogobiernoa, corro es el ·casa de Medicina, 

Psicología, Economía, Ciencias, Hay en el Autogobierno las posibil.i 

dadea de participar en un gran frente, gente que tenia _un objetivo_ 

cam6n: e l d e s a r r o 1 1 o n c a d é m i .c .o d e 1 a 

E s c u e 1 a. 

3.- Para 1972 ya existir/in nn .la Escuela iloa grupos organi

zados, el Comi M de Arquitectura· en· Lucha (CAL) y el Colegia de Pr!!. 

fesores (COLEGIO). 
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Existiendo dos grupos ya organizados, CAL y COLEGID y forma.!!. 

do un frente toda la comunidad de la Escuela estudiantes, trabajad!!. 

res y profesores, es posible estar en presencia de elementos b:'.isi-

cos que se conjugan y na los encontramos en otras escuelas. 

El Autogobierne no se tuvo que entretener en discutir pro- -

yectas que algunas grupos impulsaran can línea partidista. El Aut!!. 

gobierno se ahorr6 liste trabaja y par ella pudo avanzar par cinca -

años, de 1972 a 1977. 

4.- El Colegia de Prafesares(lD), es gente que logra desa-

rrollar un proyecto acadlimica que sin duda refleja su postura polí

tica, basada en la bt'.isqueda de alternativas denncrfü:icas en nuestra 

país. 

5. - El Autogabierna cansti tuy6 una alternativa acadlimica de 

(1 O) Grupa hegerr6nica .hasta Í9Bl, año en que el grupo denominada -
UPDME .. (Uni6n 'par la: DrganizaC:i6n del Movimiento Estudiantil), 
anti gua ·.Cl\L,: la gra. organizar . Lma·. corriente a11 tico !Clgia y así_ 
obtener algunas caárdinacianea •en la Coordinaci6n General • . . '.~ .. ' ' . . 
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avanzada, a6n bajo los marcos jurídicos generales de la u.N.A.M, y 

dentro incluso de los límites de acci6n que dli un sistema demJcrli

tico burgu~s como el nuestro. 

La institucionslizaci6n de la Escuela (como un logro y no -

com:J una dlidlva), aignific6 precisamente el reconocimiento por am

bas partes -autoridades y autogobierne- de que esa era la manera_ 

como podría avanzar y no ser reprimidos. 

6.- Logra obtener el Autogobierna a nivel acad~mico forma

tivo, gente de buen nivel profesional y acorde a loa nuevos reque

rirnientoa de la sociedad e inclusive del mercado de trabajo. 

Salvo en loa primeros años del Autogobierne en que es real

mente satanizado 1 logran abtener;:loa pasantes y egresados, coloca-
'.'-·-_.''-,;--' _'i'' :· !__ - -

ci6n incluso dentro éJ~l. Eatadoc:kn>IJna llecretaria de reciente crea-

ci6n (1976), Sria. de Aaenta~t~hto·a HUrnanoa y Obras P6blicaa (SA-

HOP)• 

E L C A P I T U. L; O II •. O E S Aíl R O L L O , com--

prenderli, cronol6gica~ente,. de 1975 a 1982; trat:5ndoae loa siguie.!:! 

tes aspectos: 

II .1 

II.2 

Nuevo Plan de EstÚtÍ~oa 
Cont~adicc~~nea q~e ae.·.deaarrollan 
interior del Auto gobierno. 

y manifiestan al -
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2. 1 Cambia Caardinaci6n (l 9 ? ?) 

2. 2 Cambia .Caardinaci6n (l .9 B l) 

Grietas en el ITDVimienta (sepsraci6n algunas ta-
ile;~é) •. 

Las hip6tééi.s a manejar en liste C A P I T U L O II, sei·§n: 

1,- El 11Íue0a Plan· de Estudias logra un gran avance en tl!rmi 

nas educativas, :en .'ei. procesa enseñanza-aprendizaje de la ar qui tectg 

re •. Lagrá combatir .una educaci6n tradicionalista v anquilasante. 

2. - ' Par~ 19?6 se ha aprobada y puesta en práctica el nuevo -

Plan de Estudia~;: pero te.mbilin '.las coiitradicCl.anes se han manil'esta
da en forma·. mlís. abierta e. i~cl~aci El v~~,i~\f~~hcainénte antag6nica en

tre las das· fuerzas cl~ve. ~l irrt~:a~;; del Autagabforno; UPOME V - --
- ¡_•, ,• ' 

COLEGIO •. ~· :; .... -. ·, 
l '. 

-~' --~ ,_.. -··'. ·_<·- ' :-_;- __ ·. _·:_ ._ .:. ·: . ·.'· -. . . _: - _- ' .. 

3.- . En.el ca~bia •de Coardinacán de 19??, gana Colegio con -

un mlírgen m!nicro. ( cuantitaÚ~ame~te ~ ij deapulis se verli que tambil!n -

cuaÚ ta ti llam~nté). • 
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Loa acuerdos en el Autogobierno, incluída la elecci6n de la 

primera Coordinaci6n, ae resolvían por conaenao, o en au defecto -

por mayoría absoluta. Ahora ae triunfa bajo el precepto del cin-J. 

cuenta por ciento m§a uno. Siendo ea to un indicador de lo que m§s 

tarde seré una grave contradicci6n al interior del Autogobierno. 

Colegio, a partir de esta Coordinaci6n (l 9 7 ?) inicia au_ 

deacenao. V aquí la pregunta obligada ea, detrlia de ese descenso_ 

qué proyecto acad~mico-político iba tambi~n en declive, y por tan

to culil era el otro proyecto al ser desplazado Colegio de la Coor

dinaci6n, en 1981. 

4.- La nueva Coordinaci6n, en 1981, marca el deaplaza--

miento del Colegio como fuerz'a al interior del Autogobierne. 

Inicia laque culrninarli deapulia conla a~paraci6n de algu-

naa talleres de la Coordinacl.6n'aficial· (la ele~ta en /1a
0

amblea Ge

neral en 1981) del Autog~biern~~ S~ PÍa~teala aeparaci6n como un · 

intento de. preae~var un proyectó ~cadlimico..:poHÍico,. impl!ci to ta; 

ta en el Plan de .Estudios (ll.bra amarilla l, cómo en la estructura_ 

arganizativ.a. 

5. - ·La separaci6n de algunos talleres (donde estlin gente_ 

que particip6 en el COLEGIO), contempla varias aapectas: PRIMERO,_ 

la franca deaarticulaci6n .del grupo COLEGIO; y SEGUNDO, su debili-
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tamienta y fracaso carro grupo hegemSnica: enfrenMndose ahora a una_ 

direcci6n .IJ cancepci6n distinta s su proyecto académica-política. 

6."'. La escena política en México, así carro las fuerzas actu

antes, n.o aan .las mismas de· 1968, y menas las de la década de los ª.!!. 

tentaa en que se inscribe el nacimiento del Autogobierne. La i•efar

ma política ha llevado a un reacomodo de las fuerzas políticas en é§. 

te país. Contando en los ochentas,· incluso con un Partido Socialis
ta UNificada de México que tiene·representaci6n en la cámara de dip~ 

tedas. 

La recomposici6n de eae S:tstema:PaHticO Mexicana se manifi-

esta también s nivel unlverait'~ri~ y más en particular, en la Escue-
.. ___ ._._. - '. - ._,,_ '•'. _."''-_,_.· .,_:·,- __ ; :"'...-_•,, 

la Nacional de Arquitectura.::AUTOGDBIERND~t '· . 
.,, . :--« .; -.-- ' ·''''!". -; ' '' _·'.; . 

~-,_ '-·.-_;::._, '.\:~:'. ' . 
, · · - :~·i;f\;;/,~}.:~:.~iS~ ::C:'<-:;;r~_:;:_'.::·_.-··.:-

Miembros d~ ia.~IJa~Jfnt~i~~;:;Genefal ,(ia~·denaminados UPDME), 

son gente vini:u'i~él~f~i,r rci~t~s'r~riú~i~a s{<rrr, ., MiiP)' (')a o rgoni zacia-:: 

nea de masaa (CDN~M~Ü~)'<1:~?;v·aoil\eÜ~;~v1iíé¿i~ilc;s dÚectamente a una 

pr§ctica palÍtica~· ::,- ¡- e :E · <> ··· · 

una 

··,)··· --,_,_,_'.;''.';··-·· 

7 • .. / la nueva Caardi.naci6n General, elect~ ~n 1981, surge can 
clara .póstúra antÍ..:cci.legilJ .J. e~tci•és la ~ue.1cis une en un .primer 

- .. , .,:-
-->:.·-~:-~· . ,,._.·-. ,. -.':. · .. : •. ·.:.·:-::/_. ' ,. ,_,: 

., •• ,. __ ¡_- •• ,· 
','. ' .- .. -:--

:·.· ,;;; <<<~:'}: </:':{:'.:·}_', :::··' 
(*) Frente ?opular Independie.nte, MóJi~1~1lta. Revolucionaria Popular. 

(*')Coordinador Nacional Ci~l M~vr~i~J;t,6 Urb.ana Papulár. 
··--·::· > ._.,, 
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m:imento. Siendo la linea UPOME (por ser la fuerza al interior m§a_ 

organizada y con trayectarial), la que intentar§ ser hegernSnica. 

E L C A P I T U_L O I I I. LOGROS V PRODUCCION DEL AUTQ 

GOBIERNO, con";endr§ blisicamente lo referente a productos obtenidos_ 

y logrados en una linea que pudiera denominarse autogobiernista; es 

decir, qué incidenciaa ha tenido un proceso de enseñanza-aprendiza

je, logrado en una escuela de arquitectura con las características_ 

abordadas en los dos primeros capítulos. 

Mostrsrem:is cu§les son los avances concretos que se lograron, 

para intentar el balance de una experiencia académico-política que_ 

inici6 hace trece años. 

Asimisno, se m:istrarlin las repercusiones,, del !rOVfmiento, -
analizando sus aportaciones, car§cter y dimensio,nes. ,_, 

Por 6ltimJ, en el CAPITULO IV,--s~ i:!es~r~ollar§nrl~~ CONCLU-

SIONES. ,' Bajo éste, capÍtulo des~rrcíÜarena13 •las cClncluáiones en par 

ticular para l~ -•~Ja1¿iié:i6h- d~l rrávl.mienta i:!~ Autagl:lbi~rnd e~ ·1a, ahg_ 

ra Facultad d~ ,ArqultectJ;a; Pe~o sobre todo, nos dl.rijire...;s .a· cori. . ~ •' - -... ., - - ' - ·-·· - - . - ' ' - '. 

clusiones que orienten en general, al m:ivimienta univer,si tario. Es_ 

decir, siémpi~; ~~Has.· ~a~clJ~ d~ un planteamiento que nos permite B,!l, 

car lecciories a' retomar' par otras experiencias que en estas m:imen-

tas se debaten ~n t~i.~b al proyecto m§s viable para la énseñanza de 

la arquitectura. - ' 
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e A p I T u L o I. SURGIMIENTO. 

1.1 ANTECEDENTES. (periodo . 1968-1972) 

La década ·de,los ~esentas:v.ivi6 una.serie de novimientos (cam 

pesinos, médicos; mae~tI'aét,·~t~.,), que desemboca en el novimiento -

estudiantil de 19G8; l:a\cié6~cia' i;I~ los sesentas había costado cara -

al Estado Mexicano, la,1"e'9it1midad estaba mermada v sabemos el eign!_ · 

ficado que esto< tiene p~;a/ jÍJ~to .ca~ la legalidad, poder segt.Íir ha

blando en nombre de la s~éied~d/~n su· conjunto. 

: '.-, .-_ .. 
'),,-:·. -. 

El :-n•Jimiento eetUdi,antil del 168 es, sin lugar a dudas, ung_ 

de loe antecedenteá .m66 ;impÓrtantea;para' ai tuar loe origenee del Au-
. ---.'---:.'-L-<'·.-··· ·:-:·.''.'.-'¡··-'~·/'·,_.A'-·::._.··:_··"· -:. '. _:. 

to gobierno de la Escuela Nacional; de• Arq~i tectura. Va para 1968, 

"se tiene (la). preoc~parii6~ ~d~-;;ri~mbi.ar ia, mentalidad de los estudi- . 
.,::_;.::i_,.;;_,»:;_'¡-~-:: __ ;.:>.ly,,J:i.-'~--,.,,_~:,-_, .. _·· .. - :.· - - .. 

antea, los profesores ·V'los 'prafesfonistas. sobre el ejercicio pro--

en benefi~io de i.oá\~te.r'eses de las clases desposeídas v 
que constituye,n la ~avor!a de la poblaci6n en México ¡,(ll) 

fesional, 

explotadas 

( 11) Ger.minal Pérez Pi aja, ·~El auto gobierno: breve cronologia e in-
terpretaci61111, en RE vista Auto gobierno Nt'.im. 2 Nov. 1976. p.1. 
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De aquel ll'OVimiento. estudiantil, se cobra clara conciencia ¡ 

can respecto a. la vinculac:l6n:Universidad/Puel:ílo(l2), la Univerai-

dad al servicio del pueblo; lei Uiil.\ie!~~ict~d al ú;j~ de los explota-

dos, de los oprimidos; trabajar .con e.11w~;y·µ~.~.k elfos. 
·:.::·:'.;:,'. •'. 

._.,.:· )i·:'··-

Después de la represi6n sufrida el 2 de octubre de 1968, y a 

peaar del desll'Oronamiento que con eato se sufri6, permanecen vivos_ 

los ~nill'Os. Los comités de lucha ae atrincheran y organizan en las_ 

diatintaa facultades de las instituciones de educaci6n superior, 

U.N.A.M., I.P.N., Normal, Universidades de provincia. 

Indudablemente, el rravimienta estudiantil del '68 habla por_ 

sí misll'O al marcar, incluso, una nueva lipoca en la correlaci6n de -
fuerzas en nuestra sociedad mexicana • 

. 1968\tambilin viene a nostrar que la escuela nn eatm slmple .··.·. ·. 

(o CmicamentE!) InEltru;n~nta de reproducci6n de laideol.~gia do~i~an~ 
te, vino a ~ostrar qu~ afortunadamente todo~ 16a··¡:i;;¡~es~s ~ori dia-

Hcticos, son. contradictorias y que mientras la burgue~í~ utiliza -

(12) Vliase A. Tecla, ab. cit., pp. 123-135. 
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la escuela para preservar tanto econ6mica como Holítica e ideol6gi

camente sus estructuras, también la escuela es campo propicio en ~

donde a partfr dé'una educaci6n científica, basada en la praxis y -

apoyada en el materialisll]O hist6rico-diaHctica, ea pasible deslllis

ti ficar al siritema capi taliste. Mostrarlo tal como es, una etapa -

hist6rica, . desarrolla de la humanidad¡ desarrollo de las fuerzas -

prÓ ductivas, y todo esta baja el motor principal: la lucha de cla

ses. No ver 1ll sistema como algo perenne, inmutable" que fué, es y_ 

ser€i. 

La década de los setentas se abre teniendo que dar respuea~ 

ta inmediata a la crisis de credibilidad en ,el si!ltemá, 1naniTesta ... 

da de manera evidente en 1968. Esté movimlentó también deja l~c'-''
ciones al. Estado Mexicano: la necesidad de canalizar el, desco~ten-
to popular~ ·· ---

. . . . .. - ' . . . ._.- .- ... 

En ~l perfoda echeverrista, ya se manifiestan dos hechos -

que hablan del inminente apremio da al'recer canales de expresi6n y 

participaci6n: .el abstencionisnn y la guerrilla. 

El Estada _inaugura el discur.sa conocido como Apertura DelTl'.l

crlítil'.'.a, en que se abren ciertos márgenes y espacios políticas - -

para demostrar el carécter democr€itica del sistema. La selectivi-

dad de las novimienta a golpear tiene que aer más detallada y cui

dadosa. 
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El Estado Mexicano que se ha caracterizado por su política -

que oscila entre represi6n/concesi6n, tiene ahora que inclinarse h,!!. 

cia esta 6ltima, pero en los m6rgenes de negociac16n que dlí el te-

ner. siempre como uná posibilidad real, el recurso de la represi6n. 

AaimisllD, el· Estado tiene que rea.decuar sus estructuras y -

con ellas aus vías de particfpaci6n política~., Se plantea una Refor

ma Electoral (que concluiré en una REforma.~ol!tlca enel sexenio -

de L6pez. Portillo), ,ya qué el propio Pa;Útio ~R~~olucionario Insti tu 

cional (PRI) -particto oficial del gob¡eiino- l}·é~~·~l t~dlJ el siete: 

ma político mexicano, tenia que· ser reactl.0ado~ ~l~bfa q~e ~frecer · -
vlílvulas a esa caldera que explot6 y ·se manifeat6 en la tragedia, de 

octubre de 1968. 

Pues bien, en estas condiciones de "Apertura", se sientan -

las bases para un ascenso, en.el .movimiento de maaaa. Nacen nuevos -
partidos, Partido Mexican~ de los Trábajadores (PMT), Partido Soci.!!. 
lista. de los Trsbajado~ea (flST), etc. Se desarrollan tendenciaa BiJl 

dicales democráticas en:. Sindicato Unica da Trabajadores Electricis 
tea de la Rep,6blica Mexican~ ~tendencia demacrtitica del SUTERM•; _:.: 

Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria NUclear •SUTIN-; -
etc.,;· las cuales' pa~~n en jaque uno de los· pilares in€ia 

del sistema poHtico, Mexicano, la burocracia sindical •. 
impoI'tantea 

En el terreno educativo tambi6n se estructura una Reforma --
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Educativa por· parte del Estado, 1J C•Jrro una respuesta a ello, pode

lllJB inscribir. el ascenso. del sindicalism:i Lmiverei tario, que corro 

fuerza. dentro. de1··rrovi~iento· obrero \} .. popula~i hace .. el! emtradaen.:..· 

el sexenio de Luis Echeverría Al~arez, sl.encb en tadaÍ.~'d6cáda un 
: . ' . ,, '·' . ·-- ',.; ,_ . .-., .. ,.- - '/ .. · .. 

sindicato conbativo. Levanta las banderas de d~ITIJc~aciá sindical, 

derecho a contrataci6n cole~tiva, derecho a huelga'. 'É~'_fin~ inse; 

terse en el rnvimiento por un sindicaÚsoo i~de~é'ndi~_n't!!L~átando= 
presente en las luchas IJ m:ivimientos déntr~ .IJ fuerá./ci~ie Üniv'ers1 

dad. 

En la U.N.A.M. se organiza enl972.el Sindicato de trabaja

dores IJ empleados de la UNl\M (STEUNl\M), IJ en 19?5 el fündicata del . 

Personal l\cad6mic'J de la LINl\M (SPAUNl\M). Lo inadmisible para el -

Estado Mexicano, será que el sindicalismo univeraitario venga a PQ. 
ner en crísia uno de los principales baationea del. S.P.M., el' cha

rrielllJ sindical. "Sus planteamientos ideol6gicoa y políticos reeu,h 

tan (resultaban) totalmente divergentes IJ por tanto inaaimilables 
por el aindicaliamo vertical IJ oficialiamo mexicano"~l:l). . -

Al intentar en el sexenio Lopezportillieta la fusi6n del -

STEUNAM y el SPAUNAM, 1J trabajar por la conati tuci6n del Sindicato 

Unica Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU)(lti) en octu

bre de 1979,. se ponia en 'contradicci6n lo que siempre había queri

do 1J pracÚcad~ él Estado, "la atomizaci6n 1J la desorgonizachfo de 
vastas· nl'.icleas .. &i tr~bajadares del paía"Cl5). 

(13) Eliezer Morales Arag6n, "la esencia de la universidad y _el 
sindit:alisrro universitario", en REvista FORO UNIVERSITARIO, -
agosto 1976, No.3 p.6 • · · ... 

(14) La Federación de Sindicatos de Trabajadores· Universitarios se 
habia conformado desde 1974, que es el antecedente-inmediato_ 
al SUNTU. 

(15) Eliezer HOralea, ob.cit., p.6 



26 

Así, "se han configurado dos fuerzas organizadas en su seno, 

que se han convertido en aliadas políticas del lfllvimienta obrera y 

popular en el· país: el novimienta estudiantil cle~cr6tico y. re~olu-::-
(16) . 

cionario y el sindicalismo universitaria". . .·· 

V es tm éste clima favorable a la organización política, que 

dan replanteamientos de índole académica. Se empieza a cuestionar -

la educación elitista, la educación con sistemas anacrónicas que no 

responden a nuestra situación concreta de dependencia. 

Hay tnda una t1Jma de conciencia, después incluso .de una nue

va represión a 'los estudiantes el 10 de junio de 1 9 7 1 (jueves -

de corpus); enfrentándose·, al· cuestianamiento de cuál. debe aer el P.!!. 

pel de la educac:lán en nuestra saciedad •. 

:.-·.~_-,<<-

Se inicia una b6squeda de' alternativas :eclücativaa y hacia 

allá se or.ientaron variás. pr[Jl/ectos(~lgunóEI de .~llá~ fomentados 

desde el. propio Estado, corro l~s' Colegi~s d~ ciendia~ y l1urna.ni- ---

(16) Esthela Gutiérrez y Ferna.ndo Talavera, 11 El Sindicaliano Univer 
si tárlo, las Fuerzas de izquierda y el. Eatado", en Cuade1•11as :
Políticos No.25 jul-sept. 1980 p.31. 
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dades (C.C.H.).<l7 ) 

. La Univ.e~sidad Nacional Aut6nama de México,• el Instituto !'a

li técnica Nacional,•· L~ ND~mal slipe;iar, .• Ghapi.ngo, as!. cana var!as -

universidade'3 de pr~~l.~cii.~.(pü~bl~; G~e~re~a, sinalaa; Daxaca, en-

tre citras>, ~~ l~rii~g\i:a~bi.~AéaN;t¡G•a;;¿.:&~ .• nueva.a caminas; . 
. ;-- ' ·.-,·., -,,, ·' >,, ·-.-..•. ,-., , :·. "~,-- "-'- -· 

•'?,). ' ... ' ~-·;-,-;;-.i~:;:_\-:\:•','¡: ... <·. -~i;·'~;<-.;('.<'.'i-:-~:.':::---·~~:~-.;.· ): 

. :.':.,"1!~~~!~;~;~ ~¿;;; s ; / . 
. En pravinciailasT<lu~has.·par sacar de las· universidades a la 

reacci6n c~b;~ i~hi~~3 ~id;~¡~porÚa v~lentia de enfrentarse a las_ 

grupas parriles enqu'l.iít~d~s eh estas centras. de. estudia • 

. Varias san las proyecta a, baja las lineaniientas de la dm10-

cratizaci6n de la enseñanza y de la educación Cient!fica, que BE! -- . 

inatrumentsn en di a tintas escuelas y faculta de a, en la capital y en . · 

provincia. V para esta se comprometen miembros consideradas dentro_ 

del espectro de la izquierda mexicana. 

(1 ?) "En la Universidad Nacional mi'.iltiples y variadas han silla loa_ 
esfuerzas par transformarla: en la Facultad de MedicinA, en -
la racultad de Ciencias PaHticas, en la Facultad de Ecanam!a, 
r:m la Escuela Nacional rle 11rqul tc!ctura, en la c:r1rnciá11 v fun
cionamiento del Colegia de Ciencias y Humanidades -porte de_ 
la abra del Dr. Pablo Ganz~lez Casanova que la izquierda no -
supo apreciar en toda su extensi6n- ••• 11 (Ro salia ~lences rlEza, 
"El 1rovimienta de reforma universitaria"., en Revista FORO U
IJIVEflSITARIO ~lo. 5. NOV. 1975. p.B) 



l. 2 INICIA UNA EXPERIENCIA. 

El llutagabierna se gesta en una coyuntura de rei:ilanteamientas 

y rearganizaci6n del. nÍ:ivimienta de masas a nivel nacional • 

. :·-·,. 

En las• úritv~rsidade~; es el .per!~ tlo en' que después de haberse 

des111JviÚzaciaiid~ ~ami:'té~· deiJcti~;·~~'t"t'.ien~ tÓda un trabaja par de

lante para ·r~~c'tl.v~;s~:'tEi'ca'init~ict~;A;qui tectura en Lucha (CAL) -

también estfi en esta faen~, re~it~Íizfi~dase. . 

En el plana laboral universitaria también se ha iniciada la -

lucha¡ en 1972 el entonces STEUNAM se enfrenta a las autoridades unl 

ver si tarias exigiendo la titularidad del Contrata Ca lectiva l1e Traba 
. . . . -

ja 1 eatallanda par cuatro meses (de septiembre a diciembre de 1972)_ 
.. (16) 

la huelga en todas las dependencias de la UNAM. • Dando ademfis el 

ejempla para la sindicalizaci6n en laa demlis universidades del país. 

(16) 

Es en éste marca que surge una ALTERNATIVA ACllDEMICO-POLITICA 

El Rectar de la UNAM para 1972 es el Dr. Pablo Ganz6lez Casano
va, quien se enfrenta al problema sindi.cal y de Autogobierne, -
entre otros. Meses después renuncia (diciembre 1972). . . 
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en la Escuela Nacional de Arquitectura de la U.N.A.M. Surge el Auto

gobierne de Arquitectura en 1972. 

- · .. ,,., 
- '',·-; ~ 

Esta experieni::ia:acfdémica~pal!tica, parte de unas POSTULADOS 
bésicas que c:antiemm ~l n·d~~a' ~ignifii::~da itlealágica-palítica que -

se pretende hacer de la '~tlúcaclán en gen~ral y de la enseñanza de la 

arquitectura en part~~~i:~.;~¡,: < 

'' -,\-~.i-.'.:-:,1~_,.:~;.','\\:i ._,.:··· • . :."{ - . -_,. f':':"".·;:.~~:,\::·--¡:,;_-.. ': . 
.;; ·;:.,;.; ;.'),~ .:.'''> 

" •••. es la08rffmacián 'de :que somas una entidad académica y pa 
'.·;··>_~---_-'.".··--~:::_''·;o_-----·:>··--'~-::.:.·:\-'· - -

lítiéa c¡u'.é',naca'~·p~;.¡ar dé una bandera del movimiento estu-
di~ntÚ. p~~J1á~( la DEMOCRAT!ZACION DE LA ENSEÑANZA¡ concep

to a p~rtir de la 6uai surgen una serie de objetivos tendien . . ' ... -· - . 

tes a, hacer ,·ele· la enseñanza de la arquitectura una enselianza 
més cientíhc~{. 

-Conocimiento de la realidad nacional, del que· ae desprende, 

que para ella É!s. necesaria la Vinculación B la prablemética,, 
· del puebla de Méxic~ .• · 

. .e} 

-Totalización de can~cimi~n~aé' e~ba~~t~ la p~f~~·~a ·fin de_ 
comprender la globalidad i dei,dicha. prablemátic:ia. del ¡1Úebi.a -
de México; •·• '.<' !e}') ';¡•/:N'/h••:;; 'í''· ,j;•: 't ...• : ::;,,•:••·.• . 

. ·.- -,.',: •/ :-·:-~'.(;.·~:·;_;~-.·.;. ·:·,·,_·>:':,_·: '.··:::,~)-< '.:.-::·, -::.·· .. :-~\" /;<;::: .. _ :: .'~ .:;,---
t ':' ;:::.'?':';::.' -·i:;::'. " 

-La ··crf ti ca v\7~ ·~~~~¡~Í~1~~}'f~.~~,s'9:~·fa;~~~.~iliz~~~~?:a1•recta1• · -
de l~ •tea;Ía y el :,trabaja .que,·acerque;a'•la >~ealidai:I las ::.. __ 

activtdcide~ que ~ ~cirlcill 10~ ~Í.veies f~8Úi~ni0ci~: .· 
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-La autogesti6n como un objetivo tendiente a formar hombr.es 

y mujeres profesianistaa can capacidad e iniciativa para -

resolver problemas durante la formación y en el ejercicio_ 

profesional, capaces de asumir compromisos con la sociedad 

en aba tracto y el pueblo necesi tacto en concreta ••• 11<l9 ) 

La filasafia sabre la cual se sostiene la nueva alternativa_ 

acad~mica, resumida en·au~ flDStuiactaa comprende una visión .del mun

do que desde el sistema educa.tiva, se contrapone a la ofrecida par_ 

la burguesía. 

Das concepciones del mundo se enfrentan, cada una portadora_ 

de una ideología propia en donde se pone en juego la preservación -

del sistema, capita~iata, a su derrocamiento por una org~nización B.Q. 

el al más· elevada •. 

- - . 

Se abre. un nuevc:i frente . de lucha, el aula uni verai ta ria, de.!!. 

de donde se sistematiza la lucha ideológica. Proponiéndose can 

ella: 11 Arranc~r a l.as ea.ci.Jlilas .. de le influencia de le clase dominan 

te y canv.er.tlrla~ en arganisroa críticas de la saciedad", <2o) 

; . ' . -

(19) Volante CAL, t4aya ·.1975, 
gabfcrna". · · 

"Acerca de un reglamenta para el Auto-: 

(20) A. Tecla, ab.ci t., p.11 
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En términos específicamente pedagógicos, la articulación ed.!J. 

cador-educando'-educador, 'niega de hecho el papel de pasivo, el pa-
pel de explotado, ·de 'oprimidÍ:J·.: Rati ficándoae con ello, la estrecha 

relación entre SABER y PODER: 

El rravimiento del Autogobierno -siguiendo a Caatella-, no ea_ 

aislado ainlJ. que se.in~c~'tbe en una crisi.s general de la enseñanza -
de la arqui teé:tura y ·el. urba.nismo que ·data desde. Fines de la década_ 

:.-.·; ;•,- .- .) 

de loa aesent~s., ·. 

·:-: 

11 Ea. pues en esta brecha general del' sistema de dominación pa

l! tico . e icl~oltSgico . burgué~ que ~e._pr6ducie una .. acentu~ción, una gudl 

zación del 11avimienta- de· pro testa y del 'nn'vimient~ · poH tico al ter na
tivo en las escuelas de arqui tect~rá.·.,c.21 ) ';. 

- ,_ .. _-: ... , - -:.·--_ _ , . 

Va desde 1969 en la E.N.n., ae'daban·.claros. cúestioriamientos: 

" 

. . · ... ··•·· ·.•· . ·.· ••.• -.·-_. . < ' . •. _· -._· . ,·. . •.• 

; • el sector prófesioniata trábajaba por el Fortalecimie.[! 

ta del navimient~ de denac;atización de la enseñanza (mien-

tras) ,- el sector 'conserll~dor se entregaba a la tarea de For

mular un ·plan de estudios más cuya 'intención última no ora -

sirio el é:~ntrar' del campo de trabajo pro Fesional. Era candi-

(21) M. Castells, "Crisis profesional, Crisis urbana •••• ", en Revis
ta Autogobierno Na.~, pp.16-20. 

- .. - .. 
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ción para ella basar la enseñanza en la especialización , -

fragmentación y parcialización del conocimiento, que no par

tía del análisis de la problemática de la sociedad mexicana, 

sino de los intereses de la clase dominante". <22) 

·Como una respuesta a esta situación, para 1971 se conformarán 

dos grupos que serán clave en el transcurso del desarrollo del Auto

gobierne, el Cami té de Arquitectura en Lucha (CAL)· y el Colegio de -

Profesares (COLEGIO). 

El 11 de junio de 1971 se. forma, el CAL 'llpor necesidades de -

las sucesos del·dÍB'.snterior 11 <23\ ~efiriéndose a ls represión sufri 

da por loa e~·tlÍdi.ant~a'' ~]. jueves ele 6arpus, ·· Al Comité de Arqui tectg 

ra en Lucha se integran el Consejo Técnico y el Consejo Universi ta-

ria. 

Segi'.in propio boletín del CAL. <24 ), éste retoma· loa cuatro 

puntos principales emanados y aceptados en asambleas anteriores: 

11 1. La educación será encaminada a la tr~nsformación cte la --, . 

(22) G. Pérez P~, ob.ci:t., p.1. 

(23) Boletín o/1srn li1, 15 ritar~o 1972, C/\L. 

(24) Boletín CllL, sin da.ta, fecha probable año 1973. 
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realidad social partiendo 'estrictamente de esto y no de abs-
tracciones. ; ,', ,, , ,,",'' 

'"':: :,>; ' \··;" 

" 2. Prop1C:1~~~~1'}dif~~~a dr/~nanera cdtica 

láci6n•. e~Ú~;18~ ~jJ~~cii;'~i¿'ii 11lries'ti~~Y •. la 
'','."•·.·'·:·:·:,/,·.' ·.:_':;:,::;> .,-,.,,:.:. :·_~·<<··· 

cono fo1•111a 

población. 

de rQ_ 

. ' . -· .... _·:,::-:· __ :._·:\: .. ,:_:.::>·:,:e:_,·,-,'·~·-.':<.··.··:-'''"~:-_. __ --:-.-·:-:·'._': : -. ' 
3, '-ª 'adquiaicion'' del.' conocimiento científico deberlí ema-

nar. de Ja ~r~alidacl sJc1'a1 c~ttdlana can la que guardaremos -

un estrecho tontácta para poder transformarla. Lo que nos -

permitirá· captar globalmente el fenómeno social. 

4. El· proceso de adquisición de conocimiento se establece

rá mediante el alcance de objetivos particulares de prafundi 

dad graduada. Determinadas a partir del conocimiento global_ 

del fenómeno social. El avance de la persona será determina

da según el alcance de objetivos. Los conocimientos adquiri

dos se evaluarán por la autacrítica del grupo al que ¡mrtenQ_ 

C 
,,(25) e. 

Por la 

de la E.N.11., 

tuci6n. 

( 25) Idem. 

que compete a la 

el 20 de octubre 

formación.del Colegio de Profesores .. · ·. . -
de 1971· se invita al acto de cansti-

\ 
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El Colegio -segón conste en sus documentos-< 25 >, pretendi6 o 

tuvo como objetivos, adecuar la enseñanza de la arquitectura "a la_ 

si tuaci6n sctual". Tener una relación directa con la realidad; que_ 

la enseManza, las plsnee y sistemas pedagógicas respondieran al mo
mento. Entrar a trabajar en una reslidad que se presentaba ante 

ella a. 

Este .proyecta del Colegia aignific6, sin.lugar a dudas, una_ 

luche en contri!' de> lea. fuerzas reaccionarias que reinsbsn en ls -

ea cuela. Fu'erz~s. réa'ócil.a'nárias que reflejaban su ideología, su ha

cer político¡ en 'una posici6n pedagógica con sistemas caducos a nu

las. 

El C~legicilagra imponer una forma nueva de contemplar el -

proceso de ,enei1ihanza·-aprendizaje y en eato constituyó, en defini ti

va, un avei~ce. ·uri logrodemocr€itico que era necesario después del -

'66. 

Colegia cumpli6 éste papel de· vanguardia académica, de can-

frantar a métodos anquilosantes y formadores.de tecn6cratas, can -

una visión psrcisl y campartimentalizai:IEI, t~da una estrategia acadg 

mica encaminada a nue11as planteamiento~ P.edagóglcas. 

(26) Documenta "denominación y 
Documenta "Par un Colegia 
20 oct. 1971. 

objetivas'.', ? sept. 1971. V 
de Pro fe ea rea en la· ENA 11 

' 
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En resumen, diremos que en' la Esc'IJela Nacianal:de.Arquitect.!! 

ra se concatenan las siguientes aspectos que ~eúnen candi
0

cianea ú-

nicaa y propias, que engendran finalmente l~ experiencia del /\utaQR 

bierna: 

. . 

loa .marcas 

Ascenso del' noJl.mienta' de. masaa·a 'nivel nacional, baja_ 
tle ía íl~r[J~~ª ralítl.60:' .·· < 

2.~ ··La.de~cr~~fzkci6n 'de)a,~n~~::nz~·,:.·~andera· del· ·1681 •.se 

palpa en ..• dis tintó El .nriUi~ienta s .··de • la', u·~ N (il'~M ~ :. •\'''' .. 
. . · .• ·,. . y .·· ' .}: ··~;.:J1:,-;·:151;¡~,-;~;,:;·;;, < · .. ·.· .. ·· 

3 •. -. La necesidad de dar respuesta inmecliata;f!la.s ~antradi,s. 

Cianea actuales del·. Bistem~ 7'dui~.~~V~x.~i0nti~~,f4;~,qg~n~;;q1~.~~;8.B 6an0; 
la mssi ficación en las univereidadeaAla'•di'sparidad:entre Jnercado. -

, _ ·._, ':'-. ·: _:·:,_·"',_;-;, __ :.Of·_;¡;::,.':;-c<~-;-~,_-~"...';J~:--;-.:~-i_)j':).>X'.~.:;>:';,::;:_-:·:,·-,·.- >,-_, - • - ·- ~ ---:;_:.' . : ·-· 

de trabaja y necesidades sac~ales/i!< desémj:íleci';·\súbempleol'l/1111.itadas_ 
pedagógicas que basadas e~ e1;niid~Íbfh~pcil.~6hi.¿~S~?)ri6/i~ap~ndÍán 
a nuestra situación real, et6:,~·~t~i

1

;;,,·W:.::.¡:::,~~~:•.1'fJ;·~';.Ít(X'';;·· 
··: , .. ,;~ ·_:,_._ , .. : :-:~:,;··-._~·.);/;·:$_º/,\~\;:';":e'._;_~~;~ .. :'.·;}\<_ \:·~-/-·'rX.:~:; :· · ·-· .: . 

4.- Inscripción del .sihdicalisno",universi tarl.ri 'a:L•IT.:ivi'mien-· 
ta sindica1 independiente;, .'•+.:::;~'/:~:'.:: :z:1;r1Ht'5/;::".1'.i;f·.li,: , 

. ·-: -· -'. : .. _::."(;):,::{_·:<~-~ .··:-~tj~~~~t~:·:i:_':{~~'.;~-;,-_;:~~:~:~~~',}~'. ;--¡~':{~'-,_<,>._: -.... 
5. - Movimiento .. por:. demacrati.Zari¡la.•,u.;ru ;.~:M; .. L.a ::Lucha. sindi-. 

cal-estudiantil-magisteir'i~i}!~g'.~6~;.'~',i'¡:i~'fi.~f[~~ de.la Úniversidad_ 
• -·. " , • •. , _ _., ----'.---".· -! •.. '• • •.;,d.c;·_·h'_;·.··-,~<'.~'.··,· .. ;,./,-~,: \>··': 

que data .de 1945, "y cuya principal :característica era el rechazo - . 

de las sistemas. democráticas· de elecéión dei Rectar y ia exclusión .. ',· - . - - - -
de la participación es~udiantil en el gobierno universitaria. ( 28) 

(27) "El modelo napoleónica -dice Ulloa- se encuentra caracterizada 
por una educación enciclopedista a tona can una cultura erudi
ta propia de las países de Europa accidental y sus realidades_ 
del sigla XIX, impartida en un procesa de enseñanza-aprendiza
je vervalista y memorista, recargado de información y alejada_ 
del procesa productiva ••• " (citada en p.104 por Tecla, ab.citl. 

(2B) Tecla, ab.cit.,p. 11 
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6.- Crisis en la enseñanza de la arquitectura y el urbanisno, 

que na es más que una extensión de la crisis de la profesión. 

? • - Bura crstislTtl 1 . despa tisno, irregul~r¡ da;d kcá~~mica y admi-- -,- - ., _., 

nistrativa, se re(men. en la E.N.A. para ir ccinformaridlJ una corriente .·. ,,,-·-'•., .. -.,,. __ ,. ,, -
en contra de. un gobierna igualmente burai::l'.áticla'·Y'.Úlespótico, materia-
lizada en· 1n .·persona del di rectar. ·:···.· •. :.S -~ '> • ... 

__ .- <.:-\·ir~:··::¿·{'>,-- ;---.-
a. - Frente constituida Aar t~atiájaddr~s,' pm F~s~res y es tu- -

- ; - .- . :-_.--: - .:· ·-:,.-_-.,._.::.·-.-~<~-:-·· .. ::-;~,,~;;:_;t.)-.<~!i:'~ ·--':.···_ .... -_ 

dientes, .can exper.ienci_~s pal_íticas .. c~~;re.:t\a~~\ :; · 
... .:'' -_": ;-·. ·-. .- ~:: '· 

9.,- Daa grupas cl~\/e;';ya•para· 19:2·.•caryfarmadoá CAL y COLEGID. 

Es baja estas condicionantes que par_a el ? de febrera de 19?2, 

según el BOLETIN BASTA 111 de Arquitectura, se .re ali za una asamblea en 

la Escuela, en la cual se tacan las problemas estudiantiles más fuer

tes, detectándose problemas administrativos. Por la cual, se Formula_ 

un pliega petitoria que engloba una lista de las principales demandas 

estudiantiles, que gi1•an en torna a·soluclonar prabl!!mos estudionti-

les del orden admi ni otra ti va (nuevos períodos de exlimenes extraordin!!_ 

rios, derogación de la ley de sanciones, sutarización de bajos en las 

grupas ••• , etc.) 

11 Esta11os combatiendo a la decadente educación que se nos 1_[11-

parte; estalTtls combatiendo la forma antidemacrática en que se_ 

nas imponen decisiones y que se nos mani fleata desde el maea-

tra autoritaria hasta las gobernantes oligarcas y represivas;_ 

¡ t 
• 1 
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estall'OB combatiendo a la orientación que se le quiere dar a 

la educación y que fundamentalmente va dirigida hacia esa -

minoria que en este país controla el poder político y ecanQ 
mico, y que va en detrimento de ll gran mayoría explotada y 

que ee la que paga nuestra educación; estall'Os combatiendo -

los métodos pedagógicas que están desligadas de la realidad 

'haciendo arquitectura 1 enclaustradas dentro de nuestras- -

aulae; estall'Os combatiendo la educación enajenante y unila

teral que se nas imparte desligada de un conocimiento gene

ral que nas permita ca nacer profundamente la realidad hi.atQ_ 

rica de nuestra país y que nas pueda hacer capacea de cues

tia nar, criticar y transformar nuestra saciedad. 11 <29 ) 

En abril de ·1972, las autoridades. de la Escuela convocan .a 

una Asamblea' eri laTri¿'at)a comunidad en un al to porcentaje repudi; 

el buracrstl.snn, ,1Í:JEI ~~1ci6;!n~nejos y desenmascara las triquiñuelas 
. ' -, ~ ' . - .:'.- _,_ ',¡ .- ' ' . ; : --: :· ' '. . -. 

de laa autoridades par tratar' de aprobar un nueva plan de estudias. 

" •• ~ues~ra e~cuela s~spende sus actividades call'Orepu-

dio a la impaaició~ .deÍ nueva plan de estudias y en s~llcia.: 
ridad can la Univéraidad de SinalaaC 3o). Se insiste en la -

demanda -de 

profesares 
~n~ m~~ar participación de las estudiantes _·· . ·. • . . . . (31) . ' 
en el gábferno de la Escuela. 11 . 

y las 

(29) Volante E.N.A.-AUTDGDBIERND. Fecha probable, ler. aem. · 1972. 
Consignas de éste volante: "ESTUDIANTES V M/\ESHlOD /\L PDDE11:
A DEMDCllATIZAl1 NUESTROS CCNTl1DS CDUC/\TIVOS." -

(30) La U.A.S. estuvo en huelga de feb.70 a nav. 71, en contra de_ 
la irrpaaicián del Rectar Armienta y en demanda de mayor presg 

·puesto. El navimienta continua en 1972 y la palicia irrumpe -
en la Universidad. 

(31) Daletín BASTA il1, 15 marzo 1972. C/\L. 
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El director, Arq. Ranón Torres, hasta entonces considerado -

corro el hombre plus-ultra,. es derribado, se niega su autoridad y -

con ello la subordinaci6n a esta. 

11 Por acuerdo de la A.samblea Plenaria de estudiantes y prof,g_ 

sores (del. 11 de abril de 1972), se desconoce y destituye a_ 

las ajtoridades de la Escuela Nacional de Arquitectura por -

au in.::~pacidad y antiderrocracia para dar soluciones a los 

prciblernas ,de'1~ 'misma; constituyéndose esta asamblea corro el 

máximo órganiann de decisi6n. Todo esto con el fin de dar a_ 

la escuela una nueva estructura que genere un desarrollo di

némi co y permanente y democrático en función de la realidad_ 
de nuestro país. 11 (32) 

La posici6n del entonces Rector Pablo Gonz{!lez Casanova(+),_ 

fué de reconocer lo obsoleto de las estructuras de la Universidad -

y por ello prorrover incluso su cambio pero a través de· los cauces :. 

legales (subrayado mio). El Dr. Gonzélez C. apoya al ex~director · -

de la Escuela, dando argumentos de que éste arqui t'ecto estaba· die-

puesto al cambio(++)_ V pide al Autogobierno, dejen volver a su --
puesto al Arq. Ranón Torres.<+++) 

(32) Boletín No.1 CAL, DIA, Plenaria E;N.A. 

(+) Conferencia· de prenaa 28 de abril 1972. 

( ++) Dejando. esto asentado en la Gaceta UNAM, 10 V 72. 

(+++)Argumentando que la inconformidad es contra lea estructuras 
y no contra las personas. 
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11 Al respecto, la opinión general es en el sentido de que -

ai'.in cuando ei rechazo E!xternsdo no se dirige contra el exdi

rector col!XJ per~.cins, co.ITXJ. funcionario sí exiaten serias pro

testas por Liría serie .de irregularidades que ai'.in cuando no h,!! 

yan sldo obr~·auya a! afectan su responsabilidad. Ademlís en_ 

las rueJae¡ e~tr~cturas que ls comunidad de la ENA deses dar

se P.ara. su. funcionamiento estlí descartada la posibilidad de_ 

que :;ea .u.na 'persona la que detente la dirección de la Escue

la; por Ío ·'que resul tsr!a absurdo permitir la regresión ••• " 
(33). 

Las fuerzas aliadas al. Arq. Torres -expresadas en la denoml 

nada UNION DE PROFESORES-, el i'.inico reéÚrso que les queda es s~licl 

tar (junio 19?2), ante el antiguo Consejo Técnico, el cierre de la_ 

escuela "hasta que se reati tuya el orden". 

Nueva eatructura.- Para hablar de la nueva estructura apro

bada en agosto de 19?2 por la comunida.d del /luto gobierno, es necea_!! 

ria detenernos en su explicación. 

La corriente autogestion~ria á. autogestiva, se enfrenta sl -

poder instituido, impugnándolo. Estci que:rio llegó a cristalizarse en 

(33) Documento , llrq. Rodolfo Gámez Arias, ler. sem. 1972. 
r 

• 
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una puesta en práctica de una propuesta concreta en el nuvimiento de 

1968, encuentra eco en algunas opciones e intentos dentro de la u. N. 

A.M., tres años más tarde. La Facultad de Economía ae encamina por -

un Cogobierno; la Escuela Nacional de Arquitectura, por su AUTOGDBI

ERND. 

En ambas opcionea, con sus particularidades, se ha pasado del 

nivel de cueationamiento al de enfrentamiento y can ello de rechazo_ 

a una estructura vertical caracterizada· por sus medidas impositivas_ 

generadas por au carácter antidenucrático. 

A todo esto se ha céintr~pueato una forma de gobierno discuti

da y aprobada por toda El. loa ··miembros de su comunidad, en donde el -

máxinu orga~isnu es iiAsamblea Plenaria. Esa misma l\samblea Plena-

ria será la que decida. y elija a su Coordinador General, quien serli, 

precisamente, el c~ordÍ:nador y ejecutar de las decisiones tomadas -

por la comunidad. 

Desde lás primeros días de éste nuvimiento del Autogobierno,

se muestra el car.ácter autogestivo que pretende. Gestión propia. Go

bierno propio. 

As!, la nueva estructura de la E.N.I\. basada en el /1utogobie.!'. 
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na, representó un aparte en la historia del rrovimienta educativa. -

Muchas lecciones habr~n de extraerse lustras después; aunque el inl 

cia miarro ya estaba rroatrado avances al partir de preceptos total-

mente contrarios a los que guiaban la estructura antigua. Par ejem

plo: formar futuras prafesioniatas concientes de su realidad nacio

nal, cuestionándose "tanto la estructura académica y el contenido_ 

de la enseñanza cano la ligazón entre la Universidad y Sociedad de!!_ 

de una Escue:.s de Arquitectura". <34 l 

Ofreciendo con esto, una al terna ti va que podría expandirse_ 

para el desarrolla de la enseñanza de la arquHectura del país • 

. Para ilustrar esta nueva· estructura¡ tomanoa el organigrama 

que aparece en la publicación. del Nuevo Plan de Estudios ENA-AUTOGQ 

BIERNO-UN/\M de 1976: 

"ORGANIGRAMA GENERAL DEL AUTOGOBIERNO• 

A. l\SAMBLEA PLENARIA DEL AUTOGOBIERNO • 
. ··-· ', . 

o. coormINf\CTON GENERAL. DEL f\UTOGOOIEílNO. 

C. HSAMBLEA DE DELEGADOS DELHUTOGOBIERNO. 

(34) Tesis, Taller Profesional No. 1 Ese. Arquitectura UNiv.flutónQ. 
ma de Puebla, p. 7 
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ASAMBLEA DE EMPLEADOS DEL AUTOGOBIERNO 

ASAMBLEA. DE LOS TALLERES' V DE LA DIVISION DE ESTUDIOS = 
SUPERIORES DEL AUTOGOBIERNO. 11 (3S) 

La llaamblea de Delegados resuelve loa asuntos cotidianos de 

importancia para toda la comunidad autogobierniata. Organo de dis

cusión y toma de decisiones, estando únicamente par encima de él, -

los acuerdas de Asamblea Plenaria. En la Asamblea de Delegadas ea-

tán representadas las talleres que conforman el Autagobierno, cans

ti tuídos en una Federación. Loa trabajadores y la División de Estu

dios de Po agredo (DEP), están representado a como un taller más. 

Cada tallar tiene a su vez su propia Asamblea general, coor

dinaci6n y asamblea. de delegadas. 

En octubre de 1972. ocurren dos hechas sumamente importantes_ 

para el futuro del· Autagabi.erno: "la aceptaci6n par la Junta da Go

bierno d~ la·uni'~eratdad.del desconocimiento de las autoridades, hg 

cho por nueat;ra C,0111Ll~i'dad. me~~S antes, y el otro hecha 1 de gran - -

· trascendenéia para"·i~· d~macratizaci6n de la enseñanza, que fué la -

d~aignaci.6~ p~rj'tcitiaj_'~ cÓmÜnidad, del Coordinador· del Autogobier--

no "C35 >: l\~q_' 5~6{;~ B~rb~ \'.l'ctmarin~·· 
':.-,-,e--:-· ·./·">•·:: . .-,:;:¡-'"> ,y_.,. ,·,·:.-< . 

. . ·'-'._.:_-_<··-: -::.,_<::.f <-~~;:-,:.: .. ',-.:-;.,··· '::' 
···::'· .• ·'.:.·.";;-':,. "';<•,,•, '.'1'.i·\'-';'/--- .-,, .. 

(35) Nueva ·•ri~A:'dEf É~tudio e ,ENA".'.AUTDGOBIERNO-UNAM, 1976 
-._-·,·,; 

(36) Gel'mlnal.P~rez<Í'~•.\'.'l:J •. cit.; p. 2 
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Era un ITDVimienta autagestiva de tendencia libertaria que -

fuera hasta sus últimas consecuencias; esta ea, un rravimienta apoy!!. 

do directamente en las fuerzas organizadas de izqui ercta y su inser

ción en aparatas educativas alternativas. 

En enero de 19?3 es nombrada una terna, bajo "previa auacul

taci6n 11 , integrada por: llenjam! n Méndez, ílené Capdeville y Jesús 

Barba E. Las tres se comprometieran a respetar la Ley Org6nica y 

las Estatutos Uni versi ta ria s. 

"La aceptación y aaluci6n de las problemas adminiStrativaa -

quedaron asentados par el Sr. Rectar So ber6n en la reunión celebra

da con la Asamblea de Delegados el jueves 25 de enem lle 1973 11 • (3?) 

El 19 de· febrera deL miBITtl año, ea nombrado por la Junta de . -
Gobierno cono dlr.ectat• ·dé ·i~ Escuela, el llrq. ílené l:>iprJovilla L.· 

.-:· : 

Sin embarga, el l\~togabierno se enc\!entra ,'¡:an 't:¡~e'Úene que_ 

aa rtea1• mCil ti pléa Í:lifi cul tád~a )alea como; '.I'nexi~~~n~(~;Oe actas al 

ser retenidas pcir la Rectaría, de~ca~a~imié~fb ;;·;r{Ll~va~ 'cli~tratacia 
-- ·-,- ·_.o.--.--,---_ ·o:~,-. . '>--''.- ,-·.'.~'." ,·.·,-:;-• . .' -

(3?) Volante OIA, ENll, Jesi'.Js Barba· E., Coordinador. 



nes para las nuevas profesares y trabajadarea del Autagabierna, etc. 

'.~ ~···~ .. ··.' ' . . 

Al ser aceptada la renuncia carro i:lúeé:to/.de la Escuela al -
Arq. Ram5n Torres, eÍ d~C:iina Ar.:(. J~aC.s AguirreCárdenas pasa a ocu

par el cargo en forma irite~i~a: El in'terl.nata ea de octubre de 1972_ 

a febrera de··l973. ,' 

. ·,:-':: 

·. Autagabi.erna cle~icle pa;rticipar en la terna para elegir di- -

rectar~ CdnstituyE!mió·~sté hecha Una contradicción a la cual se en--

can-

testataria, eh,lo~lll~r~eri~s 
.··.'·:< "'<'""' ";i-"< --.- . .,- ' ' .. ' 

:·:'._:-: ,: ·;~,::::/_ ;:~· 

Perfllá~da~e'"canc'~ato; .Ía opción que tenía ante sí para sabr~ 

, • '¡ _:·,;'e';:, .. ,'< ::~·;,,·, :' • • • ' • ,. '·'. • 
Va han p~sada lD meses de una· situa,ción di Fícil en la Escuela 

Nacional. de A~qul te'ctu~~/ habt~nd~:: 11 rleÍlll~t;ad~ la que .··~s 'el ejerci-

cia ·.de la• ct~nl:lcrácia'.',{3B)~ v éa;cp;ecl.sa~arite a partir' de· .. ~~~ eje~ci.: 
cia, ele la de~~faciai:·~¿e•é{;~¿h~z~'.pó'r parte de is comunidad, na se' 

hace esp~;ar:< Pci18~ii~~d6;0-·i:i~ 'n'ue~[] las das tendencias, la d~l. Auts. 
. . - -:._ ·:· :'.;. :- . ·,.,_: .. :.·'}'• _::·:'" >-· .. ,. ,;·.-::.'-', . ·.-::'.:_!-'. .->-:,,:'.·· _:· ;- .. '.-: )":·::. ' ' ·-. - ' - .· .- ' -· .-: · ..... ___ · 

. gabi erna y las; de .·la· Di reccian, •·,quienes·. apoyaban, obviamente, a ese_ 

nueva directbr ,y can ~{ al ai~t~m~' acafi~mica~administrativa que lo -
avalaba. '.' .. · 

(3B) Volante 19 feb. 1973, Asamblea de Delegacbs, E.N.A. 
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Con esto .verme c6ma la. política. rectoral de Pablo Gonz6lez -
Casanova ha. sufrido. un giro de 180- gradas;.· rióri. Sober6n '/lcevedo. Se 

muestra ahora ~a p~rÚ~ d'e'' enero de 19?3-, Una p6i!tica Intransi-

gente e impositiva. Qu~d~ndo nio~trada con iil propia toma de pose- -

ai6n del Dr~ Sob~l'6n A~/cdlTIO Rector de la U.N.A.M en el estaciona
miento de Mec;l.~i.11~. '. 

lle 

ta. 

\ ,-,,_ 

El 21 de febrero intenta tomar• posesi6n el Arq. Ren~ Capdev,i 

L,, ante el repudio d~la comunidad uriiversitaria autogobierni.§. 

El mismci mHr~ole~ 21, emp{~zan, a form~rae brigadas para in
formar a toda la com~nidadiuniversí.tEll'l.a la pastura de la Escuela -

de NO acej:rtar al A~q. CapcfeJÜle ,. ' . ·.·•.··. > 
. ,. ' 

. -· ;· .- . ·_.-.· ·,. -.. -

11 Hoy· los· estudi~ntes .efe·· Arqui t~ct~l's im v; nculan cada_. vez -

m6s éatrechar~ente eón ~Í puablo, desa~roilan traliaju en laa_ 

colonia~ populares. L~ b~se de la ENA empieza a establecer -. ' - - - . . - . .· 
una vinC:ulaci6n real y concreta con los sectores explotados; 
a partir· del estudio de sus problemas de .vivienda. Se ha em

pezado a. po.ner la enseñanza• al servicio de los explotados y 

. no de la burguesía. Adem6s ~ate trabajo ha desarrollado de -

manera aceÍe~atf~una crítica a la enseñanza, en la medida 

en que .la _ha probado con la. práctica, la ha_ confrontado con_ 
la reali,dad11 (39) 

(39) Dolet!n 21.feb. 19?3. ,Firmado par activistas de Economía, Med,i 
cine, .c.C.Hs. y Arquitectura. 
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Se nombra entonces una comisión especial de estudio integrada 

por consejeras universitarias (profesares y estudiantes) para estu-

diar el problema y proponer salucianee al mismo' aceptables para to

dos. las profesares y alumnos de la E.N.I\. 

En marzo ·de :1973: · 

"Se hizo ~ecucha; ei Autagabie:rna po; el Conseja Univeraita-

rio' que resolvió' de lllaner~ inaudi tá en él, que 'las plante,!!. 
. -.- - ~-- .. -- .. -- ·;;-' ·_:_-:; ·'·,_.·":,· ... ; __ :: ~·---->'. -_•;,, __ -:._:,'::'' ' .... _' __ ·,_ :. ·'.:--..:' .- . 

mientas .Y objetivas expuesto e. par laca;¡,riente llamada AutaQE. 
- - - - - ~ .. ; -- - -·- ' "' - . 

biernci' encierra una' serie de paaibiúdades cama vías de desa-. ,·, . ---- .-, .. - .-.-. ·. .. -, 

rrolla de ia Elrqul.tectl.ll'a en Méxii::ar.erl SlJS aspectos univere,i 

ti;irio y social, dignas de· eer,e'xperime~tadae' , recomendando,_ 

•que lee auta;idades'.de,ii3iu.i'J~l\~M.¡ hagan loe arreglas nece

sarios .Par~que en la .ENApUeci~ri"deaarrallaree eficazmente, -
en un ambiente·. de ~onc~rdia~y .'tle:eana' competencia académica, 

laa. distintas carrient~e.de~pinión•. A reaUel tas de esta -
. acción, ae inició, Llna's~~i~ de plliticas que culminó en el re

conocimiento de la.~J~oiiól11ía d~l .Autagabierna, que quedaría -

cama una unidad académica dentro de la EN/\, can to tal indepen 
dencla en lo a~adé~ig~. lo administrativo y lo política.11 <4a) 

V efectivamente, .el A~togabi~~no para a ser considerado cama . 

Unidad Talleres de Nu~er~, y l~s "de Jil.:rección", coneti tUir§n la Un~ .. ,•. - ,,- '- - -· .. - -

(40) G. Pé:.-ez P. 'ab.cit., Rev. Autag. 1,12, 1976. p. 2-3 
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dad Talleres de Letras. Cada uno tendrá su coordinador y existirán 

para ambas unidadea un representante de Rectoría en la Escuela, el_ 

Director. 

Con 1'1 consti tucián en la Escuela de dos Unidades llcadlimicas, 

se muestra u.1a oposición que como veremos páginas más adelante, 

ejerce presitín práctica y concreta para ser tomada en cuenta. 

Teniendo: 

lo. Una corriente. organizada. que ·avala ·y de Ji ende el ata-

tus y con ello,· una corriente que se enfrenta al AutoOQ. 

bierno. 

2o. La fuerza· que tiene esa 
equÚib;i~ -f'o;mal~, . al 

reacción, al hablarse de un 

ser consideradas 

tas coiiia viables, y por tanto ambas como 

ambas pro pues

.Unidades Acad.§. 
micas.<+) . . 

El 17 de marzo de 1973, al rendir su informe la Comisión del 

(+) No fu~ posible lo que en Economía, donde su coordinador rué a lo 
vez el director- segt'.in la Ley Orgánica-; llquí en .el llutooabler
no hubo una· fuerza contraria que impidió esto. 
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H. Consejo Universitario sobre el problema de arquitectura, se ad-

vierte la preocupación-y con.ello la intención de que la propuesta_ 

académica-administrativa del Autogobierne sea inscrita bajo las ma)l 

datos fundamentales de la Ley Orgánica y el Estatuto General de la_ 

UNAM. 

En el mencionado Informe, quedaban establecidas las canales_ 

para decidirse por una u otra opción acorde al punto de vista de c~ 

da quién acerca de la enseñanza de la arquitectura, garantizándose_ 

la independencia de los talleres en su organización académica inte!_ 

na. 

No obstante, se le siguen poniendo obstácÜlas al ílutagabier

no. Siendo el propia Secretaria general de la UN/·\M quien en su cal.!. 

dad de funcionaria, gira órdenes para que las instrucciones que tuE_ 

nara el Coordinador Jesi'.is Darba E. a funcionarias del Patronato, a_ 

fin de expedir órdenes de paga para exfünenea extraardlna1•ias, no -

sean atendidas. Señalando que los i'.inicas reconocidas cono autorida

des para tal ef'ecto, son el· director ílrq. Capdeville ó el secreta-

ria Arq. David Luján. 

Mostrándose can esto, que existe gran di ferencis entre consi 
. -

derar al /\utogobierno como una corriente digna de experimentarse, -
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a una corriente digna de aceptarse. 

Toda Lma política de intimidación y desgaste, se orquesta pa

ra desarticular y desmoronar el Autogabierna. 

Las oficinas da Secretaría General san tomadas como respuesta 

a esas atropellos contra la comunidad autogabiernista. 

Para junio de 1973 1 como medida de presión, e inscrita en la_ 

política de desprestigia y aniquilamiento ante representantas de la_ 

Junta ·de Gobierna, Se forma una comisión. 

Del 22 al 24 de agosta, se dan pláticas entre talleres de Le

tras y Talle.res .de NCimeras, "cuya finalidad es (era) sentar las ba

ses para la reunificación Física y el avenimiento de la comunidad --
. (41) 

académica de la propia escuela". Nombrándose de parte de esta ca-

mi.aión, una subcomisión. 

(41) Boletín informativa. de laa pláticas. can repreaentantea de las -
Talle1•es de Letras, de la Rectaría de. la UNAM y de la Junta de_ 
Gabie:ma, DIA, 27 agosta 1973. · 
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El 2.7 de agosto de 1973, la subcomisi6n del Autogobierne re.':! 

nida can la subcomisi6n de los talleres de letras, presenta propue~ 

tas "para que los profesores, estudiantes y trabajadores que estlln_ 

en la •militarizada' (Universidad Militarizada) se reintegraran a -

los locales ~e la ENA, pero sin Capdeville ni sus funcionarios, a -

cambio de establecer canales •aut6nomos 1 entre ambos grupos. Sin e!!! 

bargo, los seguidores de la Línea Direcci6n, abandonan la Escuela -

de Arquitectura en Cd. Universitaria e inician as! el 6xodo que du

rar€! largo tiempo. 

Aquí de nuevo. se palpan las fuertes contradicciones que ha-

b! a que resolver, pera ofrecer une línea autogestiva institucional_ 

y libertaria. La pr€ictica demostraba ceda vez m€ia la necesidad de -

saber moverse en el terreno deilo. institucional. 

El Arq. René Capdeville L. presenta su texto de renuncia en_ 

julio. de 1973 al .Rectar Sober6n, salici tllndole comunicar esta a la.:.. 
Hu Junta de Gobierno. · 

A doa meses de autoexilio de las adeptos a la Direcci6n, su,0. 

ge efecto le presi6n. Analiz€mdose la posibilidad de entrar en neg!!. 

,. 
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ciaciones los dos grupos. 

El 10 de agosto del misl!IJ año se realiza una Asamblea plena

ria de la comunidad de la ENA-AUTDGOBIERND, por "problemas adminis

trativos y ecad~micos pendientes". (!¡2) 

Esta propuesta de Acuerdo, significaba la libre decisi6n por 

parte de estudiantes,·profesores y trabajadores para conformarse en 

los talleres que mejor lea conviniera, sin amenazas ni coaccionea -

de ning6n .. tipo. Asi col!IJ ofrecer regularizar documentas administra

tivos· y acad~micos de los tres sectores, cono pagos, nombramientos, 

cali ficacianes, etc. Iguales derechos scad~micoa, administrativos -

y laborales para ambos grupos. 

Al Autogobierno no le interesan las discusiones, ni mucho -

menos loa enfrentamientos est~riles con los Talleres de Letraa. In

clusive se llega a penaar, en esos primeros años, en la posibilidad 

de captar compañeros hacia el. proyecto de. los de Talleres de Núme-

ros. 

Sin embarga, para septiembre a6n estar§n fuera de Giudad Uni-

(!¡2) Oalet!n DIA, del 27 de agosto de 1973. 
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versitaria loa seguidores de la Direcci6n. Y es hasta noviembre cuan 

do se volver{¡ a hablar de negociaciones • 

. · . . ' . . 

"El viernes g ·.del ín~s en curso, los representantes de las ta

lleres de nCimerd Y' de!' las talleres de letra de la ENI\, can la 

participa~i6n'de',1(J~ ~epreaentantes de Re e ta ría de la UNAM,_ 

cancErtamn acu~rch~ que ofrecen las bases para resolver en -

defi ni ti~a 'e1'>¡:ir1J'ti1emEI que durante m6s de un aña y medio ha -

afectada .a l~ bomunidad de ése plantel. .. <43> 
.. ¡,;¡ 

. R~sul tanda un documenta conocido como "BASES PARA RE~OLVER EL 

CONFLICTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARQUITECTURA".' El' cual: asienta -' "- .. __ .. -. ' ' -

precisamente las bases para regularizar una aerie de problemas y si-

tuaciones an6malas, como por ejemplo el pago a .Pro Fesores, .. si tuaci6n 

académica y trlimi tes escolares, usa de locales, etc~ 

Para lo cual queda registrado en .el ,ARTICULO PRIMERO del men

cionado documenta de BASES, reconocer tanto .talleres de ·letra· como -

talleres do rn'.1mera, "la intervenci6n clel direbta; ti del C~nsejo Téc
nico de la Escuela (y), a estas.coni:i 'ci~tori:dadea.co,mpetentea"(ti 4 >. -
11 la cual responden loa de tal17r~ei . d~ _pÓITl~;o'. 'ql!~ la legalidad de '."

las autoridades de la dirE!cció~'actuai .es cierta, pero su legi timi-

dad es. cuestlonada, recha~ando ai:mis~ 'fa~riiro'.'1~ poslbilidad "de_ ... 

( 43) GACETA UNAM, Núm; Extr~ord. Informe de las "BASES PARA~ •• 11 , 13_ 
nov. 73, la. pag • 

. ( 44) Idem. 
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que el actual director decida en relación can asuntaa que afecten d.J,. 

rectamente a las profesares, estudiantes y empleadas de las talleres 

de número que integran el autagabierna, excepta en las casas previs

tas en el TITULO I en tanta que na se aprueba el Reglamenta interna_ 

carrespandieni;e". C45> 

Ea conveniente detenernos aquf y subrayar la estrategia impl,g_ 

mentada par Auto gobierna, que cedía en el cerna de sentarse a nega--

ciar, estar consciente de moverse en las marcas institucionales. Sin 

embarga, esta na significaba de ninguna manera ceder en toda la que_ 

deseaban las autoridades. 

Na obstante, una casa sí queda muy clara, el Coordinador Ge

neral del Autagabiema es coordinador de la Unidad Académica Talle-

res de Número, pera na fungirá cama Director de la ENI\, cama eran -

las intenciones iniciales del movimiento autagabiernista. (+) 

El 15 de .marza de 19711 se .comunica oficialmente, par 

la Gl\CETI\ de la UNAM que "SE ílEUNIFICI\ FISICl\MENTE LI\ ENI\". 

rece en primera página. 

(45) Idem., p.B 

media de 

Esto ap.9_ 

(+) 11 El Caardinsdar Gral.(directar seg6n la Ley orgánica) también 
cumple el papel de transmitir a las autoridades de la universI 
dad '1 a la escuela en su casa, de los acuerdos que en una u - '.: 
otra dirección sea necesaria cumplir"(Informe llsamblea Delega
das. ,iul. 73) 
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Para el 16 de marza de 1974, la Dirección de la Escuela 

tiene sus oficinas en el ex-local de exámenes profesionales. Aten-

dienda a partir de esa fecha. 

A la renuncia del Arq. Capdeville, el Arq. Jesús Aguirre Cá!, 

denas cubre de nueva otra interinata, en su calidad de decano del -

Conseja, en la Eacuela Nacional de Arquitectura. 

Conveniente ·es de~t~-~·a;' el papel que jugó el Arq,l\guirre c., 

carro representante de Rectci~ÍEl';,f'rente al Autogobierne. Pues 11ermi

tió-incluso enfrentándose. B· muchas dificultades can los de la Uni-

dad Acad~mica Talleres de l.~,t~~~~. ei desarrollo de las actividades 

del Autogobierne. Los de.ió 'f're~te a sus contradicciones mismas¡ - -

frente a sus contradicci~n~s p~opias. internas. 

En julio de 1974,. la. Rectoría· pretende "hacer auacul tac iones" 

en la Escuela para elegir una terna y de esta elegir director. La -

comunidad del llutogobierna responde que antes de entrar a discutir_ 

la conformación de la terna, d~n respuestaa a las precondiciones -

"consecuencia de los acuerdas estipulados en el DOCUMENTO DE BASES 

(de noviembre de 1973). 11 <45 ) .carra¡ pago profl?sores¡ pago y regularl 

zación trabajadores¡ pago coordinación general y de talleres¡ asen

tamiento actas y entrega material a intendencia y servicias¡ trmrri

taclón nombramiento.s a profesores y trabajadores. <47 ) 

(116) Volante Dill, Taller 8, jul. 1974• 

(47) Idem. 
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Autogobierne decide no participar en la conformaci6n de ternas 

en lo futuro. Por tener cama antecedente cuando participa el Arq. Ba~ 

ba, habiendo seguida con esto Únicamente el juega a la Rectoría. 

De la terna elaborada en 1974, es elegida co11tl director de la_ 

ENA, el Arq. Jeaús Aguirre Cardenas. Despu~s de haber desempeñado das 

interinatos un la misma Direcci6n. 

La figura del· Arq. Aguirre Cárdenas en la Dirección de la Es-

cuela par das interinatos (lla111J decana) y dos elecciones en dos perí.Q. 

dos continuos (19?4 y 19?8);' nos hablan de la situaci6n de correla-

cián de fuerzas existentes en la Escuela. Porque si bien ea cierto -

era un representante de la Rectoría y como tal con posiciones clara-

mente definidas, lo otro es.'que. bien cumplió su papel bonapartista. -
. - . l . . 

Pudo mantener en equilibrio y mostra1· su capacidad e1•igilindose en ár-

bitra, entre los de Tallerea de Letras 1/ loa de Talleres de Núnnro. · 
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11 También es importantes destacar que el movimiento contest.!! 

tario del Autogobierno en la UNAM, ha representado un gran .!! 

vanee dentro de la Enseñanza Superior, pues nunca en la his

toria de la Universidad se había logrado inatalar una escue

la activa que cuestionara objetivamente la estructura argén.!. 

ca de la miama sin rebasar los límites establecidos por la -

Legislaci6n Universitaria y lograr au consolidaci6n a trav~s 
de su Plan de estudios. 11< •) 

(*) Gpe. Lilia Labastida, TESIS, "Análisis y evaluaci6n crítica del 
modelo de .enseñanza-aprendizaje· del l\utogobierno de la Fac:llr-
qui tectura UNllM", Fac. Psicología, Febrero 1983, p.83-4 
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CAPITULO I I. D E 5 A R R O L L O. -------------------
I I. 1 Nuevo Plan ·de Estudios.-

En el capítulo anterior analizanas una serie de condicionan

tes que posibilitaran la conformaci6n de un frente en que estudian

tes, trabajadores y profesares coincidían en la necesidad de apunt.!!. 

lar hacia un proyecto acad~mico nuevo. 

Mostrando la Escuela Nacional de Arquitectura, .particularmeu 

te, los siguientes rasgos: 

l.- La serie de contradicciones propias de un sistema edUC.!J. 

tivo que parte de un nadelo fincado en una divis!6n social del tra

bajo producto de la dependencia industrial. Co11'0 por ejemplo, la m.!l. 

sificaci6n de las universidades·, fen6;.eno: presente, desde la tllicada 

de los sesentas. Doblemente problem6ti'6:~h::ual1do el crecimiento de si 

gual y combinada se manifiesta tatiibi.liÍl .. ~n la esfera educativa ante= 

un esquema centralizador, liste es el,c~~~ de la UNAM. 

2.- Demandas estudiantiles donde los valores "científicos", 
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"neutrales", "objetivas", .''verificables", enaltecidas par las insti
tuciones de educación ~uperiar,<chaÓan can un gobierno conservador,_ 
parcial, sul:Íjetlllri ·y nóy dlspuesto ~l m§s m!ninu cueationamiento. La_ 

Universidad Nacional·· Autónoma de Ml!xico cono alga eterna, per se. 

Octubre de 1968 constituyó la aceleración de esta cantradic-
ción al grada de trascender las fronteras universitarias y señalar -
el despotismo, autoritarismo y antidenucracia no sólo del gobierno -
de la UNiversidad sino del Estado mexicano misnu. 

J 
3.- El desarrolla de la organización gremial, buscando las -

trabajadores universitarias la sindicalización independiente. Para -
mediados de los setentas constituirá el movimiento sindical universi . -
taria una alternativa y con ello una esperanza en la forma de argan.!. 
zación na carporativizada.C•) 

~.- En los marcos de las condiciones objetivas y subje-

( •) Estando pendiente, asimismo, el an6lisis de esa expe1•iencia si.!J. 
dical cerno alternativa de sindicalización en nuestro Sistema -
Política Mexicana. La viabilidad de l!ste proyecto; los aciertos 
y errares y sobre todo las lecciones a extraer para saber hacia 
qu€! rumbo encaminarnos en futuras y presentes luchas en el ámbi 
to unicersitario. Recordemos que aún est§ la discusión en torno 
al ingreso a na al Congreso del Trabajo. De nuevo la disyunti-
va que ya desde Lombardo Taleda no se señalaba, trebejo indepe.!J. 
diente total, o incidencia (labor de coptación, fartslecimien--
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tivas que se gestan en la Universidad Nacional Aut6noma de México -

en el sexenio echeverrista, y ya anotadas en páginas anteriores, -

surge el movimiento de Reforme Universitaria en la UNAM (coma rea-

puesta a la reforma educativa que presenta el Estado), can la part.!_ 

cipaci6n de los tres sectores que la componen y le son esencial.es: 

profeaares, Estudiantes y trabajadores. Cada uno de ellos inmersos 

en luchas es~ecíficas, desde frentes específicos pero con un fin -

central: el cambio de estructuras en nuestro país. 

En estos merco e, el Autogobierne se de cuenta,. desde su nac.!_ 

miento, que s~ movimiento tendrá posibilidades de sobrevivir y des.!! 

rrollarse en la medida en que demuestra su viabilidad y sobre todo_ 
. . . . .. . . (*) 

superioridad en el nivel académico. 

El nuvimiento eutogobiernista debe ir inmedlotamanto ac<1mpo-

to de tendencias, etc.) en los sindicatos charros. La pol€!mi--
ca, c~_ncuenta años. déspuf!s, sigue en pié. , ' 

(') "Lo acadlilnico 1 lo 6nico que daba posibilidades del triunfo. 11 -
la gente de la Universidad le constaba que eat§bmras trabajan
do y como que no podía por esto, darnos un golpe 11 (Entrevista -
al Arq. Jes6s Barba, No.v. 1984, por 11.G. T.) 
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ñado de una reestructuraci6n del Plan de Estudios (*) vigente desde 

196?, misrro que instaura la enseñanza semestral y desarticula los -
Talleres integrales, donde se impartían todos los cursos tanto de -
proyectos corro de teoría y tecnología, dejándolos como talleres de_ 

proyectos exclusivamente. 

Los pcstulados del Autogobierne necesitaban materializarse -
en el plano académico y hacia all§ apuntaron. 

"· •• se cuestiona a la Universidad misma, haciéndose evi-
dente que su enfoque; sus programas y sus métodos de enaeña!J. 
zs no son congruentes· con la realidad: el académicismo teorl 
zante imperante· en las aulas, la relación maestro-alumno, -
etc.· 

( *) "Para hacer un plan de Estudios hay que analizar nuestras de--
mandas, nuestras posibilidades y nuestros recursos y no hacer -
que nuestras escuelas bailen con la mejor rroda ••• ( ••• ), desde -
proyectos corro Gaudí, o corro Mies Van der 11ohe, a cann Fronk -
Llayd Wright a carro alguna naci6n de fama. 

Sabido es también que el 6ltimo plan de estudios de la escuela 
(196?), sali6 de una investigación de las planes de estudio de: 
universidades extranjeras, en las cuales las resultadas negati
vas han sido evidenciadas par alumnas de dichas universidades -
a tra-és de sus propias nVJvimientos nacionales ••• 11 

(Ernesto l\lva M., "La enseñanza de la arc¡ui tectura".r. en C;iader-
nos Pedagogía N6m I, Centra Didáctica, 1971 1 pp.l<'. y 131 
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No pueden, no deben seguir funcionando de la misma manera,_ 
Las Universidades deben intentar nuevos planteamientos ac~ 
démicos, de cara a la realidad. "( 4B) 

Loa profesionistas se encontraban con un mercado que estaba 
totalmente desligado al aprendizaje obtenido en la Escuela. Por e~ 
to se exige la adecuación entre loa contenidos de la enseñanza, a_ 

partir de la crítica a la academia y las demandas en el mercado -

de trabajo. 

Existía una apremiante exigencia de vincular enseñanza y -

producción. 

Es así colllJ a partir de un modelo de gobierno democrático -
(auto gobierno), ae pretenden hacer cambios a las formas y conteni
dos de la enseñanza; utilizando loa procedimientos científicos y -
tecnológicos contemporáneos para la crítica y la producción de la_ 
arquitectura, "y sobre la base de su aplicación, mediante la pra-
xis constante". ( 49 ) 

(40) H. IUr:alde y.U. Lápez, ·HArquitectul'a en México 1960-BD", en -
Apuntes para la. historia, y 21 ·INBA~SEP.: p; 142 •. · · 

(49) G : p~;ez P; 1 ;,La enseñanza del disefÍciu 2a. parte, en Revista 
Autogobierno c. Núm.· 4j .. ene-.feb. 19??'. p~ ~. 
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Así pues, al plantearse un nueva plan de estudias, éste tenía 

que cantemplElr entre otras aspectos, loa siguientes: 

.. 
"- Las alternativas académica-pedagógicas que fomenten la par-

ti~ipacián. libre y espontánea de cada persona en todas aqu.!l_ 

llas actividades que le interesen, practicando la autages-

tió~ en la individual y el trabaja en grupa en la calecti--

- La utilización de métodos pedagógicas que partan del princ!_ 

pia',de que _el procesa de enseñanza-aprendizaje es ejercida_ 

ailllultáneamente entre las actores del procesa: las aprendi

ces, las asesares y las usuarias. 

- Lós sistemas de evaluación para el constante autacantral 

del procesa de enseñanza-aprendizaje deben estar basados en 

la retroalimentación de las 

diz. 

experiencias del propio apre.!1 

- El desarrolla de métodos y medias de trabaja necesarias pa

ra entablar relaciones de trabaja can comunidades de usua-

rioa, mediante la aplicación de loa principias postuladas -
. (50) 

par el diseño participativa." 

(50) Idem. 
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Se hace hincapié en que "lea nuevas planes de estudia deben_ 

partir de que el procesa de enseñanza-aprendizaje esté vinculado a_ 
(51) 

las procesas sociales productivas de arqui tectura. 11 

El pretender vincular la educaci6n a la praducci6n en una sa

ciedad que eaberras imposibilita esta relaci6n, es intentar una nueva 

orientaci6n a la enseñanza y ea ta ·clara, baja una 

pel que le corresponde desempeñar. a la' educación, 

pués de la revoluci6n. : '« :,· 

concepción del pa

antes, en, y des--

:~:l r:~:•::iW~,~~~i·ti~fr~}~~ftt:t:· ~~ :::n::::~::~6 ~a i::~~~~= 
mente· d~spu~~;d¿ \~ t~~a del pa der par la clase obrera -cama 

sugier'~ el arii\ú~'J.s mecánica y simplista, RWR-, sine además. -

durante' ta da :Úa:reise .preparatoria, a 

. dicianes d~.~s ae:'c~sa al pader. 11 <52> 
.·-.-. 

Fin de realizar las con 

Realm~nt~ int~~~aante resulta el proyecto académica del Auta

gobiern~; p~~~úe'Ma ae quéda en una concepci6n mecániéa y unilateral 
del papei; q~~: ~Gmple: la uni veraidad, la escuela, en el cambio sa:cial. 

' ; • ' ' - '- c.\: : \/,'--.- •. -- ; ._.' ~ : . - . : . ' - . ' . ' - ' . ~- ·,.· ~ • - -. '' . 

Na se queda en el nivel que afirma que una saciedad na planific.ada~ 

impaaibiÚ.tEI u~a ~~laci6n directa y real entre Universidad 'Y'so:--
ciedad, ¡. ai n~ :•estar den~ro de las funciones del sistema :i::~'iiitElúata_ 
la aatisfacci6n de necesidades sociales. . :,. :.: ' 

(51) Idem. 

(52) Ma. Antanieta Macchiachi, "Gramsci y la revolución .de accidente" 
S.XXI, México 1975, p.30, citado en Rasalia Wences, "La univer-
sidad en la Historía de !léxica", p.23 · 
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El Autogobierne rebasa el simple cuestionemiento de una educ~ 

ci6n burguesa en una sociedad burguesa, vendo más lejos.al ofrecer -
una alternativa de cómo incidir en la solución de la contradicción -

dada entre, ofrecer una educación científica misma que requiere de -

condiciones libertarias para ofrecer ese trabajo-, V una educación -
orientada baja una política pro-imperialista fomentadora de la depen 

ciencia 

Las Universidades. manifiestan les contradicciones de nuestra_ 
dependencia capitalista. Por une lado se pretende una preparación_ 
de profeeionistas capaces de resolver loa problemas sociales necion~ 
lee (en el discurso, claro, porque el interés ea para las transnaci!!. 
nalee), v por otro lado al no existir una economía planificada no -
hay posibilidad de, socialmente, absorber los egresados de escuelas,_ 
institutos y facultades. 

El f\utogobierno ofrece,. en esos m€irgenea, la posibilidad de -
desarrollar un trabajo académica; Pareciera decirnos su al terna ti va 
que na hay que esperar el cambio, .social. para empezar a trabajar, más 
bien debenn s empezar a trabajar para el cambio. 

11 • • J.a tarea esencial de la educación intelectual consiste_ 
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pues, en la transformación de la capacidad de comprensión -

del mundo, gracias e le cual es posible actuar eficazmente_ 

b él "(53) so re . • • 

El Nuevo Plan: de E:e;tüdios, en resumidas cuentas significó,_ 

efectivamente, .uri totai''~ál!Íb·i~ en la concepción de la enseñanza, -
' --·-·· - , ..... , . ,-- .,.· 

en una nu~va 'enrnari::a~ión ele: la realidad. Ta manda partida can res-

pecta .al cambio q~~iiiJJtj~I~i~ .. nu7etra saciedad • 
. "º' ·"-'-·._.'·:' ·::- --:: t " ·., .-: ::';·.;;;--.:· ;·_;',: -;~¡.~;~:>~.~,-- .:·: .· 

' ' d;< '•• -
·'. ,.·'),<'''; - - .\'.~-~l;',' .. ~t· -

,,:-"-· ·r.· ·~~-, :_ ·~<-2':, 
;;\"0:'.~--: .. -.~·,,;.· .. ··, 

"Si.la que\ré'ciiieriínos l!s:.un proceso de transmisión v capta-

ci6n delconcici:~i~';.;~Ci;:q~e genere mentalidades analíticas, -

crítÚÍe~ \1 ~~ea·ÚIÍ~a, éste debe darse en un clima de liber

tad, ·en el':qu~ la realidad social pueda ser cuestionada, -

apov~lldose ·~~ el' instrumental teórica adquirido previamen-

te, v aplicando su práctica directa sabre la realidad, en -

.la síntesis totalizadora que implica la praxis. "< 54 > · 

Característica del NUevo Plan de Estudios.· 

El proceso académico del. nuevo· Pleíll' .de·. estudi(Js,, está organ.!_ 
·;· . 

. ,. 

( 53) Bogdan Suchodolski' ,nFünd~rnento~ d~. pedagogi~ socialista", -
Ediciones de bolsillo; Barcelona; 1974~' p. 48 : 

.. , .. -.· .··· ·-: ••'"' ' ; . 

. ·.:~·'.-¡' 

( 54) Germinal P. Plaje, "Le enseñanza '.deFdisefla", .en rev. cit., -
p.3 
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zado en torno a cuatro Areas de conocimiento: TEDRIA, TECNDLDGIA, -

DISEÑO y EXTENSION UNIVERSITARIA. Cursas de apoya y cursos b6sicas. 
Consistiendo la actividad central que define al Grupa y al Taller,
el TALLER INTEGRAL DE DISEÑO ARQUITECTDNICO. 

11 • • Se entiende par taller integral al grupa 1 natural 1 -

para la praducci6n de situaciones educativas a trav~s de la_ 

integrac16n de las diversas disciplinas: te6ricas, t~cnicaa_ 
y de diseña en torna a la pr6ctica pedag6gica del taller - -
(proyectas), par la que el taller integrar§ efectivamente -
(de acuerda can laa rrodalidades que cada taller acuerda en -

la interior) en torna a ejercicios: reales, ut6picas y cr!t,i 
cae,. . • 

El fundamenta ideal6gica-pedag6gica de loa talleres -
integrales está constituida par la participaci6n efectiva -

de cada miembro, alumna, profesar a empleada en el desarra-
lla y planea del taller ••• ¡ así ca11U basar la enseñanza en 
una prablem6tica que surge de la realidad: dependencia, aub
deaarralla, etc., que caracteriza a nuestra campa actual y -

de las intereses que ITl'.ltiven efectivamente ..... c55 > 

Ante una educaci6n parcializada, campartiméntalizada y tecn§. 

(55) Documenta, 11 Canaideracianea aabre: Taller Integral"• aept.---
act. 73 1 4 pp., p.1 
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crata, se ofrece en el planteamiento acad~mico del Autogobierno, la_ 
INTEGRACION DE CONOCIMIENTOS. Materializ6ndcse en el TALLER INTE---
GRAL. 

11 El corcepto de taller integral ya no deberá ser aquel que -
comprende la integraci6n cotm un proceso de conocimientos por 
vías separadas que luego se agregan a un tronco com6n en el -
que pretendidamente se unifican, por el contrario, se debe -
partir de que los conocimientos deben ser obtenidos mediante_ 
un nndelo que no implique líreas secuenciales paralelas entre_ 

sí que luego se integren. Dicho roodelo se basará en que la -
mentalidad humana en lo relativo a los procesos de aprendiza

je aprehende la realidad globalmente, mediante la reflexió.n -
sobre loa fenómenos que ocurren en la misma. Este nndela par
te de que el proceso de aprendizaje se logra m~s rápidamente_ 
ai se plantea aobre la baae de reiteradas aproximaciones suc_!! 

aivas que permitan el control de la información con la conse
cuente farmaci6n del individuo, en contra de las procesos de_ 

ensaya y errar que ni controlan la información ni contribuyen 
a la formación científica de las individuas."(SG) 

A trav~s de la Extensión Universitaria, el Autaaobierno se -

(56)Mimea, "Síntesis del anlíliais y las propuestas en la Mesa 1 de -
de trabaja para la elaboración del Nueva Plan de Estudias para -
la E.N.;\. AUTOGOBIERNO", Dic. 19?5. 
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liga con la saciedad civil. Logra vincularse can obreros (vivienda -

Cd. Sahag6n), campesinos (Chiapas, San Luia Potas!), sindicatos y O! 
ganizacionee independientes (dormitorios para Universidad Chapingo). 

En fin, desarrolla proyectas de vivienda y equipamiento (unión de -

Colonoa, A.c.), implementando y desarrollando TECNOLOGif\S ALTERNATI

VAS. Buscando que los espacios urbanos y ar qui tectónicos eviten la -

transcul turación revalorando los patrones culturales propios, 

La Extensión Universitaria no fulí sólo un planteamiento acadli 
. -

mico en tlirminoé de contar con temas reales para la docencia, 6 cum

plir can ei· requisito de Servicio Social. Fu~ m{ia alHi de esta. 

Los Talleres Populares de Extensión Universitaria (TAPEUS,) -

fueron el instrumento para ·proporcionar asesoría tlicnica; llevar la_ 

universidad a las masas, a los trabajadores, a loe colonos, a los -

despojados, a los oprimidos. V aqu! ea donde justamente se distingue 

el trabajo desarrollada por el Auto gobierno(+), considerando: 

(+) V Seguido por los Talleres Jos~ Revueltas y Max Cettn. 
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lo. Los problemas arquitect6nicoa, cotrcJ tales, pertenecen el 

campo de lo social, por la que, para su cabal 1J verdadera soluci6n -
es imprescindible caneiderarlaa en tal perspectiva la cual requiere, 

a su vez, de une labor interdisciplinaria que no solo ea posible si

no absolutamente necesaria. 

2a. La intervenci6n de diversas disciplinas corresponde a -
una secuencie perfectamente determinable por lo que resulta posible_ 

el abordar un programa de trabajo para el desarrollo de todo el pro-

ceso. 

3o. Unicamente mediante el trabajo interdisciplinaria es po

sible, en le actualidad, intentar can posibilidades de ~xi to la sol.!!. 
ci6n integral de las problemas arquitectónicas. ( 5'1) 

Por otra parte, es necesaria diferenciar la que es la Vine.!!.' 
laci6n Popular IJ la lucha política organizada. La lucha política o.E, 
ganizada es aquella que se lleva a cabo a trav~s de organizaciones_ 
de clase perfectamente definidas en cuento a objetivos t§cticos - -

(57) Mario J. Ch§vez Soto, TESIS, "Modela operativo para el Taller 
de Arquitectura Popular de Extensi6n Universitaria(TnPEU) en 
la C3l. Sto. Domingo de los·Reyes, Cayoac§n,D.F. Ese~ nrqui-: 
tectura, UNAM, 1978. pp. 20 IJ es. · 
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cono estratégicos dirigidos a la obtención de posiciones pol!ti.i::as_. 
de clase, hasta llegar a la toma del poder político, y si bien la -
Vinculación Popular puede llegar a actuar cono medio de concientiz!!. 
ción pare la formación de organizaciones políticas, en ning6n nomen 
to ea la Vinculación Popular una organización de clase en sí misma. 
(56) 

Siendo, por tanto, realmente necesario que la vinculación P!!. 
pular mantenga una independencia crítica con las organizacionea que 
establezca relación. 

Can respecto a la orientación y contenida .de la enseñanza se 
mencia na: 

. . ·- - .. . - . ,: . 

"- Todos l~s. talleres se comprometen a ~rientar la formacián 
. del· estudÍ.ante .·hacia una arquitectur~. profesional .y cien

t!fica,. interesada en los problemas y necesidades de nues 
tro país' para luchar contra el subdesarro lla y la depen: 
ciencia (económica y cultural). 

(58) ldem. 
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- Cada taller puede interpretar con autonomía estos princi

pios de acuerdo a las tendencias arquitect6nicas que sus-

tente, en el entendido de que no podr~ violar eatos. 11 C59 > 

Es asl'. conn el pensamiento autogestivo que prevaleciera en el 

Autogobierno, también se manifiesta en la estructura dada a partir -

de la FEDERACIDN DE TALLERES. Libertad de expresi6n a las distintas 

corrientes y con ellas, concepciones respecto a la enseñanza de la -

arquitectura, Los marcos -se señala-, est~n dados por los criterios_ 

generales con que se rige el Nuevo Plan de Estudios • 

( 59) 

(60) 

11 • • Cada unidad de enseñanza (taller) posee todas los 6rgg 

nos administrativos y de decisi6n para dar una interpreta- .-

ci6n propia a un plan de estudios general, visto no cono un -

sistema cerrado sino conn una aerie de directrices a ser.in~

terpretadas de manera autogestiva."(GO) 

As!, podenns apuntar en breves Hneas lo c¡ue signific6 el Nu~ 

Documento, i•consid,er~cto~~s s~bre:' Taller Integral", p.3. sin-
data. · . . . ···' ' . . . · • ' . · ·· · 
V~ase la deaéripci6rí'que do los uudoloa pedag6glcoa poi· talle1" 
realiza lldria.na • f'uiggroa·, ;;uLas .corrientes pedag6gicas y la en
señanza .de la. arqui~ectura y el urbanisnn 11 , DEP, ENA-AUTOGOBIE,!l 
NO, Jul. 80; pp. 38-52. . . .. . . 

"Apuntes para ·la historia. ~", V.2, p.1112 



73 

va Plan de Estudios: 

l.- El Autogobierne ea una de las mlis importantes experien

cias de autagesti6n educativa universitaria. 

2.- Jna práctica acadlimica que se consolida sabre la base 

de la existencia de diversas tendencias acadlimica-palíticaa, 

3,- Une préctica concreta can apoyo tlicnica profesional a -

laa organizaciones populares y de11Dcrliticas del peía • 

. 4.- ·La pluralidad de tendencias manifeatada a travlia do una 

FEDERAl::ION DE' TALLERES. 

5.- •El Nuevo Plan de Estudias carro la estrategia para alean 

zar las objetivas del Autogobierne "de manera que se subordine a -

las postuladas políticas del mial!D y no estas a las contenidas de -
la academia. 11 (

6l) 

(611) Mimea, 11 Sfoteais del anlílisis y lea propuestas en la Mesa 
1 ••• 11

, p.7 
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Por todo lo anterior, consideralJ'Os que lo que logra dar vali

dez al programa acad~mico del Autogobierne y con ello a su alternati 

va académico-pedag6gica es la forma colJ'O, mediante la discusión, se_ 

logran acuerdos generales en torno al proceso de enseñanza-aprendiz_!! 

je de la arqu~tectura. 

" •• na •• diacuai6n •• contenidos particulares ••• ni -

aGn de las nuev.aa iSreas •• , ya que, •• aon aspectos particu

lares 6 t~cticos. ~. diacusi6n de ••• los estratégicos. • • 11 -

(62). 

El convenÍ::imientCl en:'~arno a planteamientos académicos Fu6 y_ 

ca ns ti tuyó la premisa centrai:p~ra sacar adelante un programa de --
. . - ' -- '' -- - - . "" ' 

Plan de Estudios coiro l~ es el del Autogobierne de la Escuela Nacio-
nal de Arqui tectlJra '.cie .la U;N.A.M • 

.. ., .,· ' .- . 

El CONGRESO para la aprobación del NUEVO PLAN DE ESTUDIOS se --

(62) Idem., p.8 
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realiza en diciembre de 19?5, a6n cuenda el trabaja en torna a la -
reestructuraci6n académica viene dado deade el inicia misma del Aut~ 
gobierna, par considerarla una necesidad apremiante de 6ste 11nvimie.!:! 

ta. 

El Consejo Universitaria, presidido por Sober6n, aprueba el -

Plan de Estudias del Autogobierne de la Escuela Nacional de Arqui- -
tectura, el 16 de noviembre de 19?6. Caneider~ndola el Plan de la -
Unidad Académica Talleres de N6mera. 

La estrategia por parte de la Rectaría era clara, conducir -
al movimiento autogobiernl.sta hacia las marcas institucionales, v -
desde éste terreno, empezar a detener cualquier avance (arganizati-
va, acad6mico, administrativo, etc.), que resultara peligrase para -
lo estructura conservadora de la U.Nll.M. 

La dctica (que no estrategia) del autagabierna tambi6n ero_ 
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clara, era necesaria la institucionalización del movimiento para PQ. 

der sobrevivir. Contar. can una cobertura para el trabaja acadl;mica

poHtica. 

"Desal'rallar una propuesta pedag6gica, significa establecer_ 

una base de negaciaci6n, buscar un terrena en el cual pueda_ 

realizarse la mlis pasible las objetivas de las sectores im-

pugnantes de la institucionalizada hasta entonces, pera en -

el cual deben coexistir con quienes detentan el pader. 11 C53) 

Realmente es riesgosa noverse en las mlirgenes establecidas -

por las propias servidores de la burgues!a. Sin embarga, había que_ 

arriesgarse y nustrar la capacidad para, alin can reglas del juega -

establecidas y na precisamente par las sectores mlis denucrliticos de 

la Universidad, desarrollar una alternativa acad~mica-palítica en -

la Escuela Nacional dE Arquitectura. 

(63) 11. fluiggr6s, "Las corrientes pedagógicas ••• ", Inv. p. 22. 
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II. 2 Contradicciones que se manifiestan y desarrollan al 
interior del Autagabierna. 
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" En relaci6n a las contradicciones, todas saberros que exis

ten a distintos niveles en el autogobierne, hay una cantra-

dicci6n entre el oovim'iento Autogobierne y los intereses de 
. . -

la burguesía, esta. cantradicci6n tieneJJn lado antag6nico que 

significaría la ruptura y el enfrentamiento entre nosotros y 

la dictadura, pero hay otra que no supone sino un acuerdo m,g 

tuo, concesiones por uno y otro lado, e ato no di ce que la -

cantradicci6n quede superada ni q~e la cantradicci6n sea - -

siempre no antag6niéa, la burguesía trata en cualquier tTDme!J. 

to de convertirla' en antag6nica pero no puede por el balance 

de fuerzas, ~i la_c~ntradicci6n ae convirtiese actualmente en 

antag6nica, ~se _p;oducir!a el enfrentan¡iento de consecuencias 
qui zli fatEll~s~ ·. · 

••• -Nosotros les llamarros contradicciones internas y las -

consideraoos tan naturales corro el día y la noche, bien dice 

el camarada Mao: 1LA IDEA DE QUE NO HAY CONTRADICCIONES ES -

UNA INGENUIDAD QUE NO CORRESPONDE A LA REALIDAD OBJETIVA, -

ANTE NOSOTROS EXISTEN DOS TIPOS DE CONTRADICCIONES SOCIALES; 

LAS CONTl1ADICCIONES ENTRE NOSOTROS V EL ENEMIGO( Rector!a-Gg, 

bierno) V CONTRADICCIO~ES EN EL SENO DEL PUEBLO (diversos 

sectores del Autogobierne). 

Pero las contradicciones .tiene una saluci6n, si arriba men-

cionlibatTDs las soluciones _de la contradicci6n con el enemi-

go, ea tiempo de que proponga1rqs. soluci6n .a las .contr.adic--

ciones internas cuyas con~ecuencias ll~mamos. enfermedades. 
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" Nosotros penSBllUS que liste tipo de contradicciones pueden_ 

resolverse par mlitocbs de11Ucr€iticos porque no podenos ejer-

cer caacci6n contra nuestros mislfCls compañeros, para casos -

extrerros en donde no hay soluci6n na habr§ otra camino m§s -

que le. depuraci6n (s.m. ), no nos asuste110s con esta palabra_ 

ni la cancibarros calfO el mlito do de lucha despiadada e inca he 
' -

rentE; es err6nea criticar a un compañero que no tiene una -

visi6n global y· clara del problema col!O oportunista, poli-

cía o provocB.dtir; o lanzar ataques por sorpresa para despre_!! 

tigiarlo; la !actitud con respecto a nuestros amigos es ayu-

darloa y edu~arloa, pero esto no quiere decir que no l1ya prQ. 

vocadorea; policías y oportunistas incrustados en nuestro -

irovimiento, la cuesti6n estriba en saber conocerlos, en apli 

car les el examen de trabajo concreto y comprometido. Una - -

transformaci6n y depuraci6n no debilitaría al Autogobierno -

sino todo lo contrario lo fortalecer§(s.m.) ••• 11 <+) 

Volarte CONFHONTACION, J.Bf\STA l. Drgano Informativo 
data, fecha probable, segundo semestre 19?6. 



80 

II.2.1 Cambio Coordinaci6n (1977).-

En ene~o de 1977 se inician los preparativos para la elecci6n 
de la II Coordinaci6n que habría de tener el Autogabierna. V nueva-
mente ae manifiestan -aunque ninguna la desee, par la menas verbal-
mente-, das grupas que hasta entonces eran reconocidas cama las das_ 
fuerzas m§s ·importantes al interior del Autagabierna, can caracterÍ.§. 
tices cualitativas y cuantitativas específicas. 

Las diferencias entre estas das grupas, CAL y CQLEGIO ahora_ 
se manifiestan en loa talleres, en la Asamblea de Delegadas, en loa 
salones, en las pasillos. 

Cste no menta e~• sumamen~e ·importante/para el deso1•rallo paa
teriar del· mavimiÉ!~ta-, y eU~ por'una ra~6n d~' p~~~;, ~n liste momen

to empieza la que. dan~tltuiri i~ de;rot~'deÍ. C~legio a nivel de su_ 
canducci61l.· · ' · : ·· · 

ílecardemas que la primera Caardinaci6n General es ocupada --
( 
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por un miembro del 

loe tres sectores. 

siquiera puesta en 

COLEGIO, el Arq. Jes6s Barba, con el consenso de 

Su filiaci6n al Colegio no era cuestionada, ni_ 

señalamiento. Pero, lqué sucede cuatro años dee-

puée? Sucede que las contradicciones, así como el desarrollo propio 

de cada uno de eetoe doe grupos, he tenido oportunidad de rnanifes-.

tarse y con l!llo dennstrar culilee son sus pr§cticas políticas con-

cretas. 

Se polarizan.las discusilJnee, sobre todo al nivel mfis impor- 1 

tEjnte, al nivel· de· decisión en.'.aueencia de la Asamblea plenaria, la 

Asamblea de Delegadas; En ella, _a través .de loe talleres, incluído_ 

corno taller el _sector trabajadores y la Divisi6n de Estudios de - -

Posgrado (DEP), se cue~tionari cosas que aparentemente debían quedar 

claras. 

Las. preguntas m_fia importantes que .estuvieron en debate, 

torno o la elnci::I6n rJe h~~Üa::c~6~cii.nocián General, ·Fueron:. 
·.·_.-_ ·:·:.: _:_;', ,;,·. \::·; .. ,·7'~:,-... )· .. -, ,, '' 

- Si ee ali.ge por¡ paquete o•.poriplanilla; · 
- {'.-_- ·:::/ :':; .•. --~ -:-;..-: :-: --~·:: ·:-;. -: (=··,,•¡, '~!;.{';~ ·:. ,. '.<'--~·;::' :,-··' ·' ·, ;- ' 

- Si es voto ÉÍÚmato'ria''o par'prb~osiciahes~ . 
'.-.-.>; .. '. ~-,, 

- Si se. vota en Taller a .en AsElintilea Plenaria. 

en -
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El Arq. Barba, primer coordinador, fu6 el t'.ínica nombrm:b 

por Asamblea Plenaria. El eligi6 posteriormente a au equipa de la -

Caardinaci6n General. 

} 

Despu~s de varias discusiones, queda resuelta en que ahora -

es conveniente el nombramiento na s6la del Caardinadar, sino de ta
. ¡la el Conseja Caardina¡lar. 

Ante este hecha, la siguiente discuei6n es si la elecci6n ea 

par paquete ó par planilla. 

Veamos· la ~e dice el respecta un boletín emitida par el -

CAL y fechada el 25 de enero de 19??: 

11 Estuvinus en desacuerdo can (que) la elecci6n de la Caardi-
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nación General del Autagobierna, fuera únicamente designando 

al Coordinador General y que éste posteriormente nombrara a_ 

su •gabinete de confianza'; sostuvimos que todos las miem--

bros de ls Coordinación General, sin excepción, fueran elegl 

dos en Asamblea General, a través del voto directo de las -

mayorías, siendo propuestos todos ellas, por las Asambleas -

Generales de las instancias del Autogobierne. Hoy esta111Js en 

desacu:rdo en la elección de planillas y mantenemos nuestra_ 

posición." 

. ' ' . · .. - . 

Para éste entonces, el CALBastl.~~·e que debe ser en Asam

blea Plenaria la designación, y· po'r cad~'.'unÜ le ,elección. Los ar9J! 

mentas dados son en el sentido de estar· veland~._pci~ los intereses -

de la comunidad y eregir un programa queiper.mi,tiera la. participa- -

cián de la mayoría de los miembros,deL0~t6g~bf~;~~'·;"Porque aún -
cuando más o menea sean conocidos. pdr 'tci"i:i~ii:a'•·[~8u~iá, ~o se cono-

cen las poal cienes que manejan (los c~ricit'ci~+.ii~>,\ .• >que permitan -

que todos y cada uno de loa miembros ci&iú\Jb:igobÍerria sé conozcan· -
. , . .:_', ... ;'"·"·1::.;"<':>_.:'"'<,"-:-,-> ·'-<'.'·' - ··_- ·.·,.' '' 
entre a1¡ porque no ae trata de lev~n.t~.r,• la·~ano y votar a·ciegas, 

en forma inconciente sólo porque 'me cae- bien' ,ti' por~ue •e.s mi mae_!! 
tro'."(64) 

(64) Volante 11 A todo el Autogobierne", CAL, Cd. Universitaria, ~-
25-I-??. 
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V prosigue: "es evidente que si la elecci.Sn se dli en bloque_ 

o por planilla se impediría que se conocieran ampliamente la actua

ción pasada y las posiciones que en lo individual piensan sostener_ 

cada candi dato." <55 ) 

EL CAL se sostiene, conn toda fuerza que pretende ser hegerrQ. 

nica, en los intereses· de la sociedad, y en nuestro caso en la com.!! 

nidad de la E.N.A At'.in sin estar plenamente fortalecidos en la Es-

cuela, siguiéndoles la sombra a los miembros del Colegio quienes se 

habían distinguido no s61o por su participación inicial en la lucha 

por ~ate movimiento, sino en su participaci6n acad~mice que a todas 

luces estaba por encima de loa miembros del CAL, 

Al no ser el CAL at'.in el grupo hegemónico, defiende incluso -

la participaci6n de otros: 

"Se pretende hacer .creer que •taLdeaignacl6nCd~l•futuro ·--

Consejo Coordinsdoro. CoordinaéI6n Ge'nera1), •'el3tli/d~termiria~ 
da entre el. Comi M de ·A~qllite~tura ~~ L~cha y7e1 Col~glo de_ 

(65) ldem. 
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. . 

Profesares, 1J que par la. tanta las .Pr~cedimientas para -la -
elección, tienen. que basarse' entre la que• propone una u 

' . .-·:, ... ·.·- ... . - .- . .,: - __ ·_ '.-. . : . . _· '_._. -,, -'· ,._, 
atra grupa. Es decir, pretender encajonarla eleccian de.la 

próxima caordlnáci6~ a únicamente das alternativa~ sin que-. 

rer dejar pasii-ii.iid~cl~·· .. qúe ·~~chas otra.a pr~'po~icioneEI CÍ;a!.. 

terna•ivas puedan ser; consideradas ·por ··la ínáxiina autoridad-- . 
. ·... . . ··.• . . · .•..••.. ·. . ·.·. . · .. · ...• · .. - . '.: (66) .· .. 

del Autágobierno: ·la Asamblea General. Resolutiva;" · 
' ''' - .-- : . .·· .. ' '·- '' ~ ' . 

De. nuevo insistimos. en que. estos argumentos del C/\L le eat.!!. 

qan sigl)ificando presencia en ~i, sería de'lá c~inunidad. Por lo tan,-
. . ' - - - - -~ - - -- ' - _, - . - . - -, - -- . - ·• 

to se mostraba inclusive· bas.tante abieh[) C co~a que cuatro nfioa -

después cancelaría) en propugnsI' par la .Úb~~. participación .de di.§. 

tintas corrientes; 

-. ·:; -: ,._.. ·:>_:~_ -~ 
,:.--: ... ,-_,. . -

·.- ---. " .., -.\;~·: :\.,'i?.<.>.~<-.-, 
: ___ -... ,.-:·_;\ __ ;:--r:_:{·~)--!_(:;_ .. -~~::?;,-;:-~· ~---,,:·:~:.~_-_·:·.::--;;::-> ·:;, _--:_-.-;_\ ,:~·;.::-·, ,:<::.· ·,-: .. 

"Na estamos de acuerdo que:la· Coordina~i6n General del /\ÍJtg_ 

gobierno sea pr~pl~ctá~{·~;,i;í~il~'~ .,icú~~tel;gen.e'rat•·'de •. c~al
quier grupo ap~rttciJ'pci'i{Ú~o~EÍ.'Í::on~~jo;é~~·rdi~~dár que_ 

. - - ·: . ' - • ·:·~--- ; ___ -, ._,:< ··"" ,_ ;~."··. ·"-.' . ':." '', .. -:.--:-:: ':." .,, : . '··,:;'.- :·'·' .. ·-_:, ':-:._,,,-_,;. "/."_ _. : 

debe formar parte :del Gobierno de;la escúela,·debe ! ser re"°-
. ·. ··: .. .:·•.·:':··.,-y; .. .-.·.,-·•':._.--· ~~, .. :·· '''•_-o.· :':(· :·," ', • "''.· . .'· .. ,·.:- -' ·-• ':'. ', · ... --'·'. '_ -,:.. -, :· .. : .' , ' '. 

presenta ti va de las. aspiracionés que . ~o y le d,a·n;vicia al Au-

togo bi erno \j que están compuestas pários dúe'rentespllntos 

de 'vista y concepciones q~e se tiene~; dé ia q~ejd~be ser -

nuestra vi da acsd~rnica \j política;. d~ ot;~ ;n~rieta ~l poder 

se irá centralizando (sic) cada vez.más im '.los •equipos de_ 

confianza' o en las coordinaciones .gene~ales 1 1101ItJg~neaa 1 ,
desapareciendo as!, gradualmente y cada vez más la demacra 
cia. 11 c57 > 

(GG) Idcm. 

( 67) Idem. 
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Del misna Volante A TODO EL l\UTOGOBIERN0 1 CAL: 

" La riropuesta.cié'~i~~Í.'f una 'planilla' o un •equipo honag€!

neo', lo i'.inlcb';,q~~i~~~:¡;~i~d{'~~ la ~umisión de todos aquellos 

que r.o co111uiciU~ri''.\.~J¡i[;T~#i~uÍ1tl1a de vi ata acarlémi cno, pnlH i -
. _ .,. , • _. ,_ ~' .. • _~-:- -1-: :-;: :· --.• _,- ~~:··'·;_,_;¡o_, · -:,: :- ' -, _., . 

coa y administrativóa.de dicho equipo, lo que def'ini tivamcn-

te pravoc'aríeb\~Fci~'IJ~.t~lii~rano una separación peligrosa en-

tre la Coo~diria6i6n•Ge;;eral y los sectores de base en dese--
cuerda • 11: -·_.,· --·~r." . ' 

En está predicción, resulta la superioridad de visión del -

C/.\L frente al·COLEGID, que ya pa1•a la III Coordinación demostrará -

(. a partir de los desacuerdos y can ello descontenta que se fu{, -

generando por la dirección ejercida desde la Coordinación General), 

cómo se organiza una corriente anticalegia y cóna finalmente ésta -

triunfa. 

Contin6a el volante: 



67 

11Tenenus plena confianza en que ahora V més adelante, los tr.!l_ 

bajadores, estudiantes v profesores, sabrán ir identificando_ 

en los hechos,. no a los diferentes grupos políticos, sino los 

diferentes métodos, puntos de vista v concepciones de cada -

uno d8 estos grupos v de cada uno de los miembros acerca de -

lo que debe ser nuestra escuela, la Universidad y la re la- -

cián que debe tener cada una de éstas con los problemas que -

actualmente ent"renta lo sociedad mexicana, así conu ante los 
(56) problemas que cotidianamente enfrentarros." 

Creenos que precisamente esta cita nos da la pauta para ·prec!. 

sar la clave de los desacuerdos entre el CAL y el COLEGIO. Dos con

cepciones distintas cor¡¡especto al papel de la. eacuela y sus miem- -

bros, y con ello, la relación Universidad/sociedad~ ,Esto es precisa

mente el problema de entendimiento v.l~ tj~'e /inal1n~ntl3'cnndujo a po

siciones 'antagónicas entre ambos grupos; 

Mostrarell\'.JB ahora lo que consideralll'.ls serie una respuesta a -

é.se volante del Cl\L: 

(66) Volante del CAL . A TODO EL ••• 
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11 l. En 1968 aparecen los ca mi tés de lucha coma una forma 

organizativa expresión espontánea del 111'.JVimiento estudiantil¡ 

después .del decaimiento de éste, empiezan a decaer y desapa-

recer los comités de lucha, cuya razón de ser también ha des_g_ 

· pareci.dJ. Actualmente solo se conserva de entonces, y solo -

por el puro• nombre, el Comité de Arquitectura en Lucha. Sólo_ 

de nom::ire porque las personas que lo forman (algunos ni si--

quiera alumnos inscritos, otros s
0

ancionadas(+) en la EN/\), -

los métodos que utiliza, asf cono su contenido ideológico 

'populista-sectario', no tienen ninguna relación can'el ~vi

miento de 1968¡. la {mica posible, en todo caao, ser fa el".. -

recuerdo romanticón •• (de) quienes filantrópicamente rinden -

culto al pueblo • 

2. Hoy el CAL (en lucha contra qué?) eatá nervioso por el -

cambia de coordinación en el Autogobierne y ha hecho evidente 

su incapacidad absoluta para ofrecer una alternativa académi

co-política aceptable rara todos nosotros, quedándose única-

mente el última recurso ••• recurrir a la acción mañosa, a la -

intriga y así, controlar duramente a los tallergs para some-

terlos a lo que el Cl\L llama •centralismo democrática' en la_ 

Coa rdinación la cual debe ser 1 heterogénea y representativa_ 

de las diversas corrientes'. nC 69) 

ContinCJa el volante¡ 

(+) Recordeims· que el n~v¡ml.·e~io del l\utag. resulta, entre otras 
causas 'por :la ,adtren.; burocrática que ocasionaba un alto porcenta 
je de slúmnos·irregulares 1/ con· ella· de sancionados. -

(69)Volante, ,:11~~; ~rifer111~dad infantil del comi tequisnu 
bierno "; Brigada. "Hannes. Meyer", 24,-.I-?7. · 

en el llutogo--
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"A: Pero con estos dos argumentos centrales, el CAL sólo mues

tra su ignorancia y los verdaderos intereses a loe cuales si~ 

ve y que son intereses partidarios propios del denominado -

Frente Popular Independiente (cuya popularidad nadie sabe y -

cuya dependencia del sectariarro y el trabajo político artesa

nal es bien conocido~C 7D) 

De nadie era ignorado que. la. gente del CAL pertenecía al Fren

te Popular IndepencÍiente.C/PI).;Al.cual le. poderros seguir la pista, -

que continCia en up desníe~tifa.#ieÍ!~ a C:cinsecuencia de las elecciones -
del 76, Frente Popular Revolucionario(FPR). Hasta llegar en 1982 en_ 

que e~ Movimiento Revolucione~i~' Popular CMRP), aliado al POS (Parti

do Obrero Socialista -tro'tskiata). ·· 

De nuevo·loa'argumentos que ya doede hace tiempo se oían en -

boca de algunas gentes del Colegio, corro el de querer hacer de la Es

cuela u.n partido polític~, u~ frent~ político, etc. 

Seguirroe reproduciendo extractos· del Íl~lante. ·Brigada 111-lanner -

Meyer", por ser bastante clara BU postura frente al denominado Comi.:. 

(70). Idem. 
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té de Arquitectura en Lucha. 

" Si e:!. centralismo derrocrático ••• es una teoría política pa

ra un partido obrera, entonces resulta aparentemente inexpli

cable que se le quiera aplicar a una aimple caordinación(s.m) 

de uné institución académica educativa ••• Esto despierta mu

chas sospechas: lde qué se trata? lse trata de plegarnos sin_ 

que nas cierras cuenta al FPI, o de subsidiarla y alimentarla -

can nuestros escasos recursos? lSe trata de volver un partida 

política al l\utaqobierna(s.m.)lo de conducl.rla baja controles 

y la dictadura incafesada del C/IL? lDest1•uir las pacas libe!. 
tades que herros ganada en el AUTOGOBIERNO? ••• ,,(7l) 

He aquí de nueva.cuenta c6rro se manifiestan las diferencias._ 
. . , ', ' ' : .. 

No obstante, continua. la falta de claridad que permita informar y --

por. tanto rostrarer laa:bases los. lineamientos claramente esbozados 

de cada grupo. tas dl.f~~e~~las y por tanto la más conveniente a la -= 
comunidad del·. flutngab.ierria. 

Continuaros can el mul tici tada volante de la "llannes Meyer": 

(?1) Idem. 
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" a) EL AUTOGDBIERND es una sola corriente política con distin 
tas alternativas académicas (sic), Pera coma el CAL ••• no 
tiene alternativa académica por eso habla de una Coordinación_ 
•representativa•, es decir donde estén ellos ••• 

Pero la Coordinación de una Escuela, con carácter netamen 
te académico(s.m.),ni siquiera representativa sino tan solo -
ejecu.:iva, no puede ser concebida de esa manera (can una direE, 
ción heterogénea). Aquí el CAL se azota, (se) proyecta ••• y 

hace propuestas cama si estuviera en un partido, sindicato, -
etc. "(72) 

Termina el volante con una proclama en que se apoya y en la -~ 
que quiere seguir sosteniendo su trayectoria democrátics, de avanza-
da: "Defenderemos· las libertades conquistadas por el AUTOGDBIERNO". 

V después de esta frase una citá mucho muy significativa, de -
Lenin. Histórica para el Autogobierne cinco años después, en que e--
fectivamente se da una escisión pero na del CAL sino de gante porten_g_ 
ciente al Colegio. '"la escisión sería un hecho lamentable en extremo. 

(72) Volante, "La enfermedad infantil del 11 Brigada "llannes Meyer". 
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Pera la escisión honrada y pública es hay incomparablemente mejor que 

el sabotaje interna, el torpedeamiento de las propias resoluciones, -

la desorganización y la postración". 

. . ' . ' 

En el atta fechad~· el 19 'cie ener[J de 197?, la Asamblea de Deleg.!J. 

das acuerda reali.zar, la Asaniblea Pl(,?IJª.ria para el cambia de la Caardi 

nación, el. 26 de enero de 1977. "Asamblea única can un quórum mínima_ 

del 30% de la pablacl.á'n· tataLdel Autagbbi~rna y can le asistencia de 

todas y cada un~ de las instanci~s". (?3) 

Las acuerdas ·tomadas par la /\eamblea de Delegadas el 20 de enero 

san,entre otras: 

- Despues de las elecciones se efectuará el Congreso. 

- Cada una de. las miembros que inteorarán·la futura Caardina~--
cián ser{m nambrai:las una par una en ll~amblea Uenerul. l'Ja habrá reele

cción. 

(73) l\i:l.a l\oa111LJloa Delogadaa, l'J/1/7'1 .CaurllinaclLl11 1:mmrul. 
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- El quórum será de 800 personas a la votación, y ésta será -

económica. 

- La toma de posesión será el día 2 de marzo de 1977. 

De la Asamblea Plenaria del 26. de .e~ero, se tienen los siguien 

tes resultados: Colegio logra obtener el mínimo necesario suficiente 

para tener, a excepción de. una, (++\o.das lás ~arteras de la Coordina-= 

ción General. 

Conformación de la Coordinación üeneral, electa para el perío

do 1977-1981: 

COORDHJl\CIOrJ GRl\I .• Arq. Ernesto Al va Mtz. 

COORll. l\Cl\DEMICO- l\rq. ·. CarlÍ:Js Glez. Lobo .• 
PEDAGOliICI\. 

COORD. l\Dl-IVI\. l\rq • • lose fina Saisó. s. 
''·' 

011lll\rt0 INFORMI\ TI VD Arq'. VíctorJimé~ez 

(++) En la Comisión de Personal, el C. Mario Larrondo era del CAL y -
la C. Rasa Ma~ García Téllez no Fué considerado candidata del ---

Colegio. 
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COMISION PERSONAL Arq. Juan J. Serrana G. 
(profesar) 

c. Maria Larrando 
(alumna) 

C. Rasa Ma. Garc!a Téllez 
(trabajadora) 

En esta nueva Coordinación Generál, resal ta de manera notoria 

una cartera que en la I Coordinación na existía, la Comisión de Per

sonal. La cual.permitía hablar de una coordinación tripartita, repr,!!. 

sentando loa tres sectores: profesores, trabajadores y alumnos. 

·Tal y como· hemos ·venida diciendo de13de las primeras páginas,_ 

/\utagabierno ae conforma en bri~ea la párÚc1pcif1ón de·"ª tuulw1t1:m, 

pro fesorea y trabaJad~~e9; i!stos úHirJU~ ~e organizan. en. y tlesdn el= 

/\utoun/Jlnr11n ,· cn11.11;m clal'n ,;,rnt11ro mil;i-1rntl'Ó11. 



95 

Al intentar la primera Coordinación regular la relación en-

tre el Autogobierno y suet.trabajadores, el deacontento se manifiesta, 

al sentir loa trabajacl:Jres de nuevo actitudes que se tenían y tie-

nen los trabajadores al servicio de la Dirección de la Escuela. 

Se entra en negociaciones, acordando que en la siguiente 

coordinación (la de 1977) se crearía una comisi.ón de personal, tri

partita, porque además loa problemas no eran 6nicamente con los tr.!!_ 

bajadores. -argumentaban estos-,· sino también se tendría que regla-
mentar a los profesores y. a los e~tudi~ntes. 

La Comisión tuvo una vida efímera,' sin ninguna trascendencia 

(en la siguiente coordinación -1981- ya no existirá tal comisión en 

la Coordinaclón Gral.). Incluso los propios· trabajado rea. rechazan -

tajantemente cualquier reglamentación. interna 'por considerarla aten 

tataria de sus derechas logradas y estipLÍladás en el Convenio 1:a- -

lectiva de Trabaja cann uaoa y cost11mbres. 

Se le escapaba así de las manas a la fuerza directora en - -
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esas nnmentas de la Escuela, Colegia, la oportunidad de hechar a -

andar un proyecta autagestianaria para sus trabajadores. La autage_§! 

tión, cann un proyecta real para caparticipsr las trabajadores en -

el nnvimienta, nunca fué concretada ni siquiera iniciada. 

La ins.ti tucianalización del Autogobierne trajo consiga de nue

va el buracratisnn sin que existiera, insiatinns, de parte de la -

Coordinación .General un trabajo encaminado a erradicarlo. Trabajado 

res, estudiantes y pr~fesores que habían vivida el nnmento veían _-:: 

con recelo. el que na se siguiera hablando de esa lucha del inicio -

del /\uta gobierna, "por estar en otra etapa". 

La Coo1•di1mci6n l:oneral ontrante roquería de un gran l;raba.Jo -
, . . .· . 

organizativo y oobl'e toda de vinculacian can la base-estudiantil, -

magiateriol y trabajadores-, a fl.n do avanzar en ~u nc1i;orio debili

.temienta político, do consenso de ·hegemonía y legitimidad .• L;ul'ltro -

afloa más tarde, verenos el nulo trabajo al respecto. 

lCuálea eran las condiciones o las que se enfrentaba ·la nueva_ 

Coordinación? 
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Al finalizar el sexenio echeverrista (1976), el país padece 

la mayar crisis económica registrada en el siglo XX. 

Fuerte :risia econ6mica. Desplome del peso frente al dólar, el_g_ 

vado índice je inflación, fuga de capitales, deuda externa que alean 
za al finalizar 1976 los 20 mil millones de dólares(74 ), san algunos 

de las aspectos que manejan incluso loe voceras del Estado. 

El sexenio de López Portillo (1976-82), dirige su política de -

gobierno, baeícamente .en dos proyectos: Alianza para la Producción y 

Reforma PoHÚc~. 

La· Alianza· para la Producción no es más que la "conciliación" -

de intereaés. eritre pat~cinés \• asalariados en aras de la defensa de - . 

la Patria/de la Nación. Los capitalistas son motivados para lnver-

tir; vía desgraVámenes fisc~lés, vía paz social. El Estada garantiza 

rá un clima pol!ti~o de confianza. 

(74) ProcmJo 1119, 12-III-??, p. 33 
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Los lideres charros clamarán: 

Lo.s trabaja.dores sceptar{m el "sacrificio 11 que demanda nue.!!. 

tro país. Aurr.entoei salariales "reales", acorde a la si tuaci6n por -

la que atravi eza Méxil::o v "to dos los países del mundo 11 • 

La Ref°rm',, Polít.ica, encaminada a canali.zar por la vía ins

ti tuciolial . el, des~o~tent~; manifi~ato< deéd~·. ffnea de la década de 

los aeaentaei, se' maríteriail.za en la iniciátl.vá presidencial conoci

da cerró L~i¡ de Organizaciones PoÚ Ú~.~s-,y;(Jrcicesa ~ Electo ralee 

(LOPPÓ, en l9??. Qu~dando pl~amados l~a alc~rices \¡ .limitaciones -
que ofrecía. la-reforma p~lí.tl.ca del Estado, a las. fuerzas de izqui-

erda. 

"El Estado requiere. consens~, ,apovo ~l~ctorai ¡;ara presen-

tarse corre legíti1TC; r~quiere legitiinid~d para' fortalecer-
se; necesita fuerza . pera difigÍr,. coordtnaf v' ~e\lÍ.r(.1RH) •. -

V la fuerza, a' BU vez, le permitiré c~ntinGa/inpcilliendo la 

pal! tic~ .de' austeridad' implíC:i ta E!n la ~iÍ.a~za. ¡:Í~ra la pro-. ,• .· ,, ... ,_ '" -· ,- -- -.. ,. - , ' . 

ducci6n .. COlllJ ,fórmula para garantizar la réprodÚCClÓíl del C,!!. 
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pi tal de acuerda can las dictadas del Fonda Monetaria Inter

nacional. Par estas razones, la reforma pal!tica na ha ido -

-ni puede ir- m~s allli de una mera reforma electoral, aunque 

se haya vista acompañada de una ley de eminist!a que tiene -

por ab;jeta -aparte de su bondad reconocida - darle credibil! 

dad a la supuesta vocaci6n democrlitica del r~gimen. 11 (75) 

Reforma Política y Alianza para la Praducci6n (fincada en -

una petralarizaci6n de la economía): "en conjunta una reforma aa--

cial, para la cansecuci6n de las grande a prop6si tas nacionales." 

(76). Palabras del Presidente Jos~ L6pez P~rtilla en su segunda in

forme de gobierna el lo. de septiembre de 1978. 

Va fijadas loa lineamientos a seguir par el gobierna lopez-

partillista,· se enfatiza categ6ricamente, en el misiro II Informe de 

Gobierna, que ·na 'ae' p~l'mltir¿ apártarse del derecha, que ante la -

l.ey, y que "sabre ad~ertenC:ia no hay engaña". (77 ). 

.. - . . 

(75) Octavia Radr!guez Arauja,"La ref~rllla plJlíti~a .. y las •.•·"• 
Sigla, XXI, 1979, p.92 . . 

Ed. -

(76) "Segunda Informe d~ Gabier~¿,,, .Jás~ L6pez Po1•tilla, EL DII\, 2 -
sept. 1978, Suplo menta //71 de Tea ti lTDnlris · lj DIJcumr.ntaa, r1.3 

(77) Idem., p.14 
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' A final de cuentas, los trabajadores serán los que carguen -

en sus espaldas el peso de una crisis capitalista. Reducci6n del -

gasto p6blico (y con ello varios programas dirigidos s los sectores 

más desprote!;'idos, utilizando el propio lenguaje oficialista), to-

pes salarialris y represi6n a los movimientos independientes que se_ 

salgan "de lJ establecido". Es así como el campa y la ciudad resien 

ten esta política golpista. 

Las Universidades serán golpeadas una a una, al surgir dos -

movimientos !ntimamente ligadas: la demacratizaci6n de la enseñanza 

y la sindicalizaci6n en estas centros de estudia. 

Algunas universidades coma la de Zacatecas encuentran fuer-

zas oponentes a su proyecto demacratizador, dentro y fuera de la -

Universidad. El 10 de enero de 1977 es tomada la Rectoría por la -

llamada· "alianza Unive1•si tsria", por ser la Universidad un centro -

·de agitadores y guerrilleros. Calificativos que recibirán, en lo f.!,! 

tura, todas las universidades comprometidas en torno al misnu pro-

yecto de demacratizaci6n de la enseñanza. 
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En febrero del misno año se suspenden los subsidias estatal 

y federal. 

Desde fines de 1976 y principios de 1977, sufren ataques -

continuos ls3 Universidades Aut6nomas de: Guerrero y Benito Juárez 

de Oaxaca. En 1979, la Universidad de Nayari t se enluta por la 

muerte de trabajadores que sosten!an su huelga. 

La Universidad Nacional Aut6noma de Mlixico no escapa a la -

repreai6n. En julio de 1977 la policía toma e.u. y rompe así con -

la huelga que venían sosteniendo los trabajadores universitarios -

por aumento salarial de emergencia y reconocimiento del s. T. U.N.A. 

M. Para diciembre de 1979 la Sría del Trabajo sigue negando el r,!l_ 

giatro al Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Universitarios_ 

(SUNTU). 

Esta. política represiva hacia las universidades es· parte de 

la política encaminada a golpear a las fuerzas denocr6ticaa del. 

1 
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pa!a, y entre ellaa y fundamentalmente, al sindicalismo universit! 

rio. 

Desde 1976, con una iniciativa que pasar§ a la historia co
ma la soberonista, se pretende trasladar las conflictos laborales/ 
políticas a la esfera de la legal. 

El apartada "C" ful!i un proyecta del 1mtances Rectar de la_ 

UNAM 1 Dr. Saber6n Aceveda, fortalecida can su reelección al frente 

de la m§xima casa de estudias.. Pretendiendo hacer de las trabaja
dores universitarias, trabajadores de excepción, de tercera clase. 

Esto na trasciende. Sin embarga se legisla, cansagrénd:Jse la auta
nam!a universitaria, y can ella la relación laboral, a nivel cans

ti tucianal. 

A groase moda, ~ate es el panorama que se presenta y tiene_ 
ante s! el mavimienta autagabiernista. Can la gran responsabilidad .. 
del grupa que tiene la Caardinaci6n General de aptar par las t§cti 
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cas m§s pertinentes. 

V aql.! es cuando resulta conveniente hacer un balance de la 

Caordinaci6n vigente de 1977 a 1981. 

Esta segunda caordinaci6n del /1utagabierno vf, materializados 

las logros obtenidos a partir de las luchas emprendidas desde el -

primer período. Por lo tanto se enfrenta a la nueva situaci6n dada, 

bésicamente, por los siguientes elementos: 

lo. ílecanacimienta legal· del /\utagcibierna. 

2a. Vigencia del Nuevo Plan de Estudias áprobado. 

3o. Desarrollo en loa talleres de Ías t~ndenci.as y con ello 

interpretaciones acerca de la ensefian~a de. la arquitec

tura,· en base al Plan de Estudios.· de 1976. 
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Can esta, el Autogobierne pasa a la etapa de institucianali

zaci6n. "Consolidando la ganada". 

La inati tucianalizaci6n carro ya la habíamos dejada anotada -

en el primer capítula, representaba un peligra inminente, que can-

siete precisamente en la mediatizaci6n del rrovimienta. Y carro tam-

bi~n ya la mencianarros, era conveniente instrumentar una serie de -

medidas tendientes a reencauzar el movimiento. Pera ahora en las -

márgenes de la legalidad. 

De nueva se planteaba la interrogante acerca de cuáles san -

las limitantes de trabajo desde el campa universitaria. 

La avanzada, lo ganado por el /\utagobierna lera todo lo que_ 

podía dar la Universidad? lEra posible trascender más allé; en aras 

del cambia social? 
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V aquí de nueva se dividen las opiniones. Desde quienes creen 
que est6n claramente establecidas las limitantes de la universidad -
y que par tanto para ir m6s allá, será necesaria la militancia en -
otras instancias, sindicatos, partidas, asociaciones; hasta quienes_ 
piensan que aGn cuando ea dif1cil, se comprometen y responsabilizan_ 

can un trabaja que trascienda la labor de la propia universidad. 

Ambas pasturas parten de la necesidad de modificar las estru.9_ 
turas actuales de nuestra saciedad. Sin embarga, ambas implementan -
t6cticas distintas, enfoques distintas V can ello concepciones die-
tintas acerca de la educaci6n y can ello del papel que le correspon
de jugar a las universidades en la lucha por el socialismo. 

lEn quti terrena se debe dar la lucha en las universidades? -
La lucha de clases en lea universidades ea una lucha ideo16gica. Es_ 
una lucha en el terrena de la cultura, en el terrena del canacimien
ta, en el terrena del materialismo dialtictica. Par tanta deberá ser 

. -
precisamente en tiste nivel acadl!mica-cul tura! donde se concreten las 
diferencias. 
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La discusi6n, la confrontaci6n y la polémica en aras de la -
superaci6n acad~mica; a fin de inatrumentalizar un programa acorde_ 
a los métodos més avanzados en la enseñanza de la arquitectura (en_ 
nuestro caso). Este seré el punto nodal y ,sobre el cual nos centra
remos y finalmente nos definiremos. 
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II. 2.2. Cambios Coordinaci6n (19Bl) 
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"Cuantas universi terias na han vivida alguna a algunas veces 
de eses asambleas en donde se respira un ambiente insoporta
ble, en las que loe protagonistas parecen no poder escuchar_ 
ni ver, en donde se oye e6lo la que se quiere, y se pone en_ 
baca del contraria cases que jemlís dijo • 
• • • , cuando se prefiere reducir la complejidad de la vida 
pal!tlca y social e f6rmulae eimpliatas, es que alga anda -
mal. 1 ella, tiende a reproducir el aislamiento y la autaan,!!. 
leci6n de sectores importantes de la izquierda de las unive~ 
eidades ••• 
Esta situaci6n reclama un diagn6stica por parte de la pro-

pie izquierda. Contemporizar con ella, solamente puede lle-
ver e que ee extiende y acabe con los precarios espacias de
macrlíticos que tantos años y esfuerzos han costada constuir. 

,,(+) .. 

(+) Jos~ Waldenberg, Contra le intolerancia política, en UNO Ml\S UNO, 
10-IV-82, p.3 
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II. 2.2 Cambio Coordinaci6n (1981).-

A lo largo del período de la II Coordinaci6n, se organiza una 

corriente claramente anticolegio, caracterizada par una franca opoe!. 

ci6n a la conducci6n que desde la Caordinaci6n General hiciera el Cf!. 

legio de Profesares. Esta corriente se logra imponer el 28 de enero_ 

de 1981. Quedando marginado COLEGIO -y todos aquellos que sin estar_ 

directamente en éste grupo comparten eu poature-, en la III Coordin~ 

ci6n General del Autogobierne. 

La anulaci6n del COLEGIO en la nueva caordinaci6n representa

ba también la cancelac16n de una determinada concepci6n de conduc--

ci6n del Autogobierne; y ae abría otra, que mlie adelante verenos se_ 

niegan a compartir. 

El grupo denominado UPOME (Uni6n por le Organizeci6n del Mov!. 

miento Estudiantil), antiguo CAL, eerl§ el i'.inico grupo previamente -

organizado y que formar!§ parte del frente conformado para imponerse_ 

en la III Coordinaci6n. Por ello ea que pretenciel.•6 a lo largo de es-
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ta nueva coordinaci6n, eregirse coll'O fuerza hegem5nica conductora,_ 

al interior del Autagobierno. 

La IlI Coordinaci6n General del Autogobierno, asume su manda

to en marzo de 1981. ~uedando conformada de las siguiente manera: 

COORDINACION GRAL. 

CDORD,ACADEMICD= 
PEDAGDGICA 

CODRD. ACADB-IICD
(ADMINISTRATIVA) 

DRGAND INFORMATIVO 

CDMI5IDN DE TEMAS 

CDMISIDN EXTENSIDN 
UNIVERSITARIA. 

Arq. Ricardo Flores V. 

Arq. Reine Mel1l de W. 

Profr. H~ctor Barrena(+) 

Arq. Victor Arias 

Arq. Felipe Velaaco (+) 

' 
Arq. Alejandro Carrillo. 

(+) Miembros reconocidas del UPDME. 
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V a s6la un mes de haber tomado poaesi6n la nueva coordina
ci6n1 empiezan a manifestarse los problemas que desencadenarían en 
la escis16n de algunos talleres (13, 5 y 3). 

Las oivergencias entre la nueva coordinaci6n y los que di-
sienten de ella, se manifiestan en la Asamblea de Delegados, en -
torno a la FEDERACIDN DE TALLERES¡ la cual permitía garantizar un_ 
espacio para el desarrollo de las distintas escuelas de arquitectl:!. 
ra, manifestadas en el Autogobierne. 

Se pone en cuestianamiento en eaas reunionea de la Asamblea 
de Delegados, la valía de sostener en la Escuela dicha foderaci6n_ 
de Talleres. Recardenns del primer capítula,. que .los .talleres po-
se!an cierta autonomía can respecto a la Carirdináci6n. 

Pues bien, . la primero ·a combatir por la nueva coordinaci6n_ 
seré precisamente la Federaci6n1 lo cual enten.dieran perfectamente 
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las disidentes. Significaba un centraliarro desde la caardinsci6n -
que obstaculizaría la que precisamente se hab!a buscada can esta -
estructura acsd~mico-sdministrativs: un espacia de scci6n que con

tando can las condiciones y recursos propias, pudieran dessrra--
llarse las distintas concepciones y enfoques del procesa de ense-
ñsnza-sprendizsje de la arquitectura. 

Para junio de 1981 es cerrada otra espacio donde los "disi
dentes" habían estado trabajando, el Centro de Investigaciones Ar
qui tect6nicas (CIA). 

11 Acept6 (Reine Mehl de ~I, coordinadora scadlímica-pedag6gi

ca del Autogobierne) que 1definitivsmente 1 en un 1TOmenta d~ 

da hubo problemas de funciones entre esa instancia v la ca
misi6n que dirige, sdem6s de que, dijo, se rmrolbiemn algg 
nas 1irregularidades• 1 que sala nas traban el aisla mienta --
1totsl 1 de ese centra respecta del Autagobierno, sus bases_ 
y objetivas. (?B) 

(?B) Peri·1dica, UNO M/\S UNO, Mierc. 22 Jul. l9Bl. p. 22. 
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Desde ~ste l!Dmento val!lJs a ver c611'0 al ser atacado por la -
nueve coordinaci6n, una l!nea de conducci6n del Autogobierne (per

sonificada en loa disidentes), no se alcanza a distinguir entre -

loe errores políticos y los aciertos acad~micos. V a~n cuando la -

argumentaci6n de que es difícil separal' una del otro, a 111 vez di

re11Ua que, efectivamente, pero existen campos particulares y de -

distinci6n objetiva entre uno y otl'tl.Distinc16n que es doblemente_ 

necesario situar al estar trabajando en una Universidad que est~ -

lejos de considerarse del!lJcrlitica, crítica y popular. 

Necesaria diatinci6n entre loa errares políticas y los 

aciertos acaólimicos para continuar avanzando en torno a la recupe

rac16n de las universidades corra centros educativos de investiga-

ci6n y extensi6n universitaria, vinculados a nuestra realidad na-

c1onal y con ello a los sectores mayoritarios de nuestra poblaci6n. 

No se pueden dejar da lado los logros qua en mataria ocadli

mica realize determinado grupo, por la mera descsli ficaci6n políti 

ca. Mlixima cuando Finaliza un sexenio que se caracteriZ6 por su -

pol!tica golpista a los unvimlentos denoc:r~ticos en el pufo. Domlc 

las universidades, sobre todo desda el sexenio echeverrista, po---
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nían en jaque a dos pilares sustanciales del sistema político mexi

cano: el charrislTll sindical y el principio de autoridad. 

Las contradicciones al interior del Autogabierno se habían -

desencadenaou, ITlJStrlindose abiertamente. Varios meses mlis se pralaJ:1 

gan laa discusiones, hasta que el 17 de noviembre de 1981 se da a -

ca nacer par un media periodística, la separaci6n de 33 profesares -

del Taller 13, respaldados par la asamblea de alumnas de dicha ts-

ller. Anunciando su 111 desvinculsci6n total e iirevocable' de las --
6rganos de decisi6n y coordinaci6n 11 • (?9 ) 

11 El objetivo de esta medida, dijeron los profesores, es bu~ 

car r la recuperaci6n y la actual1zaci6n de los ob.1etivos --

iniciales del Autogobierne (s.m.) que con la actual coordin~ 

ci6n se han desvirtuado al preocuparse esta, casi de manera_ 

exclusiva
3 

del aspecto político, dejando a un lado lo acadli
mico 11. (BO 

(?9) y (BO) UNO MAS UNO, l? Nov. Bl, p. 20 
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Es así canu deciden desvincularse para devolver·el sentido_ 

original, referido a la autogeati6n "Y la autonomía. de los distin-. 

tas talleres de acuerdo a principios y tendencias discutidos ¡:ire-:

viamente". Esto es, el respeto a la "libertad federativa,,. obatruí
da por el 11 c·3rl!icter hegemSnico de la actual coordinaci6n 11 )

81) 

V efectivamente, a una serie de acusaciones proferidas a la 

anterior coordinsci6n (tales conu burocratisnn, amiguis1ro, colabo

racionial!IJ con las autoridades, utilizaci6n de la coordinaci6n pa

ra intereses estrictamente personales, etc.), le sigue el rechazo_ 

a la Federaci6n CalTIJ parte integrante de toda una propuesta acad~

mico-pol!tica. Sin comprender el significado que ~ata propuesta -

tuvo, al desarrollarse varias alternativas que incidían en una nu~ 

va concepci6n de la enseñanza de la arquitectura. 

61, e1•a hora de un balance ocl!rca de las úisti11Loo tenden-

cias manifestadas en cada uno de loa talleres, pera un balance, -· 

no una eliminaci6n. 

(01) Idom. 
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Por su parte loe "escindidos" escudan sus errores pcl!ticos 

en el plano acad~mico. No dudando para ello, acudir al ent.onces di 

rector de la (ya) Facultad, Arq. Aguirre Cárdenas, a fin de garan

tizarles el '"cabal cumplimient.o IJ respeta a todos los aspectos a,¡! 

ministrativo3 que normalizan la vida acad~mica y permiten dar for

ma y sostén a los principios de libertad de cátedra y autonomía -

universi tar.la 1 "· C02> 

La noticia de la separaci6n, caus6 gran revuela en t.oda la_ 

comunidad de la facultad, así como una franca preocupación por las 

fuerzas de avanzada, dentro y fuera de la Universidad. 

La Coordinaci6n del autogobierne también ea por éate medio_ 

que conoce la resoluci6n tomada por profesores v alumnos en loa -

talleres 13, 1J posteriormente el 5 v 3. 

11 Flores (el Coordinador General) dejó claro que con esas 

. (82)· Idem. 
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actitudes de desconocimiento, los miembros del taller 13 se_ 
colocan •automáticamente fuera del autogobierno' pues están_ 

actuando al margen de loa mecanismos establecidos dentro del 
mismo como lo es la asamblea de delegados. 

Por su parte H6ctor Barrena (coordinador administrativo) d! 

jo qLe esa amenaza de separaci6n ••• había surgido a partir -
de les 6ltimas elecciones de coordinaci6n, en donde quedaron 

como minor!a -coment6-; por lo que empezaron a atacar pol!t! 
ca e ideol6gicamente a la actual coordinaci6n. 11 C83) 

V ae desata toda una serie de desplegados, notas, cintillaa, 
etc., tanto por parte de los "escididos 11 (donde se encontraban - -
précticamente todos los pertenecientes al otrora.folegio de Profeso
res), como por parte de loe "eeudoestudiantiles 11 (con clara alusi6n_ 

a le 6nica fuerza previaorganizada de la nueva coordinaci6n, conte.!J. 
do dentro de 6sta con dos de sus miemb1·os: el UPDME). 

Los argumentos de las "eacindidoa" giran básicamente en dos_ 
aspectos: 

(83) UNO MAS UNO, 18 nov. 81, p. 28 



118 -

l.- Logro de loa objetivos del Autogobierno, "fundamental

mente, la práctica concreta en el apoyo técnico profesional a las_ 

organizaciones populares y democráticas del país" .(a.m. )(84 >v ••• 

2.- La pluralidad de tendencias materializada en una con-

cepcián fedurali ata de talleres. 

Defendiendo los dos anteriores puntos y contraponiéndose a_ 

la nueva línea emanada desde la Coordinación General. 

" Desarrollar planteamientos académico-políticos requiere -

de condiciones dé gobierno internas que permitan la l\UTOGE.§. 

TION V LA LIBERTAD .DE TENDENCIAS ACADEMICllS, Cuando se pre

tende imponer· una •.Hnea hege11única' de control poHtico, y 

en consecuencia académica, se NIEGA el significado real del 
llUTOGOBIERNO. uC 8S) 

La respuesta ante esta si tuaci6n, por parte de los "seudo--

(64) UNO MílS UNO, 8 enero 82 1 p. 14 

(65) UNO MAS UNO, 10 Feb. 62 1 p.10 
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estudiantiles", es que la elecci6n de esta nueva coordinación gene

ral ea totalmente legítima, al aer electa en Asamblea Plenaria por_ 

votación mayari taria. Siendo pasible gracias a la lll'.JVilización v 
psrticipaci6n previas, "al mismo tiempo que constaba su ausencia de 
bases (de Calagia)". (BG) 

(BG) 

(87) 

"Frente a toda esta situación el Autagabierna en Asamblea -

Plenaria del 25 de noviembre acordó: 

l. - Por definición el autogobierna excluye toda intervenci6n 

de las autoridades universi tarias'(en la vida de nuestra Uni

dad Acad1'mica. 

2. - Quienes no reconocen .laa e'~tructuraa democi;áticas del 

autogobierne no pertenecieri,a in,. v por tanto, no. tienen nin

gCm derecho sobre loa 'rééurs~s fíaicoa, presupueatales v ,de_ 

título patrimcnial de .l~· Unidad de Autogobierne de la Facul-

tad de Arquitectura.' Se . acordó asimiamc 

facilidades para su transferencia a las 

existentes en la actti~lidad en la UNllM. 

proporcionarles las_ 
. ' 

unidades académicas_ 

3.- Que se respeta v alienta el derecl10 de las minorías. que_ 

BCf!ptan los acuerdos mayoritarios a expresarse V se lea ga-

rantiza plenamente su espacio acad1'mico-politica; •• n<B?) 

'': :. ·•; ' . . . 
·: - . ,_· - .,: ' 

·_.·. -._ . -·' - ··. '-. ' - ,- . ·. 

"Manifiesta·. del 2 de diciembre 

p. lB Firmado p~r la Asamblea 

bierno. Re~ponseÍbles: Ricardo 

Idem. 

1981", U~JD MllS UNO; ? die.al,_. 

General de Delegados del l\utaf)Q 

Flores V. y Victor A1•ias M. 
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Existiendo dos únicas al ternativaa -a juicio de la asamblea 
general extraordinaria del turno vespertino del día 29 de enero de 
1982-: la retractación pública ante la asamblea plenaria 6 la reu
bicación con el consecuente repudio total a los esciaionistas. 

Además, ea sintomático el hecho de que la Coordinación ins
criba el problema del Autcigobierno a una política de diviaionisll'O, 
provocación, agresión, etd., orquestada por miembros del PSUM, ---

' tanta en distintas escuelas y facultades de la UNAM (en el propio_ 
STUNAM), coll'O en provinci~ (v. Gr. U.11.P. y U.A.G.). 

i 

El STUNAM ante €!ate conflicto,. tambi~n toma pastura y desde 
el aspecto laboral empieza a cuestionar y atacar a la Coordinación 
General. 

Loa desplegadas periodbticos~.firmaios par STUNl\M tampoco -

se hacen esperar. El 8 de fe~rer~ cie\~902< 99), apar~c~ en un perí,g_ 
da nacional toda uná rela~Ú~'.d~ Violaciones al contrata colectiva· 

(Bll) Ul~O Mll!J UNO, U l'ell. 02, p. lG 
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de trabajo, que supuestamente había realizado la nueva coordinaci6n. 

Los primeros desplegados son firmados por los delegados sindl 
cales de la Escuela de Arquitectura, para después responsabilizarse_ 
gente del propio Comité Ejecutivo del STUNAM<a9>. Atacando a la coa~ 
dinaci6n por el cierre de centras de trabaja de compañeros sindicall 
zedas, haciendo clara alusión al cierre de locales del taller 13 1 la 
División de Estudios de Posgrado y el Centro de Investigaciones Ar-
qui tectónicas. 

La División de Estudias de Posgrado· -al componerse básicameJJ. 
te de miembros del otrora Colegia-, considerado un taller mlis bajo -
la estructura del Autogobierne y para la representaci6n en la Aaam-
blea de Delegados, también se inscribe en este conflicto al resolve~ 
se en la asamblea de delegados del 9 diciembre de 1981, nombrar una 
comisi6n de vigilancia para impedir la participación ~n el Congreso_ 
a celebrarse en la DEP para el 9 de enero de 1982, de aquellas que -

habían renunciado e los árganas de decisión y coordinación de la - -
Unidad Talleres de N6mero. 

(89) UNO MAS UNO, 27 mayo 82 1 p. 29 



- 122 

El 9 de enero no fué posible iniciar el Congreso de la DEP,_ 

debido a la discusión de si po dÍan 6 no participar los miembros que 

se hubieran escindido del Autogobierne. 

A final de cuentas también sufre la Maestría, al igual que -

la Licenciatura, el resquebrajamiento, la divisón. Existiendo a Pª.!:. 

tir de ése momento, tres posgrados: el de la' Unidad de Letras, de -

la Unidad de Ni'.imeros y de los "eaci,ndido'a 11 • 

Los portavoces da la Coordinación General, ubicadas en su -

respectiva Maestría, insisten en que 'los disidentes no san del Autg_ 

gobierno aunque sean del STUNAM y qua en 6ltima instancia ellos tam 

bién lo son. Aseverando: "Tal actitud asumida por el comi M ejecu

tivo deja deslizar la sospecha de que la defensa de aus agremiados_ 
pasa por la pertenencia a posfoiones políticas afines. ,,t 9o) 

La respuesta .del PSUM no se hace esperar, pero, ahora en pBl!J. 

(90) CORRESPONDENCIA a la Redacción UNO MAS UNO, 30 maya 1962, p.2_ 
Firmada pal' Ranún Munguía •. 
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bras ctel comité de base 'Jo el Arriaga·. El mencionado comité, afirma_ 

que el UPOME-MRP ha detrostrsdo su carlicter hegemSnico-dictatorial -

en la forma de conducci6n del Autogobierne. V que el desaloja de la 

DEp 1 as! cetro otras acciones, demuestran "la incapacidad de ese gr.!J. 

po para generar canales democrliticos para la soluci6n de la crisis_ 
interna"( 9ll. 

Responsabilizando el PSUM al UPOME-MRP de: 

11 - La violencia que se pueda generar en el Auto gobierno. 

- El deterioro 'del nivel académico. 

- La violación de. los derechos acad€!micos, políticos y adm,h 
. . . .. 
nistrativas y laborales de los estudiantes y trabajadores, 

que han si do desalojados de su centra de trabaja. 

- La l.ntervencián mediadora de la Rectaría. 

- V del rompimiento del pacta acadli!mica-pol!tico que dio -

origen al Autogobierne 1 donde el riesgo de conformar una_ 

confederación de ·talleres aut6nomas e. independientes en-
tre sI sigue latente.11< 92) 

(91) CORRESPONDENCI/\, UNO MAS UNO, 31-V-82, firma Organismo de base_ 
Joel Prriags del PSUM, p.2. 

(92) Idem. 
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Aún cuando no .hubiera sidá en forma personal o de grupo el -

desalojo ~soshen~ 'el STUNAM~; IJY sí por las autoridades del llutoQQ. 

bierno, .. el SindicattJ:~ol1 m~Íjllr raz6n defenderá ante actitudes patro 

nalea violentas ~l int~;¡¡~ dé loa• trabajadol'ea. ,,< 93) 

· El primer semeatl'e. ·de 1982 será testigo de c6mo unos y otros 

llegan a, ni veles que ·l'ayan. i'ncluao en las agresiones físicas. 

Tal pareciera que unas y otros hubieran escuchado el tafíido_ 

de una campaña que llame a difunta y ninguno lo quisiel'a ser. Lu- - · 

chan a muerte. La consigna: aniquilar de una. vez Y. por .todas al en_ 
otros tiempos compañera, ahora enemigo. 

do y 

La Coordinaci6n Gene1•á1, electa enenerlJ de i981, irá cerra.u 
con ello cercando uno a.uno l~s}úlúntrn feoúctos donde pudiera 

tener su basti6n las •escieionÍ.etáe. Estds L'lltinne deciden continuar 

con lcie planteamientos s~ad~m1f:Q~,Ídgradoa en el llutagobierno. Lu-

ctrnndo poi· tener un espaci~ pa;a c~ritinuar trabajando' ya que con -

(93) CQRr;ESPDr~DENCIA, UNO M/\S UNO, "Precisiones del STUNAM", lo. -
Jun.U2, Firmada por Crwin Gtophan Otto, Grio. Prenoa 11 Prapa
gamla STUNAM, p.2 



- 125 

la coordinación electa, esto está cancelado -afirman. 

As! sc.rge el Taller José Revueltas y el Taller Max Cetto. 

¡ l 
l . 

! 
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CAPITULO 111.- LOGROS V PRODUCCION DEL AUTOGDOIERNO. , 



- 12? 

" Las ~xi tas .y deficiencias de la experiencia que analizal!lls 

na depende exclusivamente de causes internes sino que son el 

producto de la multiplicidad de determinaciones que encuen-

tra su inteligibilidad en el análisis del procesa político -

y pal~tica universitaria mexicano y del papel que juega una_ 

u otra nudela pedag6gica (o la combinación de varias) en el_ 

sistema de luchas y equilibrios que caracteriza aquellas prR 
cesa e.,,(+) 

Hasta aquí, henus vista el intenta par analizar la alternat1 

va acad~mica-palítica del AUTOGOBIEílND-UNAM¡ á bien de cónu un pro

yecto acadlimico cuestiona el sistema imperante, y de loa conflictos 

y contradicciones a loe que se enfrenta. 

Las propias p6ginas precedentes, tratan de resumir las repe,!_ 

cusiones que tuvo ~ste rrovimienta, y que corro abservanas, fu~ más -
allá de .las fronteras de la UNllM. 

(+) Adriar.a Puiggrós, "Las corrientes pedagógicas y la enseñanza de· 
la arquitectura y el urbanismo" Investigación de lo DCP, ENl\-1\U 
TOGDBIERNO, jul. 1980, p.2 
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Ahora bien, en el marco de la enseñanza de la arquitectura, -

lcu6les son las aportaciones de esta experiencia? Máxime cuando: 

" Dependen (por cuestiones legales o por inercia de las autor.!. 

dades escolarea regionalea), cll.recta a indirectamente las es--

cuelao de arquitectura del interior de la Repóblica dependen -

d~l Plan de Estudioa del Alma Meter de la LINAM, por lo que to

doa' los cambios hechos en éata, así como todas sus tendencias, 

repercuten en la enseñanza de la arquitectura a nivel nacia- -
nal". C94) 

III.1 lleplanteamienta del proceso enseñanza-aprendiza.Je de la 

arquitectura. 

El prnceoo d8 diseño ol. quedar contemplac:b dentro de una tea-

ría del conocimiento materialista-dialéctico, venía a revolucionar el 

sistema ¡Je enseF1anza-aprendizaje de la arquitectura. Traduci6mlose -
éste avance, en trabajas de reconocida calidad(SS). 

(94) Ernesto Alva M., "La enseñanza de la Arquitectura", en Cuadernaa 
Pedagogía No.1 LINl\M, Contra Ditl6ctJca, l'l?l, ¡1p. lU-17. 

(95) El /\ut.ogobierno logra dos premioa a nivel internacional en la -
U. I.11. '·Unión Intel'nacional de llrqui tectoe). En 1977 en México y -
en 1901 en Varsovia, Polonia, con ol Plan Torito. lino rüternatlvn 
proyactual del barrio, bajo las necesidades y recursos propio a -
Lle auo 11ubi tant8s. 
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Bajo una nueva concepci6n y ubicación de la arquitectura, -

se eitóa el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los svancea constructivos, la parcializacián del trabajo en 

el campo profesional (dibujante, diseñador, residente, etc.), los_ 

avances en el campo de la est~tice, la paicologia ·y la .didáctica -

misma, llevaba a plantearse la neceaidad de transformar la enseñan 

za que hasta entonces se había recibido de las escuelaa de arqui-

tecturs. 

Va no era posible continuar con una enseñanza que contempl.!J. 

ra la Elrqui tectura como "arte", al margen de las condiciones socio 

econán1icas. La arquitectura como algo imposible de enaeñar-a_pren

der en las escuelas. 

" La preparaci6n escolar, tiende' a• ilustrar; y a•edllcar los 

talentos naturales dei aspir~~te'~ arq;ii~ecto.~Ú . .iaJ:.eutg_ .:: 

!!e--pgsge_o.:_ng .!!.e.:._pgsee (s. m~ )Qui e~ posea estás talentos po

drá, si los educa y. los il~stra, alcanzar ~í templo de l~ -
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arquitectura de que habla aimbólicamente Vitrubio. Quien ca

rezca de ellos, debe orientarse e otra actividad. Estos ta-

lentos o aptitudes constituyen tres diferentes campo e de la_ 

inteligencia humana, que concurren para iluminar al erqui- -
(96) . 

tectc. en su creación." 

Dejando el diseña urbana y arquitectónico caro abra de ilumi 

nadas, com abra de inspiraciones divinas, y na cama un proceso prQ 

ductivo, directamente relacionada par tanto al desarrolla de lae -

fuerzas productivas y a les relaciones sociales de praducción,o me

jor dicho de explotación. Proceaa productivo que coro tal puede eer 

aprehendida -y por tanta evaluada-, al situarlo en una Tolalidad -

que conlleva mGltiples determinaciones. 

O finalmente contemplar a·. la arqui tect~ra .canu "tecnologías_ 

oofiotlcodas que no rccipandon a los. recursos humnnoa ecanóml.coa y -

fi nonci eros de nuestra ea ciedad cspl. tali eta dependiente. . 

(96) J. Villagriin, "Teoríá de· le. Arqui tectUra" ,Cuad. de Arq. y 
Conservación del Pstrtmnia Artística, Núm.Extrsard., INBI\ p._ 
141. . 
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La enseñanza ¡je la_ arquitectura se. contempla ahora,. tenien¡la 

marca una pasici6n materisli~ta ¡li~l~ctica _fre~te a la hiato'--

ria. La arquitectura cante~plada en un proceso histi'íri~a ;> 
.. , ·¡ .-·_.,,: -._., .. . "':-,:,·. -_, ·:·;·.,_·::·; ;. ;• 

; " ',' .-.·, -'. ::·(. - .,, • "', • ,¿" ·-: ' ' - :•'" • .-·,.,·· ';: 
';~-.:/;:~>~- ·,;.:·- '·;'·;·. ,.·,. > ,_ -.,''. ~ 

' . '.;_~;:,' i• -, • .·.,:.1··, _; _'_ -.,; >·,··;'·:,\~- :;;_'<~ ·····' :) __ ;-:::.-._:;_'. ,_..~_-, . 
. ·, .:·v-',·-' ,~---·.:::··, 1 . ·-~·i ::-.--:· . ,, ;-. <<:· '·:··:;, _,., _, ·: ::-,_ ~--.-.- · 

.·¡:,,;e::~,:;.; __ :_:.:~; __ ::·,;:;-·--,~<-'·.'¡<·'.:. ,; .,., .. _··~ :·;·_ .,;.,.· ;·::·: ;-.,,,1 • 

-:',\ ·,·,\1; ~-:_;:,'_'_·,·,:.-,;:_· ... '.·.'.•.-.~.:<;-~:- ··._:--·.·.·.--~·:.-:.- :~y •'' -':~: .. ' .,. <;·;,: .,, ~ ,. -~ ,. __ . ,•.•.:-.:- . . '," "·:_ ; 
, •,.;;;·~---;(o:'·-~"~ ·¡.::,-;·::e+·_:' .:-: ----· · '.-'.··· · 

.: . ._, : - .: __ ;,_ .. _:, .. : '.,, ;~:~:_. ,}~._::::> ·'.<'.·.:::_,;·-:;-:, :.:.:~::·.:':-.:•:)!/- :·:).'..o:~;:·~·. -,;:.-,:'.o'-:.~:·~·:.;--::_~,"'-: ;i:·~'}:_.>·:>-'-). :._ : ·. . - - . . .. 
La. Arqui t.¡¡lltúl'a;paniJ;.le,ngüaje ;·; cta¡)¡!etf!.l' objeta ;ar,i¡ui tect6ni-

ca como .. signi fic~~te·~·;;~ans~lso~ ~d~.'~i~hcis'•y ;'~i~~if'iá~cicia,:_es' un me

dia que• utili,zs la b¿rguesÍeL para repro duCir sü i'dealag!a. De esta_ 
manera, se •'pr~~uev~ ia~l'qult.,~turaque' t~ahs-~ú~' ~ensajes referi-..: 

das a m~delas urbanas y arquit~ctánic~á q~e ~~iebl.¡la a las condicio

nes ecan6mica/saciales específicas de la bul'gu~~ía- aspiran a te-.; 

ner loa grupas ¡je menares ingresas. 

11 el sistema capitalista tien¡le farzasamE!nte a r1íi:imovc?l' -

el can su mi s m a,• , :·qS~,,er{,Mr;frlasa~guitectónicas, 
se traduce en la aclquisici6n (a iiu~fóri, pa'r sdq~irfr)y el -

cansuna (a ilusi6n '¡je llegar a c6ns~~l.~) abJetcis .urbano-ar~., 
qui tectónicas na s6la de cará~tel';'LJnúu~cí'anal; a sea copa-

cea de cubrir Cmicamente un~ ii~~~eidÉÍd níÚy .·específica aina ,_ 
ademlís, dirigidas casi siempre• ,¡f cor;éGm:í suntuaria. Tálea. -

objetas resultan, par la anterÍ.IJr, ~ar;éfitesde flexibiliPad_ 

funcional, pobres en alternativas a variant~a, rígidas, uni
t'arn1es y est6ticas (en concordancia· con el esph•Hu unif'ai•n\!! 
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dor y autoritario del si e tema); eetanr:b constituí dos, adem6s 

por elementos erqui tectónicos-constructivo e adecuados tan -

solo pera· el ·cumplimiento de une función en particular¡ o -

utili tarie o expreeiva-signi ficente o constructiva o de so-
porte astructul'al 11 • ( 

97 ) 

. ;¡-, >:-:::·.:. :·~::' ., -'.· . ·. ,_,-:-,;· .. _ . . ': _:. :· - . . ., -

, ''. ,- -".c.(,-·::,_,_'.-;·:<"·':~---~--:• '.. _.'."(_:·."· .. _:_,·. >.· .:. ·:;_,.' .: __ :::,·) .,: _-., ... · . 
Loe principios ... ·delAutogobierno:, autagesti6n, vinculación P.!! 

pular, conoci1~i.e~tt"I ct~'ia r'ealida'd;;praxi~ 1 ;pern1iMan\~.·ublcación· 
no sólo de la arquÚect~;a 'sino taílibi~n dei ~1'q'ui.t~C:to ..• ~~·· l~ '~ocie: 

- ::• -:.-.\-- ·, ' - - . - , .. 
dad actual'. -.,, .. - :.·--., 

,_·--. -.-
,. ·'·' 

· .. - .· ... :· __ 

. Un pasa adelante· con~t.i tuljá; •. ~in duda alguna, la explica- -

ción de. la arquit~ct~~a y' con ei'io del 'pro feaional en loa marca e -
del marxierro •. ·. Camprend~r la erquiteÓtur~ conD un procesa de pro- -

·- .. _ .- - ' -- :- ---- _·.,: 

duccián inecri ta en determinada, estadio histórico. y can ella dete,t 

minada par múÚ_iples condicianantea al esta1• contemplada en una To

talidad. 

(97) Arq.Hodalt'a üámez fl. "La arquitectura de loa pobres", Mimea, -
p.H. 
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La arquitectura cama un procesa de objetas mercancía, y el -

arquitecta cama productor de éstas; cama "un intermediaria entre el 

capital y el trabaja asalariada ••. en cuanta que participa cama tr_!! 

bajador na directa", donde las trabajadores directas (albañiles, -

carpinteras, herreras, etc.) "producen can su trabaja un sabrepro-

ducta del cual se apropia el capi taliste. Por lo tanta, v can cono

cimiento o no del arquitecto, lil misma esM al servicio del capital 

en su doble actividad de explotación del trabajo asalariado y de d~ 
minacián de la saciedad en su conjunto". <9B) 

l\oí vista la arquitectura, ae explicaba el meconl 01110 enn quo 

cuenta el sistema para ··la' realización de esta mercanc!a en un mere_!! 

do que e~fr1mta reiacionés éoai ficadas a través de un elemento me-

diadar, el dinero. E~ .dond~·la satisfacción de la demanda por espa

cios urbano7á]'quitec'tónicos 'na está dada~n base a intereses sacia-

les sinn a un'interés particular, elevar la tasa de ganancia del -

inve_rsianis~a, del empresaria. 

El contemplar al arquitecta y el urbanista cano un asalaria

da, también fue una forma de deamiati ficar una educación que defor

maba la realidad,que la imaginaba "colar de rosa". Sin embargo, 

nuestra situación de asalariados· no debe contemplarse de una - - -

(98) l\1·q •. ílodolfo G6mez Ar1'as,"La participa 16 d l it t e n e a~qu ec a en -
la e r\edad", Mimeo 1 p.9-10 
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manera .fatalista,· si~a ver.la en función de lo que se puede hacer 

-con todas las traplezas. y abatá~ulaa que se quiera- en términos de 

alternativas· urbán~L~rtjui~ectónicaa. 
:_. '/ ¡-: ;: 

. -. 1- .. 

Asimismo, na• ea que haya desaparecido la posibilidad d~em- -

plearnos en la profesión en forma liberal, sino que al mostrarnos -

con un determinado enfoque de nuestra realidad, sabemos que la - -

clientela individual, aquellos que pueden pagar a un arquitecto el 

encarga de una de sus mansiones o casas de veraneo, no se dirigirán 

a cualquier arquitecto. Se dirigirán al arquitecto de su propia can 

dición social, o si no, formado para ella. Este es el caso de pl'Of~ 

sionistas egresados de Universidades como La Iberoamericana, La Sa

lle, donde su propia clientela es de su círculo familiar o de amis

tades. 

rJn, el egresaao de nuestras escuela_a oficiales na va a ser

vir a éste tipo de usuarios; V aquí es una dable toma de postura. -

Por un. lado entender que nuestras univéraidades en su procasn de ll!!J. 

si ficación cuenta can un deterioro académic~ que debemos elavar en_ 

tl!rminaa de la arquitectura misma. v. segumlo, partir de qus nns1J- -
tras no diseñanas para l~s Lo~aa·,· las ·uu.,_a~o, ·loé Quintero; esos 

tienen sus "profesionistas" del diseñourbano y arquitectónico. 
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Tienen a loa que entienden a la arquitectura carra decoraci6n, 

coma escenografía. Con dinero no es necesario hablar de un programa_ 

arquitectónico que tienda a resolver las contradicciones que se pre

sentan entre lo funcional' ambiental, expresivo y de realizaci6n. To

tal, el dinero 11 solucioria 11 cualquier problema. Si no resolve100s lo -

ambiental para eso existe la luz artificial, el aire acondicionado,_ 

la calefacci6n1 etc.¡ si no resolve100s lo funcional, bueno no inter~ 

as sobre lE obra ir haciendo arreglos, tirando muros, abriendo y ce

rrando vanos. En lo expresivo, ni se diga, tenelllJs que derrochar di

nero para expresar y delllJstrar el rango econ6mico ( y político) de -

nuestra clientela • V en lo constructivo: colocar una trabe coatosí

sima simplemente para marcar el acceso, lpor qu~ no? 

V aquí entra100a al aspecto de contemplar nuestro hacer arqul. 

tect6nico en la. lucha de clases. Porque si. bien ea cierto el arqui-

tecto ea un ideólogo del espacio, lo cierto ea ~que no tiene porque -

ser necesariamente un ideólogo de la clase dom!nante. llntepongalllJa -

una ideología proletaria que como tal· se contraponga a los lllJdelos -

espaciales urbano-arquitect6nicos que la clase en el poder pretende_ 

imponer coma parte de su· estrategia basada en lllJatrar su proyecto -

colllJ el proyecto de toda la sociedad. 
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Sucede lo mismo en cuanto a modelos arquitectónicas se refiere. 

La burguesía no habla del devenir histórico de estos mcielos, niega_ 

la historia. Pretendiendo mostrar 11Udelas urbanas 1J arqui t'ectónicas_ 

a-históricas IJ a-temporales. No puede actuar de otra manera la clase 
dominante, puesto que tendría que verse a sí misma como negada, como 

algo trsnsi torio, como algo histórico 1J 010 e.amo pretende mostrarse: -

perenne, universal, omnipresente, 

La realidad que se presentaba ante .loa egresados de arqui- --· 

tectura no ¡iodía' ser. más desalentadora, no existía ninguna .relación...; 

e¡itre educaci6~ y pmductlión. Las organizaciones gremiale~ contri.:._.:. 

buían a 
ing1•eso 

cia. 

. . . , - . ' : - . '.--
que esta si tuacion continuara para defender aua fuentes· de .,. 

al cantar con un mercado de trabajo cautivo y sin compet. en..:-. . 

Can los maestros sucedía como en la Edad Me.dia. Los aµr~ndi-:
ces debían esperar a veces inclusa a que feneciera 'el maestro para -
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acceder a éste rango, ya que aquellos por mantener sus privilegios -

no otorgaban tales ascensos. V al igual que en la Edad Media, era -

preciso romper con estas relaciones sociales que entorpecían el avan 

ce de las fue~zas productivas. 

Era pl'eciso avanzar hacia una arquitectura popular. 

La élite pro feaoral impedía pensar en re~Ú.zar arquitectura 

para loa pobres, arquitectura para lea mayarí.as, arquitectura para 

loa desposeídos. Para estos 61 ti1TOB sólo había favelas, bohioa, "ciu

dades perdidas 11 • 

As!, una de las primeras exigencias del·. Auto gobierno Ful! ligar 

loa conteni tlas de la enseñanza a la pro duccián profesional. l'ué hacer 

realidad el enunciado de PHAXIS. Fué contemplar el proceso cdificsto

l'io y las prácticas sociales, en el devenir histórico. 

La nt:!cesi dad de adecuar la enseñanza al mercado da trabajo, a_ 

partir de Las necesidades sociales reales, conatituyá un aspecto el~ 

mental. 
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Para las numerosas arquitectas sin emplea, la ~nics fuente -
de trabaja (totalmente limitada, ademlís) era la burocracia guberna
mental "sin percatarse de que can esta actitud incanciente se estlí_ 

(ban) plegando a los intereses y las formas de actuar de la oligar
quía( ••• ) Sin embargo, una tercera alternativa que abre posibilida
des parijj:lambiar esta situaci6n est6 en la adquisición de un sentida 
crítica de lu actividad gremial. .,< 99 ) 

Para lo cual partimJa de conocer y transformar nuestra real.J:. 
dad, para conocer y transformar nuestro campa profesional. Vincula!_ 

nos con una nueva concepción de la arquitectónica y una real capac.J:. 
taci6n y dominio del oficia. 

Tene1TOs la responsabilidad insoslayable desde las universid.!!, 
des, de preparar las mejores profesianistas;.en cuanto al oficia -
se refiere. notarlas ¡Je las herrsmi1mtss necesárias para aituarse -
en su realidad y proyectar acorde a .ella.· 

(99) Germlnal Pérez P."La enseñanza del diseño", 2a. parte en ll~vi.!!. 
ta f.l.itogobierno No.4; ene-:-feb. 1977 • p.1. 
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11 La necesidad de formar arqui tectaa y urbanistas capacea -

de desenvolverse en loa procesas saciaecanámicas en las que_ 

están inmersas can una ideología que les posibilite trascen

der la situación inmediata y personal y encontrar una inser

ci6n política-social que redunde na sólo en una visión tren_!! 

farmajara de la realidad en el larga plaza, sino en la crít.J,. 

ca y transformación constante de loa elementos que forman -

parte de au tarea específica. Esta ea, na sólo hacer la crí

tica indispensable de au profesión e imaginar el papel que -

esta debiera cumplir en una saciedad igualitaria, sino lle-

var adelante la lucha teórica y práctica que comprometa cada 

especto y cada nivel del campa de trabaja. Se desprende de -

ésta problemática varias antinomias de tipa palí tica-icleal9_ 

gica, entre ellas: 
·:,: ·;·< ._ 
.. '--, 

. ,,: 

-Formación para la inaercióll •en E!l mercado de trabaja/--

. formación para la crítica' de l~~;;elat:lionria sociales de pro-

duccián~ . . . \<; /> 
-Fo;m~cián• técnÍ~ai·~~~~a1'~2~cl~;F[J;maci6n i oeal6gica-pali 

-Capacited.árí p~ra el. desempeña mediante loa rrodelaa vi

. gentes (y dominantes) de ar qui tectaa y urbaniataa/farmncián 
para la é:rítit:la de esas modelos y su superación". (lüül -

j. 
' 

(lOO) lldriana Puiggras, "las corrientes pedagógicas y ·la enseñanza_ 
de la arquitectura y el urbanismo,", Inveatg •. de. la OEP, EN/\, 
AUT!füOSIERND, Julia 1980, pp. 35-6 
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Enseñar-haciendo. La enseñanza de la arquitectura directamen 

te vinculada a la profesión. Practicar una enseñanza vinculada di-

rectamente a la producción de proyectos arquitectónicos reales. 

Una er·eeñanza basada en los lineamientos del l\utagablerno -

tiende a incidir, tarde que temprano, en el campo profesional. Ir -

conformando una conciencia gremial; tender hacía una 01•ganizacián -
contestataria a loa Colegio.a de Arquitectas. (lOl) 

Nosostroe trabajamos y formams a nuestros futuros profeaio
nistaa hacia: una arquitectura masificada, una arquitectura para -

lea mayorías, una arquitectura para los pobres. En donde la premisa 

básica ea: Abatimiento de costos/incrementa calidad del espacio. 

·l.·.···.·· .. ·.···•··. 
Partiendo del eiguienté .e~unciado : el,. di sella de la miseria . . ---- ; -

( aacioeca11ámica) no implica un. disefid 'miserable. nl mucha manas, la_ 

errutlir.:ar::ián de esuu r::andicionea ú~pl~~;bl~~. . 

(101) 

.. · ··•·· ........ . >< .•... 

Intentos ha habida, com la Asa~Iaci6n de Crí tic~s, sin 
gal' realmente· a cuajar· en proyectas autageati.anarios. 

lle--



Finalmente, anatare11Us que las prafesianistas del Autagabie.o. 

na cuentan can.una nueva viaión del mundo, que les permite ubicar -

su ejercicio profesional V ofrecer mejores alternativas provectua-

les(lOZ) ¡ traducidas en sbstimienta de coat.óa e incremento en la C1! 

lidad del espacio diseñado. 

(l02)"Se han elaborada multitud de provectos, algunas can asesorías 
en la construcción V técnica/financiera. Entre las más impar-
tantea sobresalen 140 casas para obreros en Ciudad Sahagún¡ -
edificaciones educativas v de habitación para la Universidad -
de Chapingo, la reubicación del nuevo poblada del Balsas,Gro.¡ 
vivienda rural en Oxchuc, Chia.¡ plan de desarrollo v asesaría 
para "Induatriaa del Puebla", en Jalisco¡ trabaja a en la Gola
nia 11 2 de Octubre", en la población de Paraíso, Tab. ¡ se part,i 
cipó en las actividades del Programa de Educación Primaria pa
ra todos los niños en colaboración con la SEP, en varios dele
gaciones del Distrito Federal ven la colonia Nezahuolcoyotl¡ 
levantamiento v regularización de la colonia Tepetongo, en Iz:: 
tacalt.:a ¡ investigación de ncceoidades an 20 poblaciones de la 
República pa1·a estudias de equipamiento de programas y elabora 
ción de provectos urbanísticos v arquitectónicas, para generar 
temas acad€!micoa en cien poblaciones de diez mil habi tantea ca 
da uno de los Edas, de Hidalga v Tlaxcala, etc., etc.," (Lilia 
Labosti da, 11 1\nólisis v evaluaci611 del .•• 11 , TESIS, Feb. 63,_ 
pp. 94-5) 
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Anotarerros laa tesis y lecciones que nos deja l'a evaluación_ 

intentada desde éste trabajo, de la experiencia del AUTOGOBIERNO, -

así corro de las orientaciones a nivel general que de ésta se pueden 

extraer para el conjunto del rrovimiento universitario. 

la.- Una de laa banderas del 168, la democratización de la -

enseñanza, se materializa corro una alternativa concreta en la Escu~ 

la Nacional de Arquitectura. 

2o.- La autogeatión corro principio rector, ae manifiesta de.§. 

de los primeros días de éste rrovimiento •. Gestión propia. Gobierno -

propia. /lutogeatión ocadfünica. "La libertad de cátedra y la autono

mía dejarán de ser lo que ·su nombre enuncia, si, al misma tiempo na 
... ·· .. ·· ··. (103) 

su instaura lo autagestión acadl!mica"~ . 

(l.03) Jasó llevuel tas, "Consideraciones sabre la autageatión acadlin!l 
ca", en !ili!iif.a_6.!!1 .!.. Q.u.!!.eutgd_y_ R~VQ.l!:!_c!_Ó,!l, Ed. ERA, Méxi ca, -
1979. p.112 Citado en, "Hacia un nuevo enfoque de las relacio 
nea Unfversidad-Sociedad", Alfonso Vélez Pliego y Humberto s¡¡: 
tele. Gaceta UNIVERSIDAD (Órgano de difusión de la Univerai-
dad Autónoma de Puebla), Año V No. 10, 11 de Abril de· 1985.p. 
30. 
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3o.- Un movimiento contestatario en los m6rgenes de la Legi!!_ 

laci6n Universitaria. 

La irsti tuciÓnalización coll'O una necesidad de aobreviviencia, 

al no contar con las condiciones objetivas y subjetivas que permiti)l 

ran hablar de llevar hasta sus ~ltimas consecuencias la pr6ctica de_ 

una autogestión libertaria. 

4a.~ Haber comprendido, y esto corro una lección del 1681 el -

papel que le toca jugar en ·esta sociedad, a la escuela, al sistema -

educativo,. en el cambio de estructuras. 

DB!· la lucha en las universidades, desde el plano paHtico 

e. idealóyica. Partienc:l:J de establecer une relsci6n univoca entre SA

IJCn y PODl:ll. V para ella contraponer la canfarmaqión y. materializa-

ción de un proyecta académica-política. 
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Entender que desde las universidades no se preparan mili ta!l 

tes, na se preparan sacialistaa. Se forma gente, que desde sus di~ 
tintaa especialidades, sabrá ofrecer alternativas, ejercidoo y lo 
gradas a partir de establecer la crítica-del conocimiento que afrg 

ce la claoe domlna11t1?. 

\ 
. 1 

Desde las universidades preparamos los mejores cuadros que_ 

habrán de servir y ejercer en gata sociedad. V prepararlos, en su_ 
ejercicio profesional, para que llegada el momento, sepan ~c!u.fil:: y 

ofrecer propuestas concretas en las distintas disciplinas que con

templa el conocimiento humana. 

' ! 

' 5o. - Ampliar y ofrecer el conocimiento a toda la saciedad.-
Enarbolar la tesis de Uni'versidad-Pueblo. La Universidad al servi
cio del puebla, al lado de las explotados, de los oprimidas traba
jar CLJll el Lus y para ellos. 
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' ' ' .. ' ' (*) 
Oponernos tajantemente a las tesis de Universidad partido 

IJ Universidsd-,fábrics •. No confundir las actividades que. le son pro

pias a. la Universidad (Docencia, Inveatiga~16n v Extenai6n Univerai 

tsria), .can las de las partidos políticas, lo~ frentes, las asocia

ciones e incluJla las grupos de< presión.· 

(*) "Ciertamente na compartim:ia aquellas concepciones -com:i la con 
cepci6n de la universidad 1militantei. que ae lea asignan a las 
instituciones públicas de nivel superior un papel protagónico -
en la transformación social equivalente a casi semejante al que 
lea corresponde a las claaea subalternas -principalmente a las_ 
clases trabajadoras- o aua expresiones políticas -como serían 
los partidos-, pero ello no nos lleva de ninguna manera a coin~ 
cidir can la tesis de que la universidad debe permanecer •neu-
tral 1 ante loa problemas de su tiempo y de su entorno social. -
Reitera1ros: la universidad debe tomar posici6n sobre los misnos". 

Aaimiamo 1 "consideramos que la uni verai dscl no ¡Jebe ocul tor ou 
vococi6n popular 1 su vucaci6n i.11tornacionali ntn, 0110 m1lmlnu llti 
transformación dem:icrática de nuestra país, de transformación -
ec:on6mica y social, de superaci6n de las deaigualdadea existen
tes". 

•Así, no nos hacemos partidarios de una postura •apolítica' ni 
tempoco de una postura 'instrumentalista•. En otros términos -
pensemos que una nueva forma de relación entre universidad y P.Q. 
lítica no necesariamente conduce a la conversión de aqu~lla en_ 
algo semejante a una correa de transmisión de determinados acto 
res sociales, como serían por ejemplo los partidos u otras ar¡ill 
nizacionea polí ticas 11 • (Alfonso Vélez P. y Humberto So tela, -
"Hacia un nuevo enfoque ••. 11 , Geceta UNIVERSIDAD, p. 31 y p.32). 
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60.- Asimismo la Universidad no es una isla. 

"Nosotros pensanus que es necesario tanto la preserva

ción de la autonom!a universitaria como el estableci

miento de una red de las relaciones entre la universl 

dad y determinadas instancias del poder pGblico y la_ 

sociedad civil, con el objeto de vincular máa estre-

chamente a aquélla con los problemas de su entorno ª!!. 

i 1 
11(104) c a • 

7o.- V fué, en 

que se organiza en el 

1 los,msrcos de los anteriores considerandos , 

AUTOGDBIERNO un gran frente con un objetiv.Q._ 

comGn: el desarrollo académico de la E.N.A. 

! 
í 

Bo .- El AUTDGOBIERND consti tuy6 una al terna ti va académico_ 

de avanzada· -consagrada en su Plan de Estudios-, sin poder ser -

cuestionada por nadie. Que avanz6, como ya dijimos, en los marcos_ 

jlJr!dicos de la UNAM y su legislación. 

(104) A.Vélez P. y H. Sotelo, "Hacia un nuevo enfoque ••• 11 • p.27 
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9o.- El nuevo Plan de Estudios (1976), marcaba las directr,!. 
ces generales sabre las que se establecía el replanteamiento del -
procesa enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. Las principios y 

postuladas que hanogenei zaban al l\UTDGOBIERND, quedaron aquí esta

blecidas. 

El Nueva Plan de Estudias na COITO un sistema cerrada, Bina_ 

co1TO una serie de directrices a ser interpretadas de manera auta-
gestiva, buscando: 

-adecuar la enseñanza de la arquitectura a la situación 
actual¡ 

-que la enseñanza respondiera al IT'Omento¡ 

-la enseñanza al servicio de las explotadas y na de la bur-
guesía¡ 

-la libertad de expresión a los distintos planteamientos -
acerca de la enseñanza de la arquitectura. 
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lOo.- Comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje a par

tir de reiteradas aproximaciones que permitan el control de la in

formación con la consecuente formación del individuo 1 . en contra de 

las procesas basados en el procedimiento de ensayo-errar. Entendi

endo que los procesos de aprendizaje, aprehenden la realidad glo-

bslmente mediante la reflexión sabre los fenómenos que ocurren en_ 

la misma. 

llo.- Se adopta la forma de FEDERACION para los Tallere.s -

del Autogobierne, los cuales podían en loa márgenes establecidos,_ 

interpretar 1/ adoptar. la tendencia srqui tectónica que sostuvieran. 

Volcándose los Talleres en trabajos que contemplan aapectos 

talea corro: ~) integración de conocimientos q~e se traduce en el -

denomina.do TALLER INTEGRAL.' Integración de conocimientos, ante una 

educación conservadora. Una educación parcializada, compartimenta

lizada 1/ tecn6C:rata. b) Participación en TAPEUs • (Talleres de Ar

quitectui:a Popular 1/ Extensión Universi taris) 1 que venían a hacer_ 

una realidad los· postuladas. del AutogobÍ.erno: AUTOGESTION, CONOCI= 

MIENTO DE LA REl1LIDAD 1 VINCULACION POPULAR, ejerci tanda le síntesis . ' . ' : . 

totalizadora que implica la.·PRAXIS. 
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12o.- Los Talleres del Autogobierne, en un clima de libertad, 

de democrscia, pudieron avanzar en sus propuestas, en sus tendencias, 
( +) 

en sus interpretaciones del Nueva Plan de Estudios (1976). 

La aceptación de corrientes, de tendencias, es aceptar que 8.!J. 

tre "la izquierda" na está clara el camina a seguir, en t{n'minas del 
procesa de enseñanza-aprendizaje; el papel que le taca incluso jugar 
s las Universidades en las transformaciones par venir en nuestra -

país. 

Existió en el Autagabierna, y hasta la hora de la escisión -
(1981), el interés por preservar la aceptación de tendencl.aa académ.!. 
ca-políticas.y arquitectónicas dentro de los objetivos y finalidades 
generales del movimiento autogobiernista. 

(+) "En sus aspectos particulares, el Plan de Estudi9s permite que -
cada Taller del Autogobierne le dé la interpretación que sus ·-
órgaraa internas aprueben , de tal forma que cada taller pueda -
llevar a cabo, como tendencia política, académica y arquitectóni 
ca ,los objetivas que se proponga, dentro de las objetivas y fi:: 
nalidades generales del Autagabierna. "CINTRODUCCION, Plan de Es
tudias E.N.A.- AUTOGOBIERND, UNAM, 1976. p.l}. 
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11 La coexistencia de las diversas tendencias sobre la canee.e. 

cián de la actividad académico-política dentro del marco pr!J. 

gresista de los principios del Autogobierno deben sostenerse 

por encima de diferencias particulares de interpretación. 11 -

(105). 

130.- .En el momento de la escisión (1961), justo se hacía llJ:l 

cesario un balance· acerca de las experiencias académicas logradas -

en cada uno de los Talleres de la Federación. 

Las interpretaciones dadas al Nuevo Plan de Estudios, reque

rían ser evaluadas conjuntamente para contemplar las distintas es-

cuelas que de la enseñanza de la arquitectura existían en la Facul

tad,(++) En aras de una arquitectura latinoamericana, de una arqui-· 

tectura liberadora. 

(105) "íleaumen y acuerdos .del I Congreso de la División de Estudl.os 
de Posgrado, DEPn, C.U. Enero(20 1 21 y 22))1982, UNAM, Fac. 11,!'. 
quite ctura-AUTOGOBI ERNO, p ~ 36 . 

(++) La u.-gencia de una evaluación de las distintas tendencias en_ 
la ya Facultad, siguen en pié. 
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• 

140.- Un nuevo tipa de estudiante, un nuevo tipo de egresado. 

El tipo de eatud~ant~ que formanris y el tipo de egresado que_ 

esperaoos, ·en los lineamientos de los objetivos centrales del Autogg, 

bierno, 11 qtie serán.lograr un nueva prares1ona1 de la arqut tectura -
aoorde ccin lo'a p;ablemas sociales,· deoocratiz~r la enseñanza y las -

formas de gobierna de la administraci6n>y·~pcirtar a la universidad -

un oodelo<pa~a su transformación en una universidad científica, delllQ. 
crática, críti.ca y vinculada B'.las luchas populares."(lo5) 

140.- El quid de la cuestión estriba, por tanto, en CÓITO avarr 
zar hacia una escuela. de srqui tecturs deoocrática, crítica y popular 

en los marcos de 1;1na · soC:iedact capitalista dependiente caoo la nues-

tra. Y aquí es dónde la ·diferencia entre grupos de izquierda se mani 

fiesta. La diferencia en. el. papel que debe cumplir una escuela de -

arquitectura en el cambio. La diferencia de planteamientos en la en

señanza de l~ arquitectura • 

. 
(106) Introducción, Plan de Estudias ENA-AUTOGOBIERNO,UNAM, 19?6. 

p.2. 
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También aquí se palpa ~L gran vacio qua túne. la izquierda -

en cuanto a un plantea~ienta académica h~cia la"s inatitUcionea edUC_!l 
1 . ' . -· __ --_ .• -_. '·.·. - •. . - ' ', : -·,·; > ,----; o ·--.: -. ·, , 

. ti vas. Por ello no e.a· gratuito que ningun partido poli tico haya lo--

grado e regirse coma fuerza al interior clel Auto gobierna. 

150.-.Todaa las corrientes académicas demacráticaa (comprome

tidas en el cambio de estructuras que requiere nuestra sociedad), se 

debaten en torno al cóma alcanzar los objetivos para obtener un nue

va profesional con una nueva orientación, crítica, democrática, cien 

tífica, popular e incluso revolucionaria. 

"La búsqueda de al ternativaa ea ia característica de la ense
ñanza actual de nuestra profesión. "(l07) 

Sin embargo consideramos conveniente ir concretando qué enten 

demos por cada uno de loa enunciados arriba mencionados. 

007) Arq. Rafael L6pez Rangel. 
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160.- No podemos pensar en incluir 11 ejes 11 , 11 materias 11
, 

11 con.Q. 

cimientos", para-lograr alumnos "críticos". Aquí no vale de que la_ 

conciencia viene __ de fuera. _Donde demostraremos que hemos formado -

arquitectos crí ti coa, con l.Jn nueva visión del mundo, es precisame!l 

te desde su hacer profesional, _ de~de ·el quehacer arquitectónico. 

Lograr ani!ilieia urbano/arquitectónicos bajo una concepción -

del mundo que por sí misma esM mostrando los límites de actuación,: 

de noso_tros como profesionistas, como arquitectos V urbanistas. 

El comprender, por ejemplo,- que el problema no ea de vivien

da sino del sistema mis1TO, es un paso necesario para_ avanzar. Pero 

no podemos quedarnos _al nivel de crítica de la sociedad v de có1TO -

su sistema capi taliste dependiente impoeibili ta satisfacer la dema!l 

da de vivienda, servicios v equipamiento. No pademo·a esperar a· que 

se instaure el socialismo pare hacer propuestas arquitectónicas V -

·urbanas. 

·Tenemos que empezar a trabaja}:'. Prepararnos precisamente pa-_ 

re ese cambio, en los espacios pasibles que aún, podemos contar. =--
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Sin olvidar que el diseño de la miseria no implica su erradicación, 

pero tampoco un diseño igualmente miserable •. · 

l?o.- Sabemos de las limi tantee que nos opone no sólo ls uni 

versiciad sino la sociedad misma y por esta. razón, consideramos que_ 

la crítica sÓciológica a lo arquitectónico fué un paso que tuvimos_ 

que dar. Pero que definitivamente no nos podemos quedar a éste ni-

vel, m€ixime cuando, querámoslo o no, tenemos que preparar profesio

nistas que se van a tener que enfrentar a un mercado de trabajo en_ 

donde las so licitudes de empleo no versan precisamente sobre ls l!! 

bar de críticos de la socie¡jad y/ó la arquitectura. 

180 .• - Ser críticos significa tener un conocimiento, el domi

nio burgués. Ser capaces, desde n.uestro conocimiento específico -la 

arquitectura-, de enfrentar: 1.) las modelos pedagógicos que fornen-

tan y reproducen la relación de dependencia, subordinación y poder_ 

entre el profesor .y. el estudiante¡ 2) las modelos urbanos y arqui-

téctónicos que impone la clase dominante. 
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Las normas;·· las reglamentas de construcción, las "estilas -

internacionales", intentan.encajonar y enajenar la actividad arqui

tectónica. 

. . - .· . 
.. . 

Anteponemos a esta .el estudia. y análisis tipa_ lógica que nas 

permite entender y. expÍicar l~s abras arquitectónicas en BU Totali

dad. En sus éondicianantea·ecanómicas,palíticas, culturales, idealQ. 
gicas. M~stranda 1 ·:además, el significada que encubre proponer e in

clusa realizar una arquitectura a-histórica y a-temporal. 

Descu~rir'a la burguesía en su esfuerza par negar a la hist~ 

ria, en pretender.mostrarse -cama las modelas arquitectónicas- om

nipresente, universal, ·y na en su devenir histórica • 

. Las revivals, las.ecle~~icis:s, ias t~cnalagías safictica-

das, las pasmadernas; en fin las ."ni chicha ni limaná", parten de -
esta negación de( materialismo hi.~tárii::a dtaHctica. Se reta man. 

elementos· arquÍ. tectónica~; aisla~as.: Na se le·s • ~naliza de manera--

. que podamos obtener· un enriqueci~ienta a'éerca. delco nacimiento del 
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objeto arquitectónico (có11t1 resuelven en distintas épocas y rromen-

tos lo funcional, ambiental, expresivo, estrüctural y constructivo). 

190.- Lo democrático se refiere, claro, a la de11t1cratización 

en las estructuras de gobierno, a la derrocratizacián de la enseñan-•··· . ' 

za que conileva métodos pedagógicos fundados en una relación dialé_s 

tica educador-educando-educador, a la autogestión académica. Pero -

también en la man.era corro esterros en capacidad de ofrecer propues-

tas urbanas, por ejemplo, centros de equipamiento para el reencuen

tro, con un sentido social y político-ideológico, y no por simples_ 

normas. 

2Do.- El acceso a·la eduación, que se traduce en implementar 

métodos, Mcnica·s, .Planes y· programas que enfrenten la situación de 

maaificaci6n de las universidades, es un derecho .y una obligación -

que deberros aéu~ir aquellos' que ••. pugnarros por una. escuela Popular. -

Pero debem:Ja ir ·más aÚ~. Lievar. el. can~cimienta que produce la Uni 
- . . ·:- · .. -~-: ;, '::·_-,:._:-·_.:, --~--:·:··.- ''.:;./::-:',';{e --.:-{/ ~--···;'·- < -, .. ·, :'.-.>·, _ .. ·. • . , -
versidad a las amÍJ.lias ciapas\de.é\liljso'ciiíidad. Trabajar con ellos ---

y para ellos. Df~eCer; 'aae'~oríá 'téénica'Ci¡ue por. lo apuntado en pág.!, 
.- ... · .. --·-···· - .- ·'·: ... :'·_·,:,"' - ' 
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nas anteriores.' venos que ea m§s que .esto). Vincularnos, conocer -

nuestra réalidad;,:ser conéiecuehtes. é:Ón la PRAXIS, ejercer una síntg_· 
. . .-· :.. '-_. - .- . ·:ce.'- ·-., -.'.: -· -- ;"°'....- --' '.' -~--- ;_-_. :.·:· ·-·:-·_;";. : .. ·_ .,_, · _ -_.-". . 

sis totalizadora, .a partir de 'Talleres de: Arquitectura Popular de -

Extensión Universitaria (TA~EUs.); . 
·•. '-;'. 

Adoptamos en nuestro trabajo -y así entendemos también lo -

popular-, el diseño participativo; en el cual el usuario participa_ 

tanto en el proceso de diseño como en el proceso de construcción. 

Esto, es, entender el proceso ens.eñanza-aprendizaje ejercido 

aimult§neamente por aprendices, asesores y usuarios. 

"Esos grupas (~ayorÍtarios) deben •tomar la i~iciativa en la_ 

promoción des~s.propiót'bentroe. de:equip~Íniento. urbano, ha-
.. . ·, __ •(. ·. ·-_'.···. ····.'. 0 _.i,;? ;.:--._. .•.·-:.·-,,_'.·_e : .... : :·' .. _ .. 

ciendo ver a. sue¡ integrantes la releva.neis de· ea tos conjun-~ 

·tos en . el d~s~rr~Ú~ de/ la ¿o~~nid~d; a~í como la necesidad 

de p~rtl.cip'~~ 8ir'e6t~ yiJ~ti~~~e~t~ en el. pro ceso de diseño_ 

y construcción :respectivo· para' ·que· los resultados del mismo_ 

sus .Pc:isibilidades reales_ 
.· ... _ - '· ~ .· ,. _,-_- -. _-- - - ' ' - , 

·sean'. congruentes .. con •SU si tuacion, 
y sus propáai toa ••• ';(lDB) .· ... 

ClDB) Arq. R. Gámez A. "La Arq. de los pobres", Mi meo, p.9. 



.. ,, .. ~- ·····~·----··-

159 

Varios serán loa problemas a enfrentar en éste proceso par

ticipativo. Destacando' los .siguientes: contar con un lenguaje acc~ 

aible.• Recorderroa que el lengÚaj~ de la.s plánoa ea un lenguaje ab§. 

tracto Y corro tal tieceaa~io d~ tridim~nsi~nar, Utilizar perspecti

vas, maquet~s; llá1~11letrÍas;' etc.·.v. otra. que quizá es el máa delic)! 
· :,: .. -· . . :·_.._, __ .:.- ·-->'i. ->·: ,:;_-; ··_;·:..--,:--:·;,-·.; ;_-~.' ·-'-.". ;--- .- ,- .--'>·_...-.: . : . : .. , 

da, ea el relacionado a·•la ad~pci6n de rrodeloa arqui tectanicas que 
san ,-carro ya,apU;,i'~Jit¡'~j ~n~' 11la;,e~~ también de di fundir la clase -

dominante• su id.e~lÓg{a<.· ',''-;!; ·· ; 
,·,e ;-•:•' 

210 .- Se~inoa .capacea de ofrecer al terna ti vaa urbano-arqui-

tect6nicas- ciesde ·una ideología que se enfrente a la dominante. Una 

ideología.de loa Pciminadaa, de las oprimidos, de las mayarías. Con 

un lenguaje arquitectónico propio, en el que se encuentren y expli 

quen (críticamente) su inserción en el procesa productiva en esta_ 

ea ciedad. 

220.- Desde la esfera de la producción urbana-arqui tect6ni

ca, entendemos lo revolucionario. Revolucionar es, par tanto, cue§_ 

tionar sí pero na s6la esa, sino anteponer •al ternativaa que aupe-
ren lo hasta ahora propuesta y realizada.'· 
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. , ' ' . . - ,. . ·--:.-. ···-:-- ·: -_ . . , 
Enfrentarnos a las modelas urbanoa·y arquitectonicas na sólo 

desde un cuestia~amient~ saciológi6o i ·~inci 'desde nuestra particula

ridad que nas confiere'· ei' hacer. a;quitect<Jnica. 
: ·::'-> ._'_:_-'-: . 

AlternativaeÍ reflejatlaa en el abatimiento de costas y eleva

ción en. la calidad. del e'apaciO; en la apropiación de tecnologías, -

' acordes a nu~stras'partl.cularidades que dan nuestr~ formación so- -

cial; .. en.la's propuestas urbanas que propicien el reencuentro, la O!_!• 

ganización social y na la nieguen a través de sus reglamentos norm.!! 

ti vos. 

23a.- Vastas son las aciertos académicas y profesionales que 

arroja esta experiencia del AUTOGDBIERNO. 

Sin embarga, es necesaria reconocer y distinguir, por parte_ 

de las fuerzas actuantes en esta experien'cia .del Auto gobierna, los_ 

aciertos académicas, de las ·errares políticas. 

·--,: 
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V es aquí cuando sostenerros fehacientemente, que ning6n pro-
yecto académico tendrá posibilidades de desarrollo, si no configura_ 
en su estrategía académica una estrategia política. 

No poderros contemplar lo académico desligado de lo polÍtico. -
Ninguna alternativa académica por sí misma -con todos los avances que 

posea intrínsecamente- podrá constituirse en baluarte si no se enfre!l 
ta al terreno de la discusión política, de la discusión ideológica. -
Sobre todo ahora que la discusión, que la lucha.se centra entre mis-
rros grupos de izquierda. Entre misma gente que sostiene la necesidad_ 

del cambio social en nuestro. país. 

240.- El enfrentamiento entre distintos grupos de izquierda -
en diversas universidades y particularmente en las escuelas de arqui

tectura, lleva a replantear más claramente cuál es el papel que le -
corresponde jugar a las universidades y dentro de estas a las escue-
las de arquitectura. 
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Situar en sus justas dimensiones y relación precise, a la -

política y la educación, en eras de continuar avanzando en ese mo

vimiento que constituyó el Auto gobierna. 

en que 

25a.- EL AUTDGDBIERND 'eie encuentra actualmente en una etapa 

dió la que teníá' que d~r. Mucha gente de ahí formada, está_ 

ahora en distintas univér-~idades 'de_l país, en distintas mavimien--

tas populares· del paíS, en' distintas frentes de lucha, en donde ya 
, " 

na necesariamente la -lucha es_ exclusivamente a nivel académica. 

, - , 

•' 
Par la tanta conveniente será, a partir de un balance, de -

un análisis, en fin de la, que sigriifl~ó el movimiento autagabier-

nista, iniciar un replanteamiento ~del proyecta académica-palíti-

ca. Así en esta unidad, eh esta ·relación. En tomar en cuenta les -
. --. . . .... ' 

nueves candicianea·abjetivss y subjetivas, tanta de la saciedad cg_ 

ma de·la U.N.A.M. 

Sentarse a establecer, cama hace tr,ece '!ña_s, las directri--
~ 
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ces generales en que se nnvert!in las propuestas, y sobre todo 1 los 

agentes participantes can pasturas políticas muy. precisas. 

Se abre la puerta para el surgimiento de un nue~o nnvimien

to, que asimilando las experiencias previas, sepa continuar una l.!,! 

cha en candicianeá totalmente .distintas a las que ·ae enfrenta el -

nnvimiento autogobiernista hace mlis de una dlicada. 

Nuevas fuerzas-componentes, vendrt!i a dar la pauta a seguir_ 

en liste nueva curso. No es pasible estar vi.viendo en la ilusi6n y_ 

la experiencia de un nnvimie¡ito. que se gesta en condiciones pro- -

pisa y propicias ( ya analizadas en el primer capítulo). No puede_ 

seguirse hablando de mantener las principios del Autogobierne en -

general y en abstracta. Ea necesario retamar las lecciones aprendl 

das y avanzar. 

De lo contrario 1 : el próxinn trabajo de investigación sobre_ 

el autogobierne. versarÍi sabre cótrÓ el sistema logra y es capaz de_ 

asimilar, a final de. cuentas, nnvimie~tas ~utagestionarios y cante~-. 
tsrias. 
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