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r N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo pretende describir y analizar el movimien

to que los universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla 
impulsaron en el año de 1961, para hacer de su universidad una 
institución académica sólida y con estructuras de gobierno demo

cráticas. La influencia que el clero tenia en la vida universit~ 
ria permeaba toda la institución e impedía el desarrollo libre 
de la docencia y la pluralidad de ideas, afectando directamente 

la calidad académica de la universidad. Aunada a esta situación 
estaba la permanente vigilancia y el constante hostigamiento ha
cia todos los maestros y alumnos de ideas liberales y progresis
tas. El epiteto de "comunista" era colocado a todo aquel univer
sitario que no estuviese conforme con la situación imperante, 

Contra este ambiente y situación lucha el movimiento universi
tario que, por la situación particular que vive el país y Puebla 
en ese momento, trasciende los ámbitos propios de un conflicto 
universitario. 

El interés por estudiar este movimiento radica fundamentalmen
te en que se le considera el origen del proce~o de Reforma Uni
versitaria Democrática que los universitarios poblanos constru
yen desde hace tres décadas. No obstante la importancia que se 
le atribuye al movimiento, existe un enorme vacío informativo y 
analítico en torno al propio movimiento, de allí la necesidad de 

contar con trabajos que aporten a su conocimiento y, por ende, a 
su comprensión. 

El trabajo ha sido dividido en cinco partes. En el primer ca
pítulo: se presenta una apreciación critica de aquellos estudios 
y ensayos que, ya sea de manera directa o colateralmente, aluden 
al movimiento. También se presentan los supuestos teóricos que 

han guiado la elaboración analítica del trabajo. 
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En el segundo capttulo se anpltza el contexto del movimiento a 

partir de la situación de la Universidad Autónoma de Puebla en 
ese momento y de la relativa al estado de Puebla. Para analizar 
el contexto institucional, se han tomado dos elementos: la es

tructura académica y la estructura de gobierno, tratando de res 
catar el ambiente existente en el momento del estallido. En lo 
que respecta al estado de Puebla, se aborda la situación econó
mica, social y política que prevalece en la entidad en el ini~ 

cío de la década de los sesenta .. En ambos casos·se recurre al pasado 
reciente como un elemento explicativo de la situación imperante 
en 1961. 

En el capitulo tres se recuperan los antecedentes históricos 
del movimiento y se describen los primeros acontecimientos que 

precipitan el movimiento. Estos acontecimientos no bastan para 
entender las causas que producen el movimiento, por lo que en 
el capítulo también se presentan las que se considera causas me 
diatas del mismo, causas profundas que explican la forma que el 
movimiento adquiere. 

El siguiente capitulo describe y analiza el desarrollo del mo 

vimiento universitario a partir de las demandas planteadas por 
los protagonistas, de las formas organizativas que. adoptan, de 
las acciones que despliegan y de las implicaciones que estas úl 
timas tienen de manera inmediata en el curso de los aconteci
mientos. 

Finalmente, en el capítulo quinto se propone una periodización 
de las etapas del movimiento, se mencionan temáticas y formas 
nuevas de abordar su estudio para profundizar su conocimiento y 

se trata de precisar la significación histórica que tiene el 

movimiento en la historia de la UAP y de su proceso de reforma 
universitaria. 

A lo largo del trabajo es posible advertir como aspecto medu
lar, la necesidad de poder establecer la relación que tiene el 
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movimtento con el proceso de Reforma Universitaria de la UAP. 
El trabajo ha sido elaborado a partir de la consulta de nume

rosas fueAtes bibliográficas y de fuentes documentales de la 
época, tanto locales como de circulaci6n nacional, Una visi6n 
más completa hubiese sido posi5le si a estas fuentes se hubie
ra podido. incorporar los testimonios y recuerdos que algunos 
de los protagonistas tienen del movimiento, tarea que no se pu
do realizar por mi imposibilidad material de poder viajar cons
tantemente a la ciudad de Puebla. 

Mi deseo inicial motivo de la ela5oraci6n del trabajo, es la 
de hacer una m1nima aportación a los sectores progresistas unl 
versitarios que están empeñados en la construcción de una uni
versidad alternativa y comprometida con las necesidades de las 
mayor1as de este país. 

4 



C A P I T U L O 

OBJETO DE ESTUDIO Y SUPUESTOS TEORICOS 



· cC A~p -r-r-u l O . - -¡ 

OBJETO DE ESTuór'o y SUPUESTOS TEORICOS 

El p~e-0ente cont~ene todo el pa-0ado 
ANTONIO GRAMSCI 

Concebido por los universitarios poblanos como el movimiento que 

da inicio al proceso de Reforma Universitaria Democrática en la Uni
versidad Autónoma de Puebla (UAP), el movimiento universitario de 
1961 en Puebla rebasó los ámbitos de la institución universitaria y 

los de la entidad, adquiriendo dimensiones nacionales, en un momento 
político en el que los sectores sociales más conservadores del país 
se movilizaban abiertamente en defensa de sus posiciones en el inte

rior del bloque de poder. 

Las referencias al movimiento 
No obstante la importancia que se le atribuye, no existen estudios 

analíticos del movimiento de 1961 que permitan su conocimiento pro
fundo y la adecuada valoración de su significado histórico. 

Existen algunos importantes trabajos que hacen referencia al mov_i 

mientol. Alfonso Vélez Pliego, por ejemplo, hace un estudio histó

rico de las relaciones que existen entre la universidad poblana con 
el gobierno y 1 a sociedad locales, y caracteriza al movimiento de 
1961 como el que da inicio al movimiento de Reforma Universitaria. 
Gilberto Guevara Niebla centra su interés en torno a la insurgencia 

l Se trata de los trabajos: VELEZ PLIEGO, Alfonso "La sucesi6n rectoral, las lec
ciones de la historia y las tareas actuales del rrovimiento universitario democrá 
tico" en Crítica 1 Puebla, UAP, oct-dic 1978, pp 41-46; GUEVARA NIEBLA, Gilberto 
La democraa:aeri la calle.· Cr6nica del novimiento estudiantil mexicano l-P...xico, 
Siglo XXI ed-IISUAAM, 1988, y I.OAEZA, Soieaad Clases rnediM§J'. ¡:x:ilítica en Méxi-
co. La querella escolar, 1959-1963 México, El Colegio de 'co, 1988. 
Durante la elab0raci6n de este trabajo tuve conocimiento de la existencia de un 
trabajo inédito del historiador ¡:x:>blano JesGs Márquez sobre el novirniento uni
versitario de 1961, .pero no pude tener acceso a su lectura. 
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estudiantil de los años sesenta en P.éxico, por lo que alude a 
los movimientos universttarios pob)anos de 1961 y de 1964, Re
cientemente, Soledad Loaeza aborda con mayor detenimiento que 
los autores mencionados anteriormente, el movimiento al que en
marca dentro del conflicto más amplio resultante de la moviliz~ 
ción defensiva que las clases medias emprendieron durante la 
presidencia de Adolfo López Mateos. La autora señala que el co~ 

flicto en Puebla "era sólo en apariencia universitario" ya que 
"el problema en realidad era una escenificación a pequeña esca
la de los forcejeos por el poder que habían estado ocurriendo 
en la ciudad de México, con la diferencia de que, en este caso, 
los enfrentamientos se libraron en el campo de batalla que pro
porcionó la universidad", pero no deja de reconocer que el con
flicto también puede ser explicado a partir de una perspectiva 
estrictamente local. 

Ninguno de los tres trabajos mencionados toma como su objeto 
de estudio al movimiento de 1961, lo que no le quita validez. a 
las afirmaciones contenidas en ellos. Esta limitación no impi
dió que estos trabajos aportarán significativamente en la elab~ 
ración de este estudio, aportes que se manifestaron tanto en la 
parte analítica de la investigación como en la etapa de consul
ta de fuentes hemerográficas. 

Además de los trabajos anteriores, existen otros que tampoco 
toman al movimiento como objeto central de su estudio, aluden 
a él pero en forma inexacta~ Guevara Niebla, por ejemplo, si
túa en 1962 el movimiento que ocurre un año antes. De la Garza 
y colaboradores lo ubican en 1960, además de que equivocadamen
te sitúan la autonomía de'la UAP en 1954 (cuando le fue otorga
da en 1956). 

2·se trata de los trabajos de GUEVARA NIEBLA, Gilberto "Antece
dentes y desarrollo del movimiento de 1968" en Cuadernos Polí
ticos No. 17, México, Ed. Era, jul-sep 1978, pp 7-33; DE LA. 
GARZA, Enrique y otros El otro movimiento estudiantil México, 
Ed. Extemporáneos, 1986. Los errores señalados no invalidan 
los trabajos, ni los demeritan. 
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Además de los trabajos anteriores, existen otros 3 en torno ai 
movimientos estudiantiles en México que mencionan, de manera 
breve y tangencial, los sucesos de Puebla en 1961. Para este 
trabajo su aportación está en las formas de análisis que su
gieren elementos para ser tomados en cuenta. 

Finalmente hay un conjunto de trabajos 4 de autores poblanos, 

la mayoría de ellos han sido universitarios protagonistas del 
proceso de Reforma Universitaria en la UAP, que también hacen 
alusión al movimiento de 1961, aunque sin profundizar en los 
hechos, ni establecer con claridad el significado de los mismos 
en la historia recie~te de la UAP. 

De la lectura de estos últimos trabajos, es posible advertir 
en algunos de ellos omisiones a hechos del 61 e incluso algunas 
afirmaciones exageradas. Ivanhoe Gamboa, por ejemplo en su his
toria de la Escuela de Medicina ·de la UAP no hace mención de la 
huelga de practicantes de esa escuela en demanda de la creación 
de un Hospital Universitario, hecho que sucede antes de la toma 
del Carolino y que, si bien no tendrá relevancia significativa 
en el movimiento universitario de 1961, si es digno de ser ref~ 
rido en una historia de la escuela de Medicina de la UAP. Frida 
Corte y Víctor González exageran al afirmar que a finales de 
1961 ya existía un proyecto de Reforma Universitaria y un grupo 
que l o i m p li 1 s ar. a .. 

3 SEMJ, Ilán Ia o sici6n estudiantil.: ¿una o sici6n sin atributos? Méxioo 
DIE (Cuadernos e investigaci educativa no. 11 , marzo 1983, 8 p.; CUE 
vas, Aurelio El Partido Conunista .Mexicano 1963-1973. La ru~ura entre -
las clases rredias y el estado fuerte en M§x.i.co Néxico, Ecl.1€a/UAG/UAZ, 
J..984 I 204 P• 

4 CQ.'IDES, Enrique "Autonomía y transfonnaci6n democrática de la UAP" Eh 
Buelna no. 1, CUliacán, Sin., UAS, abril 1979, pp 48-54; CDRREAS, Floren
cia MX!ernizaci6n acad€mica y derrocracia en la UAP (Tesis de maestr!a en 
Sociología) l·léx.i.oo, UNAN (FCPyS), 1988;· CDRI'E, Frida y Víctor G:NZAIBZ 
"Estudiantes y poHtica en la refoIJ'lla universitaria (Puebla 1960-1980)" En 
Crítica no. 21 Puebla, UAP, s/f, pp 15-31; GAMBOA, Ivanhoe Notas para la 
historia de la Escuela de Medicina de la UAP Puebla, Ecl. del autor, 1981, 
127 p.; G\TICA,Nora "La revuelta popular de octubre de 1964 en Puebla" En 
Boletín de inv.:sti~ci6n del mvi:niento obrero no. 8 Puebla, UAP (CJRM)) 
marzo 1985, pp 29- ; IARA Y PARRA, Manuel La lucha universitaria en 
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Hay un denominador común en estos trabajos en relación a 1 mo

vi1ni en to de 1961: comparten 1 a afirmación de Vél ez Pliego de que 

este movimiento constituye el inicio de la Reforma Universitaria 

en la UAP, pero existe escasa o nula reflexión analítica y poco 

desarrollo del tema, lo que impide establecer con claridad E.Q.!:_

_g.!!i y cómo es que este movimien_to da inicio al movimiento refor

mador de la universidad en Puebla. 

La consecuencia de esto es que, no obstante su importancia hi~ 

tórica, existe un conocimiento superficial en torno al movimien

to del 61, lo que trae como consecuencia una visión sobreideolo

gizada acerca de su significación histórica. Ese conocimiento S.!!_ 

perficial sólo puede ser superado a partir del conocimiento pro

fundo que aporten estudios específicos de este movimiento, estu

dios que tengan la capacidad explicativa de este hecho y que pu_g_ 

dan contribuir a establecer su r·elevancia en la historia de la 

Universidad Autónoma de Puebla. 

Con la intención de contribuir a esa supe ración, el presente 

trabajo tiene interés en conocer las particularidades del movi

miento universitario de 1961 en Puebla, para establecer su signj_ 

ficación histórica en el proceso de la Reforma Universitaria de 

la UAP. 

Los supuestos 

En este trabajo d'e: dés.c1ripción y anal is is del movimiento unive.!:. 

sitario poblano de 1961 se ha hecho un doble ejercicio: una ind~ 

gación de los sucesos de abril a septiembre de 196-1 (conocimien

to de las particularidades) y una lectura de estos en perspecti-

Puebla, 1923-1965.Puebla~.Ed. del.autor, 1988, 27B p.; ORI'EGA, Luis "El mo 
vim.l.ento estudiantil poblano. I parte. La década de los años 60" En Críti= 
ca no. 5, Puebla, UAP, abr-jun 1980, pp 4-16 -
Durante la elaboraci6n de este. trabajo tuve =noci:miento de la existencia 
de un trabajo inédito de.Jesús Márquez sobre este :movimiento, pero no tuve 
acceso a su lectura. Sin enbargo, las notas de est.e autor inclilldas en el 
lioro de Manuel Lara y Parra me han sido de enonne utilidad. 
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va histórica, esto es, tratar de ubicar esas particularidades 

propias del movimiento, dentro de un marco social e histórico de 

mayor amplitud. 

Estos dos ejercicios se requieren para poder mostrar que el m.Q_ 

vimiento universitario poblano de 1961 constituye, efectivamen

te, el inicio de la Reforma Universitaria en la UAP, como lo so~ 

tiene Alfonso Vélez Pliego. lDe qué manera es origen? lcómo se 

establece la continuidad de este movimiento con las siguientes 

etapas que vive la UAP en el camino de su transformación? lQué 

rupturas aparecen entre este movimiento con la forma en que el 

proceso reformista universitario adquiere .en los años posterio

res? lQué aporta este movimiento en la construcción de la Refor

ma Universitaria en la UAP? Estas son algunas de las preguntas 

de investigación que guían la descripción y el análisis del movi 

miento estudiado. 

El conocimiento de las particularidades del movimiento ~upbne 

el análisis de la coyuntura particular en la que está inscrito 

el conflicto uní versitario, en tanto ésta nos permite entender 

el surgimiento, desarrollo· y desenlace del mismo, a partir de 

establecer los nexos esenciales existentes entre aspectos cante~ 

tuales, los antecedentes, las causas profundas y los primeros 

acontecimientos". El establ ecimi en to de estos nexos explica 1 as 

condiciones sufí cientes· que 11 producen" el movimiento. 5 

La coyuntura, entendida .como una constelación de relaciones so 

ciales muy propias de un corte histórico, tiene su fundamento en 

la estructura económica .de 1 a sociedad pero su explicación no se 

agota en ésta porque no hay una relación mecánica entre ambas. 

La constelación de fuerzas sociales que define a una coyuntura 

supone la existencia de .una determinada correlación de estas 

fuerzas que 1 uchan ,. explícita o implícitamente, por espacios de 

poder. 

5 Veáse PORTANTIERO, Juan Carlos "Gramsci.·y el análisis de coyun 
tura (algunas notas) 11 En Los. usos de Gramsci México, Folios ed. 
1981, pp 177-192 
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En consecuencia, al establecer el contexto social en el cual se 
origina y se desarrolla el movimiento universitario se ha tenido 
presente la necesidad de considerar "los límites puestos por los 
datos de la 'estructura' combinados con la eficacia específica 
con que actúa -como aceleración o como bloqueo- la articulación 
compleja de las 'superestructuras 1

"
6• 

En el caso del movimiento universitario poblano el contexto ha 
sido recortado a partir de privilegiar el ámbito local. El ámbito 
local ha quedado establecido a dos nivel es: el institucional (1 a 
UAP) y el de la entidad (Puebla). Otros ámbitos más amplios han 
quedado incorporados en el análisis en la medida en que ayudan a 
comprender las determinaciones que inciden en el movimiento, sea 
en su origen y/o en su desarrollo y posterior desenlace. 

Este recorte del contexto ayuda. a comprender porqufi un movimie~ 
to caracterizado como universitario y localizado en una entidad 
tiene, sin embargo, trascendencia más amplia a la .del ámbito es
pecífico. En el trabajo se sostiene que 1 a 1 ucha estudiantil se 
entrelaza con pugnas de otro orden que dividen a la sociedad lo
cal y que, como apunta Guevara Niebla, será una característica 
constante en los movimientos estudiantiles en provincia en la dfi
cada de los sesenta. 7 Ese·entrelazamiento permite hacer del movi
miento diversas lecturas (como la que hace Soledad Loaeza, por 
ejemplo). Ese entrelazamiento constituye uno de los criterios que 
ayuda a poder ligar los diferentes ámbitos contextuales. 

Además de tomar en cuenta el contexto institucional y estatal, 
el trabajo analítico se complementa con el establecimiento de las 
relaciones de la universidad con la sociedad local 1 que están su
jetas a redefiniciones, ya ~ea.por cambios operados en la socie
dad o por·situaciones .que se gen¡ran.en la universidad y que tie-

6 !bid, p. 181 

7 GUEVARA clIEBLA, Gilberto La democracia ••• , op. cit., pp. 30-31 
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nen repercusión en el conjunto social. 
Estas consiúeraciones en torno al contexto permiten entenderlo 

como el entorno sociohistórico en el 'que se desenvuelven las ac
ciones, evitando 1 a idea de que el contexto sólo refiere al ese~ 

nario en el que ocurre el movimiento. 
Para lograr una caracterización de un movimiento social es pr~ 

ciso considerar sus elementos constitutivos. lQué fuerzas socia
les lo componen?, lQué formas de organización ~dopta?,lQué obje
tivos persigue?,lQué acciones realiza para alcanzarlos?,lCuál es 
1 a· conciencia que tienen 1 os protagonistas de 1 os 1 imites y al -
canees de su accionar? 

Estas interrogantes permiten la caracterización del movimiento 
al establecer la naturaleza social de su base, las formas organi
zativas que adopta, las demandas que plantea y las acciones que 
despliega. Caracteri.zar el movimiento es fundamental en este tr~ 
bajo porque permitirá establecer la significación histórica que 
tiene. 

En este trabajo se caracteriza al movimiento de 1961 como un 
movimiento universitario, y .no como un movimiento estudiantil. 
Si bien es cierto que son los estudiantes la principal fuerza SQ 

cial del movimiento, no puede soslayarse 1 a importancia que para 
el mismo adquiere la participación de los catedráticos de la uni
versidad que se incorporan rápidamente al movimiento. Tal incor
poración se produce porque las demandas iniciales enarboladas 
por los estudiantes no son reivindicaciones que competan sólo al 
conjunto de intereses específicos del estudiantado sino que apu~ 
tan a una problemática más amplia, 1 o que hace que el movimiento 
sea también político. 

Por movimiento universitario, se está entendiendo entonces, el 
conjunto de hechos políticos y organizativos que afectan la vida 
política, ideológica y académica de los universitarios y de la 
propia universidad. 
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El movimiento universitaria se define también en relación a su 
adversario. lQué fuerzas sociales se agrupan para contener el mo
vimiento? lQué hacen para lograrlo? En Puebla en 1951 el adversa
rio al que enfrenta el movimiento no puede ser ubicado Gnicamente 
al interior de la universidad. Por la forma en que se establecen 
las relaciones entre la sociedad poblana y su universidad, por el 
entrecruzamiento de pugnas diferentes, pero no ajenas, a la pro
blemática universitaria y po~ la conformación histórica que adop
ta la conducción de la institución universitaria el enemigo del 
movimiento no es otro que la clase dominante en la entidad. Bur
guesía local y clero enfrentarán al movimiento adoptando formas 
organizativas nítidamente clasistas. 

Al entrecruzarse con pugnas diversas de la sociedad, el confli~ 

to universitario trastoca las relaciones p~iticas locales redefi
niendo los espacios locales de p6der. La oligarquía poblana verá 
amenazada su dominación en una instit~ci6n clave dentro de la red 
de instancias que conforman sus espacios de poder. 

Esta situación de entrecruzamiento se vuelve más compleja al 
involucrar en el análisis elementos del ·ábbito nacional que res u!. 
tan claves para el entendimiento de la forma en que el conflicto 
va a desenvolverse. 

En los anos previos ·y durante 1951 hay una redefinición del 
bloque de poder en México provocado, entre otras cosas, por el em 
puje industrializador de la ~olítica económica de López Mateas. 
Esta redefinición está dada por la .readecuación que las oligar

quías locales tienen que hacer ante la presencia de nuevas frac
ciones de la burguesía industrial .en "sus" territorios. La ~eade
cuación en Puebla es particularmente difícil por la reticencia de 
la burguesía local a compartir y/o ceder algunas espacios de po
der. El movimiento de 1961 en Puebla constituye la primeri expre
sión política de esa redefinición. Los intereses que el clero lo
cal tiene en la entidad hacen que éste tenga un papel protagónico 
en el movimiento y que tensarán más las pugnas Iglesia-Estado que 
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en ese momento son agudas. 

En el análisis del movimiento universitario se parte también de 
reconocerle su historicidad. NingGn movimiento surge por "genera
ción espontánea" sino que tiene una gestación. Tal gestación sup~ 

ne la existencia de causas profundas o mediatas y causas inmedia
tas que provocan el estallido social. Las causas inmedtatas sólo 
pueden explicarse a partir de las causas profundas porque éstas 
determinan su aparición. Esto obliga a rastrear en los anteceden
tes históricos del movimiento, entendidos como los hechos socia
les y políticos del pasado que constituyen sedimentos y que con
forman una tradición de lucha, que en el presente emerge tanto en 
las formas organizativas como en el establecimiento y contenido 
de las demandas. 

Puede existir una fase espontánea inicial en el movimiento ca
racterizada por hechos en aparie~cia aislados y en acciones dis
persas y contradictorias, pero determinadas condiciones permiten 
el tránsito a otra fase de la lucha. Tales condiciones refieren, 
como ya se ha señalado, a elementos de la estructura y constitu
yen, en parte, ~as causas profundas .del ~ovimiento. Generalmente 
las demandas iniciales que las fuerzas del .movimiento levantan 
permiten la unidad de las acciones dispersas y las primeras for-_ 
mas organizativas (en las que se reflejarán los sedimentos y en
señanzas del pasado). 

Las primeras demandas que levanta un movimiento son, casi siem
pre, construidas sobre la base de la oposición a lo existente. 
El enriquecimiento del contenido de las .demandas, su jerarquiza
ción y la capacidad de hacerlas comprensibles a sectores amplios 
son condiciones que permiten consolidar un movimiento y darle la 
fuerza suficiente para arribar a la posibilidad de que todas o 
algunas de sus exigencias sean resueltas total o parcialmente. 
También permiten la legitimación de la .lucha lo que es condición 
necesaria para posibilitar alianzas con sectores sociales no in
volucrados en el inicio del movimiento. 
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Las fuerzas sociales de un movimiento no son sino expresión ma
terial de la lucha social. No necesariamente coincide·.una fuerza 
social con una clase social, generalmente una fuerza está consti
tuida por varias clases y/o fracciones de clases. El movimiento 
universitario poblano está conformado por la alianza de sectores 
de la clase media interesados en promover cambios en la estructu
ra de gobierno universitari.o y en las formas de organización aca
démica de la universidad. El adversario del movimiento está cons
tituído por la oligarquía rural~ la burguesía textil y comercial, 
así como por el clero. El conflicto universitario tiene la parti
cularidad de mostrar diferencias en la burocracia política local. 

Finalmente se concibe al movimiento universitaria como un pro
ceso, lo que .supone la exigencia de advertir etapas en su desa
rrollo. Los criterios que posibilJtan el establecimiento de di
versas etapas están señalados cuando se ha hecho alusión a las 
demandas de un movimiento. Pero también es necesario considerar 
las acciones que las fuerzas adversarias del movimiento desplie
gan con objeto de evitar el avance del mismo. 

Considerar al movimiento como un proceso obliga también a engl~ 
barlo en un ámbito espacial más amplio y prolongado, ubicándolo 
en éste como. parte constitutiva del mismo. El lo resu1 ta una oper~ 
ción analítica fundamental para establecer sus consecuencias. 

También permite establecer criterios que delimiten el "resulta
do final" inmediato y mediato del movimiento y su significado. 
En ese sentido, se sostiene que el movimiento universitario tiene 
como resultado la expulsión del clero y la burguesía tradicional 
local de la conducción de la universidad lo que redefine las rel~ 

ciones de poder al interior de la misma. El movimiento tiene, por 
ese hecho, un triunfo parcial. Parcial porque no logra acumular 
la fuerza política suficiente que le permita acceder inmediatame~ 
te a la conducción de la universidad, por lo que se produce un 
equilibrio inestable y variable de fuerzas en disputa que se pro
longará hasta 1963 año en el que las fuerzas del movimiento logr~ 
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rin acceder a la rectoria para iniciar un conjunto de cambios en 
la UAP. la experiencia acumulada por la lucha de 1961 tendrá sus 
primeros frutos. La expulsión del clero y la burguesia local son 
una condición sine qua non para que en 1963 puedan comenzar a de
sarrollar, no sin dificultades, los anhelos de los universitarios 
poblanos que levantan el movimiento en 1961. 
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C A P I T U L O I I 

EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO 



"ES DE ELEMENTAL JUSTICIA TRATAR DESIGUAL A LOS DESI 
GUALES, QUE QUIERE DECIR,QUE SI LA UNIVERSIDAD DE 
PUEBLA VA A OFRECER A PUEBLA UNA FACULTAD QUE VA A 
PREPARAR SUS EJES ECONOMICOS, ENTONCES ESPERAMOS FUN 
DADAME~TE QUE PARTE DE LA POBLACION ESCOLAR DE ESA -
FACULTAD FORME A LOS HIJOS DE LOS CAPITALISTAS DE 
PUEBLA, LOS MUCHACHOS QUE TIENEN UNA ORIENTACION Y 
QUE LES VAMOS HACER EL SERVICIO DE PREPARARLOS BIEN 
PARA MANEJAR BIEN SUS FABRICAS, SUS COMERCIOS, SUS 
TRANSPORTACIONES, HOMBRE SI VA HABER (SIC) AQUI HIJOS 
DE PERSONAS RICAS LOS VAMOS A CAPACITAR PARA QUE SE 
ENRIQUEZCAN MAS, QUE DE MALO ESTA QUE PAGUEN EL SER
VICIO QUE LES VAMOS A DAR, ENTONCES NOSOTROS DECIMOS 
QUE SE SUBA LA CUOTA A 150 PESOS Y QUE SE ESTABLEZCA 
UNA CUOTA MENSUAL DE 100 PESOS. 
EN MEXICO LA IBEROAMERICANA TIENE 200 PESOS MENSUA
LES Y ESTA LLENA LA FACULTAD: TODO EL PROBLEMA ESTA, 
A MI ENTENDER, QUE ENSEREMOS REALMENTE LA MATERIA, 
ES DECIR QUE DEMOS EL SERVICIO, DANDO EL SERVICIO HA 
BRA MUCHOS MUCHACHOS QUE PUEDAN PAGAR LA COLEGIATU~
RA ..• , QUIERO CUATRO, QUIERO CINCO, QUIERO SEIS, DE 
A CIEN PESOS, SON CUATRO, CINCO O SEISCIENTOS PESOS 
QUE PUEDEN ENTRAR; DEJAMOS LA FACULTAD DISCRECIONAL 
AL SENOR RECTOR PARA CONDONAR TOTALMENTE O PARA BA
JAR LAS CUOTAS, OTRO GRUPO DE ALUMNOS QUE EN LUGAR 
DE PAGAR 100 PAGUEN 65, PAGUEN 50, PAGUEN 40, PERO 
QUE PAGUEN ALGO, Y ACEPTAMOS DE BUEN GRADO QUE HAYA 
BUENAS CABEZAS, BUENOS MUCHACHOS ENTRE LA CLASE PO
BRE Y LOS HAY Y MUCHOS QUE NO PUEDEN PAGAR NADA, EN
TONCES A ESOS SE LES DA EL SERVICIO EN PRIMER LUGAR, 
PORQUE ESA ES NUESTRA VOCACION UNIVERSITARIA Y POR
QUE ESTAMOS PENSANDO QUE A LARGO ALCANCE SE BENEFI
CIARA PUEBLA, CON PREPARAR BIEN A MUCHACHOS POBRES 
QUE EL DIA DE MANANA SEAN CAPITANES DE INDUSTRIA 
QUE SE ABRAN UN VERDADERO PORVENIR EN LA INDUSTRIA" 

Sesi6n del Consejo Universitario 
28 de enero de 1959 

Intervenci6n del miembro del 
Consejo de Honor de la UAP 
Lic. Jos~ Antonio Pérez Rivero 



CA.PI TUL O I I 

EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO 

En el estudio del movimiento universitario de 1961 en Puebla, 
el contexto institucional (la universidad) y el local (el estado) 
resultan determinantes para su comprensión. La lucha de los uni
versitarios poblanos estaba encaminada a cambiar la estructura 
académica y de gobierno de su universidad, ~orlo que la descrip
ción y el análisis de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) es
tá hecha a partir de esos dos elementos. En el caso del estado de 
Puebla se aborda su situación económica, política y social preva
leciente al inicio de la década de los sesenta. 

Como la situación de Puebla y de su universidad en 1961 es re
sultado de un proceso histórico particular, se ha recurrido al p~ 

sado reciente para poder explicar las car.acterísticas del contex
to en el que se desarrolla el movimiento. 

La Universidad Autónoma de Puebla 
La universidad de Puebla obtuvo su autonomía en. 1956 bajo el 9Q 

bierno del Gral. Rafael Avila Camacho. En 1937 la institución ha
bía obtenido, bajo la gubernatura de Maximino Avila Camacho, el 
status da universidad al transformarse el Colegio dei Estado que 
funcionaba desde 1825. El primer rector de la universidad, ya con 
su carácter de aütónóma, fue el Dr. Manuel S. Santillana.quien c~ 
brió su período completo de 1956 a 1959. Al término de su gestión 
fue elegido el Lic. Armando Guerra Fernández el 5 de diciembre de 
1959.Pero Guerra Fernández no pudo terminar su período oficial po~ 

que en 1961 estalla el movimiento .universitario tendiente a cam
biar las estructuras de gobiern~ y académica de la universidad, 
las que se describen y analizan a continuación. 

Estructura académica 
De la estructura académica de .la UAP se trata en este trabajo 

las formas de organizacJón académica en l~ docencia, la matrícula, 
las características del ·personal docente y las condiciones y "am-
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biente" de trabajo existentes en la institución, en el período 
de finales de la dficada d~ los cincuenta a inicios de la dficada 
siguiente. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de 1956 (vigente en el momento 
del estallido del movimiento universitario), se establece que 
la UAP debe organizarse en facultades, escuelas, institutos de 
investigación científica y departamento de extensión Universi
taria. La realid~d es q~e la act~vidad académica de la univers! 
dad se realiza en esos años fundamentalmente en escuelas profe
sionales, escuelas preparatorias y a nivel técnico la Escuela 
de enfermería. La investigación desarrollada en la UAP es prác
ticamente nula y las actividades de extensión universitaria son 
poco significativas. 

La docencia, función principa.l de la UAP, se realiza en los 
niveles de educación media superior (en las Preparatorias Diur
na y Nocturna), tficnico (en la Escuela de Enfermería) y supe
rior. No hay en funcionamiento el nivel de posgrado,sin embargo 
todas las escuelas profesionales de la UAP son conocidas en el 
medio universitario como facultades. 

En 1961 la UAP ofrece 11 licenciaturas en 10 escuelas: Admi
nistración de Empresas, Arquitectura, Contaduría Pública, Dere
cho, Físico-matemático, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, 
Medicina, Od.ontologia, Químico Farmacobiólogo y Químico Indus
trial • 

Las escuelas estan· ubicadas en la ciudad de Puebla, a pesar 
de ello no existen rel~ciones institucionalizadas entre ellas. 
Salvo el caso de una Escuela (la de Ciencias Químicas), en to
das las demás se ofrece una sol.a licenciatura. 

En el cuadro 1 se muestra.la .. población escol.ar en la UAP por 
Escuela para el período de 1959 a 1961, de acuerdo a los prime

.ros datos estadísticos oficiales publicados por la institución 
en 1966: 
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CUADRO 1 

POBLACION ESCOLAR EN LA UAP 
POR ESCUELA (1959-1961) 

Escuela 19 59 19 60 1961 

Preparatoria Diurna * 1172 1338 1502 
Enfermería y Obstetricia 116 153 148 

Administraci6n de Empresas 13 27 29 
Arquitectura 153 178 200 
:ciencias Químicas 148 167 170 
Ciencias Económico-Administrat. 490 443 312 
Derecho y Ciencias Sociales 304 323 339 
Físico-Matemáticas 22 25 25 
Ingeniería Civil 183 207 225 
Ingeniería Química 24 7 270 323 
Medicina 761 806 822 
Odontología 44 48 52 

Total en licenciatura 2365 2494 249 7 

MATRICULA TOTAL 3653 3985 414 7 

* No existen datos de la Preparatoria Nocturna 

FUENTE: GARIBAY, José Informe del rector José 
Garibay Puebla, UAP, diciembre 1966 
p. 51 

Del cuadro 1 se puede apreciar la predominancia de la carrera 
de Médico que representa el 33% de la matrícula total de licen
ciatura de la Universidad. Tres carreras, Medicina, Derecho y 
Contaduría Pública, concentra~ el 59% de los alumnos de licenci! 
tura en 1 a UAP en 1961. El contar con el mayor número de alumnos 
en la UAP, le permite a los estudiantes de Medicina ganar las 
instancias de dirección estudiantil. 

En términos del crecimiento de la matricula destaca el rápido 
crecimiento de Arquitectura~ así como la caída de la matricula 
en contaduría pública. 
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Cómo es lógico, la mayor cantidad de egresados corresponde a 

Medicina, según puede apreciarse en el cuadro 2. Para el año de 

1961 el número total de egresados de .1 icenciatura en la UAP es 

de 129, correspondiéndole a Medicina el 39%. 

CARRERA 

Físico-Matemiticas 
Medicina 
Odontol1ogía 
Quími co-Farmacobiólogo 
Contador Público 
Derecho 
Arquitectura 
Ingeniero civil 
Ingeniero químico 
Químico industrial 

TOTAL: 

CUADRO 2 

EGRESADOS POR CARRERA 
1956-1962 

19 56 1957 19 57 / 19 58/ 
1958 1959 

1 2 1 2 
33 45 52 45 

6 7 7 11 
2 4 9 2 
4 3 11 9 
3 3 9 12 
- - 2 3 
5 7 6 4 
3 9 8 5 
2 4 ..l. _l -

59 84 108 96 

FUENTE: UAP Estadística: egresados y titulación 
Puebla, ÜAP (Opto. escolar) Mimeo, s/f 

19 59 / 1960/ 1961/ 
1960 1961 1962 

6 - -
63 50 50 
- 1 6 

10 14 11 
8 3 8 

10 13 9 
6 - 5 

11 2 8 
4 15 26 
5 7 6 

123 105 129 

De acuerdo a la fuente del cuadro·2. el número de ti tul a dos en 

1961 asciende a 101, siendo 48 de la Escuela de Medicina, 12 de CoD_ 

taduría, 12 de Ingeniería Civil. 11 de Derecho y el resto correspo_!! 

de a las .Escuelas de Ingeniería Química, Ciencias Químicas y Odont~ 

1 igía. Manuel Lara y Parra (rector de 1 a UAP de 1963 a 1965) remem~ 

ra sobre el ambiente que existía en torno a los exámenes profesion~ 

les en la Universidad de Puebla: "los jóvenes que llegaban al exa

men profesional eran de familias acomodadas. Recuerdo como si 1 o es 

tuviera viendo ahora, que los muchachos que llegibamos al colegio 

al primer año de preparatoria, que correspondía al primer año de la 

escuela secundaria, veíamos con asombro que para el examen profesi~ 

nal se requería ir vestido de frac. El jurado para tal acontecimieD_ 

to 'social' iba también vestido de esa manera y 1 os invitados se 
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presentaban ataviados de igual forma"; característica que perduró 

en la universidad en los años cincuenta. 

No existen datos estadísticos que pudiesen mostrar el nivel so

cio-económico de los estudiantes universitarios y poder determinar 

con precisión la composición social del alumnado. Una buena parte 

de la matrícula de preparatoria, provenía de las escuelas privadas 

como el Instituto Oriente, e·l Colegio Benavente a donde acudían 

hijos de los industriales y comerciantes (fundamentalmente de la 

c'iudad de Puebla y en menor medida de Teziutlán y Tlaxcala). El 

resto de estudiantes preparatorianos provenía de las secundarias 

oficiales y pertenecían a las clases medias. En la preparatoria 

se marcaban fuertemente las diferencias sociales y en los cincueil 

ta "esa desigualdad influiría.durante las luchas universitarias 

de 1 as décadas de los cincuenta y los sesenta"? En el seno del 

Consejo Universitario, por ejemplb, en más de una ocasión se plail 

teó que fuesen establecidas dos .tipos de colegiaturas diferentes 

y que quienes pagasen más tuviesen a los mejores maestros y hora

rios a su disposición. 

En la Escuela de Derecho de fines de los años cincuenta, se pro

hibía entrar a una clase sin traje y corbata: "los profesores es

taban autorizados para expulsar de su clase a quien no cumpliera 

con esa norma, los pocos .estudiantes de escasos recursos que acce

dían a 1 a UAP ta 1 vez se compraban un traje para todo el año o to

da la carrera"~ situación que tenía.su origen en los tiempos del 

Colegio del Estado y que perduraría hasta principios de los sesen

ta. La justificación de esta situación se advierte en las palabras 

con que Manuel Lara y Parra recuerda· el hecho: "los profesores de 

esa época ••. no permitían que· los alumnos entrasen a clase con 

sueter o sin corbata. Según ellos el estudiante de un· .colegio supe-

1 LARA Y PARRA, Manuel La· lucha universitaria. en Puebla, 1923-1965 
Puebla, E:lici6n del autor; 1988, p. 12 

2 Ibid, pp 12-13 
3 ORNELAS, Carlos y Rafael CAMPOS La· Universidad Aut6noma de Puebla: 

la búsqueda de' ·1a democracia México, UAM-X (Mimeo), s/f, p. 76 
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rior debería ser individuo que se distinguiera del j6ven chofer o 

voceador. El vestido debería ser un hábito que no 'hacía al monje' 

pero le daba categoría, la categoría de dignidad que todo hombre 

culto debe presentar ante la sociedad 114 

Tampoco existen datos estadísticos para establecer la composi

ci6n de la matrícula por sexo. Para 1967-1968 la poblaci6n estu

diantil masculina representaba el 80% de la matrícula total. Como 

es conocido, el fen6meno del crecimiento de la poblaci6n femenina 

en las universidades inicia en los sesenta, de allí que el dato 

nos permita un acercamiento a lo que pudo ser la composici6n de 

la matrícula por sexo en 1961. (que evidentemente era sumamente 

reducido el número de mujeres estudiantes) • 

En cuanto al personal docente, los catedráticos eran contrata

dos por asignatura. La figura de profesor de carrera aparece has

ta los años de 1963-1965 en el rectorado de Manuel Lara y Parra. 

La hora clase era pagada en la UAP a diez pesos en 1959, quince 

en 1960 y para 1961 había aumentado a dieciocho pesos. Más que 

por los sueldos, los docentes en la UAP lo eran por el prestigio 

social y profesional que adquirían por el hecho de ser catedráti

cos universitarios. 

Entre el personal docente era común encontrar a funcionarios 

del gobierno, a "eminentes"· doctores y abogados (cuyos consulto

rios y despachos privados eran de mucho prestigio) y a "cultos" 

miembros del grupo Bohemia Poblana (el grupo que auspiciaba en la 

ciudad de Puebla, el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz). 

El presupuesto de la UAP era insuficiente, se destinaba casi en 

su. totalidad al pago de sueldos. En 1961 el presupuesto asciende 

a $5, 255,000.00. La Federaci6n aporta el 53%, el gobierno estatal 

el 36% y el 11% restante es de ingresos propios (por cuotas de 

los estudiantes) • El presupuesto otorgado era insuficiente e inci

día en las actividades de la universidad. 

4 LARA y PARRA, Manuel, op. cit., p.13 
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Además de la penuria económica, incidía en el nivel académico 

el control que de la Universidad tenía el clero y la burguesía 
local. A través del Frente Universitario Anticomunista (FUA) ,que 
perseguía a profesores y estudiantes de ideas liberales y progre

sistas, y de las autoridades de la UAP (ligadas a las organizaci~ 
nes religiosas y a las escuelas católicas privadas) predominaba 
el dogmatismo religioso y el atraso cultural. Uno de los dirigen
tes estudiantiles en el movimiénto de 1961, Enrique Cabrera, apu~ 
taba que "estudiantes y maestros se encontraban ahogados en la 
densa mentalidad de la nefasta colonia hispánica: cursos de Soci~ 
logia donde se enseñaba 'Las apariciones del Tepeyac', por el l i
cenciado José Antonio Pérez Rivera; misas en acción de gracias al 
final de los cursos; rídiculos desfiles de los consejeros con to
ga y birrete; larguísimas conferencias de miembros del Instituto 
de Cultura Hispánica; y un clima de barbarie alcoholizado y caba
retero entre los estudiantes .más avanzados o con más influencia, 
quienes generalmente eran 1 os que pegaban más fuerte: 1 os el ási
cos pandilleros, porristas, golpeadores de toda especie, sistema 
favorito de la burguesía para reprimir cualquier manifestación li 
geramente democrática. del mov.imiento estudiantil 11

5 . -
Maestros que, al decir del Ing. Luis Rivera Terrazas, "no sabían 

la diferencia entre peso y masas 116 pero daban clases de Física, 
enseñanza basada en el dictado de apuntes, pocos laboratorios e 
instrumental para prácticas, bibliotecas de enorme riqueza por 
su acervo (como la José María Lafragua) pero sometidas al saqueo 
por la ignorancia y negligencia de las autoridades,eran rasgos del 
trabajo de la universidad. 

5 Citado por VELEZ PLIECD, Alfonso .''La sucesi6n rectoral, las lecciones de la 
historia y las tareas actuales del m::ivimiento universitario denocr1itico" en 
Critica 1 Pue0la, UAP, oct-dic B78, p. 58 

6 roR~, Florencia ~bdernizaci6n. acad~ca y democracia en la UAP (Tesis de 
naestria en Sociologia) ~co, FCPyS-UNAM, 1988, .p. 19. El Ing. Rivera Terra 
zas tambi€n refería de un "renanbrado" catedr1itico que en clases de sociolo-
gia nai::>lai:Ja de "la fusi6n de las dos razas que dieron origen a esta naci6n; 
una basada en la Virgen de Covadonga y la otra producto del arror a la Virgen 
de Guadalupe" (Veáse la referencia en la cita 8 de este capitulo) • 
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Luis Ortega sintetiza el proyecto dominante en la UAP de los cin
cuenta: u~a~üvieja concepción de ia universidad tradicional, p~opia 
de eruditos, conservadora de las buenas costumbres sociales de la 
aristocracia poblana, fo~madora de buenos padres, buenas esposas y 
buenos profesionistas. Reproductora de la moral cristiana, sin nin
guna vinculación con los males sociales que traía consigo el desa
rrollo capitalista, rechazaba la cultura de la 'plebe' revoluciona
ria, tratando de alejar a los universitarios de la problemática de 
los 'sucios' obreros 'revoltosos', de ideas comunistas, y de los 
campesinos que luchaban por la tierra" 7 . 

A inicios de la década de los cincuenta, comienza a gestarse un 
grupo académico, de ideas liberales y progresistas, que, pese al 
hostigamiento y dificultades,· va creando y ganando espacios insti
tucionales. Grupo que pretende hacer de la universidad un espacio 
de generación científica seria y que chocará contra el grupo domi
nante en la universidad. La fundamentación hecha para la creación 
de las carreras de Físico~matemáticas y de Administración de empre
sas es ilustrativa de las dos concepciones que sobre la universidad 
existen a finales de los años cincuenta, la de las autoridades uni
versitarias (ligadas al clero y la burguesía locales) y la del gru
po de académicos liberales. 

El caso. de la Escuela de Físico-Matemáticas tiene como antece
dente el año de 1949 cuando e·l Dr. Guil 1 ermo Ha ro y el I ng. Luís 
Rivera Terrazas junto con el rector de la Universidad de Puebla Ho
racio Labastida concibieron la creación de una escuela de ciencias. 
Esta tuvo su concreción en 1950-51 convirtiéndose en la segunda es
cuela cíe esta naturaleza en el país. Rivera Terrazas señala que su 
creación fue posible· gracias "al esfuerzo de un puñado de jóvenes 
que vieron en .la ciencia .una es·peranza para desarrollar sus inquie
tudes.y vocaciones" y permitió que "los estudiantes de.Química e I~ 
geniería química vieron en la Escuela de Ciencias un oasis ante la 
precariedad científica de ese momento, en el que la carencia de bi-

7 ORTEGA, 'Luis "El movimiento. estudiantil poblano. I parte. La dé
cada de los afies 60" en Critica 5 Puebla, UAP, abr-jun 1980, p.4 
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bl iotecas y material didáctico hacían naufragar cual quier intento 
s e r i o p o r des a r ro 11 a r 1 a e·d u ca .c i ó n s upe r i o r e n e l es ta do , a n o se r 
que, como sucedfa entonces, se impartieran cursos de heráldica o 
de moral" y en los que "algfin renombrado catedrático de esa insti
tución advertfa a sus alumnos -a mitad del siglo XX- que 'cuando 
la aviación sea una realidad, jóvenes, podremos considerar que la 
ciencia ha avanzado'"ª. 

El proyecto de creación de la Escuela de Ffsico-Matemáticas .en
frentó, como es lógico suponer- incomprensiones y oposición de au
toridades y maestros. En la discusión del proyecto de creación de 
la escuela, en el Consejo Universitario, el doctor Manuel Lara y 

Parra. "plantea el problema del mercado profesional para los futu
ros .egresados de esta escuela, toda vez que por 'su naturaleza fu~ 

damentalmente especulativa' teme que estos profesionales no puedan 
ni 'ganarse.la vida', por ello -señala en su intervención- 'seco
rre el riesgo de que estudiantes inexpertos e irreflexivos encuen
tren al final de su carrera, que su ciencia no les proporciona su
ficiente para vivir, puesto que como maestros universitarios de fi 
si ca y matemáticas ganarfan muy poco'. Ante esto el rector Labasti 
da replica que 'el afln de aprender y adquirir cultura no está s~ 

bordinado al rendimiento económico que pudiera arrojar su saber". 
Por su parte, en la misma sesión el estudiante José Garibay Avalos 
sugiere "dada la pobreza de la institución, que el dinero que va a 
gastarse en la nueva escue1a, mejor se destine a la solución de 
los problemas de las escuelas ya existentes" 9 . Finalmente el pro
yecto es aprobado. 

Los ataques de la reacción se producen inmediatamente con argu
mentos como "lpara qué una escuela de ese tipo?. es un despilfarro, 
un lujo, un gasto innecesario"; co~ el estrangulamiento económico 
e incluso con la represión administrativa ("el rector Armando Ver
gara Soto cesó al ingeniero Luis Rivera Terrazas, secretario del 

8 RUIZ, Andrés "La 'lucha de .. un hombre bueno. Entrevista con Luis Rivera Te
=azas" en Fin de siglo.a, Méxia:>, noviembre 1986, pp 18-19 

9 Citado p::>r VEIEZ PLIEGJ, ·Alfonso "Raíces sociop:::il1ticas de las transformacio 
nes curriculares en la Universidad AUt6noma de Puebla" en Simposio EJ<perien--
cias curriculares en la !ll.tima década México,DIE (cuademos de Investigaci6n 

educativa) octubre 1983. 
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Partido Comunista en .formaci6n" 1º en 1952, por órdenes del goberna
dor y por la participaci6n del ingeniero en 1 a lucha contra el pr~ 

yecto de militarizaci6n de la universidad. 
No obstante este clima adverso, "los maestros de dicha escuela, 

encabezados por el Ingeniero Luis Rivera Terrazas, comenzaron a 
trabajar para actualizar los programas de estudio de Física y Mat~ 
máticas de la Preparatoria y de las carreras de Ingeniería Civil y 
Ciencias Químicas" 11 y con el tiempo consolidaron un aceptable ni
vel académico, con actividades de docencia (para una población me
nor a los 30 estudiantes en 1961) y de investigación (con ponen
cias presentadas en diferentes foros nacionales). Clima que se ve 
entorpecido por las autoridades y por la acechanza permanente del 
FUA que a toda costa intenta controlar la escuela. En 1961, por 
ejemplo, la sociedad de alumnos es presidida por gente afín al FUA 
y contraria al proyecto de los m~estros de la Escuela. 

·La creación de la Escuela de Administración de Empresas en 1959 
refleja aspectos de la concepci6n que sobre las profesiones unive~ 
sitarias, tenía el grupo dominante al interior de la UAP. La ini
ciativa para su creaci6n corrió a cargo de los licenciados José An 
tonio Pérez Rivera y Eligio Sánchez Larios quienes argumentan: 

"que el enorm~ desenvolvimiento econ6mico de los Estados Unidos 
de Norteamérica está basado en la buena organización y administra
ción de sus empresas y que tal cosa se ha logrado, en gran parte, 
a la buena preparaci6n que tienen los jefes y directivos en gene
ral de la industria, la banca, la transportación~ el comercio, 
etc., adquirida en gran parte en las .propias universidades." 

"que todas las universidades de los Estados Unidos de Norteaméri 
ca tienen una Facultad que ellos mismos denominan 'Bussiness Admi
nistration' y que entre nosotros se llama Administraci6n de Empre
s as." 

"que aquí en Puebla nos encontramos en estos momentos con un pa
norama de marcada ampliaci6n económica, formada por las consecuen-

10 SILVA ANDRACA, Héctor Puebla y. su universidad Puebla, UAP, 1980, p. 42 

2 8 



cias que para nuestra economía traerá el reciente acuerdo del se
ñor Presidente de la República, de construir la 'supercarretera 5 
de mayo', y la decidida voluntad de nuestra ciudadanía, manifest~ 
da el día 26 del presente en la Asamblea de la Junta de Mejora
miento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla, de apor
tar una fuerte ·partida de millones de pesos 11 ll encaminada a reso.!_ 
ver problemas de la urbanización de la ciudad. 

Estas y otras razones justificaban, plenamente la aprobación de 
la carrera de Administración de Empresas. La iniciativa, una de 
las pocas realizaciones académicas del grupo dominante, fue apro
bada y recibió del Consejo de Honor una "complacencia y sincera 
fel ici tación 11 l? 

Criterio similar había prevalecido en la fundación de la Escue-
1 a de Arquitectura, creada en el marco de crecimiento urbano y 
auge de inmobiliariai y constructoras que experimentó la ciudad 
de Puebla a .partir"del primer lustro de los años cincuenta. 

Esta estructura académica y un "ambiente" cotidiano de trabajo 
rutinario y poco propicio para una vida académica creativa son 
rasgos de la UAP que prevalecen en 1961 ·y que van a propiciar la 
revuelta estudiantil, junto a otros factores. 

Estructura de gobierno de la UAP 
La Ley Orgánica de 1956, que contiene la autonomía universita

ria, estructuraba una nueva forma de gobierno para la institución 
diferente a la establecida por la·anterior legislación universi
taria. En la Ley de 1956 se reconocían como autoridades universi
tarias: el Consejo de Honor, el Consejo Universitario, el rector 
y los directores de escuelas, de acuerdo al artículo io. 13También 
se establecía la conformación de un Patronato. 

11 Citauo en VELEZ PLIEGO, Al.fonso "Raíces •••. , op. cit., pp 21-22. 
Pérez Rivero y Sánchez Larios (personas muy ligadas al clero po 
blano) serán de los catedráticos impugnados por el movimiento -
en 1961. 

12" Actas del-Cbnsejo de·Honor.1956/1960 Puebla,. UAP (Secretaría General-docu
mentos), 1982, p. 56 

13 Las referencias sucesivas a la Ley Orgánica están tomadas de Leyes Orgánicas 
de la Universidad Autónana de Puebla Puebla, UAP (Secretaría General-documen 
tos), 1981, pp. 63-84 -
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E1l Consejo de Honor estaba facultado para: "I Nombrar al rector 
a propuesta en terna del Consejo Universitario. Conocer 1 a renun
cia de aquél y removerlo por causa grave, lo que apreciará discr~ 
cionalmente, I I Nombrar a los directores de facultades, escuelas 
e institutos a propuesta en terna hecha por el rector, II I Desig
nar a las personas que formen el patronato de la universidad y IV 
Resolver en definitiva cuando el rector, en los términos y con 
las limitaciones señaladas en el artículo 29 de esta ley, vete 
los acuerdos del Consejo Universitario" (Art. 15). La Ley señal~ 

bala.composición del Consejo de Honor: siete personas, cuyos 
primeros componentes serían designados por el gobernador (Art. 
11). Para ser miembro del Consejo de Honor se requería ser mexic~ 
no por nacimiento, mayor de 35 años, poseer grado universitario 
superior al de bachiller y "haberse distinguido en su ejercicio 
profesional, prestar o haber prestado servicios docentes o de in
vestigación en la universidad, y demostrado en cualquier forma i~ 

terés en los asuntos universitarios y gozar de estimación general 
como persona honorable y prudente (Art. 12). Los acuerdos emiti
dos por el Consejo de Honor serían válidos con el voto a proba to-· 
rio de cuatro de sus miembros (Art. 15) y el cargo de miembro 
del ConsejQ sería de carácter honorífico (Art. 14). Cual quier 
miembro del citado Consejo aspirante a la rectoría requeriría se
pararse del mismo dos años antes de ocupar el cargo rectoral (Art 
13). 

La integración del Consejo Universitario se haría con el rector 
los directores de escuelas; un consejero catedrático por cada es
cuela; un consejero alumno por cada escuela y un representante de 
los empleados universitarios(Act. 16). El Consejo Universitario 
estaría presidido por el rector (Art'. 17). Las atribuciones del 
Consejo Universitario serían: "I Promover cuanto tienda al mejor~ 

miento cultural, económico, técnico y docente de la universidad; 
11 Expedir el estatuto universitario; III Determinar las faculta
des, escuelas e institutos que deban organizarse o suprimirse, 
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así como admitir o recha.iar la incorporación de establecimientos 

ajenos a·la universidad; IV Aprobar y en su caso reformar los mé
todos, planes y programas de estudio; V Dictar su reglamento int~ 

rior y los que fueren necesarios para la completa observancia de 
la Ley; VI Nombrar al tesorero de la universidad a propuesta en 
terna del rector; VII Designar contador público titulado que reví 
se la contabilidad de la universidad; VIII Formular y aprobar el 

presupuesto general anual de egresos¡ IX Rechazar, con causa jus
tificada, las donaciones y legados que se hagan a la universidad; 
X Establecer las bases reglamentarias de revalidación de estudios, 
registro de títulos .y expedición de certificados; XI Conceder peft 
siones, jubilaciones y recompensas· a los profesores y empleados 
del plantel; XII Conferir grados honoríficos; XIII Resolver los 
conflictos que surjan entre autoridades universitarias y XIV Las 
demás que le confieran las leyes y reglamentos" (Art. 21). El Co.!J. 
sejo Universitario habría de celebrar 5 reuniones ordinarias anu~ 
les y las extraordinarias que fuesen necesarias (Art. 22); el nú
mero de consejeros requeridos para sesionar legalmente sería de 
la mi~ad más uno (Art.23); las resoluciones del Consejo Universi
tario se tomarían por mayoría de votos, teniendo el rector voto 
de cal ida·d en caso de empate (Art. 24). Los artículos .18 y 19 es
tablecían los requisitos para ser consejero maestro y alumno. En 
el primer caso se requería ser mexicano por nacimiento, mayor de 
30 años, catedrático con un mínimo de 4 años y no desempeñar car
go administrativo en la universidad. Para los alumnos era exigido 
ser mexicano por nacimiento, ser estudiante regular, cursar por 
lo menos el segundo año, tener.promedio mínimo de 8, no desempe
ñar ningún puesto en la universidad y ser designado por la asoci~ 
ción .de alumnos de su escuela. La duración en el cargo sería de 
un año.' permitiéndose. la reelección (Art. 20). 

El rector de la universidad era considerado el "jefe nato de la 
misma y su representante legal" durando tres años en el cargo y 

pudiendo ser reelecto (Art. 26). Las atribuciones del rector eran: 
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"I Representar a la universidad, 11 Promover, dentro de su esfera 
de acción, cuanto ti.en da al mejoramiento cultural, económica, téE. 
nico, admi·nistrativo y docente de la universidad; III Nombrar y 

remover al secretario de la universidad; IV Convocar al Consejo, 
presidir sus sesiones y ejecutar sus acuerdos; V Dictar las medi
das pertinentes para la conservación del orden, la intensifica
ción de los estudios y "el buen gobierno del plantel; proponer en 
terna al Consejo de Honor, los directores de escuelas; VII Nom
brar a los profesores a propuesta en terna del director correspo~ 
diente; VIII Nombrar y remover a los empleados de la universidad; 
IX Informar anualmente al Consejo Universitario en sesión pública 
acerca del funcionamiento de la universidad; X Aplicar las medi
das disciplinarias al personal docente, administrativo y alumnos; 
XI Conceder exámenes; XII Asumir la presidencia de las academias 
de profesores cuando asista a ellis; XIII Cumplir y hacer cumplir 
las preescripciones legales; XIV Revalidar los estudios hechos en 
otros centros educativos y XV Aceptar las donaciones y legados 
que se hagan a la universidad" (Art. 28). El rector estaba facul
tado para vetar los acuerdos del Consejo Universitario que no 
tuvieran "carácter técnico" (Art .. 29). Para ser rector se reque
ría ~er mexicano por nacimie.nto, mayor Ú 35 años y menor de 60, 
tener grado universitario superior al de bachiller "adquirido en 
la misma corporación", ser catedrático de la universidad y con un 
mínimo .de .. 5 años. de :Servic:ios,:no' ·ctesenipeilar-.puesto público de carácter po-
1 ítico al momento de su elección o durante su encargo y no ser 
ministro ni tesorero de ningún culto" ~Art. 27). 

Finalmente, los directores de. escuela tenían las atribuciones si 
guientes:. "l Promover todo lo relativo al mejoramiento cultural, 
docente, técnico y disciplinario de la institución a su cargo; II 
Vigilar el cumplimiento de la presente ley, de los reglamentos, 
planes y programas de trabajo y en general de las disposiciones y 

acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la dirección 
a su cargo, dictando las medidas que estime necesarias; III Desem-
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peñar las comisiones que se les confieran; IV Convocar a la Acade 
mia de Profesores de su institución, presidir sus sesiones cuando 
el rector no asista a ellas y ejecutar sus resoluciones, y V Pro
poner en terna al rector el nombramiento de catedráticos" (Art. 
33). Para ser director de escuela se requería ser mexicano por n~ 
cimiento, mayor de 30 años, catedrático de la institución de que 
se trate con una antigüedad no menor de 2 años y tener el grado 
universitario obtenido en la propia universidad (Art. 31). 

Esta conformación de las autoridades universitarias, si bien n~ 
vedosa en su forma para la historia de la UAP, mantenía relacio
nes verticales de dominación y propiciaba la formación de redes 
de complicidad y fidelidad entre catedráticos y autoridades. Para 
Luis Rivera Terrazas la "Ley era profundamente antidemocrática. 
Las estructuras rígidas y autoritarias de organización y funcion~ 
miento de la universidad se mantuvieron intactas. No era ya el g~ 

bernador quien imponía rector, sino un Consejo de Honor nombrado 
prec·isamente por el Gobernador •.. 1 as funciones del Consejo Uni
versitario estaban restringidas~ 14 Esta conformación de la estru~ 
tu~a de gobierno y especialmente del Consejo de Honor tenía su 
fundamento en lograr "el propósito de desvincular la oarte admi
nistrativa de 1 a docente, a efecto de constituir dos_órganos dife
rentes, con lo que se logra: a)el iminar hasta donde es posible 
las causas de disturbios y agitaciones que la designación de fun
cionarios universitarios pudiera traer consigo, b) facilitar al 
rector su dedicación efectiva al estudio y resolución de los pro
blemas de orden técnico,.c)procurar que el propio rector forme un 
equipo de colaboradores eficaces que lo ayuden a resolver los pr~ 

blemas de docencia e investigación y d) crear un organismo perma
nente, alejado de política militante y contingente, lo que signi
fica, en último análisis, una mejor garantía en favor de la buena 

14 RIVERA TERRA~A.>; ·r;uis "Los 25 años de Reforma Universitaria en 
la UAP" en Documentos Universitarios Puebla, UAP (Col. Univer
sidad y sociedad no. 1), 1983, pp 69 
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marcha de la institución 11 15, 

En los hechos, la aplicación de esta nueva Ley Orgánica permi
tió la disminución del control de la universidad por parte de la 
burocracia política, que pasó a manos de la burguesía y el clero. 
Los miembros del Consejo de Honor nombrados por el gobernador Av_i 
la Camacho fueron el primer paso de este desplazamiento. Los sie
te miembros nombrados fueron ·el Dr. Gil J iménez (de la Escuela de 
Medicina), Lic. Nicolás Vázquez (de la Escuela de Derecho). (Ing. 
Alberto Ancona (catedrático en las Escuelas de Ingeniería Civil 
y de Físico-matemáticas), la química Mar~na Sentfes (de la escue
la de Ciencias Químicas), los.doctores Carlos Zaragoza y Gonzalo 
Bautista O'Farril y el Lic. Antonio Pérez Rivera. 

El Lic. ~icolás Vázquez era notario pGblico y manejaba los int~ 
reses jurídicos de varias empresas poblanas, Marina Sentíes era 
Directora de la Asociación Católica Femenina, Antonio Pérez Rive
ra estaba ligado al Centro Patronal poblano (además de ser repre
sentante de los colegios católicos particulares y representante 
de 1 os empresarios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje). Pi 
rez Rivera logró rápidamente tomar las riendas·del Consejo de Ho
nor y aparecía en todas las reuniones del Consejo Universitario 
al lado del rector. A lo largo de los años que funcionó el Conse
jo de Honor Pérez Rivero nunca faltó a sus sesiones, en parte por 
que era la persona encargada de convocarlas. 

Los miembros del Consejo de Honor nombraron para constituir el 
Patronato a Francisco Rodríguez Pacheco (Presidente), Casimiro 
Senderos (Secretario), Enrique Benitez (Tesorero) y como Vocales 
a Domingo Taboada y Manuel Ibañez. "A excepción de este Gltimo, 
las personas designadas no eran universitarios sino prominentes 
industrial es y comerciantes·1116 • Como primer rector nombraron al 
Dr. Manuel Santillana, ligado a los círculos empresariales y 
quien además, años después.,.se convirtiera en Caballero de Colón. 

15 Leyes Org~nicas de la· Universidad Aut6noma de Puebla op. cit., 
··pp 65-66 

16 V".é:LEZ PLIEGO, Alfonso "La sucesi6n .•• ", op. cit., p.57 
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El nombramiento de directores también cayó en personas afines a 

los intereses del. clero y la burguesía. En los casos en que algún 
director manifestaba ideas liberales o progresistas, era. bloque~ 

do o i n 1 u s o des ti tu i do. , ta 1 es e 1 c a s o de 1 a P ro fa . M a r í a d e 1 Ca.!:. 
men Pérez H. destituida de la dirección de 1 a Escuela Preparato
ria Nocturna de la UAP, maestra que siempre había manifestado su 
desacuerdo con la presencia de maestros universitarios miembros 

del Opus Dei. 

De la situación anteriormente descrita se puede concluir que la 
UAP en 1961 era una institución pequeña, centrada fundamentalmen
te en la actividad de docencia, con una planta de catedráticos 
contratados por hora, con un presupuesto insuficiente, con muy P.Q. 

co desarrollo en la investigación y la extensión universitaria, 
sin un proyecto editorial, con una administración muy simple en 
su funcionamiento pero muy eficaz en el control pal ítico e ideol.Q. 
gico, con autoridades universitarias ligadas a los intereses de 
las organizaciones empresariales y del clero. Todo ello llevaba a 

una situación de deterioro y anquilosamiento académico, a una at
mósfera de mediocridad, plagada de dogmatismo religioso que impe-. 
dían la posibilidad de desarrollar un proyecto transformador de 
la vida ac~dlmica de la institución. En relación con su entorno 
social, la universidad cumplía con formar los valores de 1 as él i
tes poblanas y satisfacía las aspiraciones de movilidad social de 
las clases medias. 

El estado de Puebla 
La situación económica, política y social del estado de Puebla 

hacia 1961 es resultado de un proceso de desarrollo que puede ser 
ubicado cronológicamente en los años de 1940 a 1960, neríodo en 
el que ra entidad expe~imenta .un .. muy lento .. crecimiénto económico 
que Fezaga a} estado en relación a otras entidades del país y en 

el que se vive políticamente bajo la dominación avilacamachista. 
Este período de dos décadas .ha sido objeto de estudios recien

tes y de los que es posible hacer una caracterización que ayuda 
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a enmarcar el contexto en el que se desarrolla el movimiento uni

versitario. Los autores de tales estudios 17 plantean para el pe

ríodo referido los siguientes rasgos: 
a) La preeminencia de una industria tradicional, 1 a textil, de.!!_ 

tro de la industria poblana: 
En 1945 casi el 70% del valor total de la producción industrial 

de la entidad es aportada por la industria textil, para 1950 re

presenta el 49%, en 1955 aumenta al 70% y para 1960 vuelve a caer 

a 52% (Estrada: 1986). Aún en los años en que 1 a industria tiene 

caídas drásticas, el porcentaje es el mayor en relación a otras 

industrias del estado. 
La industria textil en Puebla tiene en la producción de hilados 

y tejidos de algodón, la fabricación de hilos de coser, el estam

pado de telas y la fabricación de medias y calcetines a sus sect~ 

res más dinámicos. 
En la industria textil poblana coexisten grandes, medianas Y pe 

queñas empresas, prevaleciendo .estas últimas por su número. En 

1360 existen en la entidad 249 establecimientos de esta industria 

que ocupa a 19 263 trabajadores (Rodríguez: 1987). 

17 Se trata de SARMIEN'ro, Carlos "Algunos problemas estructurales 
y coyunturales en el estudio del movimiento obrero de Puebla: 
1940-1960" en Memorias del encuent~o sobre historia del movi
miento obrero T. I Puebla, UAP, 1984 (1 1r.) pp 349-377; RODRI
GUEZ, Francisco Javier "Propuesta de periodizaci6n en relaci6n 
al proyecto de investigaci6n 'La coyuntura de reestructuraci6n 
en la industria textil 1955-1976" en_ Boletin de investigaci6n 
del movimiento obrero no. 9 Puebla, UAP (CIHMO) ·Febrero 1986, 
pp 105-114; RODRIGUEZ, Francisco Javier "La postura de la FTP
CTM ante la coyuntura de reestructuraci6n en la industria tex
til, 1955-1976" en Boletl:n de investigación del movimiento 
obrero no. 10 Puebla, UAP (CIHMO), diciembre 1977, pp 83-92; 
ESTRADA, Rosalina "El poder de compra en la clase obrera de 
Puebla en 1940-1960" en Memorias del encuentro ••• op. cit., 
pp 349-377 y ESTRADA, Rosalina "Nuevas máquinas, menos hombres 
La modernizaci6n de una empresa textil en Puebla: La Covadon
ga" en Empresas y empresarios textiles de Puebla. An§.lisis de 
dos casos Puebla, UAP (Cuadernos de Historia Contemporánea, se 
rie Horizontes 1), 1986, pp 53-105 
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La gran mayoría de 1 as· empresas textil es operan con un bajo ni

vel técnico, incluso muchas de.ellas mantienen maquinarias y tel~ 

res instalados a principios de siglo. Estas empresas basan su prQ 

ductividad en la explotación intensiva de 1 a fuerza de trabajo, 

no hay entre los empresarios la preocupación por modernizar sus 

maquinarias, lo que ocasiona el rezago en la industrialización PQ 

blana en relación con otros estados de la República. Las ganan

cias generadas por la industria son, en su mayoría, trasladadas 

a otros negocios ubicados en el comercio y al fraccionamiento ur

bano. Para la clase obrera, esta situación le significa sufrir 

condiciones de trabajo muy. duras y una constante pérdida de sus 

sal arios reales. 

A partir de los primeros meses de los años 'sesenta comienza eñ 

la industria textil un proceso de reestructuración que tiende a 

modernizar la industria para hacerla más dinámica. Tal proceso se 

caracteriza, entre otras cosas, por el cierre de fábricas y el 

despido y/o reajuste de los trabajadores (Sarmiento: 1984). 

b) El resto de la industria poblana tiene menor significación, 

se destaca la industria alimentaria cuyos rubros.más desarrolla

dos son la producción de azúca.r, la molienda de trigo y la fabri

cación de pastas alimenticias y galletas. 

Hacia el segundo lustro de los cincuenta, la industria en Pue

bla comienza un proceso de diversificación. Nuevas ramas aparecen, 

fundamentalmente la metalmecánica, la automotriz y la siderúrgi-

ca (Rodríguez: 1986). El 13 de septiembre de 1957 se decreta 1 a 

Ley de Fomento Industrial y para 1961 se instalan industrias como 

Central de Malta, Carrocer.ías y Omnibuses, Tabiques y Ladrillos MQ 

dernos, Gas Carbónico, Industrias Metálicas Cañada, y Planta de 

elaboración de gas de agua carburado que en conjunto representan 

un capital de 93 millones de pesos. A partir de la Ley de 1957 se 

instalan en Puebla industrias que luego serán importantes en su 

desarrollo económico: Armas Treja, Industrias Modernas de Puebla, 

Canamex, Sílice Mexicana, Agropecuaria de Puebla, Norton de Méxi-
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co, Precolados y Construcciones de Puebla, Laboratorio Optico Me
xicano, Fábrica de Organos tubulares, Acumuladores Tezi utecos, M~ 

nufactura de Botes y Recursos Minero Metalargicos. La instala
ción de estas nuevas industrias es alentada por los gobiernos es
tatal y federal básicamente a partir de la exención de impuestos. 
por un período de 10 años (Estrada: 1984). 

e) En la agricultura se presenta una característica que combina 
"la existencia de una agricultura de subsistencia, por un lado, y 
por otro, de pequeña producción con bajos niveles de ingreso fre~ 
te a una clase de agricultores que concentr~ lo; medios de produ~ 

ción y que se apropia del excedente" (SARMIENTO: 1984), caracte
rística que constituye el rasgo predominante en el campo poblano. 

Latifundismo y minifundismo constiuyen ese rasgo que puede ser 
explicado por el freno experimentado en el reparto agrario duran
te el período de 1940 a 1960, como se ilustra en el cuadro 3: 

CUADRO 3 

HECTAREAS REPARTIDAS EN PUEBLA 
( 1929-1962) 

PERIODO GOBERNADOR HECT.L\REAS 
REPARTIDAS 

Dr. Leonides Andrew A~ 

Gral. José Mijares Valencia 
218 977 

77 412 

1929-1932 

1933-1936 

1937-1940 Gral. Maximino Avil a Cama cho 193 874 

1941-1945 Dr. Gonzalo Bautista C. 
1946-1950 Ing. Carlos l. Betancourt 
1951-1956 Gral. Rafael Avila Camacho 
1957-1962 Sr. Fausto .M. Ortega 

FUENTE: VOLPE, Asunción 
"Los campe si nos y 1 os ganaderos en. 
sierra norte" en.Critica 6 Puebla, 
jul-sep 1980, p. 39 

56 : 64 3 

10 6 71 

4 531 

4 585 

1 a 
UAP, 

De 1929 a 1940 se repartieron poco más de 490 mil hectáreas mien 
tras que de 1941 a 1962 el reparto de hectáreas alcanzó sólo un p~ 

co más de 1 as 76 mil. 
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En esos años el destino de la producción agrícola es el de la 

comercialización, en el caso de los terratenientes y el autoconsu 
mo en el caso del minifundio. Maíz, trigo y frijol son los produ~ 
tos agrícolas predominantes; así como el azúcar. La ganadería se 
desarrolla en los latifund~os. La diversidad de valles, sierras y 

zonas semidesérticas existentes en el estado contribuyen a una m~ 

yor concentración de la tierra y generan la migración campo-ciu
dad. 

Para 1960 la población rural en el estado asciende a 1 200 356 

personas, lo que representa el 60% de la población total del est~ 

do. La ciudad de Puebla alcanza 297 mil habitantes. De la pobla
ción rural, más de la mitad es analfabeta y más del 55% de ella 
no toma leche, huevo o carne. 18 

d) La capital del· estado ti.ene. el mayor peso económico, ·siendo 

sus principales actividades económicas el comercio, la banca y la 
industria textil. Las-oficinas gubernamentales asentadas en la 
ciudad generan una actividad de servicios importante para el cre
cimiento de la misma. Para fines de la década de los cincuenta, 
la ciudad de Puebla co~ienza a crecer con rapidez a consecuencia 
de la migración del campo y dé los primer.os síntomas que causa el 
desempleo originado en la reestructuración ·de .la industria tex
til. 

"Este crecimiento de población trajQ. consigo un aumento en las 
demandas .de vivienda, de ·educación en todos sus niveles, ~e ser
vicios públicos, etc. Como consecuencia de todo esto se produje

ron alzas const~ntes en lo~ impuestos, en las rentas de casas, 
expropiaciones forzosas de terrenos particulares .y ejidal es 111 ~ 

e) En lo político, el período de 1940 a 1960 está marcado por 
el dominio avilacamachista que se extiende hasta finales de los 
años sesenta. Tal dominio permite la consolidación de una burgu~ 

sía local y establece una identidad entre ésta y el gobierno es-

18 GdNZALEZ CASA.."lOVA, Pablo La democracia en México México, Ed. Era 
(Serie popular 4), 1982 (13'ed.), pp 278-281 

19 CORREAS, Florencia, op. cit., p. 11 
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tal. Esta identidad permite conformar sólidas relaciones de poder 
del grupo oligárquico que domina Puebla por tres dicadas. Grupo 
conformado por la burguesia loca~ (conformada por los empresarios 
textiles, comerciantes de origen extranjero), los latifundistas y 
la burocracia politica. 

Identidad que comenzará a quebrarse hacia finales de los años 
cincuenta cuando el proyecto del Estado mexicano de impulsar el 
desarrollo del capitalismo en el centro del país, obliga a una 
readecuaci6n de las relaciones de poder a nivel local, que encon
trará entre las primeras expresiones la lucha por el control de la 
universidad en 1961. 

Para ese año, las relaciones entre la universidad y la sociedad 
y el gobierno poblanos muestran síntomas de agotamiento. La vieja 
universidad comienza a mostrar su incapacidad para las nuevas exi 
gencias del desarrollo industrial°, lo que se manifestará en forma 
violenta en el movimiento universitario de 1961. 
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CAPITULO II 

EL MOVIMIENTO: ANTECEDENTES Y GESTACION 



"LA MOVILIZACION SOCIAL Y POLITICA DE LOS 
SESENTAS SORPRENDE Y QUEBRANTA EL DOMINIO 
REACCIONARIO EN LA UAP, DONDE TODAVIA EN 
1950. SE IMPARTIAN CURSOS DE HERALDICA, 
HISTORIA DE LA IGLESIA, HISTORIA DE LOS 
SANTOS, ETC. EL DESMESURADO AUMENTO DE LA 
POBLACION ESTUDIANTIL SE CORRESPONDE CON 
LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA ENSE~ANZA Y 
CON LA FE QUE EN LOS GRANDES CAMBIOS SUS
TENTAN GRUPOS DE VANGUARDIA. EN 1961, A UNA 
PROTESTA ESTUDIANTIL POR LA INVASION DE 
BAHIA DE COCHINOS SUCEDE LA CONTRAOFENSIVA 
OLIGARQUICA: MANIFESTACION DE REPUDIO A LA 
REVOLUCION CUBANA, ASALTO A EDIFICIOS DE LA 
UAP, MANIPULACION ECLESIASTICA QUE BUSCA EN 
FRENTAR A FELIGRESES CON 'COMUNISTAS' Y -
CIENTOS DE BATALLAS CALLEJERAS ENTRE MIEM
BROS DEL FUA (FRENTE UNIVERSITARIO ANTICO
MUNISTA) Y LOS 'CAROLINOS', MOTE POPULAR 
DE LOS UNIVERSITARIOS." 

Carlos Monsiváis 
Amor Perdido 



C A P I T U L O 

EL MOVIMIENTO: ANTECEDENTES Y GESTACION 

Los primeros acontecimientos 

El 17 de abril de 1961, luego de enterarse de la invasión mercena 
ria a Cuba, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla or 
ganizan un mitin en la plaza principal de la ciudad de Puebla en 
apoyo a la Revolución Cubana. Al término del acto político los uni
versitarios se trasladan al edificio del periódico "El sol de Pue
bla", diario de la cadena Garcfa Valseca, para protestar por su po
lítica editorial reaccionaria y proyanqui. Al grito de "muera la 
prensa vendida" el edificio es apedreado. La policía interviene, 
produciéndose un enfrentamiento que termina con varios policías y 
estudiantes heridos. 

Las manifestaciones de solidaridad hacia la revolución cubana no 
constituían una novedad insólita. En Puebla, como en otras ciudades 
del país, se habían desarrollado expresiones callejeras solidarias 
con el proceso revolucionario cubano desde 1960. En ese año, por 
ejemplo, en la capital poblana el núcleo dirigente del movimiento 
de la Gran Comisión, organizó una manifestación que congregó, no 
obstante los esfuerzos de la Federación Estudiantil Poblana por i~

pedirlo, a un número considerable de estudiantes universitarios. Pe 
ro los hechos de ese 17 de abril son magnificados por los empresa
rios y comerciantes poblanos, por el Clero y por la prensa local. 
En los días sucesivos, estos grupos amenazan con la suspensión del 
pago de impuestos y con la realización de caravanas automovilísti
cas hacia la ciudad de México, si el gobierno del estado no inter
viene y pone fin a la "conjura comunista internacional". 

El Frente Universitario Anticomunista (FUA) en respuesta a la m~ 
nifestación de solidaridad con Cuba, organiza el 24 de abril "una 
manifestación contra Fidel Castro, en la que además participaron 
estudiantes de las principales escuelas particulares de Puebla, en-
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tre ellas el Colegio Benavente, Oriente y Carlos Pereyra"! cole
gios particulares de carácter confesional. El mitin reúne a cer
ca de dos mil personas que entonan cantos religiosos y escuchan 
de parte de los oradores ataques a Cuba, a los universitarios ll 
berales y a la posición diplomitica del gobierno de López Mateos 
en relación al país cubano. Los universitarios simpatizantes de 
la revolución cubana improvisan una contramanifestación que es 
fuertemente golpeada por las brigadas armadas del FUA. 

Al día siguiente luego de celebrar una Asamblea, unos cinco 
mil alumnos de Ja UAP j de otras escuelas de educación superior 
salen a la calle a protestar por la agresión sufrida a manos del 
FUA. Realizan un mitin en el que los oradores estudiantiles con
denan al FUA y protestan por la intromisión del clero en la Uni
versidad. Luego del mitin, una comisión se entrevista con el Lic. 
Mario Diaz Cabrera, Secretario General de la UAP, a quien comunl 
can la integración de un Comité de Huelga que hará paralizar la 
UAP si no son resueltas satisfactoriamente las demandas estudia~ 

tiles siguientes: 
1) Destitución inmediata de los catedriticos 
José Antonio Pérez Rivera, Eligio Sinchez L~ 
rios, Luis Arrubarena, Marcelo Plata y David 
Bravo Cid de León, todos agentes del Opus Dei 
2) Liquidación del Frente Universitario Anti 
comunista (FUA) 
3) Expulsión de los estudiantes universita
rios Manuel Antonio Diaz Cid, Jesús Corro, 
~arcial Campos, Mario Bracamontes, Fernando 
Rodríguez Concha, Celestino Cabo, Manuel Ca~ 

tillo, Carlos Iglesias, Alejandro Pérez ~ar
tínez, Guillermo Bretón, Esteban Guevara, 
Jorge Bueno y Alej~ndro Hernández Armenta, 
principales dirigentes del FUA 

1 LOJl..EZA, Soledad Clases medias y· p·olítica en ?-:éxico. La querella 
escolar, 1959-1963 México, El colegio de Mexico, 1988, p.3~ 
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4) Respeto a la autonomía universitaria 
y al carácter laico de la educación cun 
sagrado en el articulo tercero de la 
Constitución. 

Al salir la comisión estudiantil de la entrevista con el funcio
nario universitario, el grueso de estudiantes se dirige al Colegio 
Benavente, la mayor escuela confesional de la ciudad de Puebla y 
centro operativo del FUA, y destruye a pedradas los cristales del 
edificio, en venganza por las agresiones sufridas el día anterior, 
Por la tarde el rector de la UAP Armando Guerra Fernández ordena 
el cierre de la universidad, actitud que es secundada por los co
legios particulares de la ciudad. 

Ante estos sucesos, por la noche de ese mismo día, se lleva a 
cabo una sesión extraordinaria de la Junta de Mejoramiento Moral, 
Cívico y Material de la que surge el Comité Coordinador de la 
Iniciativa Privada (CCIP) que se autodefine como portavoz de los 
poblanos"que realizan actividades privadas totalmente independien
tes del Estado" y le exige al gobierno estatal la adopción de sev! 
ras medidas represivas para frenar el "vandalismo" de los univers! 
tarios iifluidos por "doctrinas extranjeras". 

La reunión es presidida por el C.P. Manuel López Rodríguez (dir! 
gente de la Federación de Sociedades de Padres de Familia) y por 
Eligio Sánchez Larios (Director de la Escuela Preparatoria Diurna 
de la UAP, directivo de Acción Católica Juvenil Mexicana, miembro 
del Centro Patronal y uno de los maestros impugnados por los estu
diantes universitarios) y participan en ella empresarios de la in
dustria textil, comerciantes y directores de las escuelas privadas 
Instituto Oriente, Colegio Carlos Pereyra, Colegio Eenavente, Col! 
gio Central y Colegio de Puebla. 

El CCIP aglutina los esfuerzos de los siguientes organismos: Cá
mara de la Industr~a Textil de Puebla y Tlaxcala, Cámara Nacional 
de Comercio de Puebla, Cámara de Propietarios de Puebla, Asocia
ción de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala, Cámara Harinera 
de la Zona de Puebla, Cámara de la Industria de la Transformación, 
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Centro Patronal de Puebla, Cámara Agrícola y Ganadera de Puebla, 
Club P.otario de Puebla, Club de Leones de Puebla, Club 20-30, Fe
derac1ón de Sociedades de Padres de Familia del Estado de Puebla, 
Club AutomovtlTstico de Puebla, Asociación de Vendedores de Artí
culos para el Hogar, Club de Ejecutivos de Ventas de Puebla A.C., 
Sociedad Mutualista de Dependientes, Sociedad ~utualista Siglo XX 
y Cámara de la Industria de la Seda, Artisela y sus derivados de 
Puebla. 

El CCIP comienza a definir un plan de acción con objeto de de
fender los intereses de .los miembros de los organismos que inte
gran este frente, de perfil claramente clasista. Como parte del 
plan de acción se acusa. formalmente a los líderes estudiantiles 
Enrique Cabrera, Zito Vera y Erasmo Pérez Córdoba como los respon
sables de la destrucción de los cristales del Colegio Benavente. 
Se acuerda también el cierre del. comercio poblano para el día 28 
de abril, la suspensión de pagos de impuestos. Se orquesta una 
campaíla propagandfstica fundamentalmente a través de "El sol de 
Puebla" para hacer aparecer la revuelta estudiantil como organiz! 
da por comunistas. El 27 de abril aparece publicado en varios di! 
rios nacionales una Carta Abierta firmada por el CCIP y dirigida 
al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al 
de lj Defensa Nacional en donde alertan sobre el "plan de desor
den y desquiciamiento generalizado, que quiere destruir nuestra 
patria para poner sus ruinas a los pies de la tiranía comunista". 

El gobernador del estado, Fausto~. Ortega, recibe a una comi
sión del CCIP que le entrega un memorial que contiene las deman
das del organismo. El contenido del memorial es el siguiente: 

"1' Exigir el total y completo restableci-
miento del orden jurídico e institucional 
en la ciudad de Puebla. Que a este fin se 
empleen los _medios c·onducentes, entre ellos: 
-La consignación de cualquier.elemento per
turbador 
- La prevención de todo desorden, a cuyo 
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efecto se dotará a la ciudad de Puebla 
de un cuerpo de policfa suficiente en 
número y dotado de los elementos nece
sarios para combatir los desórdenes 
-Que en defecto o insuficiencia del 
cuerpo policiaco, sea el ejército quien 
imparta las garantías necesarias para 
la vida pacífica de los ciudadanos. 
En una palabra, que la autoridad pübli 
ca tome conciencia de su función y 

existencia y sea custodio efectivo de 
)a vida pública, de la integridad ffsi 
ca de su población y del respeto a la 
persona humana y a la propiedad privada 
2' La supresión inmediata de los focos 
perturbadores y la destitución, consi~ 

nación y castigo de los responsables. 
3' La declaración, por todos los medios 
de difusión, que haga el gobierno del 
Estado, de que ha adoptado todas las 
medidas necesarias para mantener y CO[ 

servar el orden, 1 a paz y la tranqui li 
dad de los poblanos; su firme actitud 
de reprimir con toda energía y sin ni[ 
'gún miramiento cualquier brote de agi
tación y la promesa de que serán pers~ 
guidos y severamente castigados los 
que transgredan la paz social. 
4' Como estas medidas tienden al fort~ 

lecimiento del Estado, al respeto a la 
Ley y al mantenimiento del orden jurí
dico, ·1a ciudadanía de Puebla espera 
su inmediata adopción por parte de to
das las autoridades, y en particular 
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por el Ejecutivo del Estado. 
5 1 En vista. de que el peligro es actual 
y no futuro nt hipotético, como lo de-

. muestran los hechos acaecidos y los avj_ 
sos que estamos recibiendo de que vie
nen a Puebla refuerzos comunistas para 
los agitadores, la ciudadanía exige que 
desde este momento el Ejército patrulle 
y proteja la ciudad y se comprometa a 
reprimir con toda energía cualquier de
sorden que ocurra, para cuyo efecto el 
C. Jefe de la Zona deberá obtener la 
autorización de sus superiores y comu
nicarlo al pueblo por todos los medios 
de difusión." (Política no. 26, 15 mayo 
1961, p. 7). 

El memorial constituye un ultimátum al gobierno del estado, lo 
que obliga al gobernador Ortega a manifestar públicamente que "no 
me convertí ré en asesino de estudiantes". Tal declaración no si g
ni fica, en modo alguno, una muestra de simpatía del gobernador h.!!_ 
cía el estudiantado universitario puesto que, un día antes de la 
reunión con el CCIP, el ·gobernador había recibido a una comisión 
de estudiantes a los que había advertido que haría intervenir a 
la policía si se repetían los disturbios estudiantiles en la ciu
dad. 

La actitud desmesurada del CCIP muestra a una burguesía local 
intolerante y dispuesta a valerse de cualquier medio a su alcance 
con el fin de hacer prevalecer sus intereses. No obstante su de
terminación, el CCIP no logra, por el momento, hacer del goberna
dor un mero r.epresentante de los deseos del organismo. Tampoco l~ 

gra aglutinar a todo el conjunto de empresarios de la entidad, 

tal como se desprende del resultado del paro al que convocó como 
medida de presión. 
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El paro convocado por el CCIP se realiza parcialmente. Son fund~ 

mentalmente los comercios ubicados en el centro de la ciudad los 

que cierran. Las farmacias, restaurantes, bancos y tiendas como 

Sears no secundan el paro; las industrias, sobre todo las de re

ciente instalación tampoco cierran. El resultado obliga al CCIP a 

buscar aliados por otros rumbos. Una comisión, presidida por el 

arquitecto Mastretta Arista, socio de William Jenkins, entrevista 

en México a Gustavo Diaz Ordaz, secretario de Gobernación. El fun

cionario reconoce la justeza de las demandas del CCIP y les prome

te dictar las disposiciones que aseguren el orden en Puebla. Según 

Soledad Loaeza, Oíaz Ordaz logró convencer a la comisión "de que 

abandonaran su estrategia de acción directa contra los 'comunistas 

emboscados 111 y les hizo ver "que las medidas de fuerza que sol ici

taban podían ser contraproducentes, sobre todo porque podían aca

rrear la anulaci6n de la autonomí.a y la subordinación de la ense

ñanza universitaria a los principios del artículo 3'" lo que afec

taba las posiciones del CCIP en la propia universidad, por lo que 

les propuso que "establecieran la diferencia entre los problemas 

de la universidad y el tema del mantenimiento del orden, y que en

tonces sí elaboraran una estrategia contra los comuni stas 112 • Sati~ 
fecha con el resultado de la entrevista, la comisión del CCIP re

torna a Puebla a testificar la llegada de equi-po antimotines para 

la seguridad de la ciudad. Días después manifestará su respeto por 

la autonomía universitaria y su satisfacción por las medidas guber 

namentales para hacer prevalecer el orden en la ciudad. 

La actitud del gobernador Ortega difiere de la asumida por Díaz 

Ordaz, "no me he declarado impotente para otorgar garantías y ase-. 

gurar el imperio de la Ley" declara, enseguida precisa: "existe un 

movimiento que tiene dos fases: .una de ellas es la agitación prov.Q_ 

cada por varios líderes calificadas de comunistas que han arrastrE-. 

do a 200 o 300 estudiantes, número que carece de importancia si se 

2 LOAEZA, op. cit., p. 328 
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considera que la UAP tiene alrededor de 5,000 alumnos; la otra fa
se es el esfuerzo de los directivos de la iniciativa privada para 
crear un estado artificial de inquietud, intranquilidad y descon
tento por medio de una sistemática campaña de prensa y en benefi

cio sólo de sus intereses particulares" (Tiempo no. 992, 8 mayo 
1961, p. 16). 

La actitud del gobernador poblano hará que el CCIP mantenga vi
gentes sus medidas de presión, aunque éstas sean más mesuradas que 
las emprendidas antes del encuentro con Díaz Ordaz, 

Los antecedentes 
Resulta un grave error suponer que el movimiento universitario 

de 1961 en la UAP ocurre simplemente como resultado de los· zafa
rranchos descritos líneas arriba. Lo que tales acontecimientos ha
cen es precipitar un conflicto social que tiene antecedentes hist~ 
ricos precisos. En el capítulo anterior, se ha hecho una descrip
ción de las características y condiciones que la UAP tenía en 1961. 

El control ejercido por la burguesía y el clero locales no impidi~ 

ron que el descontento estudiantil se expresara en momentos con re 
lativa fuerza. 

Tres son los momentos conflictivos que anteceden al movimiento 
de 1961: 

En 1952, la lucha estudiantil contra el 
proyecto de mil itari zaci ón de la univer-
si dad. 
En 1956, la lucha por la autonomía uni-
versitaria. 
En 1959, el movimiento de la Gran Comi
sión. 

En 1952 el§.ral. Rafael Avila Camacho, gobernador del estado, pre
tendía implantar la militarización de la Universidad de Puebla. 
Héctor Silva recrea esa época y pinta la actitud del gobernador h~ 
cia la institución universitaria, así como los ánimos estudianti
l es: 
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"airado pero seguro, violento, con disci
plina de militar; seguro y ágil corno el 

atleta que era, se encaminó Rafael Avila 
Camacho, jerarca mayor de Puebla, hacia 
la Universidad del Estado. Al llegar a. 
la plazuela de la antigua casa de Baranco 
molesto se volvió hacia el tropel de ayu
dantes, militares a su servicio, autorid~ 
des segundonas, para decirles con voz de 
mando 'que lo dejaran solo'. De este modo 
atravesó desde. la esquina hasta la puerta 
de la augusta universidad, en donde se e~ 
centraban cientos de estudiantes que al 
reconocer al gobernador del estado guard~ 
ron temeroso silencio. Don Rafael les di
jo mesuradamente: 'muchachos, Rafael Avi
la Carnacho viene. a ayudarlos a resolver 
sus problemas, pídanme lo que quieran'. 
Estruendosa fue la ovación con la que la 
juventud universitaria recibió por prim~ 
ra y única vez al gobernador del estado; 
casi en hombros lo trasladaron al salón 
de actos, y desde el presidium de la me
sa redonda que encabeza la austera y ve
nerable gran aula de la universidad, don 
Rafael repitió sus deseos de escuchar di 
rectamente, de los labios de la juventud 
no sólo los problemas trascendentes, si
no cualquier queja que se le presentó." 
"Al terminar de hablar los estudiantes, 
-continúa Silva Andraca- el gobernador 
presentó sus propios puntos de vista, r~ 
clamó disciplina, respeto a las autorid~ 
des, respeto a los militares que, como 
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estudiantes o como autoridades admi
nistrativas, se encontraban en la Uní 
versidad; solicit6 los nombres de los 
que alteraban el orden y provocaban 
disturbios; a su vez, los estudiantes 
arguyeron que las autoridades por él 
designadas -los militares- descono
cían los problemas de la universidad, 
que sólo encontraban soluciones en el 
oficial mayor, licenciado Eugenio An
draca Halda, y en cierto modo en el 
rector, licenciado .Armando Vergara 
Soto. Molesto don Rafael, elevó el 
tono de su voz, amenazó con quitarle 
a la universidad el subsidio; fue en
tonces cuando la airada voz de la ma
sa estudiantil lo increpó con denues
tos, voces de chunga, imprecaciones 
altisonantes y malsonantes, faltándo
le al respeto; en medio del barullo, 
algunos estudiantes, entre los cuales 
destacaba Jaime Paredes -doctor ac
tualmente-, trataron de establecer el 
orden, calmar al señor gobernador y, 
sobre todo, controlar, sin lograrlo, 
a la desbocada violendia estudiantil. 
Al bajar la gran escalinata, don Ra
fael a gritos dijo: 'quédense con su 
universidad, pero no les daré ningu
na ayuda'. 113 

3 SILVA ANDRACA, Héctor ~Puebla y SJJ. universidad Puebla., UAP. 
1980', pp 41-42 
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El objetivo de la militari.zación era el de lograr un control más 
eficaz de la universidad y evitar repetir la experiencia del recto 
rado de Horacio Labastida (1947-1951), caracterizado por la relati 
va autonomía que :logró darle a la universidad en relación al 9obie.!:_ 
no del estado fundamentalmente, De esta manera, los principales 
cargos en la universidad son ocupados por militares, La protesta 
estudiantil no se hace esperar. El 6 de marzo estallan la huelga 
en la Universidad de Puebla. 

El movimiento estudiantil es encabezado por la Juventud Comunis
ta, que ha logrado organizarse en Puebla a pesar del hostigamiento 
estatal, e interviene activamente el Ing. Luis Rivera Terrazas, 

·miembro del Partido Comunista Mexicano (PCM) y catedrático de la 

universidad. El conflicto culmina con un triunfo de los estudian
tes al obligar al gobernador Avila Camacho a designar como rector 
a Guillermo Borja Osorno, cuñado de Díaz Ordaz, y a retirar a los 
militares de la universidad. A cambio, el gobernador ordena la ex
pulsión de la universidad del Ing. Rivera Terrazas y en los años 
que restan a su gubernatura, castigará a la universidad por medio 
del subsidio. 

El triunfo de los estudiantes "representa la primera impugnación 
importante al cacicazgo avilacamachista y a sus métodos de gobier
no, simboliza también el resurgimiento en las filas estudiantiles 
de una conciencia crítica y de las tendencias a su independencia 
frente a la clase dominante"~.ademis de que revitaliza entre los 
estudiantes de la universidad el anhelo de la autonomía universi
taria. Al mismo tiempo, significa la reorganización de la burgue
sía poblana y del clero local que, para reforzar su control en la 
institución universitaria, auspician en 1955 la creación del Fren
te Universitario Anticomunista (FUA), 

Fundado por el Prof. Ramón Plata Moreno en 1955 con 12 jóvenes 

4 VELEZ PLIEGJ, Alfooso "La sucesi6n rectoral, las lecciones de la historia 
y las tareas actuales del novimiento t.miversitario deirocr§ti=" en Critica 
no. 1, Puebla, UAP, oct-dic 1978, p. 56 
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hijos de padres de ·1a b~rgu.~s'ia~ el FUA tiene como primeras activi 

dades la publicación de des~legados en la prensa local. Sus vincu

les con los Hermanos Lasallistas son conocidos por la opini6n pú
blica de Puebla, sus centros "naturales" de operaci6n y recluta
miento son los colegios particulares, entre los que destaca el Co
legio Benavente. Su labor permanente les permite ir ganando adep
tos en una ciudad "tranquila" y conservadora. Al concederse la au
tonomia a la universidad, el FUA "apoyado por autoridades univers! 
tarias implementa una vigilancia extrema contra toda expresión que 
se aleje de los principios dogmáticos católicos, en aras de esta 
pureza se hostiga a maestros y alumnos"~ La labor del FUA en la 
universidad poblana se verá premiada al ser nombrados sus miembros 
como catedráticos de la institución, medida que le permitirá desa
rrollar mejor sus tareas de control e intimidación hacia estudian
tes y maestros. Para 1961, como se verá más adelante, el FUA será 
la fuerza de choque que el clero y el CCIP utilizarán contra el 
movimiento universitario. Años después el FUA será el principal o~ 
gan~smo en la conformación del temible MURO. 

La reorganización de sus posicion~s de control y poder al inte
rior de la universidad, por parte del grupo local dominante son 
complementadas, desde el gobierno del estado, con una escalada re
presiva en contra del PCM en la entidad, fundamentalmente en el 
trabajo organizativo que este partido desarrollaba entre los camp~ 
sinos y en el medio estudiantil, "en septiembre de 1952 una asam
blea estudiantil mangoneada por derechistas enjuició, expulsó y 
golpeó a varios militantes destacados de· la Juventud Comunista. 
Fue el inicio de un repliegue de esta organización revolucionaria 
y el inicio de una etapa de crisis que se prolongó por varios años, 

5 La feeha de fundación del FUA es diferente en algunas de las fuentes consul
tadas. Vélez Pliego, Rivera Terrazas y Soledad Ioaeza (ella sequrarrente apo
yada en el pr:ilrero) señalan el año de 1955. Jesús M!irquez, historiador po
blano, establece el· año de 1954 en las notas que elaboró para el libro de 
Manuel rara y Parra. · 

6 LARA Y PARRA, Manuel la lucha tmiversitaria en Puebla. 1923-J965 PUebla, 
Fili.ción del autor, 1988, p. 260 (la cita es de Jesús 1",árquez) • 
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hasta que en 1955 se cre6 e.l drculo de estudios José María More 

los y Pavón, 117 • 

En 1956 el gobernador Rafael Avila Camacho, que como ya se ha 
señalado había castigado económicamente a la universidad del es
tado, decreta la autonomía para la máxima casa de estudios de la 

entidad. Tal decreto es resultado de la presión estudianti 1. Fo.!:, 
ma lmente 1 a me di da se considera como la forma que permitirá a 1 a 
universidad cumplir con los fines que le han sido encomendados, 

para ello la institución "debe gozar, desde el punto de vista d~ 
cente y administrativo, de la más completa libertad para organi
zarse en forma que garantice el bienestar cultural y social de 
la institución, en beneficio indiscutible de la colectividad, s~ 
breponiéndose a los intereses de grupo o de facción, que desvir
tGan toda finalidad esencialment~ universitaria". El decreto gu
bernamental reconoce también que en la ley orgánica vigente en ese 
momento, existe "la ausencia de una orientación generalizada de 
la institución hacia los fines permanentes de cultura; de méto
dos de trabajo para adaptarse a las formas permanentes y a las 
cambiantes de la sociedad; de medios técnicos necesarios para 
llevar a cabo esa orientación con el objeto de lograr la forma
ción y extensión de la cultura, la investigación científica y el 
conocimiento de los problemas locales y nacionales; así como la 
formación de té¿nicos responsables que el servicio social cons

tantemente demanda"~ 
Pero además de estos considerandos formales, la autonomfa 0 es 

consecuencia de los señalamientos estudiantiles, de la inquietud 

de sectores universitarios por contar con una casa de estudios 
moderna, con un clima favorable a las manifestaciones académicas 
y culturales. 

7 RIVERA TERRAZAS, :wis "Ios 25 aros de reforma. universitaria en la UAP" en 
Dxumentos universitarios Puebla, UAP (Col, Universidad y Sociedad no. 1) 
1983, p. 68 

8 "Ley Orgánica de la Universidad Aut6nona de Puebla" en leyes Orgánicas de 
la Urúversidad Aut6nona de Puebla Puebla, UAP (Secretaría General-documen· 
tos), 1981, pp 64-65 
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"La agitación estudiantil, a causa de las condiciones de supe
ditaci6n de su universidad ~las incomprensiones y a los desati
nos oficiales, era constantemente motivo de protestas ... las co~ 
diciones económicas se reflejaban en el abandono de la enseñanza 

y la investigación. Cada año eran nombrados dirigentes estudian
tiles con la ilusión de alcanzar algo más de lo logrado por los 
anteriores, sin que ninguno de ellos lo consiguiera"~ En 1956 

en la Federación Estudiantil Poblana son nombrados para dirigir
la los estudiantes Francisco Arellano Ocampo (de ~edicina), José 
Manuel González Salgado (de Derecho), Miguel Martínez (de Inge
niería), Félix Walls Gómez (de Odontología), Arturo Santillana 
(de la escuela preparatoria) y René Lazcano Sánchez (de Derecho) 
quienes promueven la idea de la autonomía para la universidad, a 
través del periódico·'tUmbral". Tal idea es bien recibida por el 
estudiantado poblano y desde abril de ese año se da a la tarea 
de luchar por alcanzar ese objetivo. En noviembre ven cristali
zados sus anhelos con la diiposición de .Avila Camacho. 

La autonomía para la universidad y su nueva legislación consti 
tuyen la posibilidad de que la institución pueda tener un desa
rrollo libre de los constantes vaivenes de los 9obernadores, que 
hasta ese momento~ trataban a la universidad como una dependen
cia u oficina de gobierno de impor~ancia secundaria, situación 
que impedía un adecuado desarrollo académico, Pero la medida no 
podía significar la solución a la situación de la universidad ya 
que se trataba de la concesión de una autonomía restringida. "P! 
ra entender el caráctei de esa medida -refiere Rivera Terrazas
es necesario reconocer que para estas alturas, la calidad y el 
tipo de enseñanza impartidas en la Universidad de Puebla eran 
insuficientes para cubrir los requerimientos de los nuevos gru
pos burgueses. No bastaban ya ·aquellos supuestos ingenieros, mé-

9 LARA y PARRA, op. cit., p. 22 
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di cos {_que más eran ch·a-manes l., qu1m1cos (que semej"aban empleados 
de botica], que. formaba la.Univer~idad de Puebla"~º En el capítu
lo anterior ya se ha referido las características de la estructu
ra de gobierno previstas en la ley orgánica de 1956 y la forma 
como el clero y la iniciativa privada habían logrado ocupar los 
puestos claves de la universidad. Tal hecho impedía, en conse
cuencia, la posibilidad de contar con una institución plural y 
libre de dogmatismos. Pero la autonomía significó, el reconoci
miento jurídico del gobierno del estado y la obligación del eje
cutivo estatal de dotar a la universidad de recursos económicos 
que le permitiesen su desarrollo. 

El tercer movimiento que antecede al de 1961 es el movimiento 
denominado de la Gran Comisión que tiene su desarrollo en el año 
de 1959. El movimiento de la Gran Comisión estaba encaminado a 
combatir la influencia que sobre la universidad ejercían el cle
ro, la burguesía y el Frente Universitario Anticomunista, Enri
que Cabrera, estudiante y uno de ~os protagonistas y dirigente 
en 1961,caracteriza el momento que vivía la universidad en 1959: 
"no era necesario conocer a fondo la estructura de la universi
dad para percatarse del atraso académico, la simulación y la far 
sa en 1 a enseñanza. Era -1 a universidad un reflejo fiel de lo que 
acontecía fuera de ella. Una ciudadanía con atraso medieval, la
cerada y atemorizada por un cacicazgo cruel y sanguinario, que 
contaba con la beatífica bendición de un clero altanero y polítl 
co como e_l de los tiempos de Labasti da y Dával os y Miguel Mira
món. A este ambiente hay que sumar la labor paralizante de la 
prensa 'encadenada', su persistente trabajo encaminado a hundir 
la conciencia revolucionaria del pueblo, En especial los diarios 
García Valseca han causado mucho daro al pueblo en todos sus sec
tores, desmovilizando, desorientando, como un sistema anestesian
te de las masas 111 ~ 

8 RIVEPA TERRAZAS, op. cit. 1 p. 69 

9 Citado por VELEZ PLIEGO, op. cit., pp 58-59 
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La Gran Comisión logra .uni. ficar al Bloque Liberal Uni versita
rio y al Bloque Universitario Nacionalista, dos instancias orga
nizativas pequenas, pero e~ movimiento es blsicamente impulsado 
por un pequeno núéleo de estudiantes activistas. El objetivo del 
movimiento no es alcanzado ya que es derrotado por la mayor fue~ 

za del FUA. Sin embargo, como apunta Vélez Pliego, "la experien
cia y las lecciones que aprendieron sus organizadores sirvieron 
de base posteriormente para la siguiente batalla" 1 ~ 

Tal experiencia comenzar§ a reflejarse en las tareas de solida 
ridad y apoyo a la Revolución Cubana que los estudiantes pobla
nos realizan a partir de 1960, En ese ano, el núcleo principal 
de estudiantes que habían conformado el movimiento de la r.ran 
Comisión, organiza una manifestación en la ciudad de Puebla para 
mostrar su apoyo a la revolución de Cuba. La minifestación inicia 
con un reducido grupo de estudiantes que caminan enmedio del abu
cheo genaralizado de sus campaneros. Queriendo aprovechar la si
tuación,José María Cajica, dirigente de la Federación Estudiantil 
Poblana cuya dirección había manifestado su hostilidad hacia las 
actividades de solidaridad; advierte a los estudiantes del condi
cionamiento que el empresario Jenkins manifestaba,en el sentido 
de retirar su ayuda económica para la construcción de la ciudad 
universitaria si los estudiantes apoyaban la revolución cubana 
("si apoyamos al comunista Castro -gritaba- Jenkins negaría toda 
su ayuda a la universidad"). la respuesta de los estudiantes es 
de indignación ante la actitud del empresario, por lo ~ue se unen 
a la manifestación. 13 

Ademas de las tareas de solidaridad, varios de los dirigentes 
de la Gran Comisión son invita dos por el I ng. Rivera Terrazas a 
la formación del círculo de estudios José María Morelos y Pavón. 
El círculo comenzará a funcionar ios sábados en casa de Rivera 

12 VELEZ PLIEGO, op. cit., p. 59 
13 La narración del hecho. está en VELEZ PLIEXD, op. cit. 1 pp 59-60, Por cier 

:to Enrique Cabrera apuntará que de ese incidente nacerá "la conciencia re 
volucionaria de los estudiantes poblanos", lo cual resulta una exageracian, 
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Terrazas con 1 a parti ci.paci..6n de cerca de 30 jóvenes, entre 1 os 

que se encuentran Enrique Cabrera, Z1to Vera, Erasmo Pérez Córdo 
ba y José Luis Naval que en 1961 participaran activamente en el 
movimiento universitario. 

Paralelamente a las actividades de estos universitarios, los 
estudiantes católicos de la universidad también "iniciaron abier 
tamente su propaganda a favor de su credo religioso, preocupando 
así a la inmensa mayoría de jóvenes liberales que desde tiew.po 
atrás iniciaran también su lucha 11 14, Las disputas entre estos 
dos grupos se desarrollaran en todos los terrenos, especialmente 
en la elección de las mesas directivas de las sociedades de alum 
nos de las diferentes escuelas de la universidad. No obstante el 
amedrentamiento constante del FUA hacia los estudiantes libera~ 

les, éstos logran ganar algunas de las sociedades. 
Así llega el año de 1961. 

Los hechos descritos anteriormente constituyen los antecedentes 
históricos que tiene el movimiento universitario de 1961. Indican, 
entre otras cosas, que no hay en la Universidad poblana una situa
ción estable, sino _que hay conflictos que en determñnadcs momentos 
provocan estallidos sociales, cuyas resoluciones parciales hacen 
que en la institución no puedan desarrollarse los fines educativos 
propios de una univdrsidad. · ' 

·Huestran que, ~ pesar de la identidad construida entre burgue
sía-clero y burocracia política a partir de los años cuarenta, 
existen en la universidad individuos que resisten a aceptar una si 
tuación de asfixia y mediocridad al interior de la universidad y 
que, de diversas maneras, vari. a ir .generando a 16 largo de muchos 
años una idea moderna de universidad. Idea que en el movimiento 
de 1961 aparecerá todavía difus~ pero que ~ermitirá ir aglutinando 

14 LARA y PARRA, Manuel, op. cit., pp 35 
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a fuerzas ideológica y.politicamente heterogineas en torno a un 
adversario comGn: las autoridades universitarias que representan 
la defensa de los intereses de clero y burguesia locales. 

Las causas profundas 
~os anteriores hechos históricos constituyen los anteceden

tes del movimiento universitario poblano de 1961 y permiten com
prender el estallido del conflicto y el carácter "universitario" 
del mismo. Para comprender cómo es que este conflicto, universi
tario y local, adquiere rápidamente dimensiones nacionales es 
pertinente analizar aspectos politicos que se desarrollan entre 
los años finales de los cincuenta y principios de los sesenta y 
que quedarán entrelazados con los sucesos de la UAP. Se trata de 
pugnas que constituyen claves explicativas valiosas para explicar 
la amplia significación que tiene el movimiento. Tales elementos 
serian: 

a) COiffLICTO IGLESIA-ESTADO.- Entre 1959 y 1962 "el Estado y 
la Iglesia entraron nuevamente en una etapa de conflicto, a raiz 
de la propuesta gubernamental de implantar en la educación prima
ria los libros d~ texto gratuitos 11 !5 Tal relación conflictiva no 
adquiere las proporcionas que tuvo en otros momentos de la histo
ria de Mixico pero es lo suficientemente aguda para redefinir po-. 
siciones entre ambas instancias. 

En el caso de Puebla esta pugna toma rasgos particulares por 
tres razones: 

1) La fuerte presencia de la Iglesia Católica en la entidad, 
que se hace sentir en todos los hechos de la vida cotidiana de 
los habitantes poblanos. Presencia que se complementa con el cará~ 

ter conservador del arzobispo de Puebla Octaviano Márquez y Toriz, 
para darle particularidad al conflicto. "En Puebla contrariamente 

15 GRANADOS ROLDAH, Otto La Iglesia Cat61ica Mexicana como grupo 
de presi6n México, UNAM ·(Cuadernos de Humanidades no. 17), 
1981, p. 50. Este conflicto esta documentado a nivel nacional 
por Soledad Loaeza en su libro Clases medias y política en Mé
xico. La querella escolar, 1959-1963. MAxico, El Colegio de 
Mi§xico, 1988 y en VILLASEÑOR, Guillemo Estado e Iglesia. El caso de 
la educaci6n México, Edicol, 1978. 
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a lo que sucede en otrós estados, al término del conflicto cri s

tero ( 1929) 1 a estru~tura Jerárquica y dogmática de la Iglesia 

no cambia. Sobre esta base Octaviano Márquez y Toriz asume el 

mando de la grey católica en 1951. Foribundo defensor de Franco 

y la tradición hispánica, ataca frontalmente a protestantes, l.i 

beral es, masones, etc.; aboga por 1 a primacía de 1 a Iglesia en 

la sociedad 11 ~ 6 En el siguiente capítulo se puede apreciar el pa 

pel protagónico que el arzobispo tiene ,:contra el movimiento. 

2) El creciente desarrollo de la educación privada en la ciu

dad de Puebla durante esos años. Estos colegios de cará e ter co.!l 

fesional son dirigidos por sacerdotes o seglares de origen esp! 

ñol y cercanos al arzobispo. "Entre 1957 y 1961, el sector pri

vado de Puebla creó dieciocho nuevas escuelas primarias. En 

esos años, el número de alumnos de ese u el as particulares en to

dos los niveles aumentó de 18 961 a 22 174, lo que significó 

una tasa de crecimiento anual idéntica a la que registraban 1 as 

escuelas públicas:17 y 

3) El control que el el ero poblano ejercen sobre la UAP a tr! 

vés de las autoridades de la universidad como el Consejo de Ho

nor, el Rector y el Consejo Universitario y de fuerzas de cho

que como_el Frente Universitario Anticomunista (FUA). ·¡al si tu! 

ción ha quedado documentada en el capítulo anterior. 

El movimiento de 1961 adquirirá, por las acciones del clero, 

rápidamente una connotación religiosa y anticomunista s intetiz! 

da en la célebre consigna "Cristianismo, si; comunismo, no". 

La"amenaza comunista" es inexistente, lo que permite que la ca~ 

paña emprendida por el el ero conforme a una masa recelosa de 

los universitarios, logrando el asilamiento del movimiento en 

algunas de sus fases de desarrollo. 

b) EL NUEVO EMPUJE INDúSTRIALIZADOR.- La política económica 

que impulsa el presidente López Mateos trata de superar el esta.!! 

16 En LARA Y PARRA, Manuel, op.cit., p. 255 
17 LOAEZA, Soledad, op. cit., p. 325 
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camiento económico del ·país· y los efectos de la devaluación de 

1954. Uno de los ejes centrales de esta política es el impulso 

decidido que se le da a la industrialización del país. "Flexibi

lizar el gasto público, dar un nuevo empuje a la industria y ra

cionalizar sin restringir 1 os recursos del P.ª ís, serían 1 as nue

vas 1 íneas de crecimiento. La política de sustitución de import~ 

ciones que tiende a reducir la entrada de bienes de consumo ex

tranjeros, pretendía impulsar la creación de nuevas industrias y 

1 a ampliación de ·las que ya existían, tanto para tener más que 

ofrecer al mercado internacional como para alimentar al nuevo 

mercado interno que comenzaba a consolidarse 111 ~ 
Esta nueva política de industrialización adquiere en Puebla 

significación, se entrelaza con la crisis de la industria textil 

local que va a iniciar un proceso de reestructuración y tiene 

consecuencias políticas inmediatas, como lo es 1 a readecuación 

que el cacicazgo local tendrá que hacer en relación al Estado m~ 

xicano. Ese cambio en las relaciones de poder comienza a operar

se desde el inicio de 1 a presidencia de López Matees pero habrá 

de culminar, con la desaparición del avilacamachismo, hasta el 

gobierno de Echeverría. 

En la etapa final del' conflicto universitario en Puebla, _la i!!. 

tervención del gobierno federal en un sentido y la del estatal 

en otro mostrará con el aridad las pugnas interestatal es que sup~ 

ne este proceso de readecuación política. 

e) EL HlPACTO DE LA REVOL UCION CUBAl~A. - Un hecho tan distante 

geográficamente de Puebla como es la Revolución Ctibana, se con

vierte en el símbolo que.los estudiantes 1-iberales de la univer

sidad poblana tienen para desplegar sus primeras acciones calle

jeras en abril de 1961. En el otro extremo, 1 a revolución cubana 

significa para la burguesía y el clero poblanos un alerta a sus 

huestes frente al peligro, aún siendo ficticio, de la invasión 

18 TREJO, Raúl "Los trabajadores y el gobierno de Adolfo L6pez 
Mateas (1'958-1964)" en REYNA, José Luis y Raúl TREJO De Adol
fo Ruiz Cortines a Adolfo L6pez Matees (1952-1964) México, s~ 
glo XXI ed-IISUNAM (Col. I.a Clase obrera en la historia de México 12) 
1981, p. 92 
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comunista al país, mediante-un plan orquestado por lo.s comunistas 
y que habría de iniciarse, S!!gún la imagineríareaccionaria, pre
cisamente en Puebla. 

La influencia que la revolución 
ticular atravesará por un momento 
en Puebla.se pondrá de manifiesto 
sólo en el estallido del mismo. 

cub_ana, que en 
decisivo de su 
a lo 1 argo del 

ese momento par-
historia, tiene 
conflicto y no 

d) EL AGOTAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA UNIVERSIDAD.- Entre 
1959 y 1961 comenzarán a ser visibles síntomas de agotamiento del 
funcionamiento de la universidad y que incidirán en las relacio
nes universidad-sociedad en Puebla. El papel que la UAP tiene 
asignado en esos años es cumplido por la institución, esto es, la 
universidad va formando a las élites poblanas con los valores so
cialmente reconocidos y contribuyendo a satisfacer las expectati
vas de movilidad social que la cláse media de Puebla tiene por 
aspiración. Pero las transformaciones que las nuevas industrias 
imprimen al estado van a propiciar la necesidad de nuevas orient~ 
ciones profesionales que la universidad requerirá satisfacer y 
que la UAP no podrá cumplir con facilidad con la situación y am
biente de trabajo que prevalece, y que ha sido descritos en el 
capítulo anterior, No hay la intención de sugerir una relación 
mec§nica de causalidad inmediata entre una economía cambiante que 
ofrece un mercado de trabajo que tiene que ser satisfecho·por:la 
universidad. Es evidente, sin embargo, que las nuevas industrias 
instaladas, generalmente con capital foráneo, van repercutir en 
todos los ámbitos de la vida poblana. Capitalistas de fuera, con 
una mentalidad y actitud empresariales muy diferentes a la de sus 
similares poblanos, traerán nuevas ideas, nuevas formas de organi 
zar los procesos laborales y nuevas exigencias que contribuirán 
a convencer a los universitarios de la necesidad de cambios en su 
institución. Obviamente que esto sólo puede ser entendido como un 
proceso prolongado, y del que l-0s sujetos sociales toman concien
cia de diferente forma y en momentos diversos. 
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Los universitarios pob)anos en 1961 perciben la necesidad de 

reestructurar la UAP en el· sentido de darle formas nuevas de di
rección y de hacer respetar el carácter laico de la educación. 
Por el contenido de sus demandas no es posible pensar en que con 
plena conciencia sientan la necesidad de transformar la institu

ción para ponerla en condiciones de sortear con éxito las deman
das de la industrialización. Hay si acaso, una idea vaga de poner 
la ciencia que genere la universidad al servicio del desarrollo 
social y económico. Pero no se puede negar, que la industrializa
ción que comienza a experimentar Puebla en esos años necesariame~ 

te incidirá en las relaciones universidad-sociedad, de igual man~ 

ra que transforma las relaciones de poder como ya se ha señalado 
en el segundo punto de estas claves. 

Estos elementos que se han señalado, incidirán en la forma y en 
el curso que desarrolla el movimiento universitario en 1961. En 
marzo y abril de ese año hay una situación particularmente tensa 
en la ciudad de Puebla .. En esas fechas los estudiantes practican
tes de Medicina estallan una huelga en demanda de un Hospital Uni 

versi~ario bajo la dirección de la Escuela de Medicina. Hay elec
ciones estudiantiles en varias escuelas de la UAP que le imprimen 
a la universidad un ambiente de efervescencia política. 

También se produce el movimiento contra el servicio telefónico 
medido que quiere imponer la compañía telefónica. Movimiento que 
moviliza a ~ectores medios con a~ciones de boicot y con moviliza
ciones callejeras. 

Todos estos movimientos quedarán diluidos hasta desaparecer por 
el movimiento universitario que comienza a expresarse.con los acon 
tecimientos descritos al inicio de este capítulo pero que cobrará 
una etapa definitiva con la toma del edificio Carolino de la UAP 
por parte de un grupo de estudiantes de la universidad el 1' de m~ 
yo. 
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C A P I T U L O I V 

DESARROLLO Y DESENLACE DEL MOVIMIENTO 



"1961: A LO LARGO DE HUELGAS ESTUDIANTILES Y 
NOMBRAMIENTOS EN RECTORIA, NUEVO CLIMAX DERE-
0-IISTA: LA CAMPA.AA 'CRISTIANISMJ SI, COMUNISl>O, 
NO', CDN PARTICIPACION DE TODA LA INICIATIVA 
PRIVADA, PROPAGANDA COSTOSA Y AMPLIAS MJVILIZA
CIONES (EN UNA SE CONCENTRAN CERCA DE 100 MIL 
PERSONAS) , LOS MAG'JAVOCES DEL ATRIO ESPARCEN 
EN EL ZOCALO POBLANO LA VOZ AIRADA DEL OBISPO 
OCTAVIANO MARQUEZ Y TORIZ QUE PREVIENE SOBRE 
LOS RIESa:JS DEL ATEIS!>O Y LA APOSTASIA Y RECI
BE DE LA MULTITIID UNA CDNFIRMACION ESTRL'ENJX>SA: 
íCRISTIANISMO ·su COMUNI9'D~ "NO! SOLMANTAIDS, 
WS LIDERES DE DEREG!A E VIAN sus HUESTES 
CONTRA LA UNIVERSIDAD Y, PARA IMPEDIR EL ASALTO, 
EL EJERCITO INTERVIENE RODEANIXl EL CAROLINO, EN 
JUNIO SE DETIENE A CABRERA, EL DIRIGENTE MAS 
VISIBLE DE LJ\ IZQUIERDA Y EN JULIO, EL ENORME 
DESPLIEGUE DERE(}!ISTA OBLIGA A LA OCUPACION 
MILITAR DE LAS CALLES POBLANAS. LAS PAREDES DE 
LA CIUDAD SE CUBREN DE VOLANTES INCITAIDRES: 

Vecinos del barrio: peligroso 
ataque comunista. Hoy domingo 23, 
urge te reconcentres en tu barrio 
a las 6 de la tarde, Invita a tus 
amigos. El barrio peligra. Defien 
de a Mexico, a tus.hijos y a tu 
barrio." 

Carlos Nonsiváis 
· "Anior·perdido 



CA p.¡ TUL O V 

DESARROLLO Y DESENLACE DEL MOVIKfENTO 

La toma del Carolino 

El 1' de mayo los estudiantes universitarios agrupados en el 
Comité Estudiantil en Defensa de la Constituci6n (CEDC} toman el 
Edificio Central de la UAP, al mediodía, para exigir: 

1) El desconocimiento del rector Armando 
Guerra Fernández "en virtud de que se ha 
negado a dar soluti6n a los proBlemas 
universitarios,·particularmente a las~~ 
mandas que se plantearon por la inmensa 
mayorfa de los es~udiantes desde el mar-
tes 25 de abril, 
2) La renovaci6n de todos los miemBros 
del Consejo de Honor y de~ Consejo Uni
versitario, 
3} La destituci6n de los catedráticos 
agentes del Opus Dei, 
4) La expulsi6n de los· alumnos miembros 
del Frente Universitario Anticomunista 
(FUAl, 
5) ·La desaparici:6n del FUA, y 
6) La consolidaci6n de la autonomía uni
versitaria (La Opi~f6n~ 2 de mayo .1961) 

Al dfa siguiente el Comité Coordinador de la Iniciativa Priva
da (CCIP) señala que esta nueva situación es "de la exclusiva 
incumbencia de nuestra máxima casa de estudios y rlebe ser resuel 
ta sola y exclusivamente por los universitarios, sin que se per
mita la injerencia de elementos extraños" (El Sol de Puebla, 3 
de mayo .1961). La declaraci6n es acompañada por el anuncio de. lá rea 
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nudución de clases en los colegios particulares de la ciudad de 
Puebla y el levantamiento de la huelga de pagos. Por su parte 
los estudfantes huelgufstas constituyen el Comfté Estudiantil Po 
blano (CEP}. 

El CEP se dirige, mediante desplegado aparecido el 3 de mayo en 
la prensa local, al Presidente López Mateas, para darle a conocer 
los motivos de su lucha, los métodos represivos imperantes en la 
UAP, el desconocimiento de las autoridades universitarias, la exi 
gencia de la erradicación del "terrorismo universitario", asi co
mo la decisión estudiantil de nombrar como rector al Lic. Jorge 
Avila Parra (magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Es
tado y catedrático de la Escuela de Derecho de la UAP). 

La reiteración estudiantil de la defensa del artículo 3 1 de la 
Constitución y el nombramiento de un funcionario estatal producen 
un efecto paradójico en la medida' en que significan la posible i~ 
tervención directa del gobierno del estado en los asuntos de la 
universidad, lo que equivaldría a anular la autonomía universita
ria. Por ese lado es por donde enfilan sus objetivos algunos de 
los presidentes de las sociedades de alumnos (de las Escuelas de 
Ingeniería Civil, Físico-Matemáticas, Arquitectura, Ingeniería 
Química, Administración de Empresas y Ciencias Económico-Adminis
trativas) al alertar. al conjunto de los ~niversitarios sobre las 
razones del CEP y los exhorta a impedir la traición y a defender 
"nuestra mejor conquista, la AUTONOMIA". El llamado de estos pr~ 
sidentes, algunos de ellos miembros del FUA, va acompañado del 
apoyo a las "autoridades universitarias legítimamente constitui
das" y de la solicitud al Consejo Universitario para que sean ex
pulsados los estudiantes que tienen posesión del Carolino (Ij__SQJ 

de Puebla, 4 de m?YO 1961). 
Luego del desconcierto que produce la acción del· CEDC, el Con

sejo Universitario logra reunirse en un hotel poblano para deli
berar en ·torno al conflicto. Los acuerdos a los que llega son: 

l} Se reconoce como único rector de la 
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UAP al Lic. Armando Guerra Fernández, 
electo en los términos de la Ley Orgá
nica que nos rige 
2) Se reprueban las actitudes que han 
subvertido el. orden y al ter a do la tr·a!!. 
quilidad y buena marcha de la Universi 
dad,violando la Ley Orgánica y los Re
glamentos que rigen esta Institución, 
debiéndose aplicar las sanciones disci 
plinarias que los mismos indiquen en 
las personas que resulten responsables, 
habiéndose nombrado para tal efecto una 
Comisión, para que presente un dictamen 
al respecto 
3) En atención a que la Ley Orgánica 
instituye como depositarias de los bie
nes muebles e inmuebles de la Institu
ción, a las autoridades que la misma 
Ley señala y de que e~ el Gobierno del 
Estado el organismo que tiene el dere
cho y el deber de cumplir y hacer cum
plir todas las leyes, incluyendo la re
ferida, se acordó pedir a dicho organi~ 
mo tome medidas conducentes a poner el 
edificio en posesión de sus legítimas 
autoridades" (El Sol de Puebla, 5 de 
mayo 1961). 

Junto al rector .Y al Consejo de Honor, el propio Consejo Univer 
sitario se dirige también al Presidente López Mateos para mani
festarle que "un grupo minoritario de estudiantes, movido por los 
autores de los desórdenes ocurridos durante el mes de abril, asal 
tó y se apoderó del edificio de la Universidad Autónoma de Puebla, 
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negándose sistemáticamente hasta ahora a entregarlo a las legíti
mas AUTORIDADES UNIVERSITAkIASn pretendiendo "atribuirse la facu! 
tad de nombrar al Rector de'la Universidad", por lo que "ante es
te inaudito atropello al régimen de derecho en que vivimos, a la 
Ley Orgánica que rige a la Universidad, al principio de Autoridad, 
a la dignidad de nuestra Máxima Casa de Estudios, a la injuria 
que se hace a los Catedráticds, Autoridades Universitarias y a 
los cinco mil estudiantes ajenos a ·estos hechos levantamos nues
tra voz para dar a conocer esta anárquica situación al Universi
tario que rige los destinos de México, quien ha reiterado su prop~ 
sito de unir a todos los mexicanos en bien de la Patria" y deja 
"constancia pGblica, a la faz de toda la Naci6n Mexicana, de que 
no abdicamos nuestra autoridad, que no rehusamos nuestras respon
sabilidades, y que no estamos dispuestos a renunciar a los cargos 
que legalmente se nos han conferi~o, doblegados por la coacci6n y 
la violencia ... estamos seguros de que con nuestra actitud defen
deremos la Autonomía de nuestra Universidad, la Ley Orgánica que 
la rige y la vigencia real de la Constituci6n Política de la Repú 
blica" (El Sol de Puebla, 6 mayo 1961). 

Las acciones del Consejo Universitario no impiden que algunos 
de sus miembros renuncie~ a este órgano, al considerar que hay un 
enjuiciamiento unilateral hacia los estudiantes. 

En los primeros días del mes, luego de la toma del Carolino, di 
versas organizaciones estudiantiles, ·y de· profesores, tanto locales 
como nacionales, toman partido por el CEP o por "las autoridades 

legítimamente constituidas". 
En favor del CEP se adhieren la Sociedad de Alumnos de la Escue

la Normal Superior, la Federación Estudiantil Universitaria, el 
Frente Universitario Latinoamericano, el Frente Nacional de Estu
diantes de Derecho, el Frente Estudiantil Bajacaliforniano, diri
gentes de la Federación Estudiantil Poblana, la Sociedad de Alum
nos del Instituto de Artes Plásticas, los miembros directivos de 
la Federaci6n Estudiantil Poblana 1956-1957 (impulsores de la au-
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tonomia universitaria parr·1a Universidad de Puebla}, la Agrupa
ci6n Valentin G6mez Faría~ de Pasantes de Medicina de la UNAM, 
estudiantes del Instituto Tecnol6gico de Pachuca, estudiantes y~ 
catecos, estudiantes oaxaquefids, un grupo de 55 catedr&ticos de 
la UAP, algunos consejeros universitarios, directivos de la Es
cuela de Medicina de la UAP y el PPS poblano, 

De las adhesiones destaca la del grupo de catedráticos de la 
UAP porque entre ellos se encuentran renombrados profesionistas 
(Julio Glockner, Héctor Silva Andraca, Guillermo Cabrera, Rober
to Larragoiti) así como funcionarios del gobierno del estado 
(Gabriel Herrera, Arturo Fernández Aguirre, José ~aria Cajica) 

que pGblicamente deciden dar "el m&s amplio respaldo al movimie~ 

to estudiantil que en esta hora se ha dignificado frente a la i~ 

sidia y calumnia con que querian infamarlo". También resultan 
significativas las renuncias, en apoyo a los estudiantes, de Hé~ 

tor Labastida (director de la Escuela de Medicina), Wulfrano La
bastida (director de la Preparatoria Nocturna), Joaquín Ancona 
(miembro del Consejo de Honor) y de Alberto Casio, Gabriel Jara, 
Luis Spota, Eduardo Vázquez Navarro y Guillermo Ruiz (profesores 
miembros del Consejo Universitario). 

En contra de las acciones del CEP y en favor de las autorida
des universitarias se manifiestan el FUA, el Ateneo de Estudian
tes de Tlaxcala, el Comité Dignificador de la Preparatoria Noc
turna, la Federaci6n de Sociedades de Padres de Familia del est~ 

do de Puebla, la Uni6n de Estudiantes Mexicanos (estudiantes de 
Derecho de la UNAM), la Unidad de Estudiantes Universitarios, al 
gunos presidentes de sociedades de alumnos de escuelas de la UAP, 
entre ottos. -

El·B de mayo el Lic. Avila Parra manifiesta no estar en condi
ciones de aceptar el ofrecimiento estudiantil de dirigir la uni
versidad. 

Luego de una semana de la toma del Carolino y de la constitu
ci6n del CEP, el gobernador del Estado Fausto N. Ortega se decla 
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ra respetuoso de la Ley Orgánica y de la Autonomia de la UAP. 
A diferencia del mes de' abrtl; durante los ocho primeros días 

de mayo, no se producen movilizaciones callejeras,ni enfrenta
mientos violentos entre estudiantes de tendencias opuestas, Las 
acciones se limitan a activfdades de propaganda (mediante despl~ 
gados y cartas abiertas publicadas en la prensal y de informa
ción (declaraciones), asi como a ganar al Presidente de la Repú
blica a favor de su causa, tal señalamiento es válido tanto para 
los estudiantes del CEP (a quienes la ciudadanía poblana comenz~ 
ra a nombrar "estudiantes carolinosP) como a sus opositores, 

La toma del edificio Carolino tiene como consecuencia aparente 
desterrar la violencia de las calles de la ciudad, En realidad 
el hecho permite a los estudiantes carolinos tomar la iniciativa 
en el conflicto al llevar la disputa callejera, al terreno de la 
problemática universitaria, enfócando sus objetivos hacia la lu
cha por la transformación de la estructura de gobierno de la UAP, 

Glockner, rector de la UAP 

El 9 de mayo, el Dr. Julio Glockner Lozada es nombrado rector 
de la UAP por el voto unánime de la Asamblea que el CEP reiliza 
en el Edificio Carolino. Catedrático de la Escuela de Medicina 
de la UAP, el Dr. Glockner se adhirió rápidamente al grupo de e~ 

tudiantes del CEP. En su juventud perteneció al grupo de estu
diantes socialistas, egresado de la propia Escuela de Medicina, 
participa como médico en la lucha por democratizar el sindicato 
del IMSS. Afiliado a los talleres masónicos de Puebla (a pesar 
de mantener posiciones diferentes a la masonería) despliega in
quietudes que le hacen ganarse simpatías entre los estudiantes 
(que también le reconocen sus capacidades académicas como espe
cialista en Venerología). Sin vínculos con el gobierno del esta
do, su persona permitirá aglutinar a sector.es diversos; el ala 
liberal del PRI poblano, los masones, los catedráticos renuentes 
a aceptar el~ogmatismo religioso en la UAP, los universitarios 
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acosados por el FUA, los PO.CD!; estudiantes comuni!;tas, sectores 
ideológica y políticamente. beterogéneos ''cuyos puntos de coinci
dencia no iban más allá de su decisión de modernizar la universi 
dad y de desterrar de ella lo que en su opinión era el origen 
del atraso académico y de la asflxia polHica: la influencia de 
la iniciativa privada y del clero reaccionario" 1, 

En la Asamblea del CEP tam5fén se acuerda solicitar al nuevo 
rector: 

1) Destitución inmediata de los profeso
res José Antonio Pérez Rivera, Nicolás 
Vázquez y Marina Sentíes (miembros del 
Consejo de Honor de la UAP), de Armando 
Guerra Fernández (rector destituido} y 
de los catedráticos Miguel López Gonzá
lez Pacheco, Antonio Arrubarena y César 
Solorio Martínez. 
2) Formación de un nuevo Consejo Unive~ 
sitario 
3) Reglamentación de los exámenes de ad 
misión a la UAP 
4) Reglamentación de la solicitud de cá 
tedra por oposición 
5) Paridad en el Consejo Universitario 

El CEP decide levantar la huelga iniciada con la toma del edi
ficio universitario, que debér& mantener en custodia, y reanudar 
labores el 16 de mayo en el propio inmueble. Durante la Asamblea 
se comienzan a perfilar las primeras medidas concretas que permi 
tirán la "reestructuración'' de la UAP y que se reflejan en las 
exigencias a Gloi:kner. Se hab.la también de impulsar para el si
guienteaño la creación de la Escuela de Filosofía. De acuerdo a 
"El Sol de Puebla" "la impresión general dada por los asistentes 

1 VELEZ PLIEGO, Alfonso "La sucesion rectoral, las lecciones de 
la historia y las tareas actuales del movimiento universitario 
democrático" en· Crítica 1 Puebla, UAP 1 oct-dic 1978, p. 61 
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fue de una lucha abierta contra sistemas de enseñanza fosiliza dos, 

maestros retrógrados, de fidencia de dtedra, bi.en por ineptitud 

de los profesores o porque n'o dedican el tiempo necesario a impa~ 

tir enseñanza". 

El mismo día de la Asamblea del CEP, el CCIP se declara satisfe 

cho porque los gobiernos federal y estatal han atendido los puntos 

centrales de su memorial del 27 de abri.l pasado, ratifica su res

peto por la autonomía universitaria y señala que "cumplida su mi

sión, el Comité corrobora su acuerdo de interesarse en forma per

manente por todo aquello que pueda afectar 1 a paz, 1 a tranqui 1 i

dad y 1 a seguridad de los poblanos, y de velar porque queden sa

tisfechos los elevados propósitos que lo ani.man" (El sol de Pue

.!U.A_, 10 ma.vo 1961). Los motivos de satisfacción de 1 CCIP son 1 a 

llegada a Puebla, por órdenes .del secretario de Gobernación Gust~ 

vo Díaz Ordaz, de equipo antfmoti.nes para las fuerzas locales de 

seguridad y las declaraciones del gobernador en el sentido de no 

tolerar hechos violentos en las calles de la ciudad de Puebla. 

El 11 de mayo, por acuerdo del CCIP, se reanudan las clases en 

las escuelas particulares de la ciudad de Puebla. En la tarde se 

realiza una nueva Asamblea del CEP que decide dejar.en el rector 

_Glockner la tarea de reestructurar la universidad, Este nombra 

a los nuevos directores de las escuelas de la UAP para poder con

tar con la organización que permita reanudar las clases. El obje

tivo que se pretende con la medida de reanudar las clases es el 

de lograr para el movimiento el apoyo de la mayoría estudiantil 

que hasta ese momento ha permanecido ajena a los acontecimientos. 

Por esta misma razón, ganarse e1 .. apciy.o estudi antn ,Guerra:·Fernán

dez anunciatque "en virtud de que nuestro edificio Carolino está 

detentado ilegalmente por un grupo minoritario de alumnos inspir~ 

dos en fines políticos anti-universitarios y deseando evitar el 

uso de 1 a fuerza, el Consejo Universitario ha acordado se insta

len provisionalmente las oficinas de la rectoría, secretaría, te

sorería y Oficialía mayor, en el nuevo edificio de la Facultad de 
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Medicina, donde se despacharán todos los asuntos y se cubrirán los 
sueldos correspondientes e'l próximo día· 15, Las clases y acti vid~ 
des académicas, se inician en la medida en que las circunstancias 
lo permitan, provisionalmente en el mismo edificio" (El Sol de Pue 
lli, 12 mayo 1961). No obstante, su deseo no puede ser cumplido 
porque los estudiantes de Medicina no permiten su llegada al edif~ 
cio nuevo. 

El 15 de mayo, con motivo del día del maestro, se realiza en el 
Carolino un acto cultural en el que se reitera la voluntad de cam
bios en la UAP y se anuncia la adhesión solidaria de la Federación 
Nacional de Estudiantes Técnicos y d.e directivos del IPN. Actos co 
mo el de este dí a habrán de realizarse en l O: sucesivo. 

El Clero poblano se moviliza 
Ese mismo día, el clero pobla~o inicia su labor de agitación y 

propaganda para organizar la defensa de sus posiciones en la UAP. 
La señal es dada por el. arzobispo Octaviano Márquez y Toriz que, 
aprovechando el LXX aniversario de la encíclica Rerum Novarum, ha
ce pública una pastoral de claro contenido político en la que afi~ 

ma que los acontecimientos de las últimas semanas en Puebla no 
eran manifestación de una situación local, "tenemos argumentos pa
ra afirmar que muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra 
patria, y últimamente en nuestra ciudad de Puebla, están profunda
mente ligadas a conjuras internacionales, a todo un plan de des
trucción de nuestra civilización cristiana, a un titánico esfuerzo 
de los poderes del mal para adueñarse de nuestra Patria y de todas 
las Naciones"~ La pastoral coincide con la realización, el mismo 
día, de un mitin político en el Atrio de la Basílica de Guadalupe 
(Política 27, 1' junio 1961). 

2 Citado por LOAEZA, Soledad Clases medias y política en .r-•éxico. 
La querella escolar, 1959-1963 México, El Colegio de México, 
1988, p. 330 
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Soledad Loaeza afirma que la pastoral de Márquez y Toriz ttene 
efectos explosivos logrando "su propósito de· converti.r el con
flicto universitario en una ,guerra de religión de amplias dimen
siones sociales, al menos durante varias semanas, La moviliza
ción que se desencadenó se insertaba en el contexto maniqueo de 
la guerra fría, pero en el ámbito local, ciertamente reavivó los 
malos recuerdos que la palabra 1 persecusión' despertaba en la me 
moria de los poblanos, dado que su estado había vivido con gran 
violencia el conflicto de los años veinte entre la Iglesia y el 
Estado" 3. La medida impulsada por el clero pretende no sólo cer
cenar las posibles vinculaciones entre el estudiantado poblano 
de la universidad con el conjunto de la sociedad poblana. La 
suerte del rector depuesto Guerra Fernández poco podía interesar 
entre lá ciudadanía poblana que incluso podía ser simpatizante de 
una renovación en la UAP. El c&lculo del arzobispo es preciso: 
sacudir los sentimientos católicos profundos del pueblo con obj~ 

to de lograr una embestida violenta contra los osados estudian
tes, que a partir de este momento son obligados a confinarse en 
el Carolino. La maniobra del clero esta encaminada a presentar 
el conflicto social universitario como el resultado de una agre
sión peligrosa contra la religiosidad popular. 

Los estudiantes carolinos, sin tener todavía una valoración 
justa de:las implicaciones del accionar del clero, realizan el 16 
de mayo una manifestación por el centro de la ciudad que es r&pi
damente disuelta por la policía con saldo de varios heridos, A 
los estudiantes se les cierra la salida a la calle, Sus futuras 
acciones estar&n limitadas a actividades culturales en el Caroli 
no y a organizar pequeñas brigadas que con muchas precauciones 
recorrerán lcis calles de la ciudad, Ante la agresión policial, 
la Federación Estudiantil Poblana y la dirección estatal de Ac

ción Juvenil del PRI manifiestan su repudio, 
La imposibilidad de poder manifestarse en la calle, no obsta-

3 LOAEZA, Soledad, op. cit., p. 331 
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culiza a lc:ls carolinos en su tarea de realizar colectas públicas 
entre la población para poder sostener su movimiento, 

El 17 de mayo, el gobernador Ortega sugiere la realizaci.ón de 
reformas a la Ley Orgánica como una medida tendiente a la solu
ción del conflicto. La propuesta es rechazada por el FU.O, e in
cluso por la Federación Estudiantil Poblana que llama a "defen
der a la universidad" contra este "atentado" que el gobierno lo 
cal quiere consumar "en beneficio de una facci6n minoritaria de 
clara tendencia comunista" (El Sol de Puebla, i9 mayo 1961), La 
Federación, para presionar al gobernador, convoca a un mitin 
en la Cámara de Diputados local para el 22 de mayo, fecha en que 
supuestamente sesionará la legislatura para hacer las reformas 
sugeridas por el gobernador. La sesión legislativa se realiza 
sin que en ella se aborde asunto alguno en torno a la UAP, 

La propuesta del gobernador permite a los dirigentes estudia~ 
tiles que en 1956 habían luchado para hacer de la universidad po
blana una institución autónoma (lucha que había tenido resultados 
positivos), manifestar su apoyo para modificar la legislación 
universitaria para que sea·-e·n Consejo Universitario la máximaª.!!. 
toridad universitaria. 

Al día siguiente de las declaraciones controvertidas de Ortega 
se reanudan las clases en el edificio Carolino con regular asis
tencia. El intento de Guerra de lograr reanudar las clases bajo 
su conducción no prospera dado el rechazo que tuvo en la Escuela 
de Medicina, lo que le obliga a rentar, con el subsidio univers! 
tario que se le sigue asignando, una casa particular. "La univer 
sidad portátil"habrá de llamársele a las sucesivas casas que Gu! 
rra Fernández alquilara para atender a muy pocos estudiantes. 
Como insólita excepción (dada su deliberada campaña de desinfor
mación) "El Sol de Puebla" reconocerá que "varios catedráticos 
y un nutrido grupo de alumnos asisten a clases en la Universidad 
Autónoma de Puebla; por el contrario, un alto nOmero de catedrá
ticos pero a la vez un reducido grupo de alumnos asisten al edi-

7 7 



ficto de la 5 1 Poniente 139 1 constttuido en Untversidad" (El Sol 
de Puebla, 20 mayo 19611 •. 

La ofensiva del clero pob]ano iniciada el 15 de mayo continúa 
durante los días siguientes. Se acusa a los estudiantes de ser 
comunistas, se utiliza la prensa, se reparten volantes y se pin
tan las bardas de la ciudad con .la consigna "Cristianismo, si¡ 
Comunismo, no". El 20 de mayo es enviada a todas las iglesias 
del estado la pastoral referida para que sea dada a conocer en
tre todos los fieles. La tensión aumenta, Los estudiantes se es
fuerzan por mostrar la falsedad de las acusaciones "No somos co
munistas, tampoco lo es ninguno de nuestros dirigentes" pero po
co éxito tienen frente a una camraña sistemática que desrliega 

con muchos recursos el clero poblano. Frente a la casi inexiste~ 

cia de una organización comunista, la campaña clerical pretende 
prevenir y aislar a las masas, del movimiento universitario, pa
ra aislarlo y. poder derrotarlo, inclusive de manera violenta por 
medio de la represión, sin menoscabo de la posición consensual 
que tiene el clero en Puebla. 

El efecto de la movilización clerical tiene otra faceta: impi
de, por el momento, que los carolinos ganen la UAP. Guerra Fer
nández y las demás autoridades son sólo apoyados por el FUA, al
gunos catedráticos y estudiantes. Su posición de extrema debili
dad en la universidad está compensada por el apoyo manifiesto 
del clero. Las fuerzas en disputa no son ~uficientes para incli
nar la balanza a su favor, de allí que apelen a una decisión gu
bernamental (sea estatal o federal) misma que de momento no se 
hará visible. Es muy posible que de no existir esta manifesta
ción del clero, el gobernador, más que por simpatía por evitar 
que persistan los problemas en la capital del estado, hubiese aE_ 
cedido a reconocer a Glockner, evitando movilizaciones que ponen 
en tensión a la ciudad. 

El uso de los seQtimientos religiosos del pueblo contra los e~ 
tudiantes obliga a los carolinos a ~esplegar su accionar en el 
ámbito restringido de la UAP. Allí la actividad docente recient~ 
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mente reanudada permite aglutinar al estudiantado hasta contar 

con la mayoría, y también,. de manera paulatina se irán sumando 
un mayor número de catedráticos. Otros profesionistas sustitui
rán a aquellos docentes fieles a Guerra Fernández. 

Las asambleas realizadas en el Carolino, y en las que se disc~ 
te sobre la problemática de la universidad, constituirán una ex
periencia pedagógica que impactará a los participantes a lo lar
go de los años posteriores. Resultado de las Asambleas es la 
creación de un órgano publicitario de la UAP y el inicio de una 
escuela de periodismo, iniciativas que no podrán concretarse por 
el curso que toman los acontecimientos en los siguientes días. 
Pero lo relevante no es la falta de concreción de las iniciati
vas, sino el ejercicio democrático que suponen las Asambleas: 
por primera vez se discute libremente, sin temor a las represa
lias del FUA; los puntos de vista del estudiantado se ven enri
quecidos por los de los catedráticos; hay un espacio que permite 
reflexionar colectivamente en torno a la universidad. Esto será 
muy importante en la conformación, años después, de 1 os sujetos 
que habrán de impulsar un ;progr.ama. pr.eciso de Reforma. En 1961 

No se puede hablar de la conformación de un Programa de Refor
ma, ni de la constitución de un grupo que lo impulse,como de ma
nera equivocada sostienen algunos autores poblanos (veáse capít~ 

lo primero), pero tampoco puede negarse que esta experiencia 
constituirá un importante paso en la constitución del grupo de 
Reforma y en la conformación de su programa. 

Simultáneo a la realización de clases y asambleas, el movimie~ 
to organiza otras actividades culturales que aglutinan más a los 
universitarios y permiten mostrarle a la ciudadanía que existe 
en ellos la preocupación por la vida académica y cultural de la 
universidad. Dentro de estas diversas actividades destacan las 
conferencias realizadas en el Sal6n Barroco del edificio Caroli

no.Catedráticos de la UAP o personas invitadas disertan sobre te 
mas relacionadas con la universidad fundamentalmente. 
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Una de estas conferenctas, "La UAP y el mundo de hoy", a cargo 
del periodista José Natividad Rosales (colaborador de la revista 
Siempre! y autor de varios l'ibros) realizada el 23 de mayo, cons
tituirá un refuerzo para la campaña anticomunista del clero, Será 
la "demostración" fehaciente de que sus llamados de alerta no son 
infundados. Manuel Lara y Parra, rememora el suceso: 

"La sociedad inconforme no podfa comprender la lucha universit! 
ria ni entendfa los motivos de la REFORMA UNIVERSITARIA. Por ese 
motivo la Federación Estudiantil Poblana (sic) invitó a un desta
cado periodista de filiación izquierdista para que en una plática 
pública explicara a la so~iedad poblana el verdadero motivo y la 
razón justa de la lucha de los estudiantes que pedfan los cambios 
en la universidad. El periodista fue el escritor e historiador J~ 
se Natividad Rosales que se presentó ante el público que abarrot! 
ba el Salón Barroco de la univerridad, Este señor posiblemente 
desconociendo el fondo de la lucha creyó que se trataba de un co~ 

flicto religioso entre estudiantes, Conociendo la catolicidad de 
la sociedad poblana y esperando congraciarse con el grupo de es
tudiantes que pedfan la reforma, arremetió en contra de las creen 
cias religiosas en general, despertando más intensamente la pa
sión en contra del movimiento que se había considerado como comu
nista y al decir d~l común de la gente, como enemigo de la reli
gión y del partido (sic) FUA. Los periódicos locales del día si
guiente publicaron las noticias con grandes encabezados exitando 
(sic) naturalmente la fe del pueblo en contra del movimiento de 
reforma. Los curas subieron al púlpito y sus sermones fueron in
cendiarios en contra de los universitarios habiendo sacerdotes 
que pedían la acción directa de la sociedad en contra del estu
diantado que no pedía una 'guerra santa'"1 

4 LARA Y PARRA, Manuel La lucha universitaria en Puebla, 1923-
1965 Puebla, Edici6n del autor, 1988, p. 44. El autor habla de 
reforma universitaria porque asi se concibe el movimiento, lo 
que.n~ significa, como se ha señalado, que exista un p~oyecto 
definido de programa de Reforma, sino en todo caso hay.ideas: 
vagas y -- la conciencia de los protagonistas de realizar cam 
bios en la UAP. 
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Al dí.a si:guiente de la c~nferenci.a, el rector Gloclrner y el CEP 
se di.sculpan ante los poblanos y se deslindan de las posiciones 
vertidas por Natividad Rosales "quien lejos de sujetarse al tema 
convenido, lo eludió tratando otros tópicos; no sólo extraños a 
la ideología de nuestro movimiento, sino en gran parte contrarios 
a ella, razón por la cual los declarantes nos anticipamos a dar 
al amable pGblico que asistió a dicho acto, nuestras mis sinceras 
disculpas" (Desplegado en El Sol de Puebla, 24 mayo 1961). 

No obstante la disculpa pOblica, el efecto no podía ya ser miti 
gado: indignación masiva ante los agravios. Márquez y Toriz orga
niza, cuidando de no aparecer como convocante, una Magna Concen
tración Cristiana para "desagraviar a la Virgen", 

El error del grupo carolino los vuelve a poner a la defensiva, 
Quizá pudo preverse esta situación, pero los organizadores de la 
conferencia no habían logrado valorar el significado y objetivos 
de la movilización clerical, De haberla apreciado en su justa di
mensión,habrían descartado la invitación al periodista, no porque 
supiesen lo que podía decir sino por el currículum del mismo: Au
tor de libros comb "Misión secreta en el Vaticano", "La vida amo
rosa de Cristo", "Los sin Dios y los indios" y "Diario de China" 
considerados blasfemos por los poblanos, y autor de reportajes 
favorables a la Revoluc.ión Cubana (enviados desde Cuba donde ha
bfa permanecido en abril) publicados en Siempre!, resultaba evi
dente que su presencia en Puebla podfa tener efectos distintos a 
los deseados por el movimtento. 

El 26 de mayo tratando de romper el asedio, los carolinos rea
lizan una manifestación en el centro de la ciudad para exigir el 
reconocimiento de Glockner y las autoridades por él nombradas. 
La manifestación trascurre orden~damente, no se producen incide! 
tes.El ambiente tenso es notorio. La polarización de fuerzas se 
incrementa.El FUA protesta ante las autoridades porque permitie
ron la realización de la manifestación carolina. Sociedades de 
padres de familia arremeten contra las blasfemias de Natividad 
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Rosales.Por su parte, el movimiento también recibe manifestaci~ 
nes de apoyo de organizaciones estudiantiles, además el Dr. Gorr 
zalo Bautista (miembro del Consejo de Honor y candidato a dipu
tado por el PRI) anuncia su adhesión a Glockner por lo que re
nuncia al Consejo de Honor. 

La Magna Concentración Crfstfana 
La ofensiva del clero se torna cada vez más intensa y agresi

va. La organización de la Magna Concentración Cristiana preten
de mostrar la capacidad de convocatoria del clero y mostrar su 
fuerza política. La Asociación de Madres Católicas cita a todos 
los citolicos de Puebla para el 2g de mayo "para postrarnos ante 
la Virgen María y desagraviar las ofensas que el martes 23 del 
presente mes, le lanzó un grupo comunista, posesionado de la Uni 
versidad. Tu deber como buen hijo.~ te obliga a asistir y defen
der a nuestra excelsa madre" (El Sol de Puebla, 28 mayo 1961). 

Las calumnias, los insistentes mensajes anticomunistas, los r~ 

mores, el uso de los púlpitos, las inserciones en la prensa, el 
amarillismo de ésta y la publicación de desplegados apócrifos 
son las acciones que impulsa el clero y la burguesía local (el 
CCIP para estos días se ha vuelto a reactivar). 

El desplegado provocador más evidente y al mismo tiempo el más 
eficaz es el que aparece en "El .Sol de Puebla" el 28 de mayo. De 
página completa, está firmado por el "Gobierno Revolucionario de 
EstudiantesUniversitarios" y lleva por título "AYER CUBA, HOY 
PUEBLA". Para Soledad Loaeza "la publicación hacía una desmesur! 
da apología de la Revolución Cubana; y luego se refería en térml 
nos insultantes a algunas instituciones mexicanas fundamentales: 
la burguesía, el clero 'corrompido', el ejército 'pretoriano'. 
Para terminar, el desplegado anunciaba el advenimiento de la re
volución socialista en México"·S. 

Dada la importancia e impacto que tuvo dentro de la campaña 

5 LOAEZA, Soledad, op. cit., p •. ' 332 

8 2 



orquestada contra el movimiento un\versitario, es pertinente re

producir varios de los párrafos del desplegado: 
Inicia afirmando que "asistimos a la más importante transfor

mación política y social de la humanidad. Frente a la quiebra de 
los tradicionales principios Burgueses que sojuzgaron al mundo 
por varios siglos, surge con estupor de los cobardes y mediocres 
la nueva fuerza creadora que redime a los pueblos explotados de 
todos los continentes", "con admiración y respeto; los pueblos 
todos del Continente rinden pleitesía a la hermana República de 
Cuba que abrió el camino de la emancipación política, económica 
y social de nuestros pueblos","nuestra generación no es indife
rente a estos acontecimientos revolucionarios y por lo mismo se 
apresta a ocupar su puesto en la vanguardia reivindicadora de 
México". 

El desplegado continúa con "a c~ncuenta años de la decantada 
Revolución Mexicana nos encontramos con una burguesía política 
insultantemente podermsa, con un clero político fabulosamente 
rko:y corrompido, con un Ejército pretoriano despojado de todo 
sentimiento humanitario que reprime y ahoga en sangre las jus
tas demandas del pueblo. Y nuestro proletariado cada vez má~ 

hundido en la mi~eria, en la insalubridad y en la ignorancia; 
sin un sentido de clase, desarticulado en su lucha, perseguido 
y encarcelado". 

Según el documento, en apoyo del régimen dictatorial de Mé
xico~ "el clero político quema sus mejores cartas, El Arzobis
po de México, Daría Miranda, acaba de regresar de Roma a donde 
llevó varios ~millones de dólares, producto de la explotación de 
incautos mexicanos y de donde trajo las consignas vaticanas pa
ra coadyuvar con el fascismo a destruir los movimientos progre
sistas mexicanos. Por su parte, para no ser menos, el Arzobispo 
Márquez de Puebla echó su cuarto de espadas con una pastoral, 
en la que, con engaños, desvirtúa la verdad y califica de comu
nista la acción depuradora de los paladines poblanos, quienes 
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tratan de limpiar su Universidad de las lacras retrógradas, ob~ 
curantistas y clericales que la dominan." 

"Los encomenderos de Franco que controlan las industrias de 
Puebla, los banqueros agiotistas, agentes de Wall Street y los 
curas, falsos educadores, contribuyen a agudizar el caos y la 
miseria que ahoga a nuestro pueblo," 

"Para fortuna de México ha sonado la hora de su liberación, 
Como en todas las grandes causas, un grupo de universitarios a
caudillado por la recia y generosa figura del doctor Glockner 
se ha apoderado del edificio central de la Universidad, otrora 
reducto del más abyecto obscurantismo clerical, con el propósi
to de hacer frente a la conjura imperialista que amenaza con s~ 

juzgar definitivamente a nuestro pueblo." 
"Nuevamente será la universidad la que sefiale los rumbos de 

nuestro des ti no histórico, aplast'aremos a todas 1 as fuerzas que 
se nos opongan provengan éstas del Estado, del Clero, de la Ban 
ca o de la Industria~ 

"Creemos que ante el juego de fuerzas que pretenden frustar 
nuestro movimien~o, el C. Gobernador del Estado, Fausto M. Ort~ 

ga sabrá estar a la altura de su jerarqufa, y como elemento pr~ 
gresista de clara y prfstina trayectoria revolucionaria, no se 
prestará a servir a los enemigos tradicionales del progreso de 
México y nos ayudará mediante el reconocimiento del régimen uni 
versitario emanado de nuestra Revolución, entregando el subsi
dio al único hombre limpio, al Rector Dr.Glockner". 

El desplegado concluye con una advertencia: "si es necesario 
repetir en México la gloriosa hazafia del Movimiento 26 de Julio, 
lo haremos con la más fntima convicción de que luchamos por el 
obrero, la mujer y el nifio mexicanos, para que todos estemos en 
mejores condiciones de proyectar nuestras revoluciones al resto 
de los pueblos americanos que viven en la miseria, bajo la dic
tadura y la esclavitud." 

"Por ello nuéstro grito de rebeldfa es permanente, ne abando-
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naremcs nuestra postura rebelde, Si por desgracia la conjura de 

las fuerzas reaccionarias nos arrojan de la Universidad, conve~ 

tiremos los inmaculados recintos de la libertad: los fuertes de 
Loreto y Guadalupe, en la Sierra Maestra de México, desde donde 
se proyectará la nueva Revolución Socialista, 

D~sd~ el Edificio Central de la Universidad Poblana, 
Gobierno Revolucionario de Estudiantes Universitarios" 
(El Sol de Puebla, 28 mayo 1961) 
La lectura del desplegado hecha por los estudiantes del CEP 

les produce indignación. Inmediatamente tratan de desmentir la 
autoría del desplegado, exigiendo una investigación que descubra 
a sus autores reales. Acuden al edificio de "El Sol de Puebla" 
para hacer un desmentido. En el diario de la cadena García Valse 
ca les niegan el acceso a una aclaración pública a través de las 
páginas del rotativo. Una carta aclaratoria aparece en la revis
ta "Politica", firmada por 189 estudiantes que señalan: 
"la gran mayoría de los estudiantes de la UAP somos católicos y 
no tenemos la necesidad de enderezar nuestra lucha en contra de 
la propia religión que profesamos, Si el señor arzobispo, por 
medio de su última carta pastoral, lanzó de una manera velada su 
fuerza contra nosotros, no seremos nosotros los que tomemos ven
ganza por esos ataques, pues por un lado los creemos con cierta 
justificación, ya que ese príncipe de la Iglesia tiene la oblig~ 
ción de defender a los miembros del Frente Universitario Antico
munista por ser en su totalidad jóvenes cuyos padres, adinerados, 
sí tienen suficientes recursos para haber educado a sus hijos en 
las escuelas confesionales; aunque por otro lado vemos que es i~ 
justo al dirigir sus candentes frases en contra de nosotros los 
estudiantes pobres" (Política 28, 15 junio 1961). El posible im
pacto de esta aclaración debe de haber sido mínimo dada la e7ca
sa circulación que esta revista tenía en la ciudad de Puebla, y 
comparado con los recursos.que despliega el CCIP y el mismo cle
ro, inmediatamente después de la publicación del documento. 
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En efecto, el CCIP, la Junta Dtocesana de Acción Católica y 

los Comités Diocesanos de Uni.ón de Católicos Me~icanos. de Ac
ción Católica de la Juventud Mexicana, Unión Femenina de Cat61! 
cas Mexicanas y de Juventud Católica Femenina Mexicana repudian 
al grupo comunista posesionado de la UAI?. Respaldan la Pastoral 
del arzobispo de Pue5la todas las anteriores organizaciones, a 
excepción del CCIP que se cuida de no hacer visibles sus víncu
los con el arzobispo. 

En medio de la ofensiva conservadora, el CEP propone el 30 de 
mayo la realización de un plebiscito, sancionado por el goberna
dor del Estado, para determinar al rector de la UAP. Anuncia que 
de ganar el plebiscito formaría un Directorio presidido por Gloc~ 
ner y con la representación paritaria de estudiantes y maestros. 
El gobernador Ortega recibe a una_ Comisión del CEP, pero no hace 
ningún pronunciamiento en torno a la propuesta estudiantil. 

A dos días de realizarse la anunciada concentración católica 
en Puebla, el obispo auxiliar Emilio Abascal y Salmerón señala 
que la concentración "es la respuesta del pueblo católico a su 
Pastor con motivo de la XV Carta Pastoral" y aclara que "no ha 
sido organizada por la Iglesia sino por un Comité de personas s~ 

glares aún cuando naturalmente la Iglesia la ve con simpatía (f.! 
Sol de Puebla, 2 junio 1961). 

El domingo 4 de junio se produce la concentración de católi
cos: una impresionante asistencia, calculada en cerca de 100 000 

personas, se concentra en el atrio de la Catedral y en las ca-
11 es adyacentes. El grito de "Cristianismo, sí; comunismo, no" 
se oye al unísono. El acto inicia a las diez de la mañana con el 
himno guadalupano. 

En la intervención, supuestamente improvisada, de Márquez y To 
riz se escucha: "No estamos haciendo ningún mitin político ... 
no atacamos a nadie. Nuestro deseo es salvar a la Patria; salvar 
la ~el peligro comunista por medio de la paz, del respeto huma-
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no 116 • Dada la composición campesina de la concentración, el ar

zobispo habla sobre "la justicia social, qüe pide a Dios libre 
a los campesinos de los falsos redentores, que por un pedazo de 
tierra quieren arrebatarles el alma; de la tiranía de los caci
ques, líderes y todos los que los usan como instrumento de sus 
ambiciones; de la ignomintosa necesfdad de alquilarse como bra
ceros al extranjero; y de la falta de tierras: agua y créditos". 

Márquez Y Toriz termina su alocución diciendo que Pentre el 
capitalismo egoísta y materialista y el comunismo materialista y 
ateo, la única solución de los problemas sociales está en el 
cristianismo, porque todos los católicos somos sinceramente pa
.triotas y trabajamos por el engrandecimiento de México (Tiempo 
997, 12 junio 1961). 

La relevancia de las palabras del arzobispo está en su senti
do político: en un momento en el que la Iglesia y el Estado en 
el pa~s mantienen diferencias (por la aparición de los libros de 
texto, por la posición diplomática del gobierno ante Cuba), hay 
una toma de posición pública y abierta del clero. El acto, diri
gido fundamentalmente contra los "comunistas infiltrados ~n Pue
bla y en su universidad", se vuelve,también en una advertencia 
al gobernador que, al parecer del clero local, ha actuado con mu 
cha tibieza y torpeza frente al movimiento universitario. 

A unos años de distancia de aquella 111ovilizaci611 4uc 111ost1·ó lo 

fuerza que tenía el clero poblano, el Ing. Luis Rivera Terrazas, 
protagonista y testigo de los hechos de 1961, rememora: "Imagí
nese en Puebla, en esos años, una manifestación de 200 mil per
sonas que coreaban 'Cristianismo, sí; comunismo, no', la céle
bre consigna ideada para abonarle terreno al fanatismo, para 
mover los sentimientos más atrasados de la gente. La idea detrás 
de esa concentración religiosa era tomar por la fuerza el edifi
cio Carolino de la Universidad, pero el entonces jefe de la zona 

6 Citado por LOAEZA, Soledad, op. cit., p. 332 
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militar, un hombre de corte liberal, de inclinaciones juaristas, 

de alguna manera lo impidió. Sin embargo, la manifestación sí. se 

realizó. Fue un acto impresionante, una cosa tremenda 117 

Ese mismo día, aparece publicado un desplegado del CCIP titul~ 

do "Puebla nunca será comunista" en el que se dice que "los po

blanos le han inflingido su primera y· gran derrota al comunismo~ 

a propósitoo"de la movilización de ese día. 

Los siguientes días se caracterizan por la "tranquilidad" en 

las calles de la ciudad. La situación tiende a empantanarse. La 

Asociación Nacional de Universidades (ANUIES) por conducto de su 

secretario Lic. Salvador Ortega Martínez trata de conciliar en

tre las partes universitarias en conflicto, sin lograr ningún r~ 

sultado.El 8 de junio Armando Guerra recibe el subsidio estatal. 

El FUA cuestiona al gobernador porque no ha intervenido para des

pojar a los carolinos de las instalaciones universitarias y en

tregarlas a Guerra Fernández. La demostración de fuerza del cle

ro no es suficiente para forzar al gobierno a una decisión que 

suponga el uso de la fuerza. 

Aunque insuficiente para obligar al gobierno a esa salida, la 

demostración de fuerza del clero logra que el gobierno aprehenda 

al estudiante Enrique Cabrera, militante comunista y. líder caro

lino. La detención, ocurrida en su domicilio bajo la acusación de 

daño en propiedad ajena, despojo de la UAP a las autoridades le

gales y lesiones, tiene la intención de amedrentar al estudianta

do. Al día siguiente de la aprehensión, 15 de junio, el CEP orga

niza una manifestación para exigir la inmediata libertad de Cabr~ 

ra. Participan estudiantes de la UAP, del Centro Escolar Niños H~. 

roes de Chapultepec y de padres de familia. La manifestación con

cluye con un mitin frente a.l Palacio de Gobierno, 

La movilización católica continúa durante todo junio, "las con

centraciones anticomunistas se repitieron cotidianamente; desde 

7 F.UIZ, Andr€s "La lucha de un hombre bueno. Entrevista. con Luis 
Rivera Terrazas" en Fin de siqlo B, M€xico, nov. 1986, p. 19 
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las cuatro esquinas de la catedral, varios altoparlantes emitían 

obsesivarnente llamados a la defensa de la patria, de la farnil ia 
y de la religión, manteniendo a la población en un estado cons
tante de agitación que era absolutamente novedoso dada la histo
ria reciente de apatía y conformismo frente a las decisiones de 

poder 11
•
8 

Nuevas iniciativas dP.l tiJovil.iÜento 
El 17 de junio el gobernador Fausto M. Ortega logra reunir a 

Armando Guerra y a Julio Glockner. Al tfirrnino de la reunión, Gue 
rra y Glockner acuerdan una Amnistía General corno condición para 
solucionar el conflicto. De acuerdo.a "El Sol de Puebla", Glock

ner acepta entregar el edificio Carolino y reconocer corno rector 
interino al químico Antonio Espinosa Portú, director de la Escu~ 
la de Ciencias Químicas en el rectorado de Guerra Fernández. El 
acuerdo Glockner-Guerra no es aceptado por los estudiantes caro-
1 inos, lo que produce una discrepancia al seno del movimiento 
universitario. El 21 de junio Glockner amenaza retirarse del mo
vimiento si no se produce lo que considera una "solución pacífi
ca" del conflicto, los estudiantes mantienen su decisión. 

La discrepancia se resuelve cuando Guerra Fernández, rompe el 
acuerdo, al amenazar a los estudiantes de hacerles perder el año 
escolar y anuncia el ini¿io de exámenes a título de suficiencia 
para alumnos irregulares en su "universidad portátil''., ~l 22 de 
junio. 

El 28 de junio se lleva a cabo un mitin en la ciudad.organiza
do por el sector juvenil del PRI poblano. El sector se pronuncia 
en favor de la Reforma a la Ley Orgánica, la defensa del artícu
lo tercero constitucional, la exigencia a Guerra Fernández de 
que se retire de la UAP y la inmediata libertad de Enrique Cabr~ 
ra. De manera pública aparecen las diferencias que al interior 
del PRI en Puebla se generan por las posiciones en torno almo
vimiento. 

8 LOAEZA, Soledad, op. cit., p. 334 
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Para demostrar ser mayorí.a, el CEP organiza el día 30 un plebi2_ 

cito ante notario público. Al término del mismo, unos días des
pués, más de 3 mil estudiantes han depositado sus credenciales en 
apoyo al movimiento. 

El conflicto llega al mes de julio y la ciudadanía poblana co
mienza a mostrar signos de descontento e impaciencia ante un con
flicto que llega a su cuarto mes de duración*y que parece no te
ner pronta soluci~n. 

En los primeros días del mes,el movimiento universitario se re~ 

organiza conformando un Directorio Universitario con representa
ción catedráticos y estudiantes. Al frente del Directorio está J~ 
lio Glockner.y el organismo se compone de representantes alumnos 
y maestros de cada escuela. 

El 6 de julio el gobierno fede_ral acuerda 1 a suspensión del sub
sidio a Guerra Fernández lo que debilita aún más su posición. Ese 
día comienzan los paros de. 24 ·horas que real izarán las institu
ciones educativas solidarias con el movimiento. La primera escue
la que para actividades es la Normal del Estado. En los siguien
tes días realizarán paros el Centro Escolar Niños Héroes de Cha
pultepec, la secundaria Flores Magón, la Escuela Normal Superior 
de Puebla, la secundaria PRI. La solidaridad.nacional con el mo
vimiento se incrementa. El 7 de julio el movimiento toma la ca
lle al realizar un nuevo mitin en demanda de reformas a la Ley 0_!: 
gánica de la UAP y por la libertad de Enrique Cabrera. 

Al día siguiente los maestros poblanos agrupados en la sección 
XXI del SIHE acuerdan, en asamblea seccional, el más amplio apoyo 
al movimiento. Aprueban donar $20.00 por maestro para ayudar a 
cubrir los gastos de la UAP y desplegar una campaña de informa
ción que difunda los verdaderos móviles del conflicto universit~ 
rio. También·acuerdan solicitar a su Comité Ejecutivo Nacional 
que otorgue su apoyo a la lucha por las reformas a la Ley Orgá
nica de la UAP (Tiempo 1003, 24 julio 1961). 

* Tomando en cuenta los sucesos de abril. 
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Algunos de los estudiantes carolinos comienzan a ser detenidos 

por varias horas, lo que obliga a algunos de los dirigentes es
tudiantiles a abandonar la capital del estado. El movimiento 
se ha consolidado y despliega una campaña de información de las 
demandas del movimiento y del fundamento de las mismas. Simult~ 

neamente, un grupo de catedráticos y de estudiantes trabaja en 
la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica con 

objeto de someterlo a la. consideración del Presidente y para 
ser estudiado en la Cámara de Diputados. 

El 17 de julio Glockner declara a la prensa "Hemos formado un 
Directorio en el cual tienen .representantes los catedráticos y 
los alumnos. En este Directorio figuran el Lic. Juan Porras, c~ 

mo secretario general de la UAP; los licenciados José María Ca
jiga (sic) y Jorge Avila Parra, ambos magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y catedráticos; el Dr. Héctor Labastida, 
director de la facultad (sic) de Medicina y médico eminente; 
los doctores René Maldonado, Gonzalo Bautista (hijo) y Jesús 
Lara y el Ing. Joaquín Ancona Albertos, todos ellos conocidos 
por sus méritos profesionales, más nunca po~ actividades o re-
1 aciones comunistas. Asimismo figura J. Manuel Muñoz Tagle, pr~ 

sidente del CEP y Arturo Santillana. miembro del mismo CEP". 
"El descontento de la mayoría estudiantil se debe, fundamental
mente, a que la UAP tiene una Ley Orgánica defectuosa y a la 
imperiosa necesidad de que se lleve a cabo una reforma universi 
taria consistente en una democratización de la UAP. En la uni
versidad vivíamos bajo un Consejo de Honor -equivalente a una 
junta de gobierno- cuyos miembros son Caballeros de Colón y pe~ 

sanas muy allegadas a los intereses del clero", "con la reforma 
universitaria no pretendemos otra cosa que la participación ac
tiva de los estudiante~ en el gobierno universitario; el acere~ 

miento de la UAP al pueblo por medio de actos culturales, por 
la prensa universitaria y la. Radio Universidad; y el culto a 
nuestros héroes". 
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Glockner plantea también que el movimiento respeta la libertad 
de expresión y de creencias, acusa al CCIP de ser responsable de 
la prolongación del conflicto (al sostener económicamente a Gue
rra Fernández) y aclara que el movimiento que el preside se ha 
sostenido "gracias a rifas, venta de bonos y a la cooperación 
económica de los padres de familia" (Tiempo 1003, 24 julio 1961). 

por su parte, Juan Porras sintetiza los puntos fundamentales 
del proyecto de reforma a la Ley Orgánica: 

La supresión del Consejo de Honor¡ agregar a los requisitos P! 
ra ser rector (arto. 27) el que sea persona de antecedentes aca
démicos y culturales probados y reconocidos y que no sirva a sec 
ta o dogma alguno .por interés o convicción; equilibrar el número 
de estudiantes y catedráticos en el Corisejo Universitario; que 
sea éste, y no el rector, el que decida sobre los ceses a catedr-ª._ 
ticos; que se reglamenten los exámenes por oposición y que los C! 
tedráticos y el personal administrativo queden dentro del régimen 
del IMSS. (Tiempo 1003, 24 julio 1961). 

Para apoyar al movimiento universitario se real iza en el edifi
cio Carolino la I Asamblea Nací onal de Estudiantes con represen
tantes de varias universidades e instituciones de educación supe
rior del país. Las actividades académtcas prosiguen en el Caroli
no, al que van llegando grupos de estudiantes que habían estado 
asistiendo a la "universidad portátil". Las actividades cultura
les prosiguen también, conferencias y concurso de oratoria estu
diantil son las actividades que logran mantener al estudiantado 
cercano a los acontecimientos. 

El 18 de julio, el gobernador Ortega hace publicar un desplega
do amenazador en contra de los estudiantes, "no acepto ni estoy 
dispuesto a aceptar que el nombre de estudiante pueda esgrimirse 
como patente de impunidad para violar la ley; por lo mismo, qui~ 

nes infrinjan sus disposiciones serán castigados, sean estudian
tes o aparenten serlo" (Política 31, l' agosto 1961). Dos días 
después, el gobernador se reúne con los poderes legislativo y ju-
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dicial e instituye una Comisi6n para resolver el conflicto unive~ 

sitario. La Comisi6n queda integrada por representantes de los 
tres poderes, por el ejecutivo eJ Dr. Jorge Vergara, por el legi~ 

lativo los diputados Rigoberto González, Raúl Guzmán y Francisco 

Landero y por el judicial los magistrados Jos€ Manuel L6pez y Jo
s€ Maria Cajica, este último c~tedrático de la UAP y simpatizante 

del movimiento. 

La nueva Ley Orgánica 
Cuatro días despufis de formada la comisi6n gubernamental, el 24 

de julio el Congreso del Estado promulga una nueva Ley Orgánica 

de la UAP que deroga la de 1956, como soluci6n al conflicto, se
gún se desprende de los considerandos: 

"Considerando 
Que una de las responsabilidades fundamentales del estado es 

la de mantener la tranquilidad, la paz y el orden públicos. 
Que durante un lapso de tres meses la ciudad de Puebla, en pa~ 

ticular, ha vivido en un constante desasosiego debido al conflic
to surgido dentro de la Universidad Aut6noma de Puebla que, en 
ocasiones, ha degenerado en graves perturbaciones del orden públi 
co, con las consiguientes repercusiones desfavorables en la acti
vidad econ6mica de la ciudad. 

Que no obstante que las autoridades competentes pusieron en 
práctica diversos medios y buenos oficios para que dicho conflic
to terminara por la conciliaci6n de los grupos en pugna, no se 
llegó a ningún resultado satisfactorio. 

Que como consecuencia de lo anterior, la prolongaci6n del con
flicto presenta cada día más graves caracteristicas que han in
quietado a la opinión pública del pais y, por otra parte, se 
ahondan las diferencias de los grupos contendientes ... 

Que, por último, siendo la ley un producto eminentemente social, 
debe conformarse y regular las situaciones que vive la sociedad 
en un momento determinado; y como consecuencia del profundo desa
juste que se observa en la postura irreconciliable de los propios 
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universitarios, se ha llegado a la conclusión de que precisa ex
pedd~ una nueva ley.que robustezca la autonomia universitaria, ca
nalice las justas aspiraciones de dichos g~upos, renazca la tran
quilidad pública y evite futuros conflictos; por lo expuesto, ha 

tenido a bien expedir la siguiente: Ley Orgánica de la Universi

dad Autónoma de Puebla" 9• 
La Ley suprime el Consejo de Gobierno y el cargo de rector cuyas 

funciones quedan a cargo del presidente del Consejo de Gobierno, 
considerado autoridad ejecutiva.y representante legal de la unive~ 

sidad. Se establece un Consejo de Gobierno que estará constituido 
por tres consejeros catedráticos, tres consejeros alumnos y un co~ 

sejero representante del patronato (Art. 11), cuyas atribuciones 
se establecen asI "Promover cuanto tienda al mejoramiento econ6mi
co de la universidad; dictar su reglamento interior y los que fue
ren necesarios para la completa observancia de esta ley; nombrar 
al tesorero de la universidad a propuesta en terna del presidente 
del .consejo de Gobierno; designar contador público titulado que r~ 

vise la contabilidad de la universidad; formular y aprobar el pre
supuesto general anual de egresos; aceptar o rechazar, con causa 
justificada, las donaciones y legados que se hagan a la universi
dad; conceder, en tirminos del reglamento respectivo, pensiones, ju 
bilaciones y recompensas a los profesores y empleados del plantel; 

'resolver los conflictos que surjan en la universidad; las demás que 
le confieran las leyes y reglamentos; y en general. conocer de cual
quier ~sunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad 
universitaria" (art. 15). 

Tambiin se considera autoridad universitaria el Consejo Ticnico 
que está integrado por el presiqente del Consejo de Gobierno, los 
decanos de las escuelas, un consejero catedrático por cada escuela 
y un consejero alumno por cada escuela (Art. 19) y cuyas atribucio
nes son: "promover cuanto tienda al mejoramiento cultural, ticnico 

9 En Leyes Org~nicas de la Universidad Aut6noma de Puebla Puebla, 
UAP (Secretaria General-Dx:umentos), 1981,. pp 109-110. TOdaS las siguientes 
referencias a la Ley de julio de 1961 es~ tonadas de esta fuente. 
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y docente de la universidad; determinar las facultades, escuelas, 
departamento e institutos q~e deben organizarse o suprimirse, así 
como admiti.r o rechazar la incorporación de establecimientos aje
nos a la universidad; aprobar y en su caso reformar los métodos, 
planes y programas de estudio; establ~cer las bases reglamenta
rias de revalidación de estudios, registro de títulos y expedi
ción de certificados; conferir grados honoríficos conforme al re

glamento" (Art. 19). También se considera como autoridad u~iver

sitaria a los Decanos de las escuelas. 
Ademis se establece que "los funcionarios y maestros de la uni

versidad no deben pertenecer a órdenes u organizaciones religio
sas" (Art. 70) y que "los alumnos que pertenezcan a órdenes u or
ganizaciones religiosas no podrin ser consejeros~(Art. 71). 
Las relaciones labora)es quedan regidas por la Ley Federal del 
Trabajo (Art. 67). 

Finalmente se establece que "por esta sola. vez" el ejecutivo 
del estado designari "con caricter provisional" al Presidente del 
Consejo de Gobierno quien'"durari en su encargo hasta el día 31 
de octubre de 1962". El nombramiento recae en el Lic. Arturo Fe~ 

nindez Aguirre, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado al momento de ser nombrado como autoridad de la universi
dad. 

La expedición de esta Ley representa un triunfo para el movi
miento en virtud de que sus demandas medulares quedan satisfe
chas. Glockner declara, al entregar el Edificio Carolino y ante 

una multitud de estudiantes: "Quiero dar las gracias a ustedes 
señores estudiantes, por la forma tan viril en que supieron man
tenerse durante estos tres meses de lucha. Nos enfrentamos a al
go muy poderoso: el dinero, la prensa del país, y, sin embargo, 
en medio de nuestra pobreza, supimos vencer todos los obstáculos. 
Si a las dos semanas de iniciado nuestro movimiento hubiéramos 
obtenido la victoria, no se hubiera creado en ustedes la concie~ 
cia revolucionaria que ahora tienen, no tendríamos la satisfac
ción de saborear el triunfo como lo hacemos ahora" (Política 31, 
1' agosto 1961). 
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El 25 de julio Fernández Aguirre rinde su protesta como Presi
dente del Consejo de Gobierno., tres días más tarde Guerra Ferná~ 
dez hace entrega del subsidio universitario que mantenía en su 
poder. Se anuncia la reanudación de clases para el 30 de juliO~ 

lDesenlace del movimiento? 
El triunfo de los carolinos con la expedición de la nueva Ley 

desata una nueva ofensiva conservadora. El CCIP, mediante despl~ 

gado, pretende mostrar el carácter "comunista" de la nueva legi~ 

lación universitaria: ~lEs que ya usamos el idioma de la Consti
tución de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (sic), que en su 
artículo 42 nos habla del 'Presidente del Soviet'; y en su artí
culo 36 previene que el 'soviet supremo de la URSS es elegido 
por un plazo de cuatro años.', al igual que la flamante Ley de la 
Universidad, en su artículo 11 •. dispone que 'los miembros del 
Consejo de Gobierno durarán en su cargo cuatro años'?". El des
plegado plantea igualmente el carácter perverso de la Ley que 
prohibe a los miembros de órdenes u organizaciones religiosas 
el ser autoridades universitarias, y '!deduce" que· "las iglesias 
son organizaciones religiosas. Luego ningún católico, protestan
te, judío, etc. puede impartir cátedra en la universidad ... o 
ser consejero y alumno~ .. Así,pues, sólo pueden impartir cátedra 
o ser consejeros, alumnos que no profesen alguna religión, o sea, 
los ateos. Los comunistas son ateos. Luego, sólo los comunistas 
pueden impartir cátedra o ser consejeros de la Universidad Autó
noma de Puebla"~º El CCIP convoca a una huelga de pago de im
puestos y a un paro del comercio de la ciudad para el 1' de ago~ 

to si no ha sido derogada la Ley. 
El 30 de julio se reanudan las clases en la Universidad, miem

bros del FUA se presentan en actitud provocadora. "El Lic. Fer
nández Aguirre, que permanecía en esos mo.mentos en su oficina, 
bajó a la cal 1 e para tratar ae·ae'tener la pelea. Un muchacho 

10 LOAEZA, Soledad,,op.cit., p. 335. Ve&se también Política 31, 
1' agosto 1961. 
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del FUA lejos de entender la intención del licenciado lanzó un la 
dril lo a la cara del rector .. hiriéndole y haciéndole sangrar. Gran 
de fue la ira de los carolinos quienes se lanzaron en contra de 
los FUA sin que l~ p~lea pudiera evitarse• 1! 

El 1' de agosto a las cinco de la tarde se inicia el cierre de 
comercios en la ciudad de Puebla. Casi el 90% de ellos cierra sus 
puertas. Se organiza una manifestación que congrega a estudiantes 

del FUA e hijos de padres miembros del CCIP, empleados de 1 os co
mercios y los 1.1iembros del CCIP y de la Cámara de Comercio. Se 
gritan mueras al· gobernador y se amenaza a los propietarios de 

1 os pocos comercios que no secundan el paro. Más tarde se dirigen 
al Edificio Carolino con intención de asaltarlo pero son deteni
dos por sol~ad~s que evitan un posible enfrentamiento. Las presiQ 
nes se intensifican. La bel igeran.cia de la burguesía poblana se 
acentúa. 

La Unión Nacional Sinarquista ataca al gobernador del estado, a 
quien califica de inepto. El día 2 prosiguen los paros del comer
cio. En los púlpitos se hace labor de proselitismo en favor de la 
derogación de la ley or9ánica comunista. 

El 3 de agosto el gobernador del estado Fausto M. Ortega señala 
que "ante el repudio manifiesto de los habitantes de esta capital 
a la nueva Ley 0.rgánica de la UAP, el ejecutivo del estado, aten
to siempre al interés público, ha solicitado a la Cámara de Dipu
tados local que se aboque inmediatamente al estudio de dicha ley 
para que se hagan las reformas pertinentes" (Política 32, 15 agos
to 1961). La presión del CCIP logra sus objetivos. 

Los diputados de .la XLI Legislatura se reúnen y finalmente por 
9 votos a favor y dos en contra aprueban el decreto que deroga la 
L~y Orgánica de la UAP. El escueto documento señala: 

"Art 1' Se deroga la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Puebla expedida con fecha 24 de julio último, con excepción de los 
artículos 1',2',3',4', lo Frac II, 28,31,52,53,54,55,56 y 59 de 
11 LARA Y PARRA, Manuel, op.cit., p. 47 
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la propia ley." Enseguida establece modificaciones a otros dos ª! 
tícul os y asienta un plazo (al 31 de enero de 1962) para que se 
el abare otra Ley Orgán·ica~ Los diputados del PRI Carlos Gas par y 
Jorge Rubén Huerta, este último director de la Escuela Normal Su
perior de Puebla, se oponen a la derogación pprque equivale a re~ 

dirse ante las fuerzas regresivas amotinadas. Unos días después, 
la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) desa~ 

toriza a un diputado miembro de esa organización que votó en fa

vor de la derogación. 
Los estudiantes carolinos indignados ante la disposición legis

lativa "tomaron por asalto el centro de la ciudad, atacaron edif! 
cios, en particular el del Sol de Puebla, rompieron las vitrinas 
de las tiendas pertenecientes a los comerciantes miembros del CCIP 
quemaron coches. En los disturbios participaron también grupos de 
estudiantes de la UNAM, de la Escuela Normal de la ciudad de Méx! 
coy del Instituto PolHécnico Nacional. Hubo varios heridos y 

fueron detenidos los dirigentes del movimiento huelguístico 1112 . 
Fernández Aguirre, ratificado como Presidente del Consejo de Go
bierno, ordena la suspensión de clases ante los disturbios. Inter 
viene el ejército que en los siguientes días patrullará las ca
lles de la ciudad y resguardará el edificio Carolino. Puebla vive 

un literal estado de sitio. 
Para consolidar la medida, .el arzobispo Márquez y Toriz llama a 

una nueva concentración católica para el 15 de agosto, 1 a cual no 
se real izará por la intervención del gobierno federal. Pero se 
desata una vez más la campaña anticomunista alertando a la pobla
ción contra un ataque comunista. 

A mediados de agosto se retira el ·control militar de la ciudad. 
La mayoría de los estudiantes detenidos ya han sido liberados. En 
la ciudad de México se detiene a Zito Vera Márquez, dirigente del 
CEP, y se le dicta auto de formal prisión. Junto a Cabrera Barro
so y Arturo Guzmán, permanecerá detenido durante vario~ meses. 

Paulatinamente la calma volverá a la ciudad, las actividades d~ 
centes se reanudarán en los primeros días de septiembre, en edif! 

12 LOAEZA, Soledad,. op. cit., p. 336 
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cios de locales sindicales primero y luego en el edificio univer 

sitario. Se hacen los exámenes profesionales. Los reportes del 

ejército comienzan a ser escuetos: "sin novedad" y la atención 

puesta por los diarios nacionales durante el conflicto comienza 

a desplazarse a otras latitudes. 

La lucha, que no termina, se mantendrá en el marco de la ins

titución universitaria, donde se depurará la planta de catedrátj_ 

cos (eliminando a los más cercanos al clero) y no se tolerarán 

las actividades del FUA. "El conflicto desemboca en 1 a conforma

ción al interior de la universidad de un equilibrio inestable de 
fuerzas. Durante dos años la universidad -estará- dirigida por un 

Consejo de Gobierno hasta la promulgación, en 1963, de una nueva 

Ley Drgáni ca" 13. En ese año 1 as fuerzas reformistas, con 1 a ex
periencia acumulada, arribarán a la rectoría en la persona de 

Manuel Lara y Parra, y cristalizarán algunas de las primeras me
didas académicas que en 1961 se habían bosquejado (creación de 
plazas de carrera para maestros, reglamentación de las rel acio

nes laborales, creación de las escuelas de Economía y de Filoso
f_ia y 1-etrasÍ. En 1964 se producirá en Puebla un nuevo conflicto 

en el que la UAP volverá a ser el epicentro. Esta vez el enemigo 

principal será el gobier:!o local del Gral. Antonio Nava Ca:,stillo. 

Los estudiantes ya no estarán tan solos, marcharán con otros sec 

tores populares. Pero esa es otra historia, que merece también 

ser contada y analizada en mejor momento. 

13 VBLEZ PLIEGO, Alfonso, op. cit., p. 62 
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C A P I T U L O V 

CONSIDERACIONES FINALES 

En 1 os capítulos dos, tres y cuatro se ha presentado el contex
to institucional y local del movimiento, sus antecedentes, prime

ros acontecimientos, causas profundas de su origen y desarrollo y 

una descripción de éste y de su fin; todo 1 o cual permite contar 
con un conocimiento de las particularidades de este suceso histó
rico. 

En este último capítulo se propone una periodización de las et~ 
pas en que puede ser analizado el movimiento en su desarrollo. Co 
mo el trabajo no agota el tema, se apuntan también algunas temátj_ 
cas nuevas que pueden ser abordadas para un conocimiento más com
pleto del tema. Finalmente se establecen los elementos por los 
cuales es posible establecer la significación histórica del movi
miento en la historia de la universidad poblana en general y de 
su movimiento de reforma en particular. 

Las etapas del movimiento 
El movimiento universitario poblano tiene una primera fase ubi

cada en abril en la que un .grupo de estudiantes universitarios, 
activistas estudiantiles fundamentalmente, se moviliza en la ca-
11 e con objeto de mostrar su .solidaridad con la Revolución Cubana 
que vive horas decisivas de su historia. A diferencia de las mues 
tras de solidaridad que el estudiantado de México implementa en 
otros lugares del ~aís, en Püebl~ la movilización es causa de ex
presiones contrarias que muestran la movilización que los grupos 
dominantes despliegan. Se producen enfrentamientos callejeros y 

hechos violentos ante los cuales, la burguesía local responde me
diante instancias organizativas claramente el.asistas (el CCIP), y 

con una intensa campana de presión a las autoridades gubernamen
.tales, estatales y federales, para detener toda expresión pública 
estudiantil. 

Las acciones que los estudiantes implementan para detener la 
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agresión del FUA, definen el primer contenido de demandas. La pr~ 

testa estudiantil antiautoritaria, liberal y democrática en su 
contenido, ubica la problemáti~a en la universidad, a partir de 
demandas defensivas arraigadas históricamente. La primera forma 
organizativa estudiantil (el Comité Estudiantil de Defensa de la 
Constitución) que adopta el movimiento trata de conducir al estu
diantado por instancias organizativas alejadas de las organiza
ciones corporativas existentes (como la Federación Estudiantil P~ 

b 1 ana) . 
Las acciones que la burguesía local despliega tienen el objeti

vo de apa~ar el brote de rebeldía de los universitarios y, en ap~ 

riencia resultan desmesuradas al contenido de la protesta estu
diantil. Cabe preguntarse lporqué este despliegue de fuerza que 
intenta persuadir al gobierno de la amenaza de disolución social 

que representan los estudiantes? · 
La respuesta supone analizar el contenido de la demanda estu

diantil. El clima de efervescencia política que vive la UAP y Pue 
bla en esos meses hace emerger las diferencias, tradicionales en
tre dos grupos de estudiantes de la universidad. Aquel pertene
ciente a la burguesía local (privilegiado, formado en colegios 
particulares) y aquel que se conforma por las clases medias en 
ascenso . Es ta di s ti n ció n pos i c ion a 1 mues tr.á 1 a 1 u ch a que en 1 a 
universidad generan las diferencias de clase estudiantil, enmar
cadas en una sociedad provinciana marcadamente religiosa y con
servadora, situación que se refleja nítidamente en la universi
dad. 

La diferencia apuntada adquiere.en la universidad la forma de 
lucha entre un grupo universitario que concibe a la institución 
en su .carácter laico, plural, en la que se desarrolle la ciencia 
como elemento de progreso y que permita en su funcionamiento la 
participación de los estudiantes en la toma de decisiones, que 
enfrenta al grupo que conduce la universidad y que tiene lazos 
estrechos con el clero local y que ha hecho de la universidad 
una institución en la que priva el dogmatismo religioso y la in-
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tolerancia frente a otras manifestaciones diferentes. •: 
Las demandas del CEDC apuntan al nudo de la problemática de la 

universidad que en Puebla es una institución medular en la forma 
de dominación en tanto conforma a la élite profesional de la so
ciedad sobre la base de. los valores católicos, y que por tanto 
es una institución muy sensible ante cualquier circunstancia que 
altera su vida "normal". Pero lporqué, por ejemplo, el movimien

to por un Hospital Universitario no produce el efecto que las d! 
mandas del CEDC sí-tienen? Fundamentalmente porque no cuestionan 

las bases de la dominación en la UAP. 
Por tanto, las primeras demandas del movimiento tienen una ex

plicación en los antecedentes. históricos del contexto. En otras 
etapas estas primeras reivindicaciones irán precisándose para 
reflejar el consenso de los sectores heterogéneos que impulsan 
el movimiento: la necesidad de cambios en la UAP. 

La toma del edificio Carolino inaugura una segunda fase del d! 
sarrollo del movimiento. ~La acción permite a los estudiantes to
mar la iniciativa en el conflicto y les pone a salvo de su condi 
ción de debilidad frente a las acciones clasistas desplegadas 
por el CCIP. La toma del Carolino traslada la problemática al áfil 
bito estrictamente universitario, la autonomía universitaria le 
hace perder fuerza a las iniciativas del CCIP y obligará a la r! 
definición de su accionar. 

Esta fase de la lucha universitaria le permitirá al movimiento 
conformarse y acumular fuerza. Durante la etapa el movimiento lQ 
gra legitimar su lucha y "neutraliza" al adversario. La designa
ción de Glockner como rector, una figura carismática, cohesiona
rá al movimiento y posibilitará la alianza estudiantil con un ªfil 
plio sector de catedráticos prestigiados. También permitirá con
vertir la iniciativa de un grupo de activistas en una fuerza so
cial masiva. 

La fuerza estudiantil, ahora ya universitaria 
se conquistando un espacio político que asegura 
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En esta fase, por las acciones desplegadas por los contendien
tes, la pugna universitaria se entrelaza con otros aspectos de 
la sociedad poblana y con pugnas de alcance más amplio. Ello ex
plica la int~rvención en el conflicto del clero que ve trastoca
das sus posiciones de poder en el marco local. La intervención 
abierta del arzobispo en el conflicto pretende, con su discurso 
anticomunista, aislar al movimiento para hacerle perder fuerza. 
El efecto de su intervención es el de polarizar el conflicto y, 
contrariamente a las intenciones del clero, prolongarlo. 

La manifestación del el ero el 4 de junio muestra su enorme po
der y pone un desafío a la intervención del gobierno federal in
teresado en satisfacer las demandas del movimiento. La moviliza
ción de masas de ese día le da un nuevo desarrollo al movimien
to. 

Los universitarios tendrán qu~ actuar con cautela frente a un 
enemigo muy poderoso y capaz de una acción de masas superior a 
las fuerzas universitarias. La intervención del gobierno fede
ral, si bien no visible, s_e manifiesta en el otorgamiento de la 
seguridad de los universitarios ante el peligro de un ataque de 
fanáticos católicos. El accionar del movimiento se centrará al 
interior de la universidad donde el movimiento está como "pez 
en el agua". 

Las iniciativas que el movimiento generará durante el mes de 
julio le significarán la consolidación de la alianza y permiti
rán avanzar en la conformación de una conciencia centrada en el 
consenso de reestructurar la universidad. Las primeras ideas so
bre los aspectos que se requiere reformar en la institución van 
a constituir un elemento fundamental en lo futuro. Las primeras 
demandas se enriquecen por las prácticas académicas y cultura
les que el movimiento despliega sellando. la alianza estudian
tes-catedráticos. Esto permite establecer una tercera etapa que 
tiene su momento culminante en la iniciativa gubernamental de 
promulgación de una nueva Ley Orgánica. Le representa al movi-
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miento un triunfo en la medida en que la Ley recoge lo fundamen

tal de sus demandas. 

La fuerza desplegada por el clero y la burguesía impiden, sin 

embargo, que el desenlace sea totalmente favorable al movimiento 

al obligar al gobierno local a· dar un paso atrás en su accionar. 

El efecto de corto plazo es la creación de un equilibrio inesta

ble de fuerzas al interior de la universidad que deja latente 

la resolución definitiva del conflicto. 

Esta situación muestra una crisis, que en términos gramscianos, 

consiste en "el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede 

nacer". liay un triunfo parcial del movimiento que logra expulsar 

al clero de sus posiciones de poder en la universidad y desmante 

la sus bases de sustentaci~n. Ello crea las condiciones mínimas 

para impulsar la reforma. Pero los resabios de un poder históri

camente conformado impedirán en lo inmediato la puesta en marcha 

de las iniciativas de cambio. El ambiente de intolerancia al in

terior de la vida académica de la universidad irá paulatinamente 

cediendo a otro diferente. El desplazamiento en los rasgos del 

ambient_e será lénto debido a la aparición de otros conflictos, 

consecuencia éstos de la forma que adquiere el desenlace del mo

vimiento de 1961. Los conflictos serán, una constante en la his

toria posterior de la UAP. 

· .. Est~ forma d~ desenlace obliga a posteriores análisis que aba.!: 

quen una mayor temporalidad.y que puedan ligar a este movimiento 

con el que se desarrolla en 1964 y con el rectorado de Manuel L~ 
ra Y Parra a fin de ampliar la perspectiva histórica a la luz 

del proceso de Reforma Universitaria. 

Un análisis que centre su atención en las evidentes discrepan

cias que se producen entre los gobiernos. estatal y federal puede 

arrojar luz suficiente para entender la compleja y contradicto

ria forma que adquiere en el país la conformación de las rela
ciones de poder y dominación. 

La producción de discursos que ha generado el movimiento obli 
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ga a realizar un análisis de discurso que contribuya a explicar 
de mejor manera las prácticas sociales de los contendientes. El 
material que aquí se ha utilizado, de por sí abundante, no es 
más que una parte de una cantidad enorme de documentos que el mo
vimiento generó. 

·Una última temática de análisis estaría centrada en el análisis 
del papel que los medios de comunicación escrita tienen en los 
acontecimientos de 1961. 

Obviamente estas no son las únicas formas de seguir abordando 
el estudio del movimiento, pero su mención tiene la intención de 
apuntar nuevas líneas de investigación. 

La significación histórica del movimiento 
Retomando el interés particular por.el estudio del movimiento 

universitario poblano de 1961 y l~ preocupación por establecer 
su significación histórica es posible establecer algunas conside
raciones finales. 

El movimiento universitario de 1961 crea las condiciones ideoló 
gicas y políticas que propiciarán en la UAP la realizació~ de re
formas en su estructura de gobierno y en su organizaciñn académi
ca y conforma la alianza que habrá de impulsar los cambios. En 

.ese sentido el movimiento es el origen de~la Refórma. Lo es por 
varias razones: 

1) porque aglutina a las fuerzas reformistas en una alianza só
lida que permite confluir una heterogeneidad de fuerzas ideológi
cas y políticas, 

2) porque derrota ·al adversario más inmediato y posibilita ga
nar un espacio desde el cual .acumular fuerza 

3) porque las práct~~as culturales y la experiencia que cate
dráticos y estudiantes desarrollan y adquieren durante el movi
miento constituirán huellas.in¿elebles para la .construcción de 

un programa coherente y amplio de Reforma Universitaria. El mo
vimiento tiene ideas difusas de como operar los cambios en la 

. UAP,. ideas que constituirán un aporte significativo en las lu-
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chas universitarias posteriores. 
4) Porque construye una· cultura política "del enfrentamiento" 

que juega un papel determinante en los siguientes acontecimien
tos. 

5) Porque establece las condiciones que en lo futuro propici! 
rán que el movimiento universitario construya una eficaz alian
za con otros movimientos populares. 

La co~strucci6n de la universidad "critica, democrática y po

pular" que sintetiza la fase más avanzada de la Reforma Univer
sitaria s6lo puede generarse por el aporte de las luchas univer 
sitarias de los sesentas. No obstante que la concepción de re
forma bosquejada en 1961 dista mucho de la que tiene la izquie! 
da hegemónica en la universidad en los setentas su contribuci6n 
es innegable. 
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CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 
POBLANO DE 1961 

Planeada deade mediadoa de 6ebneno pana impedin la ¡~ 
plantaci6n del aenvicio medido de telé6ono.5, ae ini

cia la campaia contna Telé6onoa de México en Puebla, 
auépiciada pon vaniaa onganizacione.5 IFROC, Sociedad 
Mutualúta de Vependientea) IJ el dianio local "La O pi_ 

ni6n". A pMtbt de la.5 12 hona.5 éon deacolgadaa la.5 

bocina-O tele66nicaa pon eapacio de 20 minutoa. Segdn 
el Fnente Clvico Poblano, inatancia aglutinadona de 

la pnoteata, en eate pnimen dla aon deacolgadoa 3 000 

apanatoa tele66nico.5. 

Pon acuendo del Conaejo Univenaitanio de la Univenai
dad ~ut6noma de Puebla (UAP) loa maeatnoa univenaita
nioa ae ven 6avonecidoa con un aumento de $4.50 la h~ 
na claae. La medida penmitiná ganan a cada eatednáti
co $18.00 pon hona elaae. 

Loa dinigentea de la Fedenaci6n Eatudiantil Poblana 

(FEP) anuncian que ae auman al bloqueo contAa Telé6o
noa de México. 

Se pnoducen cambioa en la Fedenaci6n Eatudiantil Po
blana, contnolada pon loa eatudiantea de la Eacuela 
de Medicina de la UAP. 

El Lic. MalU.o Vlaz Cabnena, Secnetanio GeneAal de la 
UAP, inóonma que en eate miamo mea ae podn~n utilizan 

laa nuevaa inatalaeionea de la Eacuela de Medicina, 
ubieadaa eenca del Hoapital Genenal. 

En laé inatalacio11ea de la Sociedad Mutualiata de Ve
pendientea ae 6onma el Comité Clvico de Acei6n Social 

{CCASI pana encauzaA la lucha contna Telé6onoa de Mé
xico. EnAique Cabnena, eatudiante de la UAP, ea eleg~ 

do vocal del Comité. 
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Le ea a.plr.oba.da. una. llcencla. po.11. 15 d.la.a al gobe1r.na.do1r. 

Fa.uato 01r.tega.. El Lle. A.11.tu1r.o Fe1r.nández Agul1r.1r.e lo 
auatltuye en 601r.ma. lnte.11.lna.. 

Pa.al La.ndlnl gana la.a elecclonea eatudla.ntllea en la 
Eacuela. de Ve1r.echo y Clencla.a Socla.lea de la UAP pa1r. 
76 votoa a au 6a.vo1r. 1 1gna.clo Robledo 1r.eclbe 59 votaa 

·en la mlama. eleccl6n. 

La pAoteata. cont4a. Tell!.6onoa de Méxlco contlnaa.. E.e 

CCAS demanda. la. na.clona.llza.cl6n de la emp1r.eaa. tele66-
nlca.. 

El Conaejo Unlve1r.alta.1r.lo de la. UAP a.p1r.ueba. 601r.ma.lmen
te el p1r.eaupueato de la. unlveAalda.d que queda 6.(ja.do en 
$3 635 000.00. El p1r.eaupueato contempla. aumenta.Ir. el 
namelr.O de docentea'pa.lr.a. la lnatltucl6n. 

En la Eacuela. P1r.epa.1r.a.to.11.la. Vlu1r.na. de la UAP, el g1r.upo 
de ma.eat1r.oa llbe1r.a.lea de1r.Mta. a.l g1r.upo cona~1r.va.do1r. en 
la.a elecclonea pa.1r.a. el Conaejo Unlve1r.alta..11.lo. La. Lle. 
Ma..11..la. del Ca..11.men P~1r.ez H. ea eleglda. conaeje.11.a.. Luego 
de au eleccl6n decLa..11.a.: "tenemoa el a.poyo de la ma.yo
.11..la. de loa p.11.06eao.11.ea y eatudla.ntea de ldeolog.la. llb~ 
.11.a.l. Va.moa a. da.Ir. la óa.ta.Lla. a. loa conae.11.va.do.11.ea, mle!!1_ 
b.11.oa del OPUS VE1 ha.ata. log1r.a..11. que La ma.yo.11..la. llbe.11.a.l 
aea. La. que dl.11.lja. Loa deatlnoa de la Unlve1r.alda.d". 

Se 60.11.ma. la. Fede.11.a.cl611 de Eatudla.ntea T~cnlcoa lFET) 
po.11. a.cue1r.do de eatudla.ntea de 8 e.6 cuela.a de la. UAP 
(!ngenle.11..la. Clvll, Clencla.a Qu.lmlca.a, A.11.qultectu.11.a., 
1 ng enle1r..la. Qul".1lca, F.Calco-Ma.temátlca.a, Clencla..6 Eco
n6mlco-a.dmlnút.11.a.tlva..6, Admlnút.11.a.cl6n de Emplr.e.6 a.a y 
P.11.epa.1r.a.to.11.la. Vlu.11.na.). La. medida deaconoce a. la FEP 

que ea conalde1r.a.da. 6eudo.de la Eacuela. de Medlclna. y 
a. la Fede.11.a.cl611 de Eatudla.ntea Unlve1r.alta..11.loa (FEU) 
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que. e.1> ca.l.i.6.i.ca.da. de. me.mbJte..te. de. lo.6 e.1>.tud.<.a.rt.te..1 de. la. 

E.6 cuela.. de. Ve.Jte.cho y C.i.e.rtc.i.a..6 So cla..le..6. 

Se.gárt e.l d.i.a..Jt.i.o "La.. opú1.i.611", la. Jte.c..toJt.í.a. de. .e.a. UAP .6 e 

urte. a...e. mov.i.m.i.e.rt.to cort.tll.a.. Te.lé601101> de. Méx.i.c.o a..l .10.e..<.c.-!:_ 

.ta..Jt que e.e 1>e.Jtv.i.c.i.o me.d.i.do que. la. empll.e..6a.. pll.e.te.11de.· .i.m

p.e.a.11.ta..Jt rto 1>e a..pl.i.que. a. .e.a.. urt.i.ve.M.lda..d. 

L-01> L>e.c.tOll.e..6 de..6c.ort.te.11.to.6 poll. e..e. .6 e.ll.v.i.c.i.o .te.e.e6611.i.co 

me.d.i.do, a.gll.upado.6 poll. e..e. CCAS oll.ga..rt.i.za.rt u11a. ma..ll.c.ha.. de. 

pll.o.te..¿.ta.. e.11 .e.a.. c..i.uda..d de Pue.b.e.a.. que .te.ll.mi.11a. c.011 gJt.i..to.6 

de. "vi.va.. Cuba, vi.va.. F.i.de..e. Ca...6.tll.o". 

A.e. .tertell..6e. rto.t.i.c.J.a.. de. la.. .i.11va...6.i.611 .i.mpe..1t.i.a..li..6.ta.. a. Cuba.. 

lBa.h.la.. de. Co ch.i.l!Ol>), lo.6 e.1>.tud.i.a.11.tel> l.i.be.Mlel> Mg a..rt.i.

za..11 urt mi.t.i.rt ert .e.a.. Plaza.. Pll.J.11c.J.pa..e. de. .e.a.. c.iuda..d de. Pu~ 

bla.. Ert .e.a. rtoche., e.e. m.i..t.i.11 ll.e.árte. e.rt.tll.e. 600 y 2000 pe.ll.

.6orta..6, e.11 .6u ma..yo.1t.Ca.. urt.i.ve.ll..6.i..ta..ll..i.o·l>, rtoJtma.l.i.l>.ta..6 y e..6-

.tud.i.a..rt.te..6 de .e.a. .6e.cu11da...1t.i.a.. FloJte..6 Ma.g6rt. El m.i..t.i.11 en 

1>ol.i.da...1t.i.da.d cort .e.a.. ll.e.vo.e.uc..i.6rt cuba.na.. e..6 a. la.. ve.z un m.l 

.t.i.n c.ort.tll.a. loé E.6.ta..do.6 Urt.i.do.6, pa...í.l> a...e. que .6 e ll.e.6po11.6~ 

b.i.Uza.. de .e.a.. .lrtvM.i.611. 

Al Mna..l.i.za.Jt e.e. m.i..t.ln, .lo.6 e1>.tud.la..rt.te.1> L>e. d.lJt.lge.n a.e. 

ed.i.6.(c.lo de "El So.e. de Puebla.", d.i.a..ll.J.o de .f.a.. ca.de.rta 

Ga..ll.C..Ca. Va.l.6eca.., pa..ll.a.. plto.te..6.ta..Jt c.ort.tJta. l>u Une.a. e.d.l.to

Jt.la.l [p1toya..nqu.i. y pltoa.vila.c.a..ma.c.hJ.L>.ta..). Al g.1t.l.to de. 

"Mue/ta.. la. p1te.111>a. ve.nd.i.da. 11 e.e e.d.i.6.<.c.lo de.l. dia.Jt.i.o e..6 

a..pe.d1te.a..do. La. pal.le.Ca. .lrt.te.ll.v.lene. pll.oduciéndol> e, un e.11-

61te.n.ta..mien.to c.on L>a.ldo de. va.Jt.lo.6 polJ.c.Ca...6 y e1>.tud.lan

.te..6 he.1t.ldo1>. 

Ve.c..lrtol> de. la. c.a..e..e.e Te.1tc.e.1ta. 0.1tie.n.te., me.d.i.a.n.te. .te.le.g1ta..

ma.1> d.l.!t.i.gidol> a..e. Re.c.toJt de. .e.a.. UAP, al Pll.e..6.lde.n.te Mun.l

c..lpa...e. de Puebla., a.e. InL>pe.c..toJt de. .e.a. Pol.i.c.la., a.l. Coman

dan.te. de. la.. XXV Zorta. M.i..e..<..ta.ll., a.l GobeJtna..dM de.l E1>.ta.do 

y a...e. PJte..6.i.dert.te. de. .e.a.. Re.páól.lca., pJ.de.rt ga.ll.a.rt.t-Ca..6 de. 1>e 

gull.J.da..d luego de loé ert61te.n.ta..mien.to1> e.11.tll.e. polic..Ca..6 y 

e.L> .tud.i.a.n.te.i. • 
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En Laa e.altea de La ciudad de Puebla c.ill.c.uLan mani-

6.leatoa tJ pl!.oc.Lamah en apoyo al goó.lenno c.ttbano y do!!_ 
de tamb.lén ae pll.otehta c.ontll.a Lah ac.tividadea de Loa 
c.atednát.lc.oa El.igio Sánc.hez La11.ioh (Vinec.ton de La E~ 

c.ueLa Pl!.epall.atol!.la Viu11.na de La UAP y M.lembll.o de au 
Conaejo de Honoll.I, Joaé Anton.lo Pé11.ez R.lveJto (M.lembJto 
del Consejo de Honol!. de La UAPI y Juan Manuel BJt.lto, 

pl!.o6eaol!.ea de La UAP y deL CoLeglo Benavente a qu.le
neh ae aeffaLa como m.lembll.oa del OPUS VE1. Tale.a manl-

6.{.eatoa y pl!.ocLamM 1>egu.üán cücuLando .eoa d.lah al-
g u.len tea , 

Cene.a de mil eatu.d.la11teh l!.eaLizan en ol!.den un m.ltin 

61!.ente al Palacio fl.unic.lpaL de Puebla en pl!.Oteata poi!. 

La agnea.l6n poL.lc.iaL. Luego he d.ln.lgen aL ed.l6.lc.lo de 
EL Sol de Puebla donde tamb.lén man.l6ieata11 au deacon
tento. 

Loa eatud.lantea de 4', 5' y 6' aioa de Medic.lna, p11.a~ 

ticantea en el ttoapitaL Genel!.aL del Eatado, eataLlan 
La huelga en dicho noaoc.omio en pl!.oteata polt "laa CO!:!_ 

dic..lones actuaLea de La 111htituc.l6n Hoap.ltaLal!..la." y 

en demanda de au. tl!.ana6011.maci6n en Hohp.ltal EacueLa 
depend.<.ente de la UAP. El mov.lm.lento eh encabeza.do 
poi!. el eatudiante A11.tuJto Sant.llLana y pa.Jtt.lc..lpan en 
éL máa de cien pnactic.antea. 

En A~ambLea GenenaL de alumnoa de La Eac.ueLa de Med.l
c..lna. ae decide apoya/!. La demanda de Loa pll.act.lcantea 
en huelga. El VII.. HéctoJt Labaat.lda, d.lJtecton de eaa 
E6cueLa, ll.inde au in6ol!.me de LaboJtea, du11.ante el cual 
Loa catedJtátic.oa Julio Ja.11.amlllo, JuL.lo GLocRneJt, Ma
nuel G.lL Ba11.boaa, F11.anc.laco René MaLdonado y Rolando 

OUv.leJt Le plantean que apoye a Loa eatudlantea hueL
guütaa. 
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El AentoA de la UAP. Lic. AAmando GueAAa feAn4ndez, 

mani6ie6ta pablicamente e6taA de acueAdo con la dema~ 
da de la6 pAa.ctica.nte6 en huelga, al AeuniAa e con un 
gAupo de ella6. 

A la.6 10 de la maña.na, un gAupo de 40 e6tudiante6 
miembAo6 del fAente UniveA6ita.Aia Anticamunüta ( FUA) 
llegá al edi6iclo de la univeA6idad en plan a.gAe6ivo. 
Son Aecha.zada6 paA e6tudiante6 pAepaAataAlana6 y de 
la E6cuela de VeAecho. Al AetiAaJUie la6 FUA golpean a 
la6 e6tudianteh EnAique CabAeAa y Ra6ael OlveAa. 
A la6 13 hoAah, uno6 150 e.6tudiante6 de. la.6 e6cttelM 

paAticula.Ae6 Colegia Benavente, Calegla Ca.Al06 .PeAey
Aa. e.· 1r14.ut.u;ló áM..ente llegan a in6ultaA a. lo6 e.6tudia~ 

te6 univeA6lta.Aio6 que he encue.ntAan en la univeA6l
da.d, ~6to6 cantehtan loh ú16ulto6 can galpe6 abl.i.ga.n
da a la AetiAada a. lo6 a.gAe6oAe6. 
A la6 clnca y medla de la ta.Ade, lah miembAo6 del FUA 
comienzan la6 pAepaAa.ti.vo6 de un mitln pAagAama.do pa.
Aa la noche, camloneta6 con autopaAla.11te6 AecoAAen 
la capital poblana invitando al mitin "en apoyo a. Cu
ba. y contAa. Fidel Ca6tAD y el comunümo". 
A laa 6ei6 y media 6e iniciá el mitin con a6i6tencia 
de una6 do6 mil peA6ona6, en 6U mayoAla alumno6 de 

loh Cole.giah Sena.vente, PeAeyAa y 0Aie.nte.. Lo6 oAado
Aeh Aepudian a.l camunümo in6iltAa.da en Cuba y en la 
UAP. 
Al conoceA pAevia.mente la Aeallzaci6n del mitin y an
te lal> a.gAe6ione6 matutinah en 6U Aecinto, unoh 400 
univeA6itaM..o6 6e diAigen a.l mitin donde. han agAedi
do6 poA loh miembAo6 de.e. FUA con ca.dena6, vaAilla.6 de. 
hieAAo y cuchilla6. El 6aldo óinal de la a.gAe6i6n e.6 

de 50 univeAhitaAioh he.Aidoh. 

V.WpeMado6 la¡, univeM.ltaA.i.o"l>, el mitin cont.lnaa. can 

.i.nvocacione1> de ayuda. a CAihto Rey y a la ViAgen de 
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Guadalupe.. Al .te.11.m.i.na.Jt el a.e.to ae .í.mp1tovúa un de.a 6-l
le. polt la Ave.ni.da Re.601tma y 3' Su1t con g!tl.toa de loa 

manl6e.atan.te.6 de. "Viva C1tia.to Re.y" y cantando el Him
no g uadalupaito. 

El VIL. Ca.Jtl06 Ve.l!.qa1ta So.to, dl1te.c.tol!. de..!'. Hoapi.tal Gc
ne.1!.al del Ea .ta.do lJ cate.d1tátlco de. la Ea cuela de. Medi

cina, ae.Rala au de.aacue.1tdo con la demanda de tl!.ana~o~ 

mal!. d.í.cho ho6 pi.tal en lna.tltucl6n dependlen.te de la 

UAP, al 1teuni1t6e con una comial6n de huelqula.taa. El 

V1t. Ve1tqa1ta. le.a p1topone un Hoapl.tal au.t6nomo, lndepe!! 
te. del Ea.ta.do y de. la Unive.1ta.i.da.d, p!topuea.ta que ea 
!te.chazada po!t·la comial6n e.atud.i.antll. 

Al .t(Jtmino de una aaamble.a e.a.tudlantll, a la.a 9:30 ha 
l!.a.6, uno6 cinco mil alumnoh de la UAP y de. ot1ta6 ea
cuelaa [ Ina .t-ltuto N·o1tmal del Ea.ta.do, Ea cuela P1tevo ca

clo nal, y la.a ae.cundal!.laa "Ve.nuatiano Ca1t1tanza", "Fl~ 

l!.e.6 Mag 6n" y "PRI") 6 a.len a la calle en pito.te.ata polt 
la ag1te.ai6n au61!.lda el dia an.te!tlo!t po!t pa1tte. del FUA. 
En el z6calo ce.leb1tan un mltln en el que loa 01tado1tea 
e.6 .tudlan.tllea Me.U.t6n Mo1tale.6 (de Ve.1te.cho) , Zl.to Ve.Ita 
Má1tquez (de Me.dic.i.na), Enl!.lque Cab1te.1ta [de 1nge.nle.1tla) 

Jo1tge Rome.Jto Val!.gaa [de Ve.1te.cho) y Oaca1t Salazalt C1tuz 
condenan al FUA que "al1tve. a ln.te1te6 ea e.xt1taño6 a loa 
de. M(xlco" y pito.tea.tan cont1ta la ln.t1tomial6n del cle.

Jto en la unlve.1taidad. Poate.1tlo1tme.nte ae en.t1tev.i.atan 
con el Lic. Ma1tlo Vlaz Cab1te.1ta, Se.c1te.ta1tlo Gene1tal de 
la UAP, a quien comunican la in.te.g1tacl6n de un Comi.t( 

de. Huelga y la deciói6n de e.ó.talla1t la huelga en la 
UAP 6.i. no ae Jteóuelven óatló6ac.to1tiame.nte la.a 6.i.gule!! 
.teó de.manda.a e.ótudlantlleó: 

l'l Ve.óti.tucl6n inmediata de. loó cated1tátlcoó L.i.c. Jo 

óÍf Antonio P(ltez R.í.ve1to, Lic.· Ellgio Sánche.z La1tloa, 
Lle. Luú A1t1tuba1tena, Ma1tcelo Plata e lng. VAvld Bita.

va Cid de. Le6n, .todoó elloó age.nte.ó del Opuó Ve.l. 
2' ). Llquidacl6n del F1te.nte. Unive1tal.ta1tio Antlcomunló-
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.ta. (FUA) 

3') Expulli.l6n de. lo.6 e.li.tudla.n.te..¡, unlve.Jtli.l.ta.Jt.i.oli Ma
nuel An.ton.lo V.foz C.ld, Jeliú.6 CoJtJto, Ma.Jtc.la.l Campo.¡,, 
MaJtlo BJta.ca.mon.te.li, Fe.Jtna.ndo RodJtlguez Concha., Celeli
.tlno Cabo, Manuel Ca.li.tlllo, Ca.Jtloli Iglelila.li, Aleja.n

dJto PéJtez Ma.Jt.tlnez, Gu.llleJtmo BJte.t6n, E.¡,.teba.11 Gueva.
Jta., JoJtge Bueno y Aleja.ndJto ffeJt11411de.z AJtmen.ta., pJtln

c.lpa.leli dü.lgen.teli del FUA. 
4') Relipe.to a. la. a.u.tonomla. unlveJtlil.ta.Jt.la y a. la. edu
ca.cL6n la.lea. conlia.gJta.da. en la. Conli.t.l.tucl6n. 

Cortclu.lda. la. en.tJtevl.6.ta.. lo.6 eli.tud.la.n.te.¡, "e d.lJtlgen 
al Colegio Be.na.ven.te y a. pedJta.da.li Jtompert loli CJtili.ta.
leli del .lnmueble.. La. llega.da. a.l Colegio de elemen.to.6 
de.l e.jéJtc.l.to coma.rtda.doli poJt e.l GJta.l. Ra.m6n RodJtlguez 
Fa.mLlla.Jt (Comandan.te de la. XXV Zona. Mlll.ta.Jtl, el Te
rtlen.te CoJtone.l AJt.tuJto lepe.da. Verte.ga.li y e.l Ma.yoJt JoJt

ge A9ulla.Jt Ca.JtJtlllo, obliga. a. loli eli.tudla.n.te.¡, a. Jte..t{ 
Jta.Jt.6e. ha.e.la. el IM.t.l.tu.to 0Jtlen.te que ya. lie. e11cuen.tJta. 
Jteligua.Jtda.do pOJt un pe.lo.t611 del e.jéJtc.<..to, lo que obl{ 

ga. a.l e.li.tudla.n.ta.do a. dúpe.Jtlia.Jtlie. con la. lienlia.cl6rt de 
ha.be.Jt "la.va.do e.l honoJt" de. la. unlve.Jtliida.d. 
Art.te. e.li.toli he.choli_, e.l liecJte..ta.Jtlo ge.ne.Jta.l de. la. UAP 
comurtlca. la. oJtde.rt de.l Jtec.toJt GueJtJta. Fe.Jtn4ndez de ce
JtJta.Jt la. UAP. Igual a.c.tl.tud a.humen loli colegloli pa.Jt.t{ 
cula.Jteli de.la. ciudad. 

PoJt la. noche., e.11 loli a.l.toli de.l e.dl6lc.lo "Eli.tJte.lla. R~ 
ja." e.n la. .¡,e.de. de la. ]un.ta. de. Me.joJta.mle.n.to MoJta.l, C:f 
vlco y Ma..te.Jtia.l, .be de.lia.JtJtolla. una. Jte.urt.l6n cortvoca.da. 

poJt la. Fe.de.Jta.cl6n de. Socie.da.de.li de. Pa.dJte.6 de Fa.milla. 
de.l Eh.ta.do de. Puebla. a. la. que a.-0.l-0.tert JtepJteliert.ta.rt.te.-0 
de la. C4ma.Jta. de·la. 1rtduli.tJt.la. Te.x.til de. Puebla. y Tla.~ 

ca.la., C4ma.Jta. Nacional de. Come.Jtcio de Puebla., C4ma.Jta. 

de PJtopie..ta.Jtioli de. Puebla., Aliocia.ci6rt de. EmpJte.lia.Jtioli 
Tex.tile..6 de. Puebla. y Tla.xca.la., C4ma.Jta. Ha.Jtirte.Jta. de la. 
Zona. de. Puebla., C4ma.Jta. de la. Induli.tJtla. de la. TJta.rtli-
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601Lmac.i.6n, CentJr.o PatJr.onal de Puebla, CámaJr.a AgJr..Cco
la y GanadeJr.a de Puebla, Club RotaJr..i.o de Puebla, Club 

de Leone6 de Puebla, Club 20-30, A6oc.i.ac.i.6n de Vende
doJr.u de AILt.Cculo6 paJr.a el lfogaJr., Club Automov.i.lút.i.
co de Puebla, Club de Ejecut.i.vo6 de Venta6 de Puebla 

A.C., Sociedad Mutual.i.6ta de Vependiente6, Sociedad 

Mutual.i.6ta S.i.glo XX, CámaJr.a de la 1ndu6tJr..i.a de la Se

da, AILtüela y 6U6 VeJr.ivado6 de Puebla, M.C como 1'.06 

d.lt1.ecto1Le6 de la6 e6 cuela6 pa11.ticula1Le6 0Jr.iente, CaJr.

to6 PeJr.eyJr.a, Colegio CentJr.al, Colegio Puebla y el Be
navente. 
La Jr.euni6n e6 p1Le6idida polL el C.P. Manuel L6pez Ro -

dJr..Cguez (d.i.Jr.igente de la FedeJr.aci6n de Sociedade6 de 
PadJr.e6 de Familia del E6tado de Puebla) y poli. el Lic. 

Elig.i.o Sánchez LaJr.io6 (uno de lo6 catedJr.ático6 impug

nado& polL lo6 e6tud.i.ante6 univeJr.6itaJr.io6). Fii.uta de 
la Jr.eun.i.6n e6 la con601Lmaci6n del Com.i.tl Coo11.dinado11. 
de la Tniciat.i.va PJr.ivada (CCIP) que, autode6.i.n.i.do co

mo . poJr.tavo z de lo6 po blano6 que "Jr.ea.f.izan actividad e& 

p/Llvada& totalmente .i.ndepend.i.ente6 del E6 tado", exige 

al gobeJr.nadoJr. la apl.i.caci6n de 6eveJr.a& medida¿, 11.ep11.e-

6.i.va& contJr.a el "vandal.i.&mo" de lo6 un.i.veJr.6.i.taJr..i.06 in 
6lu.i.do6 polL "do ctlLlna& extJr.anj eJr.ah". 

'A1Ltu11.o Santillana, di/Llgente del mov.i.m.i.ento PILo Ho6p:{ 

tal UniveMitaJr..i.o, .i.n601Lma que 6o6t.i.e.ne una e11t11.ev.i.6ta 
con el VIL. Luü Vázquez Lapuente, Je6e de lo¿, SeJr.vi
c.i.o& CooJr.dinado& de SalubJr..i.dad y A6ihtencia Pública 

en el E6tado, quien mani6e6t6 6u adhe6.i.6n al movimien 

to. 

El CCIP acueJr.da, en 6e6.i.6n ext11.ao1Ld.i.na11..i.a, ce11.1La1L el 
comeJr.cio poblano el p1L6x.i.mo 28 de abJr..i.l, como medida 

de pll.ote&ta contJr.a lo& e¿,tud.i.ante6 un.i.veJr.6.i.taJr..i.o<i ma
n.i.pulado6 polL comun.i.6ta6, y ante la actitud del gobe~ 
nadoJr. que 6e Ita negado a 1Lep/Llmi11. a .f.o¿, un.i.veJr.6.i.ta

Jr..i.06. 
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Una. comú.l6n de e.6.tttd-la.n.te.6 un.i.ve.11..6-l.ta.11..i.o.6, e11.t11.e 
qu-lene.6 .6e enc.uen.tna.n Enn.i.que Ca.bne.11.a. Ba.11.11.oao, Zi.to 
Ve.na Mánque.z, En.a.amo P~ne.z C611.doba, Rada.el Gu.ti~11.11.e.z 

y Raal Land.i.ni, .6e 11.eane con el gobe.11.nadon Fa.uh.to M. 
011..te.ga pana e.xpone.11.le. .6ua de.manda.a. El 9obe.11.nado11. 
"viaible.me.n.te. mole..6.to" le..6 advie.11..te. "que .6.i. vuelven 
a 11.e.gü.tna.11..6 e dú.tunb.i.o.6 e..6.tudian.tile.a, .i.n.te.11.ve.ndná 

la pal-le.la con gahe..6 lacnim6ge.noh". 

El Pno 0. Ra6a.e.l Man.tlne.z, dine.c.ton del Coleq.i.o Be.na.
ven.te, ac.u.6a ~011.malme.nte. a lo.6 e.h:tudiantea unive11..6i
:ta11.io.6 Ennique. Cabne.11.a Ba.11.11.0.60, Zi.to Ve.na Mánquez, 
EnaL>mo P~nez C611.doba I{ San.t.i.ago Ilia.11..te. Ma:tua como 
11.e..6p0Maóle..s de lo.6 dea.t/tozo.6 au611..i.do.6 pon el e.d.i.6i

cio de.{ Coleg.lo que dút-lge. 

Apane.ce. en van.lo.6 dLanLo.6 nacLonale..6 una canta a.bien 

.ta 6-lnmada pon el CCIP, din.lgida al Pne.hide.n:te. Adol-
60 L6pe.z Ma:te.o.6, al Se.c.11.e.:tanio de. Gobe.11.naci6n Gu.6.ta

vo Vlaz 011.daz, al Se.c.11.e.ta11.Lo de. la Ve.6e.naa Gnal. 
Agu.6.tln Ola.che.a AvLUa, pana ale.11..tanloh c.on.tna ''el 
plan de. de.a 01tden y de..6 qu.-lc-lamie.n.to g e.ne1tal-lzado, que 
qu.le.1te. de.atnu_in nue..6.tll.a patnia pa1ta pone.11. a Uó 11.uina.a 
a lo.6 pie.h de. la .tinanla c.omunú.ta•·. 
Mie.mbll.Q.6 de.l-CCIP he e.n:tne.via.tan con e.l gobe.1tnado11. 

Fauato M. 011..te.ga y le. en.tne.gan un me.mon-lal exigiendo 
la adopc.-l6n de. ae.ve.11.a.6 me.dida.6 1te.p1te.alvaa con:tna lo.6 
ea.tud.tan.te..6 1te.vol.to.6oa aal como e.l pa:t1tullaje. de.l 

e.j€nc.i.to pon la c.-ludad. F1te.nte. a e.a.te. ultimátum, el 
gobe.1tnado1t 01t:te.ga de.c.la1ta pdbllc.ame.nte. "no me. c.onve.1t 
.tDr.€ e.n ah e.aino de. e.a.tudiante..6". 
La Uni6n Naclonal de. Padne.a de. Fam.llia (UNPFI anun
cla au adhe.ai6n a lo.6 plan.te.am.le.ntoa 601tmuladoa pon 
e.l CCIP. 
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El pa.Ao pAomovldo poA el CCJP óe Aea.llza. pa.ncla.lmen.te 
en la. cluda.d de Puebla. ya. que comeAcloó como SEARS, 
6a.nma.c.laó, Aeó.ta.uAa.n.teó y ba.ncoó no cleA4a.n óu'-> pueA
.ta.ó. 
Lo.6 e.6 .tudla.n:te.6 unlveA.6.l.ta.Aloó 6 oAma.n el Com.l.t~ EJ.> .tu
dla.n:t.ll de Ve6en1ia. de la. Con1i.tl:tucl6n [CEVC) y nel.te
Aa.n .6u.6 dema.ndaó de de1ia.pa.Alcl6n del FUA, expt1l1il6n 
de .6uó mlembAo.6 de la. unlveMlda.d y de1i.tl.tucl6n de 
lo.6 ca..tedAá.tlcoó mlembAo.6 del Opu.6 Vel ["que en luga.A 

de hl.6.toAla. .impaA.ten heAáld.<.ca."). El CEVC neclbe ittm~ 
d.<. a.ta.mente el a.poyo de e1i.tudla.n.te1i de la../i .6 ecundaAlaó 
"Floneó Ma.g6n", "PR1", "Venu.1i.tla.no CaAAa.nza." y ''Nliioó 
HéAoeli de Cha.pul.te.pee", allí. como del 1 nó.tl.tu.to Mexlc~ 
no Ma.deAo, de la. NoAma.l, de la. PAevocaclona.l y de la. 
Unl6n de ComeAcla.n.te.6 e lnduó.tnla.leó en Pequeiio de 
Puebla.. 

Mlembno.6 del CC1P, enca.beza.do.6 pon el AAq. Ma.ó.tAe.t.ta. 
Anlli.ta. [óoclo de W.illla.m Jenlaln.6), óe en.tneuló.ta.n en 
la. cluda.d de.México con el Se.ene.ta.Ala de GobeAna.cl6n 

Ví.a.z Onda.z, qulen Aeconoce como ju1i.ta.1i la.ó pe.tlclone.6 
del Coml.té con.tenlda..6 e.n el memonla.l en.tnega.do a.l go
beAna.don. Al :ténmlno de la. Aeunl6n, Ví.a.z 0Ada.z leó 

pnome.te. die.ta.A la.ó dl1ipo1ilclone1i que a.óeguAen el an
den en Puebla.. 
A la. cluda.d de Puebla. llegan clen equlpo.6 de ca1icoó 

pno.tec.tone.6, má.6 ca.M.6 y· pl.6.tola..6 la.nza.doAa.1> de ga.ó eó 
la.Mlm6g e.noó pa.Aa la1> 6ueAza.ó lo ca.le1i de "eguA.lda.d. 
El gobe.~na.don de Puebla. óeRa.la..pdbllca.men.te: "No me 

he decla.na.do impotente pana. o.tonga.A ga.na.n.tí.a.1> y a.ae
guna.n el lmpenlo de la. ley. Ex.la.te un movlmlen.to que 
.tlene doó 6a.1>e.6: una. de ellaó el> la. a.gl.ta.cl6n pAovo
ca.da. pon va.nloa lí.deneó ca.ll6lca.doa de. comunló.ta.a que 
ha.n a.nna.a.tna.do a. 200 o 300 ea.tudla.n.teó, ndmeno que 
ca.ne.ce. de lmpon.ta.ncla. ól he conaldena. que la. UAP .tle.-
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ne. alAe.de.doA de. 5,000 alumnoli~ la otAa 6alie. e.6 e.l eli-
6ueAzo de. loó CÜAe.c.tlvo6 de la in-lc.iat.i.va pAivada pa
Aa c.Ae.aA un e.litado aAti6ic.ial de -lnquie.tud, intnanqu{ 

lidad y de6c.onte.nto poA me.dio de. una ai6te.mátic.a c.am
paRa de. pAen6a y en bene6ic.lo a6lo de. 6u6 lnteAe6e6 
paAtic.ulaAe.li". El PAe.6lde.nte. Munic.ipal de Puebla, 

EduaAdo Cut MeAlo,al ttAmino de una 6e6l6n extAaoAdi
naAia de. Cabildo ac.ue.Ada c.onminaA a la poblac.i6n pana 
que. no 6e. e.6e.c.túe.n Aeun.lone6 públlc.a6, Onde.na tambi1fo 

que. no 6e. pAoduzc.an c.le.AAe.6 c.ole.c.tivo6. Inmediatamen
te. e.6 c.ue.6.tionado po4 Abe.laAdo Sánc.he.z GutltAAe.z, PAe. 
6ide.nte. de. la Cámana Nac.ional de. Come.Ac.io de. Puebla 

y pAomotoA de. lo6 pa4o6 patAonale.6. 

El CCIP Aati6ic.a 6U de.c.i6i6n de 6U6pe.nde.A e.l pago de. 
lmpue6to6 (a loa g~bie.Ano6 local y 6ede.nal y al 1MSS) 

Anuncia au 6atl6 6acc.i6n po4 lall me.d.lda6 adoptadaa pa
Aa Ae.6oAza.Jr. la 6 e.guAidad (llegada de. e.quipo antimoti
ne.a) y acu.6a a vaAioli dlAige.nte6 unive.Aliitanioli de. 
di6oluc.i6n 6oc-lal. 
Po4 la ciudad comle.nza a coAAe.A e.l Aumo4 de que. e.l 
Conlie.jo Unlv.e.46itaAio de. la UAP pAepaAa una Ae.uni6n 
paAa de.c.Ae.taA la e.xpul6i6n de. loa e6tud.lante6 mie.m

bAo6 de.l CEVC que. aimpatizan con la nevoluci6n cuba-
na. 

Loa e.atudlante.6 unLve.AaitaAloa a9Aupado6 en el CEVC, 

ante loa AumoAe.a de. una lnmlne.nte. 4e.uni6n de.l Con6e.jo 
Unlve.AaltaAio que. de.cAe.taAá 6u e.xpul6l6n, toman al 

me.dlodla e.L Edl,lclo Ce.ntAal de. la U~P (Edl~iclo Ca

Aoli.no l i¡ plantean loJi 6.i.,quie.nte.a punto6: 
J) Ve.lic.onoc.lmi.e.nto de.l Ae.c.toA AAman~o GueAAa Fe.Anán
de.z "en vintud de. que lle ha negado a daA 6olucl6n a 

loa p4oble.maa unive.AaltaA.loa, paAt.lculaAme.nte. a laa 
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demandaa que ae planteanan pan la inmenaa mayanla de 
loa eatudiantea deade el mantea 25 de abniL", 
2) SaUc.ltud de ne11avaci6n de toda a loa m.i.embAOli del 
Canaeja de Hanan de la UAP, aal cama de loa del Can

aeja Un.lvena.i.tan.la, 
3) Ex.lgencia de la deatituc.i.6n de loa catedAát.i.caa 

Joa( Antan.la P(nez R.lvena, Eligla Sánc.hez LaAiali, Ja

a( Antan.la Annubanena, Juan Manuel Bnita Velázquez, 
Vav.i.d Bnava C.ld de Le6n, Miguel L6pez y González Pa
c.hec.a y Mane.eta Plata, 

4) Exigencia de expula.i.6n de lah alumnaa Mania Bnac.~ 

mantea, Manc.ial Campah, Jehdli CanAa, Manuel V.laz Cid, 
Fennando Rodnlguez Cancha, Valentln Lanenzini, Manuel 
VLaz Sánc.hez, Antonia Silva Canpia, Alejandna Mantiel 

Canlaa Iglehiah, C~leatina Cabo, Alejandna Pfnez, Al! 
jandAa Hennández Anmenta, Guillenma BAet6n Canne6n y 
E!iteban Guevana, 
51 Vehapanic.l6n del FUA y 
6) Canaalidac.i6n de la autanamla unlvenaltania. 

Convocada can c.aAá~ten de ungente, el Canheja UniveA

hitania ae neúne paAa analizan la aituac..i.6n lmpenante 
en la UAP. Avanzada la noche he decide neanudaA la li~ 
hi6n al dla aiguiente. 

Ante La toma eatudiantil del ed.i.6.i.c.la Canalina, el 

CCIP, pan medl.a de hu vac.eAO Albenta Sidaaul, 6.i.Ja au 
pahtuna de Aehpeta a la autanamla unlveAaitanla y pA! 

c.iha qu.e la altuac.l.6n ea "de la exc.luhiva lnc.umbencla 
de nu.ehtAa máxima caha de eatu.d.i.oa y que debe hen ne
hu.elta hala y exc.luhivamente paA lah univeAaitaAioa, 

ain que ae penmlta La lnjeAenc.ia de elementah extAa
Rali". El vac.ena anu.n~la la neanudac.i6n de c.laheli en 
lali c.aLegiali paAtlc.u.laneh, aa.l cama el levan.tamlento 
de la huelga de pagah. 

Lah eatud.Lantu poli elil.a nada a del Edl6lcla CMalino can 
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6oAman el Comité Eótudiantil Poblano lCEP) 

El Conóejo UniveAóltanio de la UAP, en óeói6n extAaoA 
dinaAia, llega a laó óiguienteó Aeóolucioneó: 

"1) Se A eco no ce como único AectoA de la UAP al Lic. AA 
mando GueAAa FeAnández, electo en loó téAminoó de la 
Ley 0Agánica que noó Aige 

2) Se Aepnue6an laó actitudeó que han óubveAtido el 
oAden y alteAado la tAanquilidad y buena mancha de la 
UniveMidad, v_iolando la Ley 0Agánica y loó Reglamen

toó que Aigen eóta Instituci6n, debiéndoóe aplicaA 
laó óancioneó dióciplinaAlaó que loó miómoó indiquen 
en laó peMonaó que Aeóulten Aeóponóableó, hab.<.éndoóe 

nom6Aado paAa tal e6ecto una Com.i.ói6n, paAa que pAe
ó ente un dictamen al Aeópecto. 
3) En atenc.C6n a que la Ley Oñg1fo.lca iM-Utcq¡e como 
depoó.i.taAiaó de loó bi.eneó muebleó e .<.nmuebleó de la 
1nóti.tuci6n, a laó autoAidadeó que la m.i.hma Ley óeña
la y de que eó el Gobi.eAno del Eótado el oAgan.i.ómo 
que t.<.ene el deAecho y el debeA de cumpl.i.A y hace~ 
cumpllA todaó laó· leyeó, incluyendo la Ae6eA.lda, óe 
acoAd6 pediA a dicho oAganlómo tome medidaó conducen

teó a poneA el edi6lcio de la UnlveAóidad en poóeói6n 
de ó Uó leg.Ctúna·h autoA.i.dadeó." 

En de.&plegado apaAecldo en la pAenóa local, el CEP óe 

diAige al PAeóidente L6pez Mateoó paAa daAle a cono
ceA la pAo6lemática de la UAP (en mano.ti de la Aeac~ 
cl6nl y e.&tablece óu poótuAa: 

"1' En lo óoclal .&omoó pAoducto del pueblo y en conóe 
cuencla condenamo.& toda_violencia o agAeól6n a óuó ln 

teAeó eó o a:-ó u tAi:rnquilldad y cAeen c.i.aó. 

2' En lo ldeol6glcoi Aepudiamoó loó extAemiómoó de iz 
quleAdi como comunismo y loó de deAecha como el 6aó
ci.&mo AeaccionaAlo que pAetende volveA a la época an

teAloA a Von Benlto JuáAez. NueótAa poótuAa ideol6gl-
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e.a. e..6 .ea. de.e l.lbe.1ia..e..ümo que. na.c..l6 e.n .ea. 1 ndepe.nde11-

c..la., a.va.nz6 e.n .ea. Re6 oitma. y c.ulm.ln6 e.n .ea. Re.voluc.í.611 

de 191 O. 

3 1 En lo c.u.e.tu1t.a..e, ex.lg.lmo.1> e.e, 1t.e.1>pe..to a.b.1>olu.to al alt 

tlc.ulo 3' de la. Co116 ..t.l.tuc..l6n Ge.ne.1t.a.e de. .ea. Re.ptf ti.e.le.a, 

ba..1>e. y e..1>e.11c..la. de la. enlieña.nza. l.lbe1t.a..e. 

4 1 E11 lo po.U:.t.lc.o, .1te.1>palda.mo.1> la. ené1t.g.lc.a y a -la vez 

ec.uá11.lme a.c..t.l.tud ado p.tada., an.te. lo.6 hec.ho.1> 1t.eóeJt..C.doli, 

polt e.l Gob.le1tno Feden.al,° el Go b.le.1t.110 E.1i.ta..tal y e...e H. 

Ayun.ta.m.len.to de. la C.luda.d. 

5 1 E11 lo Uni.v·e.M.l.ta..tt.lo, lle Ita.e.e .lndi...1>pen.1iable la. }[ee~ 

t1tuc.tu1t.a.c..l6n de ttuu,.t1ta Máx.lma. Ca.1>a. de E.1>.tud.lo.6 y, p~ 

Ita. log1t.a.1tlo, e.x.lg.lmo.6: 

a.) El de..1> c.onoc..lm.len..to de.e. .6/t.. L.lc.. A1t.ma.ndo Guetz..lta. Fe.:'.!:_ 

nández, e.amo Rec..toJz._ de la. Un.lve.ui.da.d, homb1t.e .l..n. c.}[e.{

bleme.11.te. en1t.lquec.ldo en .e.o.1i 2 úl.t.lmo.6 a.ñoli, eg6 .e.a.tn.a 

y e11e.m.lgo a.c.é1t.Jz..lmo de.l e..1>.tud.la.n.ta.do. 

b) El de..1ic.onoc..lm.len...to poJt .lrtc.a.pa.c..lda.d de .todoli .e.ali 

m.lemblt.0.6 de.l Conlie.jo de Hono1t., pue.1i.to que e11 eb.t:e 61t

ga.no Ita.di.e.a. e.l 6oc.o c.etttn.a.l de 1t.ea.c.c..lona.1t..l.1>mo, que 

exi..1i.te e.n la. Un.lve.Jt.6.ldad. 

c.) Ve.1ic.onoc..lm.le.n.to de. lol> .lrt.te.g1t.a.11.te.1i del Conlif:!.jo U11:f_ 

V e.M .lta.Jti.O , 

d) Y po.IL úl.t.lmo, deL>c.ot10c.lm.len.to de .todo.1> loli V.üe.c.to 

/t.e.6 de la.li E.6 c.uela..6 y Fa.cul.ta.de..6 un.lv e.1t..1>.lta1t..i.a.6 que 

.ta.mb.lén, 601tma.n pa.Jt..te. de la ne.6a..1>ta. c.ama.1t..llla .6 ec.ta

JL.la., ob.6 c.u1t.ant.l.1>.ta y a.11.t.lme.x.lc.ana. que .lmpe.1t.a e..t'l la 

U ni.ve.Mi.dad. 

el E1t.1t.a.d..lc.ac..l6n de.e. .te1t.11.01t..l.6mo un.lve.1t..1>.l.ta.1t.lo" 

E.e. de..6ple.gado c.onc..e.uye. c.on e.l anunc..lo de.l nombJtam.le.n

.to, "en u.1>0 de. la .6abe1ta.nla. e.1>.tudi.an.ti.l" 1.de.l L.i..c, Jo:'.!:_ 

ge Avi..la. Pa.1t1ta., c.a;ted/Lcf.ti.c.o y magi..6.t1ta.do de.l T .1t..C.bu11a.l 

Supe.1t.i.01t de. Ju.6.t.lc..i.a. de.e. E.1>.ta.do, e.amo 1t.e.c.to1t de la 

UAP. 
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El CEP a.nunc..i.a. la. Jte.nunc.i.a. del VJL. H~c.t01L La.ba.<>.t.i.da. 

Muffoz, d.i.JLe.c..ton.de. la. E.6cuela. de Med.i.c.i.na., y de fo.6 
con<>ejeJto.6 de e.6a. E<>cuela., doc.toJte<> Edua.1tdo Vázque.z 
Na.va.JtJLo y Gu.i.lle.JL~o Ru.i.z, en a.poyo a. lo<> e.<>.tud.i.a.n.te.;,. 

La. Soc.i.e.da.d de Alumno<> de la. E.6cue.la. No1tma.l Supe.lL.i.olL 
del e..6.ta.do de.e.la.Ji.a. <>u a.poyo a.l mov.i.m.i.e.n.to un.i.ve.JL<>.i..ta. 
JL.i.o, 

Ve la. H.6.i.6n del Con;,e.jo Un.i.ve.JL.6.i..ta.lL.i.o ;,e JLe..t.ilLa.n 

lo.6 p.1Lo6e.6óAe<> Alb~A.to Co.6lo (con<>e.je.lLo polL la. PlLe.p! 
lLa..to.li.La. V.i.uAna.), Ing. Ga.blL.i.e.l Ja.lLa. Gonzále.z icon<>ej~ 

Ji.o poli. la. E.6cuela. de Ingenie.Ji.la. Civ.i.l) y el VlL. Lu.i..6 
Spo.ta. lcon.6ejeJLo de la. E<>cuela. de Odon.tologla.) poli.
que. el Con.6efd "qu.ie.JLe. juzga.Ji. un.ila..te.lLa.lme.n.te. a. lo.6 
e..6.tudia.n:tu". T a.mb.i.~n .6 e lLe..t.i.JLa.n de la. .6 e.6 i6n lo.6 lLe 
p1Le..6e.nta.n:te.h de la. Fede.JLa.c.i.6n E.6.tud.ia.n.t.i.l Poblana. en 
a.poyo a.l CEP. 
En come.n:ta.JL.i.o ed.i..tolL.i.a.l en El Sol de Puebla., Joa.quln 
Rod1tlgue.z .6e lamen.ta. poli. lo a.b.6u1tdo que e<> el he.cho 

de que en la. UAP .6e ca.Jtezca. de una. E.6cuela. de Filo.6~ 

6.ia.. 
La. a..6.i..6.tenc..i.a. a. cole.g.i.o.6 pa.Jt.ticula.Ae..6 6ue noJtma.l y 

.6.ln .lnc..lden.te..6. 

El P1toó. Wul61ta.no La.ba.<>:tida., d.i.lLe.c.toJt de la. PlLe.pa.lLa.
.toJt.la. Noc:tuAna., Jte.nuncia. a. .,su ca.lLgo. El· P1to6. Albe.Jt
.to Co.6.io (c.on<>eje.Ao que a.ba.ndon6 la. <>e..6.l6n e.x.tlLa.olLdf 

na.Jt.i.a. del d!a. a.n.te.Jt.i.oJL) <>e.ffa.la. que debe Aee<>.tlLuc.tu-: 
Ita.Me la. UAP y modi6.f.ca.Jt<>e. la. Le.y 01tgán.i.ca., "nue.<>.tJta. 
máxima. ca..6a. de e.<>.tudio<> de.be .6 eJt como la<> g1ta.nde.<> 
unive.Mida.de.;, del mundo, una. .ln.6.ti.tuci6n a.u.t~n.t.lca.

me.n.te. libeAa.l, Jte.a.lme.n.te. de.moc1tá.t.lca., y en veAda.d a.u 
.t6noma. y .6.i.n .tendencia.<> pol.i.tica..6, 6.i.lo.666ica..6 ni de 
un ex.tAemo ni de o.tito" 
Se a.dhi.e.JLen a.l CEP la. Fe.de.1ta.c.i.6n de E.6.tudia.n.te..6 Un.i.
ve.Jt.6i.ta.JL.lo.6 (de la. E;,cue.la. de VelLecho), la. Sociedad 
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de alumno<> del 1n<i.t,l.tu.to de A1t.te<i Ptá<i.tú.a.<> {de .ea 

Academia. de Bella<> A1t.te<i), e.e F1ten.te Unlve1t<i.i..ta1tlo 

La..t,lnoame1tlcano, e.e F1ten.te Na.c,lona..e de E<i.tud.i.an.te<i de. 

Ve.1techo, e.e F1te11.te E<i.tud,la.n.t,ll Ba.ja.cal,l601tn.i.ano y e.e 

F1ten.te de E<> .tudi.a.n.te..s U ni.v e.Jt<> ,l.ta!tlo<i {de.e. V. F. ) , E .e. 

Pa.1t.t.ido Poputa.Jt Soc.i.a.tú.ta. (PPS) .tamb.Un apoya la<> d~ 

manda.<> de.e CEP. La Comúl6n .Pe.1tma.ne.11.te. de.e. Cong1te.<io 

toca.e de.eta.Ita <>u de.te1tmlna.c,l6n de. no .i.11m,l<icu.i.1t<ie en 

un a..<>un.to un,lve1t<i,l.ta.Jtlo, F1ta.nc,l<ico Caba.11.<..e..e.a<i a nom

b1te de .ea Fede1ta.c.,l6n E<i.tud,la.n.t,ll Pob.e.a.na <>e. adh,le.Jte. 

al CEP. 

La Fede1ta.c.i6n ES.tudi.a.n.t,ll Poblana 1956-1957 (que palt

.tlc,lp6 dec.l<>.iva.men.te en la lucha polt .ea a.u.tonomla de. 

.ea un,lve1t<i.lda.d) dec..('.a.Jta que .ea a.u.tonomla., .ea educa

c,l6n laica y lo<> .e~nea.m,len.to<> de .ea Le.y 01tgánlca 6ue.-

1ton de<iv,l1t.tuado<i e lnc.ump.('..i.do<i polt la<> a.u.to1t.i.dade.<i de 

la UAP, "a<>.i .tenemo<> que el CoMejo de Honolt <>c a.1t1to

g6 la.<> 6acut.ta.de<i que no .e.e c.ompe.tla.n, pue<> <ie. convl~ 

.t,l6 en un <iupe.1t-01tga.n,l<imo que lmpu<io en va.1tio<> ca<io<> 

,lndeb,lda.men.te <>u c.1t,l.teJz.ú en e.l nomb1ta.m,len.to de ca.te.

d1tá.t.lc.ó<> e ln.te.1r.v,lniendo en .ea a.dm,lnú.t.1r.a.c.i6n un,lve.lt

<>i.ta.Jtla.", de igua..e mane.Ita a.c.tua1ton el .1te.c.to.1t, e..e. Con

<iejo Unive.Mi.ta.Jt.lo y e.e Pa..t.1r.ona..to, "Pa..1r.a. que. <>e. cum

o.ea.n ta<> 6unc.,lone<> de. .ea UAP e<i nece<ia..1r.,lo 1te60Jz.ma.1t .e.a 

a.c.tua..e Ley 0.1tgán,lc.a., <i,ln vulne1ta.1t en to ab<iolu.to .ea 

a.u.tonomla., <iup.1t,lm,lendo e.e Con<iejo de. Hono.1r., haciendo 

del Con<iejo Unlve.1t<i,l.ta.Jtlo .ea máx,lma. a.u.to1t,lda.d un,lve1t

<i.C.ta.Jtla. y ex . .lg,lendo que <ie a.e.a.te .ea Ley" concluye el 

documento de .ea FEP1956-1957. 

Ce.te<i.t,lno Cabo Rod.1tlgue.z, Aleja.nd.1r.o Pl.1tez, Je<iú<i He..1r.

mo<>o, Santiago Bá.1tce.na, Edua..1r.do Louv,le.1r. y Hugo Ma.Jz..tl

nez, p.1te<iiden.te<i de la..s <ioc.iedade<> ¿e alumno<> de. la<> 

E<i cuela<> de 1 lig en,le1tla. Civil, · 1 ng enie.1tla. Qulmlc.a, · 

C..Cetic..la<i ·Ec.on6m1.c.o-Adm,lnú.t1ta..t,lva.<>, Adm.lnú.t.1r.aci6n de 

Emp.1r.u a:.s, A.1tqu.i.t.ec.tu1ta. y C.i.enc,la.<i Fl<>.lc.o-Ma.temá.t,lca.<>, 
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neapec..tiva.men.te ¿ondena.n la.a a.gi.ta.c.ionea ex.tna.-unive~ 

ai.ta.4la6 · lleva.da.a a. e.abo pon "el llama.do Comi.tit: Ea.tu
dla.n.til Poblano c.uya. ln.tegna.c.l6n na.die c.onoc.e", a.po

yan a. la.a "a.ttt'onl.ddde.s unlv ena ita.tia.a LEGITI MAMENTE 
c.ona.t.U:ulda..s'' y exigen a.l Conae.jo UniveHi.ta.tio la. e~ 

pulai6n de loa elemen.toa que .toma.non el edl6Lc.lo de 
la. Unlvenaida.d. Loa doa pnimenoa ea.tudla.n.tea nombna.

doa, Cabo y Pit:nez, aon mlembnoa del FUA y ea.tán ln

c.luldoa en la. Ua.ta. de expulaa.doa que ela.bon6 el CEP. 

El CEP dec.la.na..au deac.onoc.lmlen.to ~el Pa..tnona..to Unl

venal.ta.nlo e ln6Mma. que Joa.quln Attc.ona.,mie.mbno del 
Conaejo de. Honon de la. UAP, ne.nunc.l6 a. dic.ho ongania

mo. En e.l edl6lc.lo de la Un~venalda.d poblana ae ne.al~ 
za la. aeal6n de la. 11 A6amble.a Na.c.lonal de la. Educ.a
c.l6n en el Aula M11x.lma. 

A 6avon de.l CEP ae. pnonunc.lan loa ea.tudia.n.te.6 del Ina 
.ti.tu.to Tec.nol6gic.o de Pa.c.huc.a, Hidalgo y ea.tudlan.tea 
yuc.a.tec.06 y oaxa.queño•. 

En c.on.tna del CEP •e manl6lea.ta.n el Ateneo de Ea.tu
dlan.tea de Tlaxc.a.la, el Coml.té Vignl6ic.adon de la Pne 
pa.na.tonla Noc..tunna. de la UAP, y el FUA. 

En de.aplegado a.pa.nec.ido en "El aol de Puebla" dinlgl

do · al Pnulden.te L6pez Mate.oh, el ne e.ton y loa Cona e
joa de. ffonM y Unlve.nai.tanlo de la. UAP mani6lea.tan 

que. "un IJ4Upo minonl.tatio de ea.tudia.n.tea, movldo pon 

loa a.u.tone.a de. loa de.a6ndene6 oc.unnidoa dunan.te e.l 

mea de abnll, aaa.l.t6 y ae. apode.n6 del edl6ic.lo de la 

Unlve.Ahidad Autónoma de Puebla, ne.gándoae. ala.te.má.tl

c.ame.n.te. ha.6.ta ahMa a e.n.tne.ganlo a la.6 le.gl.timaa AU
TOR1VAVES UNTVERS1TAR1AS",pne..te.nde.n "a..tnlbulnae. la 

6ac.ul.tad de nombnan al Re.e.ton de la. llnive.naldad". 

"Ante ea.te lna.udl.to a.tnope.llo a.l nit:glme.n de denec.ho 
en que vlvlmoa, a. la Le.y Ongánlc.a. que nige a la Unl

ve.nhlda.d, al pnlnc.lplo de Au.tonidad, a. la dlgnldad de 
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nue.6.t!ta Máxima Ca.aa. de E.6.tudlo.6, a. la lnju1tla. que .6e 
/me.e a. lo.6 Ca..ted1tá.tlc.a·.6, Au.tonida.de.6 Unlv eMl.ta.1tla.6 y 

a. lo.6 une.o m.U eli.tudia.n.te.6 a.jeno.6 a. e.6.toh hec.ho.6 .e.e
van.tamot. nue.6.t!ta voz palla da.1t a. c.onoc.e!t eh.ta aná1tqui
c.a t.i.tua.c.l6n al Unive1t.6l.tanlo que 1tlge loh de.6.tino.6 

de Méxi·c.o, quien &a. 1tel.te1ta.do .6u p!top6.6i.to de u11i1t a. 
.todo¿, lot. mexlc.a.no.6 en bien de la Pa.t1tia." y "que!temoh 
deja.1t c.011.6.ta.nc.i~ pdbll~a., a la. 6az de .toda. la Na.c.l611 

Mexicana, de que no a.bdlc.a.moh 11uet..t1ta au.to1tidad, que 
no 1tehut.a.mo.6 nue.6.t!ta.6 1tehpon¿,abillda.det., y que no e.6-
.ta.mot. di.6pue.6.toh a 1tenunc.ia.1t a lo.6 c.a.1tgot. que legal

mente he no.6 han con6e1tldo, doblega.do.6 po!t la c.oac.
c.i6n y la violencia. •.. e.6.tamo.6 .6egu1tot. de que c.011 • 
11ue.6 .tita ac..tl.tud de6 ende.1temoh .e.a. Auto nomla. de nue<1.t1ta. 

Unlve1t.6lda.d, la Ley O!tgánlc.a. que .e.a. 1tige y .e.a. vlge11-
c.la. !tea.e. de la Cont..tl.tuc.l6n Poll.tlc.a. de la. Repdbllc.a.". 
Clnc.uen.ta. y c.ua..t1to c.a..ted1tá.tic.o.6 de .e.a. UAP, en.tite qui! 
ne.6 de.6.ta.c.an el Lle.. A1t.tu1to Fe1t11ández Agul1t1te (1tec..ie!'.!_ 
.temen.te gobe1tna.do1t ln.te!tlno po!t lle.ene.la. de.e. gobe1tna.
do1t 01t.tega.J, Ga.bniel He.1t1te1ta González l6u11c.lona.1tio e~ 

.ta.e. de Educ.ac.t6n·¡, Héc..ton Silva. And1ta.c.a. (del PPS), 
Gullle1tmo Cab1te1ta, Ro.be1t.to La1t1ta.gol.tl, Julio Gloc./rne!t 
1 de.6.ta.c.a.do.6 médlco.6}, J o.6€. Ma/t.Ca. Caj.ic.a., A1tma.11do 

Ll.6z.t A1tzublde y E1tnet..to Cah.t!to Ray6n 6l1tman un Lla.

ma.mlen.to pub.e.le.a.do en "El t.ol de Puebla." en e.e. que. p~ 
den a. lo.6 e.luda.dan oh de Pue.b.e.a "e.l má.6 amplio Jte<I pa.l

do, e.amo e.e. que no<10.t1to<1 o.to1tgamo.6 a.e. movimlen.to e<1.t~ 

dia.n.tll que. en e.6.ta ho1ta. .6e ha. dignl6.{.c.a.do 61ten.te a. 
la lnt.ldia. y calumnia. con que que1t.f.an ln6ama.1tlo", 11 e<1 

nec.et.a!tlo que con nue.6.t!to pen.6amie.n.to y ac.c.l6n, ayud! 
mo.6 a die.ha. juventud e.n .6u ju.6.ta. y noble, que. en .6in
.te.6ú e.6 .también c.aut. a. de.e. pueblo, y el mej o!t .tlmb!te 
de hono!t pa!ta da.Á la digna c.e.leb1tacl6n de la. vic..to1tla. 

l11ma1tc.et.lble del 5 de. mayo." 
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Loh ehtucüa.nteh de La. Eheuela. de AAquiteetuAa. dehcon~ 

cen a.L PAehidente de hu hoeleda.d de a.Lumnoh, Edua.Ado 
LouvleA, y pa.Atlcipa.n en el CEP. AL CEP Le Llegan Loh 
a.poyoh de La. AgAupa.el6n Va.Lentúi G6mez Fa.úa.h de Pa.

hanteh de Medicina. de La UNAM. 

En dehplegado publicado en La pAenha poblana, el FUA 
exhoAta "al eh.tudian.tado en geneAaL a ceAAaA 6lLM 

eon.tAa Loh maLoh eLemen.toh, que &on h6Lo cauha de de~ 

pAeh.tlglo y del dehoAden", EL documento ahle.n.ta que 
c.L caho de la UAP "no eh nitU que u" ex¡.ivt.lment.o, po.':. 
c.leA.to muy deha6o-':..tur.ado, de LM .táetlea.h eomunütah 

pa.Ai hubJeAtlA el oAden, eAea.A La. eon6uhi6n, dehcono
ceA au.toAldadeh, e.te., dehean a.Adientemen.te que La. 
unlveAhida.d au.t6noma. deje de heALo pa.Aa eonveA.tiAhe 
en unlveAhidad /ioeia.Lú.ta., madAlgueAa. de AojlLLoh que 
máh taAde debidamente adoctAlna.doh, he dediquen a. La. 
hubveM.i.6n y a.g.i..ta.el6ri". 

ApaAece la Unidad de E'h·tudlan.teh Un.i.veAhltaA.i.oh que 
pAe.tende AeanudaA Lah ela.heh en la UnlveAhldad, 
La. Unl6n de Eh.tudla.nteh Mexlcanoh (oAganlzac.i.6n de la 

Facultad de VeAecho de La. UNAM) aAA.i.ba a Puebla paAa. 
hol.i.cl.taA al gobeAna.doA que ln.teAvenga pa.Aa hOluclo

na.A el con6L.i.e.to en La. UAP y peAml.tlA que el AectoA 
GueAAa ah urna. nuevamente h uh 6unclo neh. 

EL Lle. JoAge Avlla PaAAa., nombAado Aee.toA poA Loh 
eh.tudlan.teh, manl6lehta que no acepta La pet.i.el6n eh -
.tu.dlan.tlL. 
Se ma.nl6le&.tan en a.poyo a.L CEP La FedeAa.ei6n de Eh.tu
dla.n.teh Tlaxea.Lteeah y la. Unl6n de TAa.ba.ja.doAeh de la 
ConhtAue·el6n y hU.h Conexoh en el eh.tado de Puebla. 

La. FedeAa.cl6n de Soeledadeh de PadAeh de Familia acu
ha. a.L'SecAeta.Alo de Edu.ca.cl6n en Puebla., PAo6. GabA.i.eL 

HeAAeAa. de pAoplcla.A La agl.tael6n al ha.beA manl6eli.ta
do hu hlmpat~a poA el CEP. 
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Lolt ColUi.e.jolt Ul'lLve./llt.Lta/Úo y de Hol'lOJt hace.n 601tmal 

acu1>aciól'l an.te.·.f.a P1tocu1tadu1t.(a Gene1ta.l de Ju¿,.t.(.c.<.a 

de Lo• ~e.to• de. Los ea.tud.i.an.tea po•e.s.<.onadoa del 
ed.<.6.<.c.<.o Ca1toL.úio. 
La Unidad de Ea.tud.<.an.te.1> Unive.1tai.ta1tioa y el Sec.to1t 
Fe.me.ni.no Uni.v e.1t.si.ta.1ti.o "e pito nuncian en co n.t1ta del 
CEP. 

En de.aplegado .titulado ;Ya balt.ta!, e.L cl1tculo cu.e.. 
.tu1tal de 01ta.to1ti.a del e.a.ta.do de Puebla aolici.ta al 

1tec.to1t Gue1t1ta feltnó.ndez que "no abandone. el ba1tco" 
y e.xi.ge. aL V!t. GLocfrne.Jt que "no mancille. a la un.l· 
ve.Midad" aceptando aelt 1te.c.to1t de. 6ac.to. 
A Laa 19 ho1ta8 e.L CEP 1>e.aiona e.l'l el Ca1tolino. El 
V1t. GLockne.1t de.aigna d.i.1te.c.to1tea de. e1>cuela: V1t. 

H~c.tolt Laba.1>.tida e.n Me.di.ci.na, L.<.c. Jo1tge Av.i.La Pa· 

!tita e.n Económico-Adminú.t1ta.tivaa, Uc. Jol>~ Ma1t.l:a 
CajLca en Ve.1te.cho, V1t. Cona.tan.ti.no Solano e.n 1nge· 

ni.e.1tla Qulmi.ca, V!t, Fe.1tnando A1t1tu.ti e.n En6e.1tme.1tla, 
V1t. RodoL6o Re.yes· Bu1tgoa e.l'l Odon.toLogla, P1to6. Al· 
be.1t.to Co¡,.(o e.n La P1te.pa1ta.toJU.a Vi.u1tna, V1t. En1t.i.que. 
Agu.i.1t1te en La P1te.pa1ta.to1ti.a Noc.tu1tna, Fl1>.i.ca Ma1ti.ca~ 

me.l'l Aneo na en Flsi.co-1.la.te.mó..ti.caa, A1tq. Rub~n Guz· 
mán e.n A1tqu.i..te.e.tu1ta, Qulm. Antonio Fa1t.(aa en Cien· 

c.i.aa Qulm.i.caa, 1ng. FJtanci.aco Me.lga1te.jo e.n Ingeni.~ 

1tla Civil en.tite. o.t1toa. 
Me.Li..tón MO!taLe.a, de.L CEP, de.e.La/ta que es.te. 01tgan.i.~ 

mo ha coneLu.(do su¡, Mne.a y de.ja de.poai.tada e.n e.L 
V1t. Glockne.Jt La .ta1te.a de. La 1teea.t1tuc.tu1tac.i.6n de la 
UAP. 
EL e.x Jte.e.tolt Gue.Jtlta hace. un Llamado palta 1teanuda1t 

Laa c.Laa ea e.n La e.li cutla de Me.dlei.na de La UAP. 
La Unidad de. Ea.tud.i.al'l.te.a Un.i.ve.1t1>.i..ta1ti.oa Le mani.6le.~ 

.ta su apoyo y au di1>po1>.i.ci.6l'l a acudi1t a claae.a. 
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9 Ve maneJta púb.Uc.a, el gobe1tnado11. de Puebla Fau.bto ~'.. 

011.tega dec.laJta .bu Jte.bpeto a la Ley 0Jtgánic.a de la UAP 
y poi!. tanto a .la autonom-la unive11..bita11.ia. 
El CC1P 11.ealiza una plenan.ia en la que expJte.ba .bu be
neplác.ito po1tque la.li autoJtidade.b, loe.ale.¡, y 6c.de11.ale.b, 

11.e.bpondieJton ..batú6ac.to11.iamente a loli puntoli de .bu m~ 
mon.ial de abJtil, .be 11.ati6ic.a el 11.elipeto a la autono
m-la univeJt.bitaJi..la, y ag11.adec.e a lo.b elemento./> que c.0~1 

6oJtman el CCIP poi!. liU apoyo. El doc.umento que 11.c.lata 
la ae.bi6n eatableee que "cumplida au mi.bi6n, el Comi

té c.011.JtoboJta liU ac.ueJtdo de inte11.e.balt6e en 6011.ma pe11.m~ 

nente poi!. todo aquello que pueda a6ec.ta11. la paz, la 
tJtanquilidad y la aegun.idad de lo.b poblanoa, y de ve
laJt poJtque queden aatia6~c.hoa lo.b elevadoli pll.op6aito.¡, 

que lo animan'!. 
En aaamblea ve.bpen.tina, el CEP nombJta 11.ec.to11. de la 

UAP al VJt. Ju.U.o Gloc.kneJt, quien p11.ote.bta ante loa 

e.btudiantea c.ongJtegadoa en el edi6ic.io Can.olino. El 
CEP aolic.ita al Jtec.to11. Gloc.kneJt: 
1) Veatituc.i_6n. inmediata de loa p11.06ea011.ea Jo.¡,f!: Anto

nio P!l:Jtez Rive11.a, Nic.olá.b Vázquez y Ma11.ina Sent-le-1> 
[miembJtoa del Conaejo de HonoJt), de A11.mando Gue1t11.a 
lex-JteetoJt) y de Miguel L6pez González Pac.hec.o, Anto

nio A11.1tuba11.ena y CéaaJt SoloJt¡o MaJtt~nez. 

2) Fo1tmac.i6n de un nuevo Conaejo Unive11.a¡ta1tio 

3) Reglamentac.i6n de loa exámenea de admiai6n 

41. Reglamentac.i6n de la aolic.itud de c.átedJta poJt opo
aic..l6n 
51. Pa11.idad en el Conaejo UniveJtaitan.io. 

Ademá.6 el CEP decide manteneJt la c.u.1itodia del edi6i
c.io, levantaJt la huelga y JteanudaJt c.laaea la -1>iguien

te a emana. 

Se menc.iona en la a.liamblea Jtealizada en el Can.olino la 

idea de 'hite.en. un eatudio tendiente a la c.11.eac.i6n de la 

Eac.uela de p¡.e.oaoMa. 
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La Academia de. Pno6e6o1Le6 de la E..scuela de Ciencla..s 

Econ6m1co-.Admúi.C4tna.t.Cva:4 1 de la de Odontologl.a y de. 
la de Cienc.Ca..s Qul.mica..s acuendan dan ..su apoyo a A11.

mando Gue11.na Fell.nández. 

La Academ.i:a de P11.06e..so11.e..s de la Ehcuela de Fl..slco-ma 
.te.má-tlca..s y la de la E..s cuela P11.epa11.a.to11.ia Viu11.na ..se 
p!Lonuncian en 6avo11. de Anmando Gue11.11.a a quien 11.e.cono 
cen como el áni.co necton de la LJAP, 

Con motivo del dla del maehtll.o ..se 011.ganiza en el e.di 
die.lo Ca11.olúto un acto al que concu11.nen nume.Aoho.6 

..simpa.tlzante..s del movlm.Ce.nto, Se ne.ci6e la adl:te..sl6n 

..solidan.la de docente..s del· 1PN y la Fede.naclón Nacio
nal de ·-E.6 . .tiu.dlante-0 H.cnlco..s [FNET). 
Anmando Guenna hac~ un nue.vo llamado pana la neanud~ 
ci6n de cla..se..s, e..sta vez en un local alquilado palla 
.tal f,unci.6n. Ex alumno..s de la LJAP p.i:den la con..signa

ci.6n de Juli.o GlocRne11.. 

Con moti.va del LXX ani.ve.ll..6all.io de la enclclica Re.11.um 
Nova11.um, el an.zo6i..6po de Puebla, Octavi.ano M1faque.z y 
T oni.z, hace públi.ca una pa..s tonal de clall.O co ntenldo 
polltico, en la que ..seftala "tenemo..s angumen.to..s pa11.a 
a6i.11.ma11. que. mucha..s de. la..s co..sa..s que. e..stán ..sucediendo 

en nue..stita patll.i.a, y últimamente e.n nue..st11.a ci.udad de 
Puebla, e...stán p11.06undame.nte. li.gada..s a conju11.a..s inten
naci.onale..s, a todo un plan de de..st11.ucci6n de nue..stna 

civi.li.zac.l6n cni...sti.ana, .a un ti.táni.co e...s6ue11.zo de lo..s 

pode11.e..s del mal palla adueftall..6e de nue...st11.a Pat11.la y de. 
.toda..s la..s hlaci.one..s". 

Una manl6e..staci6n unlven..sita11.la que pa11.te del e.di6l

cio Canolino e..s di...suelta poll. la pollcla con ..saldo de 
die.z he.ni.do..s, La agne..si.6n e..s 11.epudiada pM l.a dlll.ec
cl6n e..statal de. Accl6n Juvenil del PR1, que. ..se.Rala 

..su 11.e.chazo al FLJA. 
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El_ gobe/f.rta.dQJt. de.L e.ll..ta.do 4e. a.u.tonomb1t.a. c.onc.i.l.i.a.ddlt. y 

p!t.opone. 1t.e.a.Llza.1t. una. jun.t~ c.on_Gue1t.1t.a. Fe.1t.ncfndez y 
Gloc.li.nelt., 

Ninguno de. Loa doh g1t.upoli e.n pugna. polt. La. UAP log1t.a 

la. 1t.e.a.l.i.za.c..C6n de. c.la.ae·a 1 Lue.go de La. a.g1t.eai.611 a. la. 

ma.ni.6e.li.ta.c.i.6n de:L dl.a. a.n.te.Jt.ioJt.. Con.tlt.a. la. a.g1t.ehi.ón 
he ma.ni.6.i.e.s.tan e.l CEP y La. FEP que piden la. dea.ti.tu

c.i.6n del Inape.c..tolt. Gne1t.a.l de. Pol1c.l.a y de.L Je6e de 
la. Poli.e.la. Jud.i.c.i.a.L de.l es.ta.do. 
El gobe1t.na.do1t. 01t..tega liugi.e.Jt.e poli.CbLea 1t.e.601t.ma.h a la 
Le.y 01t.gáni.c.a de. La. UAP po1t. pa.1t..te del Co11g1t.e.ao del Ea 
.ta.do e.orno plt.opue.a.ta. de. li oLuc.i.611 a.l c.on6Lic..to. 

Se. Jt.e.a.nuda.n la.li e.La.a eli e.n el edi.6.i.c.o Ca1t.0Li.no. 
Se. Jt.e.a.li.za. una. 1t.e.un.C6n de.L gobe.1t.na.do1t. c.on Gue1t.1t.a y 

GLoc.Rnelt., a.L .té1t.mi.no de la c.uaL el 9obe1t.nado1t. 1t.ei..te-
1t.a. La. c.ue.h.ti.6n de. 1t.e.601t.ma.1t. la. Le.y 01t.gáni.c.a., 
Ta.L plt.opuea.ta. e.a 1t.e.c.haza.da. po1t. el FUA, un ae.c..toJt. de 
La. FEP .ta.mb.Cén La. Jt.ec.haza. y llama a. "de.6e.nde.1t. La. uni. 
ve1t.a1.da.d c.on.tJt.a. ea.te. a..te.n.tado que. e.e. gobi.e.Jt.no de 01t.· 
.te.ga. qui.e.Jt.e. c.onhuma.Jt. e.n be.ne.6ic.i.o de una. 6ac.c.i.6n mi.

no1t.i..ta.1t.i.a. de c.La.Jt.a. .te.nde.nc.i.a c.omuni.a.ta", Loa p1t.eai.
de.n.te.a de. La.a a o c.i.eda.dea de a.lumnoa de. la.a ea e.u e.la.a 
de. A1t.qui..te.c..tu1t.a., Jng e.ni.vr.l.a. Ci.vi:L, Fl.hi.c.o ~Ma..temcf.t.i.c.a.a 

Admi.n.i.a.t1t.a.c.i6n de Emplt.e.aa.h y Ci.e.nc.i.a.li Ec.on6mi.c.o-Adm~ 

ni.a.t1t.a..ti.va.li de. la. UAP .ta.mbi.én Jt.ec.liaza.n la plt.opuea.ta., 

a.hl. e.orno la Con6ede1t.a.c..i.6n Na.c.i.ona.l de. Ea.tudi.a.n.te.li, 

La. d.i.1t.i.ge.nc.i.a. d~ la. FEP en 1956-57 ma.ni.6.i.e.a.ta. au a.p~ 
yo a. la. .i.de.a. de 1t.e.601t.ma.1t. la a.c..tua.l Ley 01t.gáni.c.a. de 
la. uni.ve1t.aLd~d, c.on obje..to de ha.c.elt. del Conaejo Uni.

ve1t.a.i..ta.1t..i.o La. máxima. a.u.tolt.ida.d uni.ve.1t.ai..ta.1t.i.a.. 

El V1t.. Gonzalo Ba.u.tia.ta. O'Fa.1t.1t..i.l, en de.aplega.do de. 
p1t.e.naa., a.nunc..i.a. au dec.La.i.ón de 1t.enunc..i.a.1t. a.l Conaejo 

de Honolt. de. La. UA'P;· o.to1t.ga. un vo.to de. a0Li.da.1t.i.da.d a.l 
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Vil., Jullo Gloc&nel!. ~ 061!.ece au colabol!.acl6n "a~n l!.e
a el!.vaa pal!.a encauzal!. poi!. a e.nde.l!.o& de le.galldad el mo
vimiento l!.evolüclonal!.lo e.studlantll", 

Las claa es e.n e.l Cal!.olino se l!.e.alizan de. mane.l!.a l!t11.e
gulal!., 

Ea enviada a todas las lgle.sias de.l e.atado de. Puebla 
la :·xv Cal!.ta Pastol!.al (de.l 15 de mayo) de.l al!.zobispo 

Mál!.que.z y Tol!.lz pal!.a dal!.6e a conocel!. a todos los cat~ 

licos de la entidad, 

Ve mane.l!.a l1!.l!.e.9ulal!. pl!.osigue.n las clases e.n e.l edl6l
clo Cal!.olin:o, donde. aslste.n la mayol!..Ca de. e.studlantes, 

y en la casa pal!.ticulal!. alquilada poi!. Gue.l!.1!.a, donde 
asiste. una minol!.,Ca de. e.s.tudian.tes. 

La Un:l6n Nacional de Estudiantes Mexicanos f.UNHl) 1!.e

cl!.imina al gobel!.naHol!. 01!.tega poi!. su actltud compla
ciente. ante. los comunistas y denuncia la lntencl6n 

de.l Congl!.e.60 local de que.Jz.e.I!. supl!.lmlJz. la autonom,Ca 
de. la univel!.sidad. 

El Consejo UniveMital!.io se. dil!.lge., median.te. de.sple~ 

gado publicado e.n ''El Sol de Pue6lcr" 1 al gobeJz.nadOI!. 

01!.teg a pal!. a e>:pl!.e.sal!.le su 6 a.tis 6acci6n poJz. su act.i.tud 
l!.es petuos a de. la autonom.<.a unlvel!.s.i..tal!.ia y le s ol.i.ci
ta actúe. pal!.a entl!.egal!. al l!.e.c.tol!. Gue.l!.l!.a las .i.nstala

clones univel!.sital!.ias que detentan ilegalmente un gil.!: 

po minol!.i.tal!.io de univeJz.sital!.ios. 

Seslona la Asamblea en el Edl6lc.i.o Cal!.ollno. Se .i.n6o~ 
ma del apoyo mani6lesto al movim.i.en.to de. la Fe.del!.a
ci6n de Estudian.tes UnlveMi.tal!.los [UNAM), la FedeJz.a
cl6n de Estudiantes Univel!.sl.tal!.los de M.i.choacán, la 
Fedel!.aci6n de Es.tudiantea Campesinos Socialls.tas de 
México, la Fedel!.aci6n de Estudian.tes. de GuadalajaJz.a y 
los estudiantes univel!.sitaJz.los de Tolucal. 
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Sel>i.ona. e.e. Cong.JteAO loC!a.l, Vel>mi.en.te la.l> a.C!u.l>a.C!i.onel> 

de ta. UNEM en e.e. l> en.ti.do de p11.e.tende11. tegúla11. pa11.a 

l>Upll.i.mi.11. ta a.u..tonomla. unlve11.si..ta11.i.a., 

Como pa.11..te de la.s aC!.tlvlda.dea C!ul.tu.11.a.lea qu.e 11.ea.li.za 

e.e. movlmi.en.to u.n.<:ve11.ai..ta.ll.lo a e desa11.11.olla. en e.e. aa

l6n Ba.11.11.0C!O de ta. UAP ta. C!on6enenC!la "La UAP y et 
mundo de hoy" a. C!a.ngo del pe11.lodú.ta Joaé Na.ti.vi.dad 

Roaa.e.es. Et C!on6enenC!i.a.ta a..11.11.emet«i ·en C!ontna de laa 

C!neenC!la.a 11.ellglol>a.a. 

Et CEP y et VII., GloC!knen ae deali.nda.n de toa C!OnC!ep
tos ventldol> pon Nati.vlda.d Rosa.les e.e. dla a.nte11.i.011.. 

Et pe.11.lod.lsta. "lejos de t.u.jeta.11.se a..e. tema. C!onven.ldo, 

to etudi.6 .t.11.atando ot.11.os t6pi.C!oa, no s6to ext11.añoa a 

la. i.deologla. de nu~a~ll.o movlmlento, ai.no en g11.a.n pa~ 

.te C!on.t11.an.los a. et.e.a., 11.a.z6n pon la. C!ual lol> deC!la11.a~ 

.tea nos antlC!i.pa.mol> a. da11. a..e. a.ma.bte pabti.C!o que aai.~ 

.ti.6 a. dlC!ho aC!to, nu.eat11.a.a más ai.nC!ell.M di.a C!ulpa.a 11
• 

La. p11.ensa. loC!a.l a..11.11.eme.te· C!ont11.a. e.e. movi.mlento a. pa.11.

:t.i.11. de ta.a pa.ta.611.a.<> de .e.a. C!on6enenC!la. Los C!Ull.a.a :ta.~ 

bl~n ae .11.e6le.11.en a la. C!o116e11.enC!i.a. pa.11.a. a.te11._ta.11. a. lol> 

6letea C!On:t.11.a. tos i.n.ten.toa ea:t.u.d.la.n.ti.tea de 11 a.tenta.11. 

C!O n:t..11.a. ta. .11.et.lgl6n C!a..t6 Li.C!a. 11
, 

Et a11.zobúpo Hchqu.ez y To11.i.z .e..e.o.ma. pana. et 4 de ju.

ni.o a. una. magna. C!OnC!en.tll.a.C!l6n C!.11.ú:t.i.ana pa..11.a. del>a.g.11.9:_ 

vla.11. a. ta Vi..11.ge:n. 

Se 11.ea.tlza. una. 011.dena.da. ma.ni.6eata.C!i.6n en a.poyo a..e. V.11., 

GloC!kne.11., se exige ta. 11.enunC!la. de Guen11.a, ta. aup11.e
al6n del Conaejo· de Hono11. de ta. UAP, .e.a. deao.pa.11.lC!i.6n 

de.e. FUA y 11.e6011.ma.a a. ta. Ley 011.gán-i.C!a.: 

Et FUA manl6i.es:t.a. l>u. p.11.0.tel>:t.a. pon habenl>e pe11.m.l.ti.do 

.e.a ma.nl6ea.t·a.C!l6n. 

Nume.11.ot.os pa.d11.et. de 6a.mlli.a exp.11.eaa.n l>U pno:t.ea:t.a. po11. 

.e.a.a bta.s 6 emla.a de ·N a.:t.i.v.(.da.d Ro.& a.tea , 
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El CEP en con6e1i.encLa. de pl!.enlia anunc.la que JulLo 
Glocknel!. .6 el!.'1 Jt.e.c.tc/i. in.te/Uno ha<i.ta el 5 de dicLem
bJt.e de 19.61 , 

La A<iociaci6n de Mad/i.e.<i Ca.t6Uca.6 publica un ci.ta.to
Jt..i.o en "El Sol de Puebla" que d.lce: "Todo<> lo.& cató
lico& de Puebla no& /i.eunil!.e.mo& maffana en la Ba.&lllca 

Ca.tedJt.a:l, a la& 8 de la noche pal!.a po.6.tl!.al!.no<i an.te 
la ViJt.gen MaJt.la y de.&agl!.avial!. la.6 o6en.6a<> que el ma~ 
.te;, 23 del pl!.e.&e.11.te me.&, le. lanzó un gl!.upo comunL.6.ta, 

po.&e.&.lonado de la. UniveM.ldad. Tu de6el!. como buen h.i.

jo, .te obliga. a. a..&.l.&.t.ll!. y de6ende.Jt. a nue.&.tJt.a. excel./ia 
madJt.e.". 

También a.pal!.ece. publicado un de.&plega.do de página en

.teJt.a. en "El Sol de Puebla" bajo el .tl.tulo de "Ayen 
Cuba hoy Puebla." 6lAma.do pol!. el "GobieJt.no Revoluc.i.on~ 

/U.o de. E.&.tudian.te;, Univel!..6i.ta/U.o<>" que hace. una apo
logla. de la. Jt.evoluci.6n cubana, a.taca al cle.Jt.o "6abu

lo.&a.me.n.te Jt.ico y co/i.Jt.ompido", al EjlJt.cl.to mexicano, 

a lo.6 a.Jt.zobihpo<i MLAanda y MáJt.que.z y To/U.z y _anuncLa 
el advenLmlen.to de la. Jt.evoluci6n .&oclalü.ta en Méxi
co "<>.i. pol!. de•gJt.acLa. la. conjuJt.a. de la.& 6ueJt.zah Jt.eac
c.i.ona.IU.a.6 no.& aJt.Jt.ojan de. la. Unlve.l!..6.í.da.d, conve.Jt..tL/i.e

mo<> lo<> inma.cula.do.& Jt.e.cLn.to<i de la llbeJt..tad: lo.6 6ue~ 

.te;, de LoJt.e..to y Guadalupe, en la SleJt.Jt.a. Mae..&.tJt.a de M! 
xico, de.;,de donde .&e pl!.oyec.tal!.á la nueva. Revolución 
Socia.lü.ta.". El de.&ple.gado e..6.tá 6inmado ''de•de el 
edl6.i.clo Ce.n.tJt.a.l de la. Univel!.hida.d Poblana". 

En de<iplegado, el CCIP alude. al e.hcl!.i.to "Aye.Jt. Cuba 

Hoy Puebla" .&effa.lando que e.<i la pl!.ue.ba de que lo.& eh -
.tudia.n.teh caJt.ol.i.no.6 ha.n lncuJt.Jt.ido en el deli.to de di
.& olución .social pal!. lo que deben <iel!. ca.h.tlga.do-1>. 

También a.luden a.l e.&c/U..to, .e.a· ]un.ta V.i.oce./iana de Ac
ción Ca.tóUca. y lo<> Comi.téh Vioce..&anoh de Unión de 
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JUNIO 
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Ca..t6.U.c.oA Me.x.lc.ano.6, de. Ac.c.i6n Ca.t6Uc.a de la Juve.n

.tud Me.x.lc.ana 1 Uni~n Fe.men.tna de Ca.tOllc.a.6 Me.xic.a.naa 

y de. Juue.11.tud Ca.t6llc.a Fe.menina. Me.xlc.ana que. 1tepudla.n 

a.L gltupd c.omunla.ta pose.a.lanado de. la. UAP, 1te.apaldan 

La. :.:xv pa..5.to1ta.l de. Má1tque.z y To1tiz y piden a .ea.a au

.to1tldade.a que de.aaloje.n el e.dl6lc.io unive1tai.ta1tio, 

EL CEP .6 e de.slinda de.l de.aplega.do "Aye.Jt Cuba Hoy Pue

bla" al que. c.onaide.1ta a.p6c.1ti60 polL Lo que pide. ae in

uea.tigue palta. de..te.1tmlna1t a. .5U6 au.to1te6 /te.a.le.a. 

El CEP p40pone. la 1te.al.i.za.c.i611 de un ple.bi.1>c.i.to, aa.n

c.Lonado polt el_ go6e.1tnado1t, pa!ta. de..te1tmlna.1t al JLe.c..toJL 

de la UAP y .5 e.ñala. que. de gana.1t el ple.óü c.i.to "e 601t

ma.1t1.a un Vi1te.c..touo p1te.aLdido polt Jul.i.o Gloc.lmelt y 

c.on 1Lep1te..1e.n.ta.c.L6n pa1t.l.ta.1tla de. e.a.tudlan.te.a y mae.a

.t1to6. 

Una c.omüi6n de.l CEP e.6 Jte.c.ib.i.da po!t e..e. gobe.1tna.dOJL 

01t.te.ga. que. aeñala no ac.e.p.taJt La. pltopue.a.ta. de ple.bih

c.i.to·y que. lia.Jtá c.umpl.i.Jt c.ualqule.Jt 1te.aoluc.i6n jud.i.c..i.a.L 

en 1te.La.c..i.6n a. la pohe.ai6n de.l ed.i.6.i.c..i.o un.i.ve.JL6.i..ta1t.i.o. 

Un g1tupo de. .ln.te.le.c..tuale.a poblano• plLopone. al V1t. Jo-

5 ~ Joa.quln I zqu.i.e.1tdo pa.Jta. oc.upalt la Re.c..toJLla de la 

UAP. 

Se .i.n.tenai6Lc.a.n lo.6 p1te.pa.1Lativoa pa.Jta la. c.onc.en.t1ta.

c.l6n c.a.t6Uc.a. de. deaagJta.vio, La. c.on.a.i.gna. c.en.t1ta.l e.a 

"CJL.i.a.tLa.n.lamo, a.f.; Comun.i..1>mo no" que apa.1te.c.e. en vo

Lan.te.a, c.a1t.te.le.a, ba11.da..a y en la p!topaga.nda .i.na e.1t.ta 

en lo.a d.i.aJúoa lo e.a.le.a. 

El _Obla po A ux.llia.Jt E mil.lo Aba.a e.al y S alme1t6n .6 e.ñala. 

que la. c.onc.e.n.t1ta.c..l6n del p1t6x.lmo d.(a. 4 "e.6 la Jte.6 -

puea.ta. de.l pue.blo c.a.t6L.<.c.o a. au Pa..a.toJt, con mo.tivo 

de la. XV Ca.Jt.ta Pa.-O.toJtci.l, no ha a.ido OJtga.nizada. po!t 
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la. I gle..6.i.a. l>..i.110 pOJt. Ul1 Com.i..U de. pe.11.ho 11cth h e.glaJt.e.h 

a.án. e.ua11do n.a.tu!La.lme.11.te. la. _Igle.4.la. la ve. e.011 himpa~ 

.tl. a" . 

Se. pJt.odue.e. la. 9Jt.a11 e.011e.e.n..tJt.a.e.l611 e.a..t6lle.a. e.011 una 

a.hlh.te.11e.la. di e.e.Jt.e.a de. e.le.11 mll pe.Jt.ho11a.h que. ae.ude.11 

al A.tJt..lo de. la. Bah.CUe.a Ca..te.dJt.al a.l gJt..Uo de. ¡ CJt.lh

.tlan.lhmo, hl¡ e.omu11.il>mo, 110!. El a.Jt.zob.i.hpo MáJt.qtLe.z 

y ToJt.lz a.6.lJt.ma. a.11.te. la. mu.f..t.i..tud: 11 110 e.ó.tamoó hae.le.11-

do n.l11gá11 ml.tl11 poU.tle.o ••. n.o a.ta.e.amoó a. 11a.dle.. 

Nue..6.tJt.o de.he.o eh ha.lvaJt. a la. Pa.tlt..i.a.;· hctlva.Jt.la. de.l P!!:. 

l.lgJt.o e.omu11lh.ta poJt. me.dio de. la pa.z, del Jt.e.ópe..to hu

man.o", a.lude. a. la h.i..tuac..l611 de. mú e.Jt.la de. loó campe.

hin.oh me.x.i.e.a110.1, Su a.lo e.ue.l61t 6l11a.Uza de. eh.ta mane.

Jt.a "e.11.tJt.e. e.l e.apl.ta.lümo e.goü.ta y ma.te.Jt.lalú.ta y el 

comu11lhmo ma.te.Jt..i.alló.ta y a.te.o, la. á11le.a. holue..l611 de. 

lo.6 pJt.oble.ma.<1 .1oe..la.le..6 e.1.tá e.11 e..e. e.Jt..lh.t.i.a.11.i.ómo, poJt.

que. .todoh loh e.a.t6l.i.e.oh homoh .6l11e.e.Jt.a.me.11.te. pa..tJt..i.o.taó 

y .tJt.abaja.moa poJt. e.l e.11gJt.a11de.e.lm.le.11.to de. Mtx.i.e.o". 

E11 loh dlaJt..loó loe.ale.a, apa.Jt.e.e.e. pub.lle.a.do un de.hple.

gado de.l CCIP .titula.do "Pue.bla 11u11e.a he.Jt.á e.omu11.i.h.ta." 

e.n. e.l que. he. a.6.i.Jt.ma que "loó pobla11oh le. ha.11 .l116ll11-

gldo hU plt.lme.Jt.a. y gJt.a.11 de.Jt.Jt.o.ta al e.omu11.i.ómo", 

E.t d.lJt.lge.11.te. de.l CEP AJt..tuJt.o Sa11.t.i.lla11a de.e.la.Jt.a que. 

e..t mov.i.mle.11.to e.011.tl11áa y 110 e.e.de.Jt.á e.11 óUó de.ma11da.h. 

E.t Lle.. Salva.doJt. 0Jt..te.ga Ma.Jt..tl.11e.z, óe.e.Jt.e..taJt..i.o de. la 

ANUIES,he.ñala. hu d.i.hpohle.l611 paJt.a. e.011e.ll.laJt. e.11.tJt.e. la.ó 

paJt..te.h e.11 e.0116lie..to y .6olue.lo11aJt. e.l pJt.oble.ma. de. la 

UAP. 
Me.11óaje. de. Adol6o L6pe.z Mate.oh e.011 mo.tlvo de.l dí.a de. 

la Ube.Jt..tad de. PJt.e.11óa. 

AJt.ma11do Gue.Jt.Jt.a. Jt.e.e..i.be. ·e.l óubhldlo eh.ta.tal. 

Un gJt.upo de. u11.i.ve.Jt.ó.i..ta.Jt..i.oh pob.lanOó plt.opo11e. a. Euge.11lo 

AndJt.a.e.a. Maldi como ie.e..toJt. de. .la UAP. 
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Se inician pl.á.U.ccu. entJz.e l.oli gJz.upoli en pugna., an.te 

la. pJz.eLi ene.i.a. de.e Li eCll.eta.Jz.io de la. ANU1 ES, 
E.e· FUA cJz..i.tlca a..f. gobeJz.na.doJz. 011..tega. poJz. no inteJz.ve.niJz. 

de ma.neJz.a. decidida. pa.Jz.a. devo.f.vell. .f.ali úu,.ta..f.a.cioneli de 
la. univeJz.liida.d a. liUli l.egltimali autoJz.idadeli, 

S.ln .f..f.ega.Jz. a. a.c.ueJz.do alguno, .f.a.li p.f.ática.li en.tJz.e .f.oli 
gJz.upoli en pugna. teJz.mina.n, El. liecJz.etaJz.io de la. ANU1ES 

líe 11.eti11.a. de la c.luda.d de Puebla., 

Eli a.p11.ehendido EnJz.ique Ca.611.eJz.a BaJz.Jz.Olio, di11.igente del 
CEP, en liu domicilio aculia.do de delipojo de la. UAP a 
.f.a.li a.utoJz..ldades .f.ega.leli, da.ño en pJz.opieda.d ajena y .f.e

liioneli. 

Manl6elitacl6n e&tudlanti.f. en demanda. de la libeJz..ta.d 
de &u dlJz.lgente En~lque CabJz.e11.a.. 

Reunl6n del gobeJz.nadoJz. 0Jz.tega con GueJz.11.a. y con G.f.ock
neJz.. Se acueJz.da. una Amnilitla GeneJz.a.f. como condici6n 
paJz.a. liolue.i.onaJz. e.e con6.f.icto. G.f.ockneJz. acepta en.t11.e
gaJz. e.e edi6icio Ca.Jz.o.f.lno y Jz.econoce11. a.e qulmico An

tonio Eliplnolia PoJz.tá como Jz.ectoJz. inteJz.ino. GueJz.Jz.a 

tambi~n lo acep.ta. como Jz.ectoJz. inteJz..lno. 
Loli elitudia.nteli del. CEP expJz.e&an liu de&acueJz.do can 

lo pactado polL G.f.ockneJz.. 

Gl.ockneJz. amena.za. Jz.etlJz.a.Jz.lie de.e movimiento lii no líe 
pJz.oduce lo. que conli.ldeJz.a. una "lio.f.ucl6n pa.cl6ica" del 
con6Ucto. Loli e&tudla.nteli man.tienen liu d<';-c.i.lil6n. 

AJz.ma.ndo GueJz.Jz.a, Jz.ompe e.e acueJz.do de a.mnili.tla., a..f. ame

nazaJz. a loli elitudianteli con ha.ceJz..f.oli peJz.deJz. el. a.ño 
de e&tudioli, En un nuevo .f.oca..f. convoca. a. la Jz.ealiza
c.i.6n de exámeneli a tltulo de &u6lcienc.i.a pa.Jz.a. lo& 

alumnoli .lJz.Jz.egulaJz.e'li. 
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El .6ec.ton. juverú.e. de.e. PR1 en Puebla 1LeaL<.za. un m.t.t.ln 

en de6en.sa de.e.. a.1t..t~cu.e.o .te1t.ce1Lo con.6.ti . .tuc.lona.e., poli. 

una. 1Le601Lma a .e.~ Ley 01Lgáni.ca. de la. UAP, poli. la. .6al.l 
da. de Ali.mando Gue/i./i.a. de .e.a. un.lvelL.6i.da.d y poli. la l.l
b eli..ta.d lnmedla..ta de En/i.lque Ca61Le~a.. 

E.e. CEP lnlcla. un plefi.i..6c.i..to, an.te no.ta.1Lio pablico, 

palla. de.te1t.m.lna.1t. .e.a oplnl6n de lo.6 e.6.tud.i.an.te.6 en .tolL 
no a. .e.a. Re601t.ma. Unlve1t..6l.ta1Lla. en la UAP. 
En e.e. aal6n Ba.1t.1t.oco de la UAP .6e /Lea.liza una. con6e-

1t.encia. .6oó1t.e 1n.tole1La.nc.la a. ca.1t.go de.e. VIL. Jttlio Glocl< 
nelL. 

Se 1t.ea.lizan en '60/i.ma. pa.ú6lca. .e.o.6· com.i.cio.6 palla d,i.p~ 

.ta.do.6 6 ede1t.a..e.e"s, 
E.e. CEP anuncia. que p1t.ocede1Lá a acu.6a.IL a. GuelLILa. FelL
nández poli. ma.e.ve/i..6·a.c,i.6n de 6ondo.6. 

Gue1t.1t.a. Fellnández alquila un nuevo loca.e.. 

E.e. pleb,i..6clto con.t.lnaa. 

E.e. mov.lm,i.ento·.¡,e 1t.eo1t.ga.niza. y con601t.~a. un Vi1Lecto1t.,i.o 
Un.lve1t..6.l.ta/i.,i.o compue.6.to poli. 2 a..e.umno.6 y 2 mae.6t1Lo.6 
de ca.da. e.6 cuela. uni.v elL.6.l.ta/i.,i.a.. G.e.o cl<n elL e.6 eleg,i.do 

Pl!.e.6.i.den.te de.e. V.i.1!.ectolt.io y Juan POILILa.6 .6 ec1Le.ta.1t..lo 
del mi..\mo. 
1n.lc.i.a.n .e.oh exámene.6 de 1Legula/i.,i.za.c.i.6n en e.e. ed.i.6.i.
ci.o CalLol.i.no. E.e. Vi.llecto/i.,i.o Urúvelt..6.i.ta.IL.lo e.6 1t.ee.6-
.t1Luctu1Lado a.e. a.umen.talL a .tlLe.6 .e.o.6 m.i.emblLo.6 poli. e.6-
cue.e.a.. 

Pallo gene1t.a..e. de 24. holLa..6 en la. No1t.ma.l del E.6.tado en 
.6ol.lda.1Lida.á con e.e. movlm.lento un.lve1L.6i..ta.1L.lo. 
E.e. gob.i.e1t.no 6e~e1Lal a.cueJtda. .6u.6pendelL el .6ub.6.ld.i.o a 
Ali.mando GuelLILa Fe1t.nández. 
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MLUn de.l CEP e.n demanda de. 1te.601Lma.h a la Ley 01tgá

n.le.a de. la UAP y po1t la l.lbe1t.tad de En1t.lque Cab1te1ta. 

Mitin de. los ¡, e.gu.Cdo1te.1> de. Gue.1t11.a Fe.1tnánde.z e.n la 

A1te.na Pue.6.t~ e.on la e.o~e.u11.11.ene.la de. padll.e.li de 6am.l

l.la de. dlve.M Oh e.ole.g.i.oli po.11..tie.ti.l'.alte.1>, 

La lie.e.e.i6n XXT de.l SNTE poi!. ae.ue.11.do de. a1>0.mble.a dee.i 

de. .solido.A.CzaM:e. e.on e.l movimiento unive.11.;,i.ta1tio y 

dllie.ña un pl.an de ac.c.i6n. 

Pano de. 2 4 ho1tM e.n la ;, e.e.undaltia V enu.6 .tiano C altltan

za e.n hol.idaltidad c.on e.l movimiento un.lve.1t1.>i.taJtio. 

Un g1tupo de e..6.tudian.te.¡, de. la Elic.ue.la de. Cie.ne.iali 

Ec.on6m.lc.o-Admin.i.h.t1ta.tivali que. hab.Ca e.litado apoyando 

a Gue.1t1ta fe1tnánde.z ¡,olic.i.ta 1>e.1t ac.e.p.tado en e.l Edi6~ 

e.lo Ca1tolúio. 

Palto de. la601te.li e.n e.l Ce.n.t1to Eli e.olalt Niñoli H '1:1to eli de. 
Chapul.te.pe.c. en apoyo al movimiento unive.1t;,i.ta1tio. 

Palto de 24 ho11.a;, e.n la ¿,e.c.undaltia flo1teli Mag6n en ;,o 

lida!tidad c.on e.l movimiento un.lve1tlii.ta11.io. 

La Fe.de.1tac..l6n E;,.tudian.til Nic.ola.<:.ta ;,e ;,o.lida1tiza 

c.on e.l CEP. 

Pa1to de. la.bolte..6 e.n .e.a Eli c.uela No1tma.l Supe1t.lo1t, 
Adhe;,i6n h olida/tia de. no1tmalü.ta;, de. Chihuahua al CEP. 

Palto de. 2 4 fio1tali en la ;, e.c.undo.1t.la PRT en apoyo al mo

vimiento unive1tLil.to.1tlo, 

Con6e.1tenc..la e.n e.l Sal6n Ba1t1toc.o de la UAP a c.a1tgo 

de.l V1t. Salvado1t Rohalu, c.a.te.d1tá.tic.o de la UAP, e.n 

.to1tno a "P1te.monlc.i6n de. un mundo nuevo". 
En la Plac.l.ta de. El Al.to lie. 1te.aliza un mitin de Lii

no.1tqu.l.ó.tah. c.on.tlta e.l movlmie.n.to unive.1tlii.ta1t.lo, El 
ac..to c.ong1te.ga a unali .t1te."lic.ien.ta.h peltlionali. 
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En de.;,ple.gado 11.pa11.e.c..i.do e.n e..e. d.i.a!Uo .e.oc.al "La Op.i.

n.i.ón'" 1 e..e. CEP p1ie.c..i.;,a. la<> Jr.e.6a1Lma<> a la Le.y 0Jr.gán.i.

c.a de. la unCve.IL&idad que. de.be.n 1Le.al.i.za.1L-0e.: 

1 Sup1Le.<>.i.6n de..e. Con<>e.jo de. HonolL 

11 Conve.Jr..t.i.Jr. a.e. Canse.jo Un.i.ve.1L-0.i..ta.1t.i.o e.11 la 

máxima au.toJr..i.'dad unCve.1t.5.i..ta1t.i.a 

111 11 Con601Lma1t la e.duc.ac..i.611 un.i.ve.Jr.-0.i..ta.Jr..i.a 

-de.n.tJr.o de. lo<> plL.i.nc.ip.i.o.5 de. l.i.be.tt.tad de. c.á

.te.dJr.a y de. .i.nve.5.tigac.C6n aju.5.tado.5 a lo e..5~ 

.ta.tul.do e.n nue.5.tlLa CaJr..ta Magna" 

IV CJr.e.ac..i.6n de un Ve.paJt.tame.n.to de. Co n.tab.i.t.i 

dad y de. Caja 

V Aud.i..toJr.la.5 pe.Jtmane.n.te..5 

Se. Jr.e.a.Uza e.11 la u11.i.ve.1t.5.i.dad el c.onc.uJr.<>o de OJr.a.toJr..i.a 

de la UAP que. e.5 ganado polL el e..5.tud.i.a.n.te de Ve1te.c.ho 

.Angel L6pe.z Sa.n.tama!Úa, 

En e.e. ed.i.6ic..i.o de. la UAP da .in.ic..i.o la I A.5amblea Na.

c..ional de. E.5 . .tud.ian.tu' c.on la-6 1te.p1Le-0e11.tac..i.one.5 de. 

e.5.tud.i.an.te5 de. la UNAM, IPN, UAP, Nottmal Supe!UOJt de. 

Mé'.x.i.c.o, In-0.t.i.tu.to de. C.ie11c..i.a-0 y AIL.te-0 de Ch.i.apa.5, F~ 

de.Jr.ac..i6n de. E.5.tudian.te.-0 de. Tux.tla., Un.i.vett.5.idad Ve.Jr.a

c.Jr.uzana, e.11.tJr.e o.tJtal>, 

Lo<> e-0.tud.i.a11.te.-0 del CEP !Unden u11 homenaje. a Be.ni.to 

Juá1tez de.la11.te. de .6u bu.6.to, 

Se 6oJtma una Comü.i.6n, polL .i.11.5.tJr.uc.c..i.one-0 de.l gobe.Jr.n~ 

dolL de. Puebla, palLa a.te.nde.Jr. e.l mov.im.i.e.11.to. La Com.i.

.5.i6n que.da .in.te.gJtada polt el VIL. JoJr.ge Ve.Jr.gaJta [poJt 

e.le.je.e.u.ti.va de.l e..6.tadd), lo<> diputado<> R.i.gobe.Jtto 

Gonzále.z, Raúl Guzmán y FILanc..i..5c.o Lande.1to [polL el p~ 

de.Jr. le.gúla.t.i.vo l y lo.6 magú.tJtado.6 GabJt.i.e.l S ánc.he.z 

Gue.JtJte.4o, Jo;,~ Ma1tla Ca.ji.e.a y Jo.5~ Manue.l L6pe.z. 

La Ag1Lupa.c.i6n de. Come.Jr.c..i.a.11.te.-0 UbJte..5 .5 e.ñata .6 u dú -
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cAepancia con el CCIP po4 lah calumniah que ehte o4-
ganihmo ha o4quehtado cont4a el movimiento unive4hi

taAio. 

El Cong4eho del Eótado p4omulga una nueva Ley 0Agá

nica pa4a la UAP. En el documento queda óup4imido 

el Conhejo de HonoA y el caAgo de 4ecto4 (cuyaó 6un
cioneh quedan ·a ca4go del pAehidente del CoMejo de 

Gobie4no). La nueva Ley p4evee .fo 6Mmaci6n de un 

Conhejo de Gob-i.eAno con6o4mado po4 t4eh conóeje4oó 
acad(micoh, ~eh alumnoh y un Aep4ehentante del Pa

~onato que elegi4lan a un PAehidente del Conhejo. 
Se eótablece igualmente la con6o4maci6n de Conóejoó 
T(cnicoh. En la Ley he ehtablece la p4ohib-i.ci6n de 
peAteneceA a 64deneh u oAgan-i.zacioneh Aeligiohah p~ 
Aa. 6unciona4ioó y cated4áticoh de la UAP y pMa loó 

alur1inoh que ahp.ÍJl.en a he4 conheje4oh. 
PoA única ocahi6n, el gobe4nado4 nomb4a al PAeóiden 
te de la Junta de GobieAno, caAgo que Aecae en el 
Lic. AAtuAo 'FeAnández Agu~Ae (P4eóidente del T4ibu 

nal SupeAio4 de Juhticia) que habAá de ocupa4 eóe 
caAgo hahta el.31 de octubAe de 1962. 

El Lic. Fe4nández Agui4Ae Ainde hu p4oteóta como 
PAehidente del Conhejo de Gob-i.e4no de la UAP. 

El 04. Julio GlockneA 4inde en Ahamblea un In6o4me 
de la labo4 deha4Aollada duAante el movimiento y ha
ce entAega del ed-Lóicio CaAolino. 

AAmando Gue~a FeAnández hace ent4ega del hubhidio 
univeAhita4io que mantenla en hu pode.A. 
Se inicia el I CongAeho·Nacional de Ehtudianteh en 
el hal6n BaA40CO de la UAP. 

El Cong4eho Nacional de Ehtudianteh acue4da exigi4 
en todah lah inhtitucioneh de educaci6n hupeAio4 que 
hea Aehpetada la libe.Atad de cátedAa. 
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AGOSTO 

1 

2 

3 

El CCIP mani6iehta hu dehacue4do con la nueva Ley 

04gán.lca la que compa4a con la Conhtituci6n de la 

URSS pa4a "demoht4a4" hu ca4ácte4 comun.í.hta. Anun

cia que ehtallMán pa4oh en come4cioh de Puebe.a el 
1' de agohto, hi no eh de4ogada la Ley. 

Miemb4oh del FUA he p4ehentan a4madoh en el edi6i

cio de la UAP donde he 4eanudan lah claheh. Ag4eden 
a ped4adah a Fe4nández Agui44e y a Glockne4. 

Concluye el Cong4eho Nacional de Ehtudianteh. 

Se p4oduce el cie44e pa4cial de come4cioh en la ciu
dad de Puebla, de acue4do al plan del CCIP. Se 4ea
liza un mitin del .CCIP que eh dihuelto po4 la pali
e.la. 
Lah claheh en la UAP he huhpenden po4 la ag4ehi6n 
del FUA. 
La Uni6n Nacional Sina4quúta cali6.i.ca al gobe4nado4 
de Puebla de inepto. 

M.i.tút de come4c.i.anteh poblanoh. El pa4o de come4c.i.oh 
co nt.lnúa. ·· 

Se 4eanudan lah claheh en la UAP. 

Med.lante bolet.ln, el gobe4nado4 04tega a6i4ma que 
"ante el }[.epud.i.o mani6iehto de loh habitanteh de eh
ta capital a la nueva Ley 04gánica de la UAP, e.f. ej!!:_ 
cutivo del ehtado, atento h.i.emp4e al inte4~h públi
co, ha hol.i.citado a la Cáma4a de Viputadoh local que 
he aboque inmediatamente al ehtud.i.o de dicha ley pa-
4a que he hagan lah 4e6o4mah pe4tinenteh". 
La legihlatu4a local he 4eúne y ap4ueba po4 9 votoh 
a 6avo4 y 2 en cont4a, la de4ogac.i.6n de la Ley 04gá
nica. Loh diputadoh Ca4loh Gahpa4 y Jo4ge Rub~n Hue4 
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6 

7 

10 

13 

ta he oponen a la de1togacián en vi1ttud de que de1to-
. ga!t la Ley equivale a 1tendi1the ante laó 6ue1tzaó 1te

g1teóivaó amo.tinadah. La dlhpohicián del Legihla.tlvo 
deja hálo vigen.teó loh att.t.iculoh de la Ley que pelt
miten el óunci.onamlen.to p1tovi.1>ional de la UAP, ya 
que óe in601tma que a máó ta1tda1t en enelto habJtá de 

ap1toba1the una nueva Ley 01tgánlca. Fe1tnández Agul1t1te 
eh nomb1tado inteJtinamente 1tecto1t po1t heló meheó. 

Loó eh.tudlan.teh de la UAP indignadoh atacan comelt
cioó de miembltoó del CCIP ahL como edl6icloó como el 
de "El Sol_ de Puebla", queman cocheó como mane1ta de 
moh.tlt.a!t óu deócon.ten.to ante la de1togacl6n de la Le.y 
01tgánlca de óu unive1tói..dad. Se. p1toducen choque.ó con 
miemb!toh del FUA con ~a.e.do de va!tloh he1tldoh. 

l.oó eó.tudi.a.nteh d'e. la Eó cuela de Cienciah Qu.Lrnlcaó 
Ca1tloh .Gueva1ta y Jo.1>€ Luló R. fé1tez hon he.1tidoó de. 
bd.la po!t Ca1tloh Ma1tt.lnez Aba1toa, en lah inme.diacio
neó del edi.6.i.clo de "Et Sol de Puebla". 
Fe1tnández Agui.1t1te comunica ta huhpenóián de claóeó 
en la UAP. 

Se. eó.tablece el cont1tol mlli.taJt en la ciudad de Pue
bla y la p1tohi.bi.cián de 1tealiza1t ml.tlneh. Son dt.teni

doh numeltoóo.6 eh.tudianteó. 

El pi..litale1to Ma1tt.lne.z AbaJtoa, aglteóOJt de loó e.1>.tu
di.an.teh he1ti.do.1> e.h libe.1tado. 

Te~mlnan de óelt li.be1tado.1> loó e.6.tudlan.tes detenidoó, 
con .e.a e.x.cepc.lán de En1ti.que Cab1te1ta ( p!te.ho de.óde e.e. 
14 de junio) y de A1t.tu1to Guzmán Vázquez (de.te.ni.do Jte. 

ci.en.tementel. 

Se di.e.ta 01tden de ap1tehenói.6n en con.tita de Ma1t.t.lnez 
Aba1toa. 
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_23 

28 

SEPTIEMBRE 

5 

ó 

11 

12 

OCTUBRE 

3 

4 

5 

Se 4ealLzan laó Ho4a./i Santa./i en hono4 de la Aóunc.i6n 

de Ma4!a en todoa loa temploa de Puebla. El a4zobió

po M44quez y To4iz p4edic.a c.ont4a el c.omuniamo: "el 
mundo gLme y ae c.onvulaLona ante el aat4nic.o embate 
del c.omuniómo mate4ialiata y ateo, enemigo ju4ado de 
VLoa, Jeaú-6, de la Igleóia y de la c.ivilLzac.L6n c.4ió 

tiana". 

Se 4eti.lta el c.ont4ol mLlita4 de la ciudad de P uebút. 
Se p4ac.tLc.a una audito4!a a la UAP y ./ie anuncia que 
laó c.laó e./i pod4!an 4eanuda4./i e en ./i eptiemb4e. 

En la c.Ludad de MExLc.o e./i detenLdo el e./itudiante li
to Ve4a M44quez, di4Lg ente del CEP. 

Se die.ta auto de 6o4mal p4LóL6n a ZLto Ve4a M44quez. 

En loe.aleó óLndic.alea ae 4eLnLcian laó c..laóe./i de la 

p4epa4ato4La de la UAP. El EdL6ic.io Ca4olino pe4ma
nece ce44ado y ac.o4donado po4 el ejé4cito. 

En dLue4./iO./i loe.aleó ./ie 4einLcan laó c.lMea de laó e& 
c.uelaó p4o6eóLonaleó de la UAP. 

Se 4eti4an del edL6ico Ca4olLno loó miemb4o./i del ejé~ 
cito que lo c.u./itodiaban. 

Se 4eanudan laó c.laóe./i en la UAP en ./iu./i inótalac.ionea. 

Comienzan a 4egula4Lza4./ie loó pago./i a loó cated44ti
co./i de la UAP. 

Con6e4encLa de JulLo Glockne4 en el IPN ace4ca de "La 
Re6o4ma UnLve4aita4ia en Puebla". 

EótudLante./i del FUA golpean en la UAP a doó e./itudLan

te./i de Ingenie4!a. 

Se ./iu./ipende po4 un me./i a loó golpeado4eó del FUA. 
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PUBLICACIONES PERIODICAS 

Diarios: 

El Sol de Puebla Abril-agosto 1961 

La opinión Marzo-Abril y Julio-Agosto 1961 

Revistas: 

Política 

Siempre! 

Tiempo 

No. 26 (15 mayo 1961) 
27 (1'· junio 1961) 
2 8 ( 1 5 junio 1961) 
30 ( 1 5 julio 19 61) 
31 (1' agosto 1961) 
32 (15 agosto 1961) 

(7 mayo a 6 septiembre 1~61) 

No. 989 (17 abril 1961) 
992 (8 mayo 1961) 
993 (15 mayo 1961) 
994 (22 mayo 1961) 
995 (29 mayo '1961) 
9 9 7 ( 1 2 junio 1 9 61) 
1002 ( 17 julio 1961) 
1003 (24 julio 1961) 
1005 (7 agosto 1961) 
1006 (14 agosto 1961) 
1007 (21 agosto 1961) 
1008 (28 agosto 1961) 
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