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INTROOUCC!ON 

El 26 de enero del año en curso( 1991) se cumplieron 20 años de haber

se creado el Colegio de Ciencias y Humanidades y aún no se clarifica el pa-

pel que juegan actualmente las generaciones de alumnos egresados en esta in~ 

tltucl6n; a pesar de que en los tres primeros años, con nueve meses, los el.!.!. 

co planteles del CCH ya contaban con 58 mi 1 53 educan~os 1• 

Si consideramos que anualmente ingresan un promedio de 5 mil alumnos -

por plantel. tenemos que. a la fecha, más de 400 mil estudiantes hao cursarlo 

su bachillerato en la institución, cuya fundación se aprobó por el Consejo -

Universitario el "26 de enero de 1971, siete meses después c1e iniciada la -

administración del do~tor Pablo Gonz~lez Casanova"2 como Rector de la UNAM. 

Poco se sabe del grado de aprovechamiento que han tenido estos jóvenes 

universitarios en y después de su bachillerato. qué carreras profesionales -

eligieron, cu~l fue el Indice de reprobación, a qué activir1ades socio-econó-

micas se han incorporado y si estas tareas tieni:n relación con sus estudios 

en el nivel medio superior, es decir, tenemos escasos conocirnientos acerca -

de lo que Institucionalmente se ha denominado el "perfi 1 del alumno del CCH". 

Seria complejo seguir los pasos de 19 generaciones de alumnos en cada 

uno de los planteles, por lo cual la presente tesis se limita a elahorar un 

reportaje o investigación profunda de la Primera Generación de 

1.- Pereznieto Castro. ~nel. Algunas consideraciones acerca de la reforma 
universitaria en la t.WAM. México, D.F. Edit. UNAM, 1980. p. 44 

2.- UNAM.Pablo C-.onzále;: Casanova, 6 de mavo de 1970-7 de diciembre de 1972. 
México, Ed. Andrómeda, 1983. p. 17 



Alumnos del Plantel Oriente. 

Este reportaje no presenta las caracter!sticas de estos alumnos en -

forma parcial sino que incluye el contexto social, económico, académico. ad

ministrativo y politlco en que se desarrollaron durante su bachillerato, pa

ra comprender el objeto de estudio de una manera mAs completa. Se busca res

petar los hechos lo mAs fielmente posible. mostrarlos desde varios Angulas o 

aspectos para que el lector se forme una opinión sobre los alumnos referidos. 

De hecho ya existen algunas investigaciones que han tratado el "Per

fll del alumno de primer ingreso al CCH", pero pocos que tomen en cuenta los 

aspectos académicos. socioeconémicos. poi lticos y administrativos, de tal -

forma que se expliquen mejor les resultados de la indagación y, en consecue!)_ 

cia, se comprenda como Influye el contexto social en los alumnos, sus califj_ 

caciones e inclinaciones profesionales. 

la presente investigación se inscribe en un marco que contribuirA a 

ampliar los conocimientos existentes sobre el CCH, en particular el Plantel 

Criente y a entender el papel que juega el Colegio en el ~mbíto de la educa

ción nacional, sobre todo en el nivel medio superior. 

La creación del CCfl h~br~ de ubicarse históricamente dentro de "la -

Refol'l!la Educativa planteada durante el sexenio de Luis Echeverr!a Alvarez, 

de 1970 a 1976"3 • 

3.- Ba.utista Mela, Blanca Rosa y Barrón Tirado, Concepción. Sirrp?sio interna
cional sobre el bachillerato. México, P.F. F.d. UW.H-CC!l, 1982, p. 1070. 



"Dicha reforma surge en el momento en que se debla responder a una 

serie de demandas y contradicciones económicas, pollticas y sociales. Por un 

lado, en el pals se habla puesto de manifiesto una crisis pol!tica con una -

rebelión estudiantil y, por otro, se sent[a el desequilibrio estructural de 

la sociedad mexicana, aunado a una crisis monetaria que devenla"4• 

"Desde esta perspectiva, el gobierno tenla como proyecto la reorganl 

zación del aparato estatal, la modernización de la econom!a y de la pol!tlca 

del pa!s, dentro de un marco de apertura democratlca y de diálogo entre el -

pueblo y el Estado; requer!a de fortalecer su hegemon!a no ya con elementos 

coercitivos ( 1968) tenla que ganarla por consenso a través de estrategias -

definidas"5. 

Apoyándose en esta poi ltica se inició un proceso de reestructuración 

de diversas instituciones del pa[s, concretamente de la UNAM. 

"El proyecto modernizador de la Universidad tenla como finalidad vol 

verla eficiente en términos de que cumpliera "correctamente" la función prl!!_ 

cipal que tiene asignada: formar cuadros acordes a 1 desarrollo capital lsta, 

generándose as[ un proyecto que contemplara dicha reestructuración a tres -

niveles: académico, administrativo y difusión cultural"6• 

El doctor Pablo González Casanova, Rector de la UNAM en 1972, aflr-

mó en ese año que el CCH permite la formación si stematlca e Institucional de 

4 .- Ibídem. p. 1070 

5. - Ibídem. p. 1070 

6.- Ibídem. p. 1071 



nue .. as cuadros de ensei1anza merfla superior y u11 tipo de educ~cfóri que 1.:ons

ti tuye un ciclo por si mismo, que puede ser preparatorio, terminal, también 

profesional, a un nivel que no requiere aiin la licenciatura y que exige el -

desarro! lo del pals. 

Agregó el doctor Gonz.!lez Casanova que el plan de estudios ~el CCH -

es la slntesis de una vieja experiencia pedagógica que husca combatir el en

ciclopedismo. El plan subraya el tipo de cultura que consiste en aprender a 

dominar el idioma nacional en los tal !eres de redacción, • emprender una en

señanza interdiscipl ini!ria. 

En el "Proyecto para la creación del CCH y de la Unidad Académica -

del Ciclo de Bachi 1 lerato" se especifica que en el carácter interdiscipl ina

rio de la enseñanza en estas unirlades del CCH. se conjugdn las matematicas, 

el español, el nétccto cientlfico experimental y el histórico-social. 

Asimismo, en este proyecto, cuatro facultades tornaron la iniciativa -

de organizar la estructura académica referida: Ciencias y Filosofla (de las 

que surge esencia!nente la enseñanza de las matemHicas, flsica, bio!ogla -

lógica, historia y español) y de O•Jlmica y cte Ciencias Pollticas y Sociales 

(de las que surgen la enseñanza de la qulmica y del método histórico-social 

aplicado a los fenómenos de la sociedad contemporfoea y a los estudios pros

pectivos de una sociedad en proceso de cambio, una sociedad que pedla un -

nuevo sistema de enseñanza. 

En un intento por recuperar imagen y confianza, ambas deterioradas -

por los acontecinientos de 1g6S, la ! !nea gubernamental propicia una apertu-



ra democratlca, Que es aprovechada por las autoridades universitarias para -

introducir un proyecto innovador cc.w ES .:1 CCH. 

La creación del Colegio "no se ubio sclanente en un contexto nacio-

nal, es necesario ubicarlo a nivel internacional. En dicha época se da todo -

un movimiento mundial tendiente a desechar lo tradicional y orientar la eduC! 

c:ión hacia una renovací6n de los sistemas vigentes',] 

"El origen del CCH también es una respuesta a la exigencia en Ja fer 

maci6n de técnicos rr.edios par= cubrir las necesidades del aparato producti\'O 

del pats"'8 ; =de~.!s de Que intervienen circunstancias co.,,o los mcn·ir:iientos de 

profesores, médicos y obreros. 

Podríamos aportar rn~s información sobre aspectos Msicos de la crea

ción del Colegio, sin embargo. para esto ya exi~ten documentos. revistas y P!!. 

bl icaciones que la contienen. 

Con los antecedentes señalados y con el contenido de Jos capitules -

del presente reportaje, el lector tendra mAs elementos para formarse un jui-

cio de lo propuesto al crearse el CCH y de sus logros y deficiencias reales, 

concretamente con el seguimiento de los alumnos de la Prir.iera Generación del 

Plantel Oriente. 

Para entender el estilo de la redacción y los elementos Que aporta 

7.- Be""-e.rril, Josefina y sá."'lc.'iez, Alberto Luis. "Uniformidad o creatividad -
en la educaci.00". Ap..tntes, México, r.d. Plantel 1\Z.cap:>tzalco del CCH. Nc.5 
Julio-septiembre de 1982. W· 26-34 

8.- Ibídem. 



r:sta investigación perioafs.tica. prevta~nte deb"?.":IOS entt:nder lo que signif.!. 

ce un re;:.ortajr: i une invest1gaciin social. Al respecto e:r.:isten varías defi

n1c1onr:s scbre e1 primer cc::ncepto. Mientras unos autores oesucan la objeti

vídad. eJ es.tilo directo en la rr:dacc16n, otros mencionan la importancia de 

avortar nuetos t:nfoques en relación con investigaciones enteríores; algunos 

rr.lis p1ensan que no es $uficiente con describir los he:hos sino es neces3rio 

interpretarlos. ya que tienen múltiples e.r:plicaciones, las cuales tratan de 

esclarecer lo acontecido. 

Para profundizi:r sobre el te-ma se presen:~n algunas definiciones y, 

posteriormente, s~ aportó una dcfini.:1ón versor·::l. 

Gonzalo Martfn V1vald1 considera Que el reportaje es "un relato pe--

riodtstico esencialmente tnfor.nativo. libre en cuanto al tema. ObJetivo en -

d3 cuenta de un hec:ho o suceso de interés actual o humano; o también una na-

rraci6n informativo!, de vuelo mjs o menos llterario realizada según la pers~ 

n~lidad del escritor·periodistc .. 9. 

Al referirse al concepto en cuestión, Vivaldi diferencia entre el 

reportaje 'estandar" y el reportaje profundo. Respecto al primero, señala 

que en la información escueta se nos da el esquema de un hecho o suceso, se

gun el módelo formal preestablecido. "El Informador ha de someterse aqul al 

imperativo periodlstico de la pirémide invertida que consiste. en esencia, -

9.- \'ivaldi. Martín. Géneros pericdisticos. l"lad:"id. r.dito:.-ial Paraninfo, -
1973 p. 65 



do llevar al principio de su relato la parte rn!s relevante del mismo"'°. 

El tipo de reportaje, según señalarnos anterlomente. sostiene Que el 

11 periodismo moderno no se agota en este tipa de infonnaciones est.~ndar. La -

tendencia del periodismo actual es hacia el reportaje profundo o gran repor

taje y Que pOdr!a ser diferenciado como un trabajo rn!s personal y libre, do!'. 

de el módulo formal se rinde, se doblega, ante la personalidad del perlodis

t.a-escri tor1111 • 

Mario Rojas Avendai\o distingue dos categorlas de reportaje: aquellos 

que surgen de 1 as noticias mi srrias ch funa1das v ;.;;bl ü:~d3 s. y 1 ~s que el pe-

rioctista busca ~or propia iniciativa, cuc.ndo :rata de dar respuesta a inte--

rrogaclones que el público no e1.presa, pero que espera con relaciM al inte

rés Que haya puesta en Jos hechos, los problemas o las opiniones vertidas -

por Jos dernAs. 

Para ambas categor!as de reportaje, el que surge de Ja noticia y el 

Que es producto de la Iniciativa del periodista, hay técnicas precisas de -

trabajo para la elaboración del mismo (ver anexo número 1), 

Entre los diversos tipos de reportaje ¡¡ue ~!stiogue Rojas Avendaño -

estan el Expositivo, Descriptivo, Narrativo, Retrospectivo y anecdótico (ver 

anexo nllmero 2). Debe advertirse -agrega- Que los tipos de reportaje antes -

mencionados se mezclan, en ocasiones. unos con otros. En el reportaje expo-

10.- Ibídem. p. 67 

11 .. - Rojas AvMldaño, Mario. El re??rtaJe m:de!'nO. México, fd. Facultad de -
Ciencias Politic:as y Sociales de la ll-lA.""~ 1976. p. 13 



sitivo habrA tal vez necesidad de acudir a la narración, a la anécdota o a -

la ~escrtp.:.ión. y asir.:is;.io, e~ el ~escriptivo habr~ que sostener una tesis o 

habrA Que hacer r.iemoria de antecedentes de escuelas pictóricas, de eventos -

deportivos o de viejas lecciones sentimentales en material musical y l lrica. 

También Julio del R!o al abordar el tema del reportaje dice que: el 

término proviene de "reportaje", palabra francesa con la cual se querla ex--

presar un informe o "compte rendu 11 de cualquier hecho o suceso. ºalgo que el 

reportero juzga digno de ser referido" 12 . 

Ju! io del Rio diferencia los rasgos de la investigación social y el 

reportaje para aclarar cualquier confusión que pudiera e:dstir entre estos -

tipos de investigación (ver anexo 3). 

De tal forna que, para el exdirector de la Facultad de Ciencias Poll 

tica; y Sociales, el reportaje es un género perlod!stlco que consiste en na-

rrar la información sobre un hecho o una situación Que ha sido investigado -

objetivamente y que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento social. 

Existen otras definiciones. solo que para no alargarse demasiado se 

puede concluir que el reportaje es una investigación period!stica, profunda, 

lo mAs completa posible de acuerdo al tiempo disponible, sobre un ángulo de~ 

conocido de un hecho social Que no solamente muestra los incidentes aislados 

12.- RÍo Reynaga, Julio del. Técnica del reP?rtaie. Tesis. Escuela r;acional 
de Ciencias Poli t.icas y Sociales. p. 11 



r,eros pericdtsticos y res;>cta lv r,,~s fielt70€:nte los hi:chos. sin Q'.H! a;Bri!zc~ 

el reportero o s:;s opinic!"les. S~l.amente los ..:le-:..t?:itos oue le ::-e!T':itdn al le.:_ 

ter analiBr, inter-Dretar y -::on:lutr sobre el t:-:::-;a trat:!do en la re~erida i.!:!, 

vestigac16r. 

t..s! entor.~es. esu tesis aporta inforr;aci6n y eler.-i-ent.os que pueden -

tO'narse CO"ilO base oara abreviar o facilitar el trat>ajo ~e futuras investiga

ciones. ya sea p:::r aiumnos e ;.-ir~fesores del plantel. o de otn.s dependencias 

universitHias / e1.tra:universitari~s; ccn!ritu)e e:i par:e ? reconstruir la -

histort a del Plante! Oriente cor¡ ObJ12to ~e CC:'7';:render 1 a act1 tud acaCémica -

del estudiantl!d~ curc:ite su e.~:.5ncii? e-o el t:c:~1 l lento. 

Con este enfoque del reportaje rncluir'.'IC~ en esta investig3ci6n peri~ 

dlstíca. entrevistas 3 Jos orot3gonist3S d'el P;antel Ori-=nte. de 1972 a 1975, 

(;'ntre ellos .d ;:irofesores. alur.:nos. autondades. 3:th'istas. etcétera; datos 

estadisttco:; torr.3dos del arctih'o de Servicios Escolares del plantel referido 

y de la Unidad Académica d~l Ciclo de Bachillerato y de otras fuentes rela-

cionadas ccn el Co!~gio. 

El hecho de emplear cuadros y datos estad!st!cos nos lleva, por mo-

mentos, a considerar Que no se trata de un reportaje sino de una !nvestiga-

ci6n soclol6g!ca. debido al estilo empleado, sin embargo se pone énfasis pa

ra Que predomine el lenguaje perlodlstico, sencillo, ameno, claro, sin incl~ 

si6n de tecnicismos que pudieran confundir al lector o simplemente no enten

der dichos términos. 



Respecto a la información contenida en i:~t! irivestigación. es~a::.::is -

conscientes 1:¡ue s6Io es una pequeña a:p-on.ación sobre el ter.:a, ya que aún -

existen infinidad de fuentes por exolotar. No obstante lo anterior, el pre-

sente reportaje reúne elementos de uti 1 idad para profesores y alumnos del -

plantel. 

Con frecuencia Jos profesores piden a sus alumnos Que investiguen -

cu~les han sido Jos directores del Plantel Oriente y en Que época estuvieron 

pero.los alumnos rara vez encuentran alguna publicación o docur.iento que reúna 

estos datos. En consecuencia, la comunidad estudiantil durante sus cursos en 

el C.C.H. se ve en la necesidad de realizar encuestas que muchas veces les -

lleva gran parte del semestre y, por consiguiente. no alcanzan a ver co:iple-

tos los prograr.ií!S ce las asignaturas. 

Asl entonces, este trabajo contribuye en parte a reconstruir el pa-

sado del PI antel Oriente, con el objeto de comprender Ja actitud académica -

de Jos alumnos durante su estancia en el bachillerato. 

Para elegir el tema consideré varios aspectos: 

a) Falta de información o una publicación sobre el tema. 

b) Existencia de fuentes con datos valiosos y próximos al Jugar de -

trabajo de Quien esto escribe. 

el Haber formado parte de Ja Primera Generación de alumnos del Plan

tel Orient':'. 

d) Contar con publicaciones y libros alusivos al tema. 



Como es normal, en la elaboración de este reportaje también hubo -

obst.lculos para conseguir la Información, testimonios, opiniones, etcétera. 

Gente que negé tener datos cuando en real id ad los tenla, o bien otros que no 

aceptaron colaborar, no obstante esto, se buscó obtener la Información por -

otros canales y se logró en la medida de lo posible. 

nera: 

Por tanto se conformó un reportaje, estructurado de la siguiente ma-

1.- Carau!a. 

11.- Dedicatoria. 

111.- Indice 

IV.- Introducción. 

V.- Desarrollo del Reportaje con cinco capitulas: 

1.- Retrato de los alumnos de la Primera Generación. 

2.- Aspectos académicos. 

3 .- Aspectos socio-económicos. 

4.- Aspectos administrativos. 

5.- Aspectos pollticos. 

VI.- Conclusiones. 

Vil.- Blbliografla. 

V 111. - Anexos . 



CAPITULO 1 

1. - ALUMNOS FUNDADORES DEL PLANTEL OR 1 ENTE 

1.1.- USICACIOll SOCIAL DEL PATITO FEO 

Los funcionarios del Plantel Oriente del CCH, en el interior de la -

Dirección, escuchaban los gritos y consignas de repudio por la designación -

del director que el Rector de la UNAM hizo ese 9 de mayo de 1983. El profe-

sor elegido habla tomado posesión d!as antes, casi a las diez de la noche, -

como si se tratara de algo clandestino y tuviera que cuidarse de que alguien 

no simpatizante con él , lo viera • !lo le fa! taren los acostumbrados abra-

zas y felicitociones del personal local y de otras dependencias del Colegio. 

De la misma forma que llegaron a la ceremonia ocultos entre las sombras. as! 

se fueron. Tal pareciera que fuera delito ser electo director y cómplices -

quienes lo aceptaran como tal. 

A.t-iora la situación era diferente. 1a CO:":J!.midad ~edia cuentas. gol-

peaba las ventanillas y puertas donde los secretarios y jefes de departamen

to se mantenlan atrincherados. ºSalgan, no les vamos a hacer nada, solo que

remos tomar pac!flcamente la Dirección". En el exterior de ésta, el contin

gente que ya no pudo entrar por fa! ta de espacio, también golpeaba las ven

tanl llas. "Dame una C -gritaba una activista con voz agudo y fuerte-. 

Ceeee ••• contestaba en coro la ola humana. Dame otra Ceee, Ceeee; una h, -

hacheee ••• una O, Oooo •.. lQué dice?, CCH Oriente, muchas veces. CCH ••• -

•Fuera oportunista". 

Hagan una valla, gritó alguien y el grupo se dividió e.n dos para --

- 1 -



formar un pasillo que llegaba a la puerta por donde f1nalrnente salieron Jos 

funcionarios. para trabajar durante algún tle~po en otros edificios del mi~ 

mo plantel. 

Tiempo antes. en una expulsión de autorirtades parecida donde partic!_ 

p6 Mario Falcón (quien tomara la Rectorla rte la UllAM con f\iguel Castro Bus

tos, Antonio Castillo y Carlos Arauja, el 31 de jul lo de 1972 ). este fue-

acusado por los funcionarios de robo de algunas pertenencias y desalojo vlg_ 

lento. Por este motivo estuvo encarcelado varios a~os durante los cuales 

tuvo careos con personal de confianza, de la administración desalojada. 

lPor qué tantos destierros de este lugar? lPor qué el cargo de direc

tor Quedó vacante por .:iños, tanto qi.;e cuso en pe1 igro q11e los egresados de 

la primera generación de alurinos conttn•1ara sus estudios a nivel superior? 

Autoridades nombradas por el Rector eran excluidas y rechazadas con -

frecuencia por la comunidad estudiantil y docente. A decir de algunos testi

gos, hubo quien duró un sólo d!a en el cargo. 

/\lJte este panorama lCual y cómo fue la formación académica de la gene

ración estudiantil que estuvo gran parte de su bechlllerato sin director? 

¿Qué aprcvc::tiar.iiento ac1'd~tco obtuvo esta generación y de que m~nera

lnfluyó el contexto social? lcómo se solucionó el tr~mlte de pase a facultad 

de los alumnos sin una autoridad oficial? lqué grupos pol lticos de profesare:; 

y estudiantes surgieron en esa época y a qué Intereses respondieron? lqué -

retrato se podrla cooftgurar de los a1t1mnos y profesores que estuvieron en -

el plantel de 1972 a 1975? 
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iAnte la situación se~alada. qué actitud asumieron les autorid.;jes 

de la Coordinación del CCH y Rectorla? lcómo se llegó finalmente a mantener 

una estab!lldad en el plantel? 

Las preguntas anteriores y algunas otras son el objetivo de este re

portaje; por consiguiente, diremos que en relación con otros planteles del -

CCH, a Oriente le llaman el "patito feo•. entre otras causas por sus caren-

clas y ubicación, ya que tiene a su alrededor colonias proletarias. 

Gran parte de estas.al fundarse careclan de los servicios públicos -

m~s indispensables como son la luz eléctrica y agua. 

Sólo como ejemplo se pueden mencionar algunas colonias de Ciudad Ne

zahualc6yotl o bien algunas cercanas al "peñón viejo 11
• en donde las minas -

explotadas en los últimos diez a~os han dado lugar a grandes hoyos que seme

jan muelas picadas y en cuyo interior viven !'10 poc;iis frimil ias .. 

El Plantel Oriente, que tiene su domicilio en Canal de San Juan y -

Sur 24, Colonia Agrlcola Oriental, Delegación de lztapalapa. colinda al - -

oriente con la Unidad Ejército de Oriente, parte de la Unidad Ejército Cons

tituclonalista y colonias como El Paralso, Santa Martha Acatitla, Santa Ma-

rla Astahuacan, Alvaro Obregón y Santiago Acahualtepec, entre otras. 

Respecto a insto1acioncs distintivas 1 se encuentra la Escuela Nacio

nal de Estudios Profesionales Zaragoza, con dos unidades. una de ellas si-

toada a escasos metros de las muelas habitadas antes referidas; la Cllnica -

Hospital del ISSSTE Ignacio Zaragoza y la Unidad Deportiva que se construyó 

- 3 -



¿!'d cerc~, rio lejos de donOe se er-icontraban los tiraderos d~ Santa Cruz Me-

Con la des~parici6n Ge E-stcs tlraóeros se esfum5 la fuente de trab! 

jo óe muc:.ho~ pepenadores que recolectaban cartón, vidrio. hueso. lat.as, co

bre y dive-rs.os materiales Que vend1an para mantener a sus familias. No pocas 

hebitatíorie~ de )a colonia Santa Martha Acatitle se construyeron y amuebl~ 

ron con materlol y objetos ertraldos óe ese lugar: !Aminas oxidadas, hules, 

co1ct1ones y llegaron a tener hasta sus "arbolitos de navidad" con toóo y -

adornos. tambifn escogidos entre la basura 1. 

los hijos de estas íare1l1Bs. y en menor grado de otras colonias. gQ_ 

zabzrn de.1 ag!.IB de una alberca natural. ya que t:n la zen~ norte de esos tira-

deros se formaban amplias laguna.!: en donde no solamente los niños sino tam-

bién los adoles.centes pract1col:Jar. c~a\·ados i1e-sde :.m trampolln construido con 

ramas, llantos de autom6viles. esponjas y todo lo que parec!ales adecuado2. 

los deport.istas 11 bur9uesitos" al final de sus pr~cticas de natación se unt! 

ban crem! en el cuerpo para que no quedaran "cenizos .. debida al lodo disuel-

to en el agua. 

Más al U de esas lagunas, se encontraba un llano al que no se le ve[a 

final. Uno de los linderos de este despoblado estaba cerca del Peñbn Viejo. 

A las faldas de este habla milpas Que se extendlan y penetraban hasta una -

arboleda, la cual tiempo después óesaparecer!a casi en su totalidad para --

1.- Observación personal 

2.- Ibidem. 
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dar lug<r a la colonia Alvaro Obregón. 

Posterionnente.a un lado de esa colonia. se abrió una avenida que co

munica a los calzadas de Ermita lztapalapa e Ignacio Zaragoza y la llanura -

mencionad!! Quedó niarcada por es.a herida en su cuerpo, la cual tuvo que so;:ior. 

ur por años el humo proveniente de los tiraderos y Que en un momento da.do -

tamoi~n cubrió el espacio del Plantel Oriente. 

Actualmer1te ese lleno carga sobre sus hombros el peso de otras colo-

de la Oelegac16n de lztapal•?• que inauguró el e>preSldente Miguel de la Ma

drid. 

Hacia el norte. el Plantel tiene colonias com:i l :i Tepalcates; parte 

de la Unidad Habitacional EJército Constitucionalista y varias colonias de -

Ciudad Nezahualcóyotl como la Raúl Romero. Pantitlán, Agua Azul y Aurora, e" 

tre et.res. 

Los principales avenidas son la calzado Ignacio Zaragoza en el O.F. 

Hacia el sur se ubican las colonias Vicente Guerrero, Del Moral, -

Santa Cruz Meyehualco. San Felipe y Colonia lztapalapa. entre las más cono-

cidas; avenidas destacadas: Ermita lnapalapa. 

Instituciones o instalaciones: Delegación Iztapalapa. Plantel lztap1 

hpa de Ja Universidad Aut6norr,o Metropolitana y al sureste la Central ne --
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Ahasto la cual. a diferenci~ de la Merced. cuenta con bodegas mlis amplias

Y est! -cte acuerdo con datos pertodlstícos- mAs centrl:!lizad~ en unflS cuan-

tns manos. 

Por el poniente del Pl•ntel,se locel!z"" 1-s colonios Agr!cola 

Oriental, Puebl•. feferal, Jard!n Balbuena, Granjas M~>!co, etc. 

Se encuentrnn construcciones como 1 a C iudat1 Oeport i Vi': c1e le Hagrtri l~ 

na Mh'iuhcn. Paluio de los Deportes. Escuela Superior rle Edut1lci6n F1sicr-

(ESEF) y il d1terenc1a cte los otros puntos carr11n11les riel P!l!ntel. cuentA --

con fl Serv1c10 r1él Si!:tem;i de Transporte Colecti\•o, cuyas e~t.flciones rr.As-~ 

tfi programtida par11 continuar el servicio de PMtitlJh ri los Reres lt1 Priz. 

1.2.- FJSONO~lA DEL ''PAT110" 

Uri i'tlumno de la Primera Generacibn recuerda corno fue su primer con

tacto con el Plantel 3• Habla recibido la document•ción en donde se especifl 

caha su aceptación en el Pl,ntel Ot del Colegio de C!enciRS y Humanidades. 

Habia un croQui s donde se iridic.!lbtt el lugar ex.acto en donde se encontrttbr.-

Por este motivo •cud!6 Bl lug>r y observ6 que •penos estaban las estructu -

5015 alumnos. bajo esas estructuras t.rabajaban algun~s albariles a quienes

se di rigió: 

3. - iludern. 
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- ¿~entonen, ne 5dben rtonat QU!?'\l# e! r-111'1U:l óe! ':DleyIO ae Ciencirts 

y Hu"lclnl ntH1es? 

- lle;, nu sruiemo~. ifQUí \Ir. r. ser une esc1wla c1e Ja U111· .. wr~H111<1 pero " 

no .r,,,1J11e111os como !:ie 'Jr. cJ 11 rlflJdr. 

(1!'i!Cld5.. 

Como yo l1dLÍb recorr·Jrlo 11110 e~ten~a ?nr1ri a la retlanr1ll rlc e~a com--

t.rutc1ón, tomprenc!ió que rJt1f serie li! escm:la tlonrJe cst11r1ldrln, s.o1o !irthri11 

QUE! esperar o que terni1ncffrlll rie forrctr esos esqueleto!:. que serlnn Joi:, ert1f1-

/\I rn1r1c1rs.e lr1:, r;J,:¡ses eu estt: -rerorr1o E'l eu.1lun1110 f.lurinlfo Ci1n.1~-

1THZ urttz:i-. tidSta lris vaca~ tmrirllian r-Jr.se. En unr; m:rl!.ián e~tiit1:1mos en -

e>.ilmen y E: 1 profesor H i cardo llravu estclt•il vol lérHIO lldc i i'. la pared. 1 ntempe~ 

tivomem.e apare::ib una VdCd r1111uanrio y nos espantó. En ese t1ernpo no trnhfri 

para 1974 el señor EnriQue GnJ larcJo J1ménez. quien era Jefe de intenrlencin 

óel p!ltntel. sef1al6 QUE "el 30 de JUI 10 ele ese afio yn contahan con 20 edi-

ficius los cuales aHiergaban 71 salones, siete bnf1os de mujeres y siete ele -

hombres116 . 

4.- Rodol-to Gut.lérrez Ort.1Z, eAalt1I1U1::1 \' actual profesor dtl Plantel Qnente. 
Entrevista. nm:iemb.:-e de l9t!S. 

5 .- JesUs V1llegas ü.rdaz, exa!wnno y a:::tl \·1sta de ha Primer e Gene.ra=i6n a~ -
Alumn::i.s. t.'nrre>\'.!.~t::!.. ~'::::!!J:-e :ié 19a5. 

6.- Gallard·.:-: J.irnénez En:-i:¡u;; "Qfi::.1.ci". !'-~xic:1, D.f., em·ü1...i:i al licencia:i:i -
Fe.rnan:t'=> Pérez Rasga:i::i. Arciuv~ del Plant.el Or1ent.~. 
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basur.L 

van-eras. n~ :iabfa ni hat.r¿ p~rsonal suficien:e ni ;:1',0aci!.ac!o para r.antener -

Era continu:J el avanc= de Jos vecinos -a~adi6- que llevaban a tirar 

su basura o !nirr.ales a oast?r al plantel; constantes ir.cursion-=s Ce. las b:!n-

re:fan para drvgarse o atacar 3 los jóvenes; habla p.o~os lcbor~tcrios y ;.;u--

7.- Anrardo franco Gabc!a. p:-~fesor del F'la'1tel 0:-ien:e. E:;trevi.st3i. 19 de 
dic.1~:-e Oe l 9S.5. 
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chas carencias. lugar inhóspito; en lo que a~ora es l• lib•erlñ, ventilan so-

pes y nhuaraches". que comi¡i¡rnos en rrierlío de la tierra y vacas. Por consiguie.!! 

te nos enfenn~bamos de todo; hasta 1976-77 se construyó la barda con millón 

y medio de pesos iera un dineral! 

Fabiola Belr.ian ~lej•ndro. alumna de la pri•.erñ generación en el pla!l 

tel. al recordar su primer enfrentrimiento en esta escuela, expresó que le --

desilusion6 un poco encontrarla a medio construir. sin embargo, ••esto sebo

rro más tarde con el entusiasmo de los profesores pu1?sto Que en esa escuelñ -

nueva se aspiraba un aroma de l ihertad 118 • 

La ubicación geogrHica -r::onünu6- era un lugar desierto. con tolv~ 

neras, lorlo en tiel7lpo de lluvias. Una vez en clase cruzó una rata gigante y 

todos nos subimos a las sillas y l'lesas; en otra ocasión los alumnos del gru

po 420 metieron una vaca al salón y la torearon. 

l~u!l camión? Habiri una especie c1e aisla<:'liento porque a l~ sal ICHI -

tentamos que c~minar como un kilómetro para iibordar el autol)ús. ~si entre v2._ 

ríos nos proteglamos de los robos y violaciones; eron pésimos los medios de 

comunicación Que existian. 

Al sur del plantel. como hasta la fecha, habla un extenso terreno -

baldlo donde habla rontones de tierra y algunos arbustos. ~l oriente, can-

chas deportivas con tierra suelta, en donde algunos alumnos jugaban "tochi-

to• y después de cada tacleada sallan to~os "e.-:ipanizados• 9 

S.- Fabiola Selman Alejandro, exalu.ma del Plantel oriente. Entrevista. 27 de 
enero de 1986. 

9 .- Observación personal. 
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J.0.- David Phego O.iaz. e>:alumno del ?la"ltel Oriente. Entrevista. 12 de di
ci ernbre ele 1995 • 
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1,j,- f<(TRATO DE LO'i OESCEllOIENTES. 

(n 19n r.e insrrtt.J1erar1 5016 1tlumnos, quienes conforrn.11ron la prime

ra generación de élUfllnos. c1~l plantel re"erido. Dichos eetucandos al ingresi!r 

Bl CCH se encontrara~ cori un cambio en el sistema de enseñanza con relac.ibn 

a la educact6n media. 

Esto im¡;l ir.6 tilmtdén camb1cs de actitud en su personalidad. 

De acuerdo c:cin el oocumento "El por Qu~ y para qué del bachillerato" 

este supone a1ez CHf!c:ttrisuc:r-~ Qt1E: tl t-.;.tu,~icnte ctehf-r~ rcu'1ir e lo l~rg~ -

d~ !;U formnr i On rnnia tar.r1i11 er er. e 1 CC~: 

1.~ Forman.~ como bachiller pare ciclos superiores {carltcter prope

d~ut! co). 

2.~ ti.~um1r una mcne-ra rie cct1iar llamada cult~ra social de uno manera 

acefJU1tde, es decir. a travé~ dt.> una rnen1aciófl intelectual racional. 

3.- Adquirir y producir una cultura b¿sic.e en su estructura y en sus 

element.cs. 

( •• fl.ct::u!r!!' une cult11r"' 11nlvtlrsitaria, es decir. ser consciente en 

mayor o menor grado de l~ Cliltura que se comparte a través de la "critica -

ideológica11 con todo lo cual se elimi011 por completo su "irracionalidad". 

5.- Pasar d2 lt.i sirilple coedstefl:ia o contemp1aci6n. a la transfor

mación de la rel'tl id11!1 q~re- le rodea~ 
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6.- 1..similar. interiorizar, transmitir conctentemente y Eririquecer 

esta cultura b!sica universitaria. 

7. - Obtener lonoc imientos, comportamientos y Cestrezas que se ubí--

quen en un "Justo medio". 

8.- Adquirir una ''cultura bastea universitaria media',' es decir, que 

sea propia del medio o del marco cultunl compartido con un cierto grupo ou-

mano. 

9.- Aijquirir una c.ultur;: de c~ract~r c1entlf1co que lleve a unci vi-

.s.i6r1 hun.ani.s.tci de 11::1 c1encies y a una v1s1on c1entif1ca 1.1el hombre y la soci~ 

dad. 

10.- Interiorizar su ex;leriencia intelectual para "captar globalmen

te Ja realidad 1111 • 

Qodolfo Gutiérrez Ortiz, al referirse a la caracterización r<e los • 

alumnos del CCH, en el periodo 72-75, expresó que los profesores los hacían 

ser cr!ticos de su entorno social 12 • 

Lo educación tradicionalista -aijo- iM marginando los valeres mor.2_ 

les del individuo y en un momento d;do toóos esos profesores jóvenes que 11! 

garon a darnos clase los retom~n y nos crean un nuevo tipo de conciencia, un 

nuevo tipo de educación en la cual el alumno no solo es receptor sino ta~bién 

emisor. 

11.- México.D1recc1ón Cieneral de Proyectos Académicos.Simoosio in -

tern21cional sobre el bachillerato.Ed. UN.A.M-CCH, 1982. Torro 6. 

p. 1508. 
• 12 • 

12. Rodolfo Gutiérrez Drtiz, exalumno del Plantel Oriente.Entrevista.1985 



Se tenla la Idea -relató- que "los alumnos que ingresAbamos al CCH, 

eramos individuos rechazados por la propia Universidad, gente no apta como -

quien dice ... burra. Ya en el Colegio me di cuenta que la situación era dife

rente a lo que pensaba la gente". 

Al recurrir a opiniones de varios funcionarios y escritores en 1975. 

"los directores de las facultades de Ciencias Pol iticas y Ciencias, de la -

UNAM, en ese tiempo el 1 icenciado Víctor Flores Olea y el doctor Juan Luis -

Cifuentes, respectivamente, coincidieron en sei\alar que el ingreso de la -

primera generación de egresados del bachillerato a sus facultades constitu

yó un vigoroso impulso a la UNAM" 13 . 

El licenciado Flores Olea ai\adió que, "en términos generales, es -

una generación activa, din~mica, en sus iniciativas, en su preocupacitn por 

por investigar. Es una generación que ha sido un elemento vivaz que ha act.!. 

vado y ha interesado en nuevas formas y estilos de trabajo a estudiantes de 

otros sistemas. Es una generación que ha sido positiva en la Facultad de -

Ciencias Pol iticas y Sociales, sin desconocer que una minarla de esa generE_ 

ción, ha planteado en términos poco precisos la participación en la ensenan. 

za activa, a veces en forma exagerada, y establecer algo as! como discusio

nes de asamblea poco organizadas en cada una de sus el ases" 14. 

Creo que es necesario -agregó- establecer la participación activa 

para definir en que consiste, que de ninguna manera significa la desorganl-

13.- Gaceta a:H No. 25 Semanal. México D.F. Enero 30 de 1975. p. 4 

14.- Ibídem. pp. 4 y 5 
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zac1ón ce Jos cursos y en la octivid?Jd académica no articulada y no coordi

nada. sino precis::!:mente en una actividad muy organizada porQue la investig~ 

ción y la reflexión autónoma irnpl ícan un mayor nivel de or-ganización inte--

lectual. 

Por su parte, el doctor Cifuentes manifestó: "nosotros hemos hecho 

un muestreo y hemos estado trabajando con ellos. sobre todo en el area de -

flsica. Y as! hemos vista que en un porcentaje alto. la pr.paración que ha-

blamos pensado iban a traer, ha sido adecuada. no son gentes que memorizan 

libros -añadió- sino gentes Que se hacen preguntas sobre Jo Que estan estu

diando. Esto ha permitido que Jos mismos estudiantes. quienes viven de la -

Escuela Nacional Prepart1toria, se contagien de la inquietud de los alumnos 

provenientes del CCH" 15 . 

En este sentido el escritor Arturo Azuela estuvo de acuerdo en que 

los jóvenes del CCH son capaces de elaborar preguntas cien formuladas. 

El investigador de la UNAM Alfonso Berna! Sahagún al referirse al 

alumno del CCH, manifestó que "participan m~s que los de cualquier otra in_?. 

tltución educativa, sin embargo su falta de experiencia y de visión los ha

ce menos consistentes que los de otras escuelas, aunque esto es propio de -

la etapa vital por la que atraviesan" 16 • 

l'; .- Ibidern. 

16.- Gaceta o::H No. 48, Semanal. México, D.F. septie:±re 18 de l.975. p. 2 
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1.3.1.- Df rnL P~LO T~L l<STILL~. 

Ptira conocer 1a Of.oltt16n oe los ;irofe!.ar·e~ oel p!ant'2l ~ri torno a -

la cnracterizacH.m de lüs. t!lumnos de le primera generacJ6n. el d:icente hr--

marido rranco Galic1e !..onuvo: ''que !.Í los caracterizamos de una manen: poll 

t.lca y de acuer·no o nuestra~ conv1cciones, po':lriamos decir Que era un alum-

uo con!:".camte pero refl1.:jt!ba ~n mucho la inconsist.en:ie politice. inmadurez 

de acción de lo~ pr~pios profe::.ores del CCH y mós di:=l Plantel Oriente"
17

• 

La meyarlc -ciñad16- proven~amos del 68. Estuv11nos en la Uni\'ersi--

dad com~ estudiantes oel bacr.il lerato. "Nunca riema!. te-:nid:. un programa pol_!. 

tico ~obre qué hae,er ron este pcis. Entonces reflejbbam:is e los muchachos -

nue!i tro e!:pontanei smo. incariaci dad para formar ~Jroyectos; los jóvenes eran 

muy combatnos, con~c1entes oe la retdiciod. µod'.ór1 dl5t'Jt.ir con crg~me:-:to~ 

v6.l idos en un momento deterniinajo sobre cualqu112r asunto" 18• 

El profe!:ior Franco agregó que "en el aspecto académico no eran muy 

preparado~ porQue los profesores tampoco lo eran, la mcyorla estaban por --

terminar la carrera. Al llegar al plantel, record6 "nos dedicébamos de tie~ 

po completo a elaborar programas, materiales segun consider!bamns convenie!!_ 

te, tratamos de resolver un problema de inmediato pero nunca nos detuvimos 

ft pensar como hacerlo1119 • 

17.- Arman:\.:i f'ra.'l:;o Calicia. profesor del Plaritel Oriente. Entrevista. Di
ciembre de 1985. 

18. - Ibídem. 

19.- Tb.i.dem. 
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hres, sus ccrocirr.ier.tos: auy 1irn1t!d:is. fi1'.:1tz6. 

En ~n est:.:~io sobre el éxito a::=~énaco de sus egresados. oresenta

do por el Laboratcria EOucativo20 , se lee que los egresados del CCH se de--

sernpeñ!n cc,n rr . .ayor acierto genera1mente en carreras im¡:;.:rtid:s e-n algunas -

ftcultades com) Ci-e-ricias Politicas, Ciencias {f1sicc-r.;?te:r.!tícas y actuarla) 

y en medic1n.: integral, a t'.ll""erencia di? las orrf:'ras Ge c:i:nercio. ad;;;inistr_! 

.:i6n e i!'lge111er1~ éonde el riar2l Gel est!..!~ian:e es sólo recibir rn~m:irizcr 

l• infom.aci6n. 

De acuerd~ con investigaciones d.e la Cocrdinaci6n de 1ngen1eria -

(informe 197221 de la ENEP Aragón) los alur:;no; ~el CCH que llegaron a estu-

diar el prl~r año de ingenieria reprobaron en forma alar:Mnte en las tres 

primeros semestres de la carrera. 

HIJOS DE OBREROS EN LA UN~M 

Otro estudio comparativo entre los diversos sectores estudiantiles 

de la Universidad, refleja que la poblacibn del CCH comparte en gran medida 

sus caracterlsticas generales con el resto de la pobi~ci6n uni·wcrsi~aria. 

20.- Bautista Me.lo. Blanca Rosa. y Sarron Tirado, c:ncepc:ión., Si.ncosio inter
nacional sobre el badi.illerato. México, D.F. Ed. l.Nk.""~. 1982 pp. 1072 
y 1073. 

21.- Ibiácn:. 
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Por ctrc J.:d~. el estu~ho indica ~!1e les est!;:H?ntes cuyos padres 

de ft.milia .des.~ñan O<!Jpaciories en el comerci'.i. l~ ?ó.:r.inistra:i6n y los -

úl~ír:IO~ .:1'-:is, ~l ceins.ié€'.rar c;!.?e la re~resenu.:ión de estos SE::tcr~s alcanz~ 

el '' por tít:nto de lll c·obla::!6n total dE- ptif!t::r ingreso. 

De aqu1 -conr:Juye- se puede infHir Que sor¡ 1:-s. ~ectores ::-:edtos y -

meó1cs bajos los aue aportan la rriayor cantidad de as;>irantes at ciclo supe

rior y mectlo supt:rior. 

CRISIS DE LA REP.LJOAD 

Rodolfo Gutiérrez subrayó que "con base en el tipo de enseñanza -

del Colegio, a los alumnos se les ensi;M a ser cr!t!cos, pensantes y razonan 

1'es. Al egresar de esta institución detecté que tan pro~echoso fue este sli 

tema, ya que en facultad la mayor parte de los alumnos que participaban 

eran del CCH •22 . 

22 .. - Rcdolfo Gutiérrez ortiz. exalumno del Plantel oriente. Entrevista, no
viembre de 1985. 
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La profesora Josefina Becerri 1, quien participó en el Simposio In

ternacional sobre el Bachillerato organizado por el CCH, aclaró que el per

fil del egresado con! leva a algunos problemas que deber(an ser definidos -

previamente. Entre estos problemas -dijo- podriamos destacar la determina-

ción del nivel a que haga referencia el perfil y de los fines educativos en 

!os cuales esta pens~ndose. 

Esto surgió, agregó, porque "en el caso del CCH se manifiesta una 

ambiguedad en cuanto a lo que deseamos y esperamos de nuestros egresados -

con la real 1dad social donde viven y lo que las escuelas de nivel superior 

esperan de estos egresados ... En s!ntes is, parece ser que nuestro perf i 1 

ideal del egresado choca con la misma realidad que lo originó" 23 . 

Aún mAs. en nosotros mismos como profesores se manifiesta esa con

tradictoria y ambigua postura, lo cual lleva a preguntarnos: ¿Realmente fo;: 

mamas alumnos que responden a las verdaderas necesidades de la sociedad? o 

iserA que formamos generaciones de jóvenes que al sentirse frustrados gene-

ran el germen de sus propios desajustes y conflictos? ¿no desvirtuaremos la 

pretensión de formar alumnos cr!ticos en el CCH? Sobre todo si entendemos 

por criticas el poner en crisis la realidad miSma. 

Un claro signo de esta falla, continúa la profesora Becerril, es -

la carencia manifiesta de una sólida información por parte de los alumnos -

egresados de dicha institución, con lo cual sólo es posible generar pseudo

crlt!cos; aunque también se exaltó el mérito del CCH en su preocupación por 

23.- Becerril, Josefina y Sáchez, Alberto Luis "lUniformidad o creatividad 
en la edUcación?'' Revista~- México, Plantel Azcap::>tzalco del -
COi. No. 5, Julio septiembre de 1982, pp. 30 y 31 
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dotar al estuoiante de instrumentos que Je permitan asurr.ir una actitud aut.2_ 

didacta. 

El perfl 1 del egresado -recalcó- "debe ser el de un hombre que se 

integre a la sociedad y se acomode a ella; entendeoos por integración a la 

incorporación activa consciente y responsable de un sujeto respecto a su e_!! 

torno" 24 . AdemAs para determinar el perfil del alumno se debe recurrir a -

un anAlisls de las condiciones econootico sociales vigentes en función de -

los objetivos que cada institución se propone alcanzar con sus egresados. 

Por coinciden~i:!! en el año de 197.: egresaron del plantel esta misma 

cantidad de alumnos (1974) y se puede deducir que sólo el 39.3 por ciento -

del total termino regularmente sus estudios del bachillerato. De estos. 625 

correspondieron al primer turno; 474 al segund~; 367 al tercero y 508 al -

cuarto turno25 . 

De los alumnos de la primera generación que no egresaron a finales 

de 1974, 346 lo consiguieron en 1975; 205 en 1976; 91 en 1977; 45 en 1978; -

27 en 1979, 18 en 1980; 14 en 1981; 10 en 1982; 8 en 1983; 9 en 1984 y 4 al 

ano siguiente. 

Esto indica que de los alumnos inscritos en el plantel en 1972, -

egresaron 2751 en 14 anos (de 1972 a 1985) y representaron el 55 por ciento 

del total iy los restantes?. 

24 .- Ibi.dem. 

25.- México, Archi\'o de la Unidad Académica del Bachillerato {COi}. 
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Maria de la Luz Reyes Morales, Jefa de Control Escolar del Plantel 

oriente en 1985, revelo que del 45 por ciento de alumnos de Ja primera gen~ 

ración que no han concluido su bachillerato, estAn los deudores de materias 

y los desertores, que son la mayor!a. 
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CAPITULO 11 

2.- ~SPECTOS ACADEMICOS 

2. i.- POR UN~ EOUCACIOll 110 M!ll'.IFJU,D~ 

ºDe hoy en áOelante queremos une educación critica, una educación 

que sea el fenómeno vivo con la problemático del pa!s y no al margen de las 

.aspiraciones revolucionarias populares y democrtiticas. 

Ho queremo~ una reforma educ.auvt1 mediatizaelc. burocrct1zade y m:>-

mif1ral1a .. ~ el mavim1ent:> m!:!¡..:icano prt!tende, aun dent.ro de los lltnt.es leg~ 

les, el s1s1.emñ oue IH:1ce que la UniversidilO sea una entidad cr1tita Que pu! 

da cuestionar los defectos Ot-1 gob1ernu y lo::. :-.uµut:st~!. :en¡1::::~ filcs6f1-

cos en que se sustenta el [~;:tado•· 1 . 

Un repa!:.o en la historia de la educación media {superior) "nos ha 

pernnt1do const.atar QUt- su finalidad, ObJetivo~ y, en consecuencia. su es-

truttura y organi?anón, rst.án !ntimamente ligados a los cambios sociales, 

a los cambiar. en la est.ruct.urc productiva y ocupacional, al avance del de

sarrollo cient1fico, a la importaneia que ciertas corrientes pedagógicas C.9, 

bran en determinados moment.os, al prestigio sorial de la educación formal, 

a las modalidades de la organización universitaria, a los requerimientos -

psicol~giros de la nue\'O generac1on ne aooie~cente!:i 1• 2 . 

1.- f'ére¡:,nieto, ~1. Al:n.Lr;as c:ms1deracioné5 acerca de la reforma univer
s1 t.ar1a en la U!..JAM Mi!>..ic:::., E,j_ UNAM,199D. p. 34 

2.- Pant.oJa M:irán, Da\·!d. N:itas v reflexiones a=erca de la historia del ba
chillerato. ~..:ic::>, Ed. UNAM., 198.3. p. 25 
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"Un vuelco en las concepciones pedagOglcas lo constituye ya el -

pensamiento de los forjadores de México independiente. Estos hombres tu-

vieron la clara conciencia de Que la transformación de la sociedad pasa -

por la transformación de la educación y que los verdaderos reformadores -

sociales son a la vez pedagogos• 3 ••. 

leonei Pereznieto Castro. investigador del Instituto de lnvestig! 

clones Jurfdicas de Ja UNAM, manifestó que después del "movimiento del --

68" quedó claro que el estudiantado "desbordó los limites d~ la Universi

dad para cuestionar la vida polltica del pa!s. y por esa v!a tratar de -

implantar otro tipo de enseñanza en la Unive!"'Sidad; lo que ayudase a com-

batir las condiciones sociopolfticas imperantes~ en tales condiciones. h! 

br!a que cambiar tanto el continente como el contenido de la e.nseñanz~" 4 . 

"Otro carkter de Ja educación moderna es que Ja escuela debe -

preparar espfrltus pr~cticos. hombres armados para la lucha por la exis

tencia. No obstante ya no solo es esencial el saber, sino Ja dirección --

que este saber imprime al esplritu. La enseñanza no puede contentarse por 

comunicar conocimientos, sino que requiere las potencialidades de Ja re-

flexión y se propone formar un hombre que vea. observe, piense y razone -

por s! mlsrno•5 . 

"La polftica educativa de Luis Echeverrfa Alvarez. int~nt~ re.st~ 

blecer el contacto roto a ra!z de Jos acontecimientos del 68 y busca lo--

3.- Ihldem. p. 28 

4.- Pereznieto. leonel. Alcunas consideraciones acerca de la reforma uni
versitaria en la~· Mexico. Ed:. \.?\AM, 1980. p. 35 

5.-·Pantoja 1-brán, David. Notas y reflexiones a::e.rca de la historia del -
bachillerato. !léxico, Fd. m.'IM, 1963. ¡:p. 17 y 16. 
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gn1r el {On!.en$O que habla: perdi'10: otorg-' apoyo l" las urdversidrides rte Sin.~ 

Jo.a. PuE-bla y '4onterrey. particuJ;;;rrrier¡te atacar1-'S por l~ oJigP.rqu[a Joc"ll; -

aurnent1' el s11bsidic e hs untversidar1es; ofrece Ja "rrinistl.i! ri los presos po-

llticos de 1968; est•blece una alianza con los exllderes estur1i•nt!les y -

re.alfza frecuentes vísitas a unhersidi!C'les de provínciA~ 6 • 

C.C.H. "1TOR DE lllliOVACION 

Esta t.rea del Estbdo por recotirar parte de la imagen perdida en 

1968, pem.itió una atmósfera propicia para que el doctor Patilo Gonzáiez Cas!_ 

neva. ex-Pector d~ la UNAM, presentara el proyecto rie lii crecci6ri del CCH, -

eJ cu:!l e!. !prob~:io por E-! Co:-;!;CJC Uni '·e:-rsiterio eJ 26 rte enero de 1!:71 7• 

Cl proyecto de creacit-:i del cr.1-1 hahrA de utiicarse hist6rici'lmer¡te cte.!! 

tro de la Reforma Ec1ucet1va plantei11dl'I d1Jr~nte i:?) sexi:riio de Luis Ectieverría-

Alvarez, de !970 • 1976. "Dicha refoma surge en el momeoto en que se rteh!a-

respof'lder ~una serie Ce c!Miandl'ls y contradiccíories eCOl')Ó!':"icas. políticas y

sociales. Poi" un Iac1o en el pcils se tiabl.ii p1Jesto de !!lfl 11ifiesto una crisis -

polltlca con I• rebelión estudi•ntil y, por otro, se sent!a el ctesequili'>rio 

estructt•ral del~ sociedad mexican~. aunado a Ja crisis morietaria q11e dev.:-

nia"9. 

Desde esta perspectiva, "el got)iern~ tenla como proyecto la reorg;:i,,l 

zac1ón del aparato estatal, lo 111odernizoción de la economla y de I• polltica 

6.- cuadernos del colenio No. 271, abril-junio de 1985. pp 52 y 63 

7.- Uri.ivers1dr.d Nacio.,:3.1 .Aut6r1ooi.:. cie Méx:ico. Pablo González Casa.'".lova, 6 de -
~yo de 19i0 a 7 de diciembre de 1972. ti\éx1co. r.a. An::rómeda. 1983. p.17 

B.- Bautista Mela, Blanca R.c..c;a y Barr6n Tir~:>. concepción. Simmsio interna
cjonal del bachiller.ato. Mexico. ~- lJNAM-CCH, 1952.p.1070. 
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del pais dentro de un marco de apertura "democraica y de dialogo• entre el 

pueblo y el Estado; "apoyAndose en estas pol!ticas se inició un proceso de -

reestructuración de diversas instituciones del pais, concretamente de la - -

UNAM"9• 

El proyecto modernizador de la Universidad tenia como final !dad vol 

verla eficiente en términos de que cumpliera "correctamenteu "la función ---

principal que tiene asignado: formar cuadros acordes al desarrollo capital i.!. 

ta, gener!ndose as! un proyecto que contemplara dicha reestructuración a 

tres niveles: académico, ad1ninistrativo y difusión cultural" 10 . 

Al surgir el CCH en los setenta, la oferta de educación superior -

rompió las tendencias históricas observadas al aumentar en m!s del 100 por -

ciento el número de alumnos de primer ingreso a la enseñanza media superior 

y en 70 por ciento al nCnnero de educandos de primer ingreso a la enseñanza -

profesional. 

"En cuanto a los estudiantes ..• se trata de una enseñanza popular, 

no tienen los recursos económicos suficientes para coadyuvar en la compra -

del material did!ctico, indispensable, no existe un programa de becas para -

manutención, etcétera" 11 • 

9.- Ibidem. p. 1070 

10. Ibidem. p. 1071. 

11.- Péreznieto, Leonel. Atmmas consideraciones acerca de la reforma univer
sitaria en la UNAM. México. r.d. UNAM, 1980. p. 45 
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Durante esa época, el Colegio de Ciencias y H"manldades fue crea

do como una nueva opción en la enseñanza y como una forma de contribuir a 

la solución del sobrecupo de estudiantes de nivel medio superior; tuvo que 

iniciar sus labores de Inmediato debido a la inaplazable necesidad de alo

jar a la comunidad estudiantil que materialmente ya no tenla cabida en - -

otras instituciones. A los tres años con nueve meses de su creación. ya -

alojaba a 58053 estudiantes 12 . 

La enseiianza del Colegio, de acuerdo con los documentos de su ere~ 

ción, permite un tipo de educación que puede ser preparatorio, pero tambien 

terminal; el plan de estudios tiende a combatir el enciclopedismo y a pro

porcionar una preparación basada en las materias b~sicas para la formación 

del estudiante. es decir, en aquel las asignaturas que le permiten tener la 

experiencia de los métodos experimental, histórico y de las matemaicas, -

as! como del español y otro idioma. 

Dicho plan subraya el tipo de cultura que consiste en aprender a -

dominar, trabajar y corregir el idioma español en los talleres de redacción 

en aprender a aprender, a informarse en los talleres de investigación docu

mental, as! como despertar el interés por la cultura. EsU abierto también 

el fomento de las especialidades y la cultura del especialista; entre ellas 

incluye algunas como la Cibernética y la Estadistica. 

Los cursos optativos -seiialan los documentos- estan enfocados al -

estudio de las profesiones en tanto que sus materias b~sicas permiten que 

12.- Ibide.-n. p. 44 
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loi; t!rtUdltlntc:.. 

1u•ofelom·e!. impr·nvi~udtis 11 1.lll nructo Clllt' f'fl Motemeucar; J\'. NJr ejemplo. tuvJ. 

mu1; tre~ moe~tt·ut efl un !i{;ID !.t?me!;1.r·r. Atd e:s dor1tle !ie da lll. de:.orlent.ftclón 

pbra t>I alumno y lor. prt1fe~.orc~ uo trotilljtm t: gu!.to" 1; 

lino t1e l•i; v1mt•.1•' tlPl CCfl, ofinno er. "Que me dej6 el llfibito de -

tn:tudio y lb retd 1drid lrt comprende!; un poco mts, porqut> te das cuentn que --

e~ttl.r; ~1 ivhmdo un u11 sistenm polluc:o que tiene muchas ventfljas. pero esto 

hB!>lldo tm t•1 lminm Que tu11~¡tts para ¡irogre?>ar11 ia. 

M1rJflltsmo, pN·o Ctlll!.H\er·o QUt D t•tte no deben tomarlo los estudltmtes tal 

13.- ~large l\lbert:C' ~t:u·tine:: Lópe:, ñ]unm~ de ln Primen1. Ceneri&c1án. ~tre-V'l.!!_ 
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corno señal3 en los propivs 1 ihros. sino primeranente riebe'l estar conscien·

tes de la situación por la QPe se ti1tr~viesa. de c6!"lo est~ for.:-:acio nr1estrc 

sistema pol!tico, porque a l•rgo pl'2o todos >quellos revolucionarlos ~el -

CCH, todos aQuel los social ist~s se incorpor~n al sistema, forman sus fami 

lias y se transformi!n en unes t'luenos capitalistas~ 15 • El sistema los ~hsorhe. 

por eso lo recomendable es continuar con la misma ideologia. 

El hecho de no comprender algun•s materias en el CCH, como las mate-

mHicAs, por ejemplo, son vicios GUe a veces se traen de la enseñ;rnza prirnti

ria y secundcria. Estos continúan y depende del profesor que tengas en nivel 

medio. une mejor COr.'lprensión de ll"I rn.:iteri~ y desarrollarte un poco m~s. 

Por su parte. P.odolfo Gutiérrez Ortiz opinó que hasAndose en el tipo 

de enseñanza del Colegio, aprendió ti ser critico. pensante y ri razonar. 11Al

egresar del CCH rne cli cuentñ Que tan provechoso hal)ia sido lo riprendicto, ya 

que en la fl'icultui. la mayor pcrte de los :!lumnos, provenientes riel Colegio

les gustaba participar. no habia irihibiciones 1116 • 

2. 1. 1. - AGENTES DE TR~NSFOR~.~C l ON SOC 1 AL. 

El profesor del Plantel Oriente, en esa épor.•. Sergio Cuéll•r. escri-

bi6 en un articulo que el surgimiento de "conciencia" entre los estudiantes

para buscar convertirlos en agentes de transformación social, derivada 

15.- Ib1dem. 

16.- Rcdolfo Gutiér:-ez Ortiz, exalUm:"lo del Plantel Oriente. Entrevista. 
O::tubre de 1985. 
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al proyecto educativo. "creó lo Que podriamos 11 a.mar modelo educa ti \'O del C.Q_ 

legio: uno enseñanza basada en el marnsmo (en su versión dogm!tica, Sta! in 

y el marr.1smo soviético que era lo que conoclamos los profesores de aquel --

entonces). no oólo en las ciencias socioles, sino en todas las !reas del plan 

de estudJos. métodos de enseñanza que buscaban que el alumno !prendiera a -

aprender mds Que a memorizar fórmulas. recetas o listados; una formación en 

valores culturales de solidaridad social. carifio por el conocimiento, hones

tidad intelectual, etcétera" 17 . 

Fahiola Belman, alumna de la generación aqul tratada, recordó que -

en las clases "a los estudiéntes se les despertoba el es;:ifritu critico. el -

interés por la investigación y quehacer académico y cultural as! como a im-

pulsarse para dar el salto a la licenciatura, sin olvidar Ja conciencia so--

ctopolltica que desarrollaron. Nunca se nos menr.ionaron las opciones técni-

cas Que anos despué:. operarl:m*' 18 • 

En cuanto a ld ensef1anza -agregó~ teníamos algunas desventajas por-

que los planes de estudio se tenlan que adecuar al profesor y al material -

con que se contaba, ~s decir, no eran acordes con la realidad, no habla una 

preparación previa de los profesores, eran improvisados. Habla abogados que 

impartlan la materia de Redacción; esta improvisación fue garrafal, de reda_s 

ción aprendl cero. Esta contratación a tontas y locas no se adecuaba a los -

planes ~e estudio. 

11.- Cu<.:le::nJ.:.is dd colea10. N::i. 27. p. 11. 

18.- F'abiola Selman Alejandro, e>:alurn.,a del Plam.el O:-iente. Entrevista. -
.Enero de l 9Bf. 
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David Pantoja Mor.In, Quien fuer; Coordinador del CCH, mencionó que 

lo Importante no es el cúmulo de infor:n!ción sino el aprender a aprender. es 

decir. el formar en conocimientos básicos • los jóvenes que les permita bus

car por si mismos y vivir y experimentar la investigación, vivir del anallsls 

y del descubrimiento cient!flco. 

La que importa -continúa- no es tener información, sino saber ene o_!! 

trarla, cómo manejarla, servirse de ella para crear nuevos conocimientos, ya 

Que la mera información como tal en nuestros d!as se hace fácilmente obsole

ta. 

Este plan de estudios, subray~. se caracteriza también por su natu

raleza netar=;ente interdisciplin~ria y ;.:r la stntesis de enfoques metodológ.!_ 

ces. Se propone un plan de est.·Jd:os _.!: .... i:!e Que permita enfrentar al cam-

bio y a la velocidad con oue se vuelven ~:.s?letos los conocimientos. por lo 

cual se destaca que el estudiante adq•Jier~ el método y técnicas de trabajo -

para des a rro 11 ar actividades acorces ccn S'J desempeño socia l. 

Este plan -añade- concibe al aluc.na coma un elemento activo en el -

proceso de enseñanza-aprendizaje, respm1s~ble de su propia formación y ya no 

mero receptor de las conocimientos que le oroporclona el profesor. 

Manuel Pérezamadar en su articulo titulado "La Tecnolog!a y la Edu

cación de Nivel Medio Superior''. arg;.;'.".'.E:"::~ ~'Je "la plaoeact6n de este nivel 

manifiesta una preocupaci6n por integr:r ? los alumnos de este ciclo en el -

contexto económico social. como se des;.r~;J~i: de los acuerdos que al respecto 

ha tomado la Asociación Nacional de Unil-;rsidades e Institutos de Ense~anza 
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Superior en sus asambleas generales celebradas en Villahermosa, Tabasco y -

en Tepic, llayarlt" 19 . 

El bachiller actual -continúa-, formado con juicio critico, con ba

ses y criterio agi 1 y que posee capacidad para apl !car el método clentlflco 

al estudio de problemas practicos. debe ser orientado hacia el trabajo pro-

ductivo no como un simple técnico que ampl !a patrones y fórmulas de una ma-

nera automAtlca, sino como una persona capaz de crear tecnolog!a con su ni-

ve! de conocimientos, adquisición de habilidades practicas y juicio critico. 

"Esta orientación no sólo permite que el estudiante aproveche !nte

gramente su potencial de trabajo, acumulado a tra1·es de muchos años de est!!_ 

dio, sino que le dan un verdadero sentido social a esta area de preparación 

dentro del ciclo de educación media superior, pues el alumno capaz de crear 

tecnologla (por simple que sea) sera también un generador de nuevas fuentes 

de trabajo y los beneficios que él mismo reciba de su creatividad lo lmpul-

sara y sera ejemplo para buscar niveles superiores de conocimlento" 20 . 

" YES U OU!" 

Los idiomas inglés y francés también se incluyen en el plan de es

tudios. La versión oficial señala que tales cursos "estan encaminados a ca-

pac:itar al estudiante a cc::-:;.'lrender un Yocabulario deterr.:inado en una lengua 

extranjera, en sus formas oral y escrita; y tienen un caracter optativo; --

19.- Gaceta CCH ~.6 Semanal. 15 de agosto de 197·L ?.5 

20.- Ib1dern. P.5 
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pueden tomarse desde su Inicio o en sus etapas media y final" 21 . 

Igualmente para aquel los alumnos que tienen conocimientos avanzados 

de cualquier idioma, basta que presenten una prueba de suficiencia para que 

se les acredl te la materia. 

En 1974 un artfculo oficial publicó que "el curso de inglés consta 

de 308 ejercicios divididos en 60 segmentos que, desde las siete de la maña

na, hasta las 21 :30 horas, cada 30 minutos, pueden escucharse en los labora

torios"22. 

Los segmentos del curso que utiliza el libro "The Written Worct': de 

T.G. Garst, publicado por MacGraw iilll. estan programados para que el estu-

diante pueda acreditar el idioma en un semestre. 

El alumno puede asistir al laboratorio las veces que juzgue necesa

rio y su aprendizaje se evalúa con cinco pruebas parciales con valor de 45 -

puntos la primera de ellas y con valor de 30 las cuatro restantes. 

Hay exención de prueba final -señala la publicación- para aquellos 

alumnos que logren el 80 por ciento de la puntuación y sustentandola quienes 

no logren tal porcentaje, al igual los que tengan conocimientos avanzados y 

no hayan requerido del curso. 

21. - Ibid<-m. P. 

22.- Ibidem. P. 
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Durante 1973 -dice Ja publicación- el número de alu"'10S que tenla 

el Departamento de Inglés en el Plantel Oriente fue de 6803; en el Plantel 

Azcapotzalco, 9416; Naucalpan, 8179; Sur, 4863 y en Vallejo, 12013. Treinta 

son los profesores que se encargan de impartir este idioma. 

Estos profesores han tomado cursos en el Centro de Dldactica y en 

la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. 

La enseñanza del francés en el Plantel Oriente se apoya en el méto

do de la Escuela t:om.al $~peri:r ée s~:nt-:lot!r.:!, Fr=.~c:ia, QIJe ha logrado -

una eficocia pedagógica en Ja rr.ayorla de las instituciones de este pals ded.!. 

cadas a la enseflanza de su idioma. 

El método consiste en la proyección de filminas sincronizadas con -

una cinta magnética grabada y consta de 32 lecciones divididas en: 1. La -

presentación de un tema definido de la vida diaria (familia. casa, etcétera); 

2. La posterior explotación slsternatlca de las estructuras anteriormente - -

aprendidas y la revisión del vocabulario. 

El cur5u dura cuatro SCt'n?Strcs y al f!:ul ~e :?d! t!no de los tres 

primeros, el alumno debe sustentar un exalll€n parcial. Al terminar el cuarto 

semestre se practica un examen para el cual no hay exención. Actualmente - -

(15 de agosto de 1974) se cuenta con mas de tres mil alumnos y 31 maestros. 

Respecto a la enseñanza del CCH, los r..ctores y directores de las 

Universidades e Institutos de Enseiianza Superior de la República Mexicana se 

reunieron en Toluca, Estado de "'é<ico. el 27 y 28 de agosto de 1971. 
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Aht ~e de~tacó que entre las reformes mas importantes se encuentran 

"la exptriencia en m:terl.~ de en'.:.eñan::a me-C:ta sup.:rior ~el Colegio de Cien--

cías y Humanidades de la UNf..M qut:: han cdaptada rr,~i; de cincuerta es.cueles --

de 1 a Repú ~l 1 ca y otras s imi 1 ares como la de ! a U11i ver:-; idad f..utónoma del -

Estado de Meneo. La Secretarf3 de la Aso~iación Nacional de Universidades 

e Jnstttutos de Enseñanza Superior presentó un modelo alte:"'nati'io con o!Jje-

tivos y estructura parecido)S, adoptable a distint~s instituciones. con enf~ 

sis en la.~ enst-ñanas tecno16gicas y administrati\•asu23 . 

2.1.2.- DE5.-APREl>Dl/A,1E DEL ALUMNO. 

No obstar.te lo anterior, en el seno de la rropia Universidad se da 

la. contradicción en el sentido de que al ~reponer la construcción 1'de pla-

nes de estudio Que parten de una concepci6n de Uni\'ersidad. conocimiento. -

aprendL:!aje y hombre no solo a1ferente sino contradictorio .. El alumno al 

ingresar al bach1llerato del CCH tiene que efectuar un des-aprendizaje :;:n -

relación a la pasividad, acriticidad y memorización como forma b~sica de co

nocimlento11, des-aprendi:aje que implica un esfuerzo de maestros y alumrios 

en un intento de propicitr la finalidad del Colegio que es aprender a aproe!!. 

der"24 . 

Oes-aprendi:aje c:ue im;:lica un esfuerzo de maestros y alumnos en -

un intento por propiciar la finalid'd del Colegio que es aprender a apren

der .. 1iSin embargo, cuando el estudiante termina su bachillerato, la propia 

23.-t!.•ü\•ersid:ij :~a::1ona1 .?,utón:ima de México. ra~lc G:ir.:ález cr.sanova. 6 de 
mavo de 1970 a 7 de d:i.ciemb.:-e de 1972. México. Ed. Andróm...."'"da,1983.P.110 

24..- Bau~ista Melo, Blanca Rosa y Barrón T1rajc, Concep::1ón. S1m::osio inter
nacional sobre el b:i:::h1lle:-at:::i. M&x1co. E:'7. UN.!t."'-('O.J, 1982. P. l07t:. 
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mlAA le ofrece pocJs alternativas d~ continuar co'l ur.J ex¡:ertericia dialog3l 

de educación. mientras c:ue los aspectos tradicionales o tecnocr~ticos cons-

tituyen el eler-,.nta definitoria de la mayarla ée Jos curriculur.is de las di

versas facultades y escuel3s 1125 • 

Si el Colegio se creó con los fines especificas de ser una nueva -

opción en la enseñanza y co.".o und forma de contribuir a Ja solución del so-

brecupo de estudiantes de enseñanza r;;edia supi:rior, "en estas condiciones -

no pudo lograrse ole!'lar:-aente el prir..ero de los co."Detidos que icipl icaba un -

periodo transitorio de experi~ntación cespués del cual se corregirían de-

flciencias, se replantearla~ principios y p3ralela:"".en:e se llevarla a cabo 

la repdr.a.ción ael p~rsonal docente. Nada de esto pudo Jograrsen 26 

fn efe:t:o ;.: se nan corregido hasta la actualidad deficiencias en 

la enseñanza; "los r~cursos materiales han sido escasos: la improvisación -

necesaria del profes~rado. en un principio, ha t~nido que superarse con el 

tiempo peno5'~.ente" 27 . 

"Las causas principales que han i:>pedido la ol !dad de la enseñan

za en el bachillerato san el crecimiento de la población escolar; la limit~ 

da preparación de las alu~.nos provenientes de Ja secundaria; falta general 

de habitas de estudio; la escasez de profesores de ese nivel y su defectuo

sa preparación; Ja falta de profesores de carrera; la carencia de elementos 

25.- Ibide..'fl. ? .. 107..: 
26.- Perczniet~. t.ec.:'lel. :?ilaunas cco.s1der-ac1ones de la reforma univer-sitaria 

en la t:X~'.f. ~.é:c.co. Ed. UN.AM. 1980. P. 44 
27.- re:~. ?. -1~ 
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materiales como laboratorios. bibliotecas. material audiovisual. etcétera 

que la enseñanza moderna requiere y la brevedad del tiempo destinado al ci

clo preparatorio"28 (Ignacio Ch&vez). 

Al referl rse a las ventojas y desventajas en la ensenanza del CCH. 

el exalumno David Pliego D!az. dijo estar convencido de que "al final se -

responde a una constante histórica en la educación. Se tiene que meter al -

lndi vi duo para que adquiera una prActica, aunque esto se buscaba desde la -

primaria y la secundaria. La ventaja -aclaró- es la contlnuidad"29 . 

David agregó que la ensenanza del Colegio puede ubicar al alumno -

en diferentes niveles de acción dentro de un mismo campo o profesión o in-

cluso abordar otras que no conocla. Pero la imaginación que despierta o el 

método "por 6smosis 11 se te clava, te ayuda. 

La especial izaciOn de cuadros -añadió- no se puede en este pa!s y 

entonces el Colegio es una buena opción porque te da un panorama para adqu.i_ 

rlr conocimientos y adaptarte a la prActica. 

Con la mano derecha que toca esa nuca cubierta con cabello rojizo. 

la mirada en el infinito. el exalumno PI lego D!az concluyó que en un siste

ma como el nuestro, el Colegio no sólo permite ejercer la profesión que es

tudiamos sino que hay libertad para realizar muchas otras cosas. 

28.- Panto)a Morán, oav1d. Notas v reflexiones acerca de la historia del -
bachillerato. México. Ed. UNAM, 1983. P.41 

29.- David Pliego Diaz, exalumno del Plantel Oriente. Entrevista. Diciembre 
de 1965. 
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2.1.3.- PP.OFESOP.ES AL VAPOR. 

Sergio Cuéllar Salinas. ~rofesor del Plantel Oriente en la época 

de los Inicies de l:ste,reconoci6 que el CCH requirió 1500 profesores en Jos 

primeros cuatro arios de su creación. El procedimiento de ingreso fue el co.::!_ 

curso abierto y público, al cual se denominó "curso de selección de profesR 

res" 3º, hecho no visto en ninguna otra institucjón. 

La mayorla de los profesores -continuó- que Ingresaron al Colegio 

fueron activistas y dirigentes del Movimiento Estudianti 1 de 1968 y vivie

ron en el proyecto educativo del CCH la posibilidad de continuar la activl_ 

dad polftica de 1968. por medio de la docencia. 

Estos profesores -dijo- "tenfan escas-3 experiencia y con una for

mación teérlca deficzente, pero con un esofritu libertario. una actitud de 

condena y rechazo a todo lo que tuviera color a autoridad o a Estado y, SR 

bretodo, con una profunda convicción de que ellos representaban el futuro 

de la sociedad y una decisión de desarrollar todas las actividades necesa

rias para que ese futuro proyectado llegara lo antes posibJe•31 . 

Sergio Cuéllar agregó que los profesores del Colegio se identifi

caron desde un inicio con el proyecto educativo planteado, pero fueron mas 

al16 viéndolo como una parte útil en un proyecto polltico mayor, en el de 

revolucionar la sociedad, de transformarla y crear un hipotético mundo fu-

3r.__ Cuaide-rno..c; del cole:iio. No. 27 Trimestral. México. Abril -Ju."lio de 1995 
pp. B-14. 

31.- Ibidem. pp. B-14 
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turo que todos tm~gio~bamos como reaJizabJe a corto plazo. 

2.2.- BUSQUEO~ DE ESPACIOS PARA "LA GRILLA'". 

As! el proyecto educativo del CCH. por el tipo de educación que -

planteaba, embonaba en los proyectos pol!ticos revolucionarios de los prof! 

sores en tres se:l'ltíOOs Msicos: como un espacio donde se podfa realizar poi!_ 

tica; corno una institución donde se podrla lograr el poder para usarlo en -

Jos procesos de transfonriación en la sor.:ledad y como el propio proceso edu

cativo de los estudiante~. donde se les podfa crear ":onciencia". convir---

tiéndolos en ~~f::ites. Ce transformación social. 

Va asimil~áo el rr:iyecto p:r los profesores -agrega- "Ja busca de 

espacios para efectuar actividades pol!tlcas >e volvió a la lucha por la -

autonomfa de las academias. por el control de los profesores sobre los con-

cursos de selección de docentes. la defensa de la 1 ibertad de caedra y de 

la vigencia de todas las libertades en el Colegio tales como de expresión.

de reunión. de asociación, c1e Je n¡~nifestaci611 de las ide?Js, etc•: 32
4 

La búsqueda del poder en el CCH para lograr un avance en la trans

formación se convlrtio en social, la organización de las academias, elec- -

ción de coordinadores, control de los horarios de los profesores, en el con. 

trol de la administr~ci6n ~e los cué-sliones académicas, en la organización 

de los profesores y estudiantes como fuerza para enfrentarlo a las autori-

dades, y en varios Intentos por apoderarse de la administración del Colegio, 

32.- !h1dem 
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como en la experiencia del otJtogobierno en el Pl,ntel Oriente o en 1.1 Di-

rección elect• del Ingeniero Ceped• Flores, en el mismo plantel. 

Se podr!a decir que lo positivo del Colegio y slgnlflc.itivo que ha

aportado • la Universidad, proviene de esa época y de ese gigantesco Inten

to de los profesores por construir su •miverso erlucñtivo a partir de sus -

deseos e Intenciones de transform•r la socied•d. 

La prktica del proyecto pol lttco de los profesores tuvo s11 tiempo

y espacio de desarrollo y perdió su vigencia •nte la imposibilidad de reno

Vi\rse. 

El proyecto pol ltico de los profe-sores no puflfrJ renov<1rse porque no 

salió de un ~n~lisis de las condiciones concretñs sino de la tmsca rfe la -

realización de 11n ide•l. Renovu el proyecto docente par., el Colegio h11hte

ra Implicado una modificación del ideíll o tJna ev•l1,.ción diferente de l•s -

condiciones del pals. pero eso era práctic•mente inposlhle por •ctit,,des -

dogmHic•s y porque el grupo social se identificab• asimismo por el ideal -

y cualQuiera que intentara renovarlo era expulsrdo o 11 e(comulgi1do" polttici'

mente. 

Muchas de las relaciones socl•les nuevas, cllce el profesor Cuéllar, 

que los profesores hahlan contr•ldo entraron en crisis. "Entre éstas la 11-

bre discusión de las Ideas se convirtió en un as•mblelsmo per"llanente, con -

discusiones interminables, la libre asocl•ción en la formación de grupos de

poder amparados en caudi ! los o en partidos y fraccionados de los otros por -

diferencias teóricas de 11 principios 11 
011ci. eri li! mayoria efe los casos eran ilr

gumentos sin sentido; la promoción de ta oarticipación estu---

- 38 -



r.orJs ii~.:r.:CB. J ¿.~ 11c~el·J .:!.e ·.~'-.:.·:.:cio!n O.!r1. lus Jkmni.js,, el ~:'.ir'O:"'.Cer.? -

Jprer.:!er. i!ct;i::-r":~ró. ¿r. lr:-.::sccnu:.:i:.11~.!.: v .?'.,;;.:ntis.~ :!-=los pr<J.fescresn 33 . 

hlar ;>rofesores. C!J'X! Fe-jro !:c:-i~verri?. ír!n:isco Gordillo y Ricardo 3ra-.·o -

Cab!llero. ics ~s1s-:.i:nt::> se senttan ir.fluenciaCeis p:r ellos y los SigU.lan. 

)).- fo:C= 
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CATEORATICOS DEL 68 

Esto demuestra que los hechos del movimiento estudiantil de 1968 se 

reflejaban en l.s nuevas generaciones de los educandos. 

El profesor Jesús Villegas Ordaz. quién fue alumno de la primera ge

neración del Plantel Oriente. expresó que "el Ingreso de profesores se dló -

del primero al segundo año del Colegio. En el tercer año en que se inauguraron 

las materias de 5' y 6' semestres. llegan nuevos catedrAticos que tal vez tu

vieron vincules con el movimiento estudiantil del 68. Pero los que debemos t~ 

mar en c1..:ent3 sor; los primeros .. 35 • 

Estos profesores fueron aglutina dos -en ~l 11 ar..~~~ 11 Cursc; prv¡:..~éuti-

co o CJrso Introductorio". En 1972 se da una nueva etapa del Colegio al sur-

gir los planteles Sur y Oriente. En esta etapa ingresan algunos profesores a 

Oriente como Antonio Pérez S~nchez, Roberta Avendaño Mart[nez, Francisco Gor-

dillo. Francisco GonzAlez, Antonio Martlnez Torres. Rubén Muñoz Muñoz y su --

hennano. 

"Al sei'ialar los nombres anteriores -aclaró- se pretende mencionar a 

los profesores que destacoron. pero de alguna manera la generación del 68 tu

vo mucha presencia en el Colegio. Esto no quiere decir que existieran salame!!. 

te profesores dirigentes. como tila Tit~" {?.~berta f:.\'En~af'.v Marttnezj , sino -

también estudiantes"36 • 

35 .. - Jesús '.'illeaas Crda:., exalumno d.;ol Plantel Oriente. E.n.trevista. 31 de -
octubre óe i 985. 

36.- Thidem. ?. 3 
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Oe ~~u€rd::i con es:ta~tsticc~ oficüdeL en 197' en el Plantel Orien-

te. nel t~tel d!' ~r".)fesores ... un 57 .8 ::,i:;r ciente tenfan r.;~s de 20 hcras serr.~

na-mes de nom~rarn1tnto con u~ ln;reso mensu~l ;;;r~medio de 6,681.60 pesos 1
•
3i. 

En ~97L el número de profesorf:s que Jab::ir:1ban en un solo plantel. en 

todas sus horas, es mayor al 97 ~1:ir ciento, "esta concentración de horas en -

un colo sitio de trabaJO es u:i~ de- las caracter!stica!> del profesorado del --

CCH, y es tan importante que es mayor el número de personas que trabajan en -

el Colegio y otn:s c:ependenct!S de la Uni\'ersidad c¡ue el :orresoondiente a ·

docentf:S que- t.rabaJan en dos phnteles Gel Cole~io 1138 • 

La profesora ,q 1c1a Reyes Amador, quien es fundadora del referido -

;:lente!. cont.!; que !a apertura del Colegio se ¡..n:senta en tiempo muy cercano 

a la época del 68. esto tuYo como una conse:uencia natural Que muchos de les 

Que entonces enr. estudiant~s en el r.i\·el su;:ierir.r huscara11 un Iug'5.r di?: tr:-

bejo Que permttiEr!, entre otras cosas. no sentirse tan dentro del sistema -

como lo estarlan en lo!. centros dC< trab=.jo ye institucional izados. 

Podr!a recordcr -dijo- como part.icipant.es del 6B a muchos profeso-

res, y6 que en esa época hubo Quienes dirigieron el movimiento. hasta los --

que participamos como activistas o simpatizantes, pero algunos de los m!s vi

sibles (por naber sido dirigentes, encarcelados o representantes de algQn g~ 

po con cierta presencia} fueron "La Tita", el 11 Che11 (Antonio Pérez Stinchez}, 

•iGraco", "Cuauhtémoc" (Alfredo H. Pacheco), Franci seo Gordi lle y otros. 

37.-G~ "lo. 25. Semani!l. Enero de )975. P. 

38.- Tbl.dem. P. 3 
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Er~o:; ~r·c'~:;.0re;. en:.rcrnn ?il Col~io c::.i:-1 h id~t. ije "olfatHr el ca! 

p~" br1te-~ df' .&~t::;ar, ~u ~?::rt1c1¡:.c!:Hm !=~ wn tl~m;.i'J 1ti!s tiien fu~ ói: ob~erv?::d~ 

rf't- ru~ n.6.~ ~lei l~ t•e!:E- ~e ID.$ yrof~s'Jre!:. mJy 16..-12ne~ casi t.=ido~. lo que 

f*T1!d:r·on qu€' tn im;,Ctrttr1te: e11!t::r oue nul?!:tro Col'?-gic- fui:r12 tj1ngido por -

!Jl:'rtont~ J:jl!-rtt!. o ~1: 

l.quí ~er!t 1ni::,.:irtl!flte -~:le.r6- dJSting!.!1f' entri: 3Quéllos (los rf:-t:Dn!!_ 

cidei,;;} y na!.:Jtr·:,~ {la me!.h ht>terogfriea ó~ partlci¡>1wtes f:-:"• ~! 5.S:). i s.etialar 

oue la !nflu~~~·~tt. -tri t-i !:.P.gundo grv:.io si fue !:l.eti::nf>in:inte porque-,oara noso-

tro!.,t'Stt E=tr1i;·nE!nr:1a t:r..ttib~ mtJy fr~s.ca y ~~nU!!mos que ~n el Colegio tenia

mo!; h blt~rr:.~tlva de cn·ar una nuPva forma di: t!"~bajo y una concepcí6n dif~ 

rentf:': de la tradín~n.al ~obre- la €'ducai::ión~ Etto dlE-termin~ la energta y la _ ... 

er1ormf' ~:tiv1dbd c.on los Que s.u~tent.amos nuestras ideas. 

~rmbndo franco &al lci •. profesor del Area de Historia, • l referí rse 

• lo• prsnoeros or1os de v lda del Plantel comento: "si nos costó trabajo adaptar 

nos al slStemo de enser .. na del Colegio". Respecto • mi, habla tenido una ex

r1er1Emcie ampl ta en ll'l UNh.M. hbbla participado en algunas ~cti\•!ctodes ae ca-~ 

rbcter aqJi.1!v~. ¡.vlllico. huelguista. Conoclamos el teje y el maneje. cono

tlamos los grupo>, • las personos. sln embargo, pese a toda la experiencia -· 

que hob! amos logrado al entrar al plante!. nos encontramos con personas que • 

nosotro~ s.upontamos eran mtis organizadas. m!s disciplinadas a ciertos l!n~a--
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"i!erit~i;. ~u'? inrtw.o yl'.J hablan l!vanzadc m!s HI un:i orgardzc~ión partidaria"
39

• 

Fn;rico Gtltcia, sentaao en une silla ce.locada ~n la cabecera del :o-

medor de e!'.a limplJa e!:tancia y con la mir:lda dirigida Ce vez en vez al "case-

tE=" de 1.e grabadore. aflad16: de ahl qui: al integrarnos al plantel lo hicimos 

de manera r>ol ltice y Junto a un organism~ Que también empe2aba I! pcrticipar -

en el plzrntel, e!.e fue un buen intent0 y lo aprO\'t?.:ham:::is para tener una lucha 

ideológica entr<:: nuestros conceptos que manejfbamos y los que se desarrolla--

ban en ese momento. 

Pl!ro nosotrCJs -pro51guió- particularmer.t.e no n~bo nada nuevo que 

l:lprender~ desp:JéS de tres o cuatro af'Jos nos dimos cuenta que realmente en al-

gunos aspectos est6bamo!'. mtis adelantados Que esos profesores. 

Lo que t1ic:imos al entrar d} plantel -final izó- fue examinar la sit.U! 

cHm politica, analizar a li!S personas que estaban en E-1 combate pol1tico - -

( 1974), tomar posiciones y partido de acuerdo con nuestros principios en el 

QUehl!cer politico y participar. Posteriom1ente el proceso fue m!s sencillo. 

Por su pcrtt~ lti profesora Roberta Kartlnez 1'vendaño. quien fuera --

l!der en el movimiento del 68, señal6 que "entre los profesores que particip_! 

ron en este movimiento y que después ingresaron al plantel est~n Alfredo Pa-

checo HernAndez, Ricardo Bravo Caballero, Carlos Andrade, Carlos Arango (Na-

peleón). Esto. aclar6, en el Plantel Oriente"4º. 
39.- Ann:sridc- rram:·o Galicia, orofescir del Plantel Oriente. Entrevista. 19 de 

diciembre de 1985. · 

40.- Roberta A\'enOaño Martinez, Profesora del Plantel Oriente. Entrevista. -
D1c1enlbre de 1985. 
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2.2.1.- EMPEZ~.RON LOS GRUPUSCULOS. 

El movimiento cel 68 -continuó- influyo en general porque olanteaba 

la democratización de la en~eñanza. era gente jo~en; de 1972 a 1975 en el --

plantel hubo unificación de objetivas para que hubiera •utogob1erno. nubo un 

des.gaste y, al pas.o del tiempo, despues de ser escuela politizada. empEzaron 

los grupú~rulos, se suscitó la división y confusión. 

los ~rimeros ~,rofesores, sefialó Rod:;l fo Gutiérrez Ortiz. los ne -

gente que. si le fáltaba algo de capa:idad, no se notaba ~arque d.ao.an buenas 

clases, no faltaba!'! y mmca fueron los ~rofesore:. corruptos que últimamente 

se dan en el Colegio"
41

. 

Con la mano derech3 inquieta, con mJvimientos hacia arriba, abajo, 

d!ndcle compás al m;:iv1m1ento de los dedos, sentado en ese sillón negro del 

Departamento de lnformación del Plantel Oriente. agregó que la influencia de 

los profesores en la formación de los alumnos fue determinante. Estaban prep,E 

radas inteléttual y académicamente pero no para la docencia. Estas carencias, 

Solo recuerdo un problema Que tuvimos con un profesor. En ese tiem-

po una campañerita del grupo, ahora contadora. abtu•o B de calificación, el 

resto de las alumnas reprobamos. Protestamos y se decidió real izar una segu.!! 

41.- Ro:l:üfo Gut1érrez Oniz, exalumno del Plantel Oriente. tntrevista. No
v1emb:-e de 19B5 
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da vuelta del examen final y un 40 por ciento del grupo logró aprobar la ma-

teria. 

Jorge Alberto Mairtfnez L6pez. sentado frente a una m~quina de escr..L 

bir. alJA en Ciudad Nezahualc6yotl. destaca: en 1972 habla rrrJcho compañer!s-

mo entre profesores y alumno~. ya que Jos primeros eran muy jóvenes. pero. -

en general, se daban su Jugar. No podemos pasar por alto -aclaró- "que por -

las resoluciones de afinidad revolucionaria daban algunas faci 1 idades para -

acreditar su materia •• 42 • 

En la actuolídad. profundizó, "desconozco si los profesores est!n ~ 

capa-:itados. pero en ese tiempo no lo estaban. el profesor se sujetaba 3 un 

plan de estudios con un poquito de ideologla socialista. impregnaba de ah! -

sus comercfales p!ra sacar unas ideas revolucic.n3rias y trabajaba sobre la 

marcha gui!ndose en ese plan de estudios e impcrtfa su catedra conforme lo -

consideraba adecuado"43 . 

Datos ofic1ales señalan que "en 1971 el Colegio inició sus labores 

con un total aproximado de 300 grupos qu~ representaban 500 grupos rr..ateria. 

En 1975 se femaron m!s de 8 mi 1 grupos materia con Jos tres años del bachi

llerato en plena operaci6n"
44

• 

Ernesto Garc!a Palacios, profesor y funcionario del CCH, describió 

42.- ~~~:e~!°l~~ínez. k;,ez. exalu.mo del Plantel Oriente. Entrevista 

.:J.- Ibidi.'!m. 

·H.- ~No. 25 Serna.."lal. Enero de 1975. p.3 
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Que .. 1os ¡:;rofesljres mantenían discus10:1eS l:'lternas. ;&~;e ::-de el'! cuanto -

a la forma como debt.!ln integrarse al nuevo prúyecto acadérr.ic:::i que represen-

1'•b• el Colegio. Las di.cusiones pol\ticas hablan sido susioanciadas por el~ 

mentes que tenicn que ver con su situui6n labora1"
45

• 

2.2.2.- A MAlAR CLASES 

De esta manera, manifestó el funcionario. la coincidencia general.!. 

zada centraba su atención sobre las fonnas de admisión y estabilidad labo-

ral; para dar coherencia y sustento a esto. se forma una comisión selectora 

con la partlcip~.:!5~ de los r.rafesores de los cinco planteles. P.s1 Quedaba 

abierto un nuevo frente pol 1tico que concentraba la atención de 1os profeS,9. 

res durante ~lgún tlempo. De manera paralela a esta teirea. se organizaban -

asambleas para elaborar programas de estudio, preparar er.~menes y mjorar -

las termas de enseñanza. 

''La actividad señalada -puntualizf>- tiene como marco de referencia 

los aconteclm1en10os que vivla la UNAM, particularmente los relacionados con 

la ocupación de la torre de Rector1a, para exigir el ingreso de los norma-

listas a las facultades y escuelas superiores"~6 • 

Fablola Belman ~lejandro. exalumna y •hora profesora del plantel -

e" el .~rea de Talleres. recuerda que en los alumnos ele la época 72-74 se ello 

un poco de desilusión por ver muchas fñllas en los profesores. "Algunos de -

ellos que hablan estudiado l• carrera de Derecho impan!an clases de Rectac--

45.- Cua:Jernos del colroio No. 27 Trimestral. México. Abril-Ju."lio de 1985 p.65 

46.- Ibidem. r 55 
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i:i6n o Lectura de Clásir.o~; lo mismo se nariu en ~tr1•s mr;terjtts ~01110 Metemf1-

tJc:11s1'47. 

acadérrricr. ere diferente rle la p0Jit1c.t1, sir1 em!1orgc;, metar :!ases :1or ~ue1-

quier r.ausíl po1it1ca influy6 en el di::-sinter~·s por la i)rimeru. 

2.2.3.- LO f'OLl11CO Y ACADE~JW Di Lt BALf,NZI,. 

A 1 re~p~rto. Ja profe~ora /,J 1 :1 r Reyl?~ AmiH1ar rrianí f est6 Que en el 

nos fueran ctewJi1o:; p'Jr sus pr'Jfe:;ores. pero r10 ml!s a11; oe e~t:o. se avan

zó (yo estuv€' i:on el gru:.i~ n.Orr:in1!;trc1or)"(.B. 

-:iones y muc~ios sábndos y domingo:;, en pen:;ar en alternativas ;icndf>Tf;icas a 

politices. "El desgaste del trabt:jo y los er¡frentaniie~tos tiollticos crearon 

un ambiente de :ansancio y de ~ocas propuestas para sal ir d~l c!rculo vici.Q_ 

so en el que se hahla entr11do: si se hacla lo administrativo no se pocl!R --

trabajar en Jo académico y pol ltico; si se trabajaba en lo académico y lo 

nheles era absurdo. COf'l otros do~ nivi?ll?S ~tn el ~u:;ten 

47.- f'abiola Bi?lman llle)andro, exalur.na del Plantel Oriente. Entrevista. Ene 
ro de 1986. -

48 ·- Al1cia Reyes Amador, Profesora del Plantel Oriente. Entrevista_ Enero 
Ó\: 190&. 
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l!S o;-1n1ories de }OS ¡::rofescres €!"1i..V!"l~es fueron dher~aS. U:-ios pe~ 

sbbamos (los oue habiamos trahaJado siP s~lar1:i e~:r.3} c¡ue no se podía sos

trner por m!s tiempo esta si"t.u::i6n y Cet:·i?. bu~cérs.e una estruct•Jra difere!!. 

te. QUE permitiera a los profe$cres deJar el trab:!jc ~o:ni~istntivo en ma-

nos de otros para que nu42stra capaciCa:I se ei'"o:~ra ~1 trabajo académico y 

pol itíco. 

nuar asf has:: ~ue las a~toriCades ""'OS '"'.i.::,.~n ~l sí y '"'Jése-i::s e:~;!t:dos C.Q. 

mo de la "FhVlLY UN!..~" a nnel de C'Jer;: ~ire:t1v:; otr:is :-iu<:!iOS no se sin

tieron ni r. '"i;v:r ni en contra. tod:i 1: ::--·:r:.ri'J. ~~ slt•Jaci6n n~ 'iatifa -

cambia:!o, sus :::--ec:.!es se ... atifa:i :obr!-::: y ;:~s :!e;..::s se ~a:>ia"" -:'.ad~. no tia-

bfa entonces ::r que ::;rec::uc·arse. 

Arman':!o Franco. profes:ir del A!'e: >::e HiSt'Jria. alH en la caso: de -

sus familiares. ubicada cerc3 de la estc:i~n del m4E:tro Zaragoza. dijo Que --

11en 1973-74 1Jn profesor por 21 horas de :rabajo. ganriba tres mi 1 pesos men-

suales. de t:il manera Que un profesor e:: 30 horas ganaba cproxim:C:amente cu~ 

tro mil pesos mensu?les~ Si consideramos q!.le el s>Jeloo de une empleada ban--

~9.- Ibid~m. 
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cr1rir. !1e (8 hOfi:!; en !le 2800 ;.ies::>s. g¡¡rd1hamos 150 por ciento mtis que un -

emplettOti !nen t1ugnm.' ')(\ 

En 1973 -t1greg6- t-l Sll}ario n.In1m::i mersr11d era de 1800 ~esos~ res-

µe eta B l '.:.V l iff 1 o n:td , era ~r· i ! 1 ante porque todo esu11y. tiaret.o; ºlos profes.e_ 

res er.;:ilotnrlos o pre~iona1os 'fueron lli mnyor1P. cl~l l\rer. de Talleres y nlgu-

no!; cte milterrititl ce!... Varia!. maten as rnyos grupos san Oi1".1é mfi!> r1e clos tiores 

a le ~emfina, ctel1erfan tem•r 15 grupo~ ~r.ra terier un s11eldo 3e 30 tiaras y. -

hasta l t1 fectin. 

los mf1!o ¡irlvt!Pgincio.!, -ahnd16- fueron los profesores del t\ren de -

Ciencias [1.;ienmenu:les. ya que ahi !.on grupcs que tienen la rntlterin con -· 

e i m:o tmrr.!i :< l F. semtina, ~s dPr ! r, que 1 es vtist ;ihan sets grupos parrr tener 

30 horas. De t.·sa~ seis. como las clt":ses son en !os lahorritorios, el tope --

mA,..imo de rilumnos erfl df' 2S. 

f.! doctor Pa!Jlo Gonz:blez Casanova. errector de la UN/IM, reveló que 

"uno ele los problemas mfts 5everos Que hahJa enfrentado lil UNAM en los últi-

mos años era la falta de recursos suficientes para cumplir debidamente sus 

funcione!:. Esto porque el Estado no aumentahM el suhs1dio 1
•
51

• 

No obstante que lit construcci6ri de los planteles universitarios --

era un requisito fundamental para iniciar la reforma académica -dijo- y rle 

manera particular el CCH, no i,>odia olvidarse Que los maestros se les t'lrbia 

50.- Arman:io f'ranco Galicia. Profesor del Plantel Oriente. E..'ltrevista. 19 de 
ct::..c:1embre de lY:IS. 

51.- Uni\'ersida:i Na::.lonal Aut6:1:xna de Mob;ico. ?ablo G:i:l.Zález Casano\.·a. 6 de 
de m:.iv0 d¿o 1970 a 7 dt" dlc1embre de 1972. Mexico Ed. An::lrome:ia. 1963. 
P. 2~. 
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lAHULll!IClr U( l,YUDANTES DL Pl<OfE50'l 

D!:!l 1 ~ de e11ero n l 28 dt 'f ehrrro. 

flyud1111t.t: {tf; prof t·~.or 11, 

llJ•Ueltmt.e dt> profe~or 

Ayuchmte cte profe sor 1\ 

AyudnnU' de profesor 

Ayudnnt.r df: profeStlr C 

1%.50 

DE M[DlO 1IEMP{) 

1891.00 

2501.00 

31!10.00 

TIEMPO COMPLETO 

3782.00 

5002 .00 

ó~OO.Dü 

lt. partir ct~1 1• 
efe mar:o. 

156.50 

226. so 

2541. 00 

3151.00 

3750.00 

5082.00 

6302.00 

7500.00 
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flbl OLi1dtm11r:ti fltl C.t:ilegrn. 

ltc:.;;r:~:.: ~] !.·~!Jimílo nunt.o. se csi:oroó out les arna~rn1 as er.horten a 

lt:!: pr~ft~~ort:o~ a r:umtilir el t.rttmil.f:.· dt llCE!pti!r- o recr1azor t! benefi~io de1 
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seguro ae VHli'. que por e~t.ílr pendiente en algunos ceso!. htt retra~odo el pñ-

go y ñ informar a los nusmos que pueden. mediante la prlt!:tica d~H::ente. apro

bar materias optativas ele li!':encictura. mae.nr!i! o do~torodc y cubrir f.!!if --

las requisitos estr.tutdrios.. 

Después f:l 28 de- o:::-tubre de esr año, lo~ caordín11t1ores del Plantel 

Oriente le presentaron cuat.ro proyecto!., incl uJ an, entre otro!. i!spectos, la -

solicitud de emplear 9G4 horas-semana-mes pare prop6s1tos de ase!ior1as y --

coordinación de materias por lo que restaba de 197.t.; de igual mcrnerr, "los -

coorrhnador~s e:<pusi~.ror. el olto !flé1cr df: irr~gulcridr1d en los c:lumno!", del 

plantel"53 . 

Mediante un oficio dirigido id ir1geniero Francisco Javier Cejledr. -

Pérez Correa, enton-:es Coordinador deJ CCH, $ehal6 Je síguiente con relación 

al pliego D€titorlo que una comisión de rirofesores del plantel TJrer.ent6 para 

su consideración el 30 de octubre y contestada el "mi5mo dfa 1154 • 

l.- El prH;ado miércoles 6 de noviembre -se im1ica- un grupo de pro-

fesores del plantel se presentó a la Coordinación del CCH, para peoir res-

puesta al pliego petitorio, dieron un plazo de 72 horas. "En caso contrario 

se tomarlan las medidas perttnentes". Las oficinas de la Coordinación se pi!!. 

taran. 

53 .- Gaceta CCH Nt!. 15 Semanal. :n d~ octubre de 1974. p. 4. 

54.- Gaceta CCH NQ. 17. Semanal. 14 de noviembre de 1974, pp. 1-3. 
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.:e· __ 

~fJ:'... 

lmitcm!: -::r;m.~sttJ t:J f.1rnrd1n~nor- au~ ~¡ C~:f; care.'.:E- Ci!:: recursos pe-

1urJ:Jric:.. fidfll trulid]ilr ~ une 11it.'JDr c.:a~tt!:Jtdcítm pro-!-eswncl. VclE la pena - -

agrn9dr um.: iictuulm~n1.!:! tiily tlumno:. rl~l plttntt::! QUt disfrutan oe llecas ot.or-

{ldUít!. Jmr li:i Ulh1"1"5Zi. flrtril aumuer ~ol JCJtune:: r.oncretrn. él respecto es ne-

í:!!!.rJriu rflr·i91rst· " }tl Utr~cr:1ór1 úemffr:l rte 5ervic10s Soclide~. 

!t::..- lllHlE'.lli. Í·· 
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6 .· OuE !.~ µn~sentt: t:! pr-oyecu, µor pnrtf· O.e ~b ::oor-c!ir.atión pan -

hnw los rt!uuüitu~. cm1 tl OLJetu o~ {lUt; é!:tu~ fllH:Hlttr: re;¡ulenz:Rrse y ser -

tdUmllOS defir;ItJVm dt:·~ í,lallU:! ei: f:::~~f: rli'rn ;e~:ivG. 

fue rm:ha7JJ!Jú e11 ti ccmcur~.CJ (lt !.t-lt~~-~-dm !it- !1: ur1AM, que ríf' tlilf• ex¡ierlicto --

231 6rcle11e~ ele IH!t1ti. 1. l n::1~ rlt maten ti~ y trecle11-: l ~le:.. liii:t dD~ mer.e~. e 1 o~ 

idumrm~ QUt" i:u111pl H!l'llfi cm1 lo~ n~qu1~1tm. rE-!.:pe'.:"t1vc1s. !1or Jo uut Sf' reí iE<--

ttnr: 11 i1 co Clf 1 ::onr::ur!>a <l~' ~t- J t~-~ Um ele 1 o Uflf\M, ei; l il rneci1 ctá en que ~e trat~ 

J1t~trrn1t:!nt.t: el~ f1~t,irt1nte~ uut HO !it1IH!11r1 e~¡re~r1rlo ~oti~.factorlñmente d~ la Sf. 

cu11dana. 

i .- Out !.t dutt 1111ueu1ct11m~1:tt' ni iiit111t.f:"l Ot-i µer-~UtJCd Cf!l1111r1J~tnt.!. 

vo que requiert r.un htl!":.f' en le sol1r1t~1d hf;!r.t1ti dpscl~ ¡¡gasto ctel pre!.'.ent.~. 

[11 ~1u re5puestn, el clortor Ferm111do Pt>r·ez Correa mnnJfest.ó que le -

auincitm de esto!:. asuntu~ es, en pf"imere lr!!.'.tariria, com;-ietencia de les auto

ri dad~s de 1 pl nutel. ''Cun f undttmento en Ja sol ir l tud present.óda por ellas. -

el 3 de octubre se autori20 lo creflcíón de ~2 nuevas ple.!ilS~-·" 

B.- Oue st dote al plantel del moterial que por el momento es indi_~ 

i1tmsttble para ~u ft111no11nn11ento. 

ria se ha surtid;i i1 rh~tican1~nte en su t.~talHH1d par Qi'Stiones de les aut:irj_ 

dades oel pl a11tel. 
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Otra petición de Jos profesores es que se dé una infonMción de ta

l lada del destino (Escuelas y facultades) de los alumnos que egres.rAn del 

plantel en enero de 1975. 

La respuesta oficial a los docentes es que los alumnos del CCH go-

zan de todos los derechos que la Universid?.d reconoce ~ los estuditlntes de 

la Escuela Nacional Preparatoria. Pueden. en consecuencia. si as[ lo desean. 

continuar sus estudios a nivel profesional unri \'eZ terminado su bachillera-

to. 

finalmente, recalcó el Coordin•dor, "ccnsidero que los lemas e in-

jurias que fueron pintados en los locales ~e la Cocrdina::ión, no constitu--

yen argumentos de apoyo o las demandas presentadas y . en camhio. mi'ni fies

tan una lamentable tendencia a c~ncelar la personalidad del interlocutor y 

a i!:gredir a las ;>ersonas con insultos ... " 

2.4.1.- PLIEGO PETITORIO EN RECTORIA 

Poco después, en enero de 1975, algunos profesores representantes 

del plantel visitaron al Rector de la UN.~M. para presentarle un "pliego pe

t!torio"56 con los siguientes puntos: 

1.- La integración de una co.-nisi6n examinadora que aclare los con

siderados que originaron el cese del M. en C. Cepeda flores como Encargado 

del ?lantel Oriente y, en su caso~ la reinstalación del mismo. 

55.- Gaceta a:::H m>. 24 serranal. 23 de enero ce 1975. pp. l y 5 
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2.- En ttnto se desarrollan los trabajos Ce die:-,~ c~isibn, exigi

mos 1~ re;iostc:ión ée rns colab:.r.:dores :.or ser las ;i.erscnas id.5neas, para

continu~r el correcto funcicnc.rnientc de los tr~mites ~c:d~icos-c.¿.rr.inis!r_! 

tívos del pl,c.tel. 

3.- E.r.igimos se revocue la designación del profesar Israel Gal!n -

Mufloz como Encargado de la Dirección del ol~ntel. 

4.- EY.igimos Que las autoridades universitarias desistan de ta ac

ción penal er·t:~bl:d.a en contra Ce m:estros y estudien:es de los planteles

Ortente y Na~c:l;·:::n. con motivo Cel acta tele!ircda el 5 de dicier.¡~re en le. 

Coordinación ~el CCt! y que se ge$tíone ante las autoridades judici~les co~ 

petentes el rese a li3 acción. 

5.- Mientras se celebran las pUticas tendientes a resolver dichos

puntos, exigimos el reconocimiento de la Co:riisióri Acadérnir.o-Ac:lriinistrativa

designada por estudiantes y maestros para continuar con los trabajas acadé

rnicos-adrr.inistra~ivos indispe;1sahles para 13 huena marcha del plantel; en -

el entendido de que conservamos nuestras relaciones con la UACB. 

Como respuesta a la 1 ucha de los profesores por conseguir sus dema.!! 

dos, en abril de 1975 se publicó que son v~lídas y vigentes varías propues

tas que la Coordinación del Colegio hizo a los maestros, a partir de junio

de 1974. 
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ºDichas propue:stas pueden sintetiz!rse- en los siguientes punt.as 057 

L- Una mEjor estructurací6n de 13 pcrtidpaci6n y de la prese-nta-

cl6n de los di versos sectores del coli;g10 en el seno de su Consejo. 

2.- El establecimiento de un pro:edimiento que consolide los dere-

chos de los profesore~ a un tntajo aca~~mico cierto estable. armónico y P'"E. 

ductivo. 

3.- Constltuci6n de 'J"> ~3~!'"~~ ;::~1f:ral neJ profesorado Que pemitirt. 

disef\ar y apllc~r. (:n conjunC"1ón con los ~rg::rnísmo-s y asociaciones de los -

profesores, un ESC3.laf6n rJ"Je ~éJE ~ ~::h-: !t.s ijere::ho; de quienes han parti

cipar.lo con su esfiJerzo ::n l:: funj=c16n y .en .el di:sarrollo del Colegio y que 

determine Jos derechos de lo.s ~s.;iir:¡¡tes. en t:.articuJar de los egresados de 

la UNAM. p!ra p::irticip:r en n• ... enros. tr.:;.:.~jos 3cadémicos. 

4.- La integr~tión ce C~nSl?JOS t.~3dfmicos que permitan as1?gurar la 

represent~ci6n de todos los sectores i-i.t;:resa1os en el mejoramiento de pla-

nes y program.s de gstudlo, proyectos de investig~ci6n. trabajos de comple-

mentoci6n acadé.~ica, etcétera. 

5.- Regl!rnentact6n de las obliqaclooe~ y der~chos ae profesores y -

alumnos. 

57. Caceta CCH ~o. 32.sernanal. 2~ de ab:-1! de 1975. p. l 
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6.- Propuetta y d1scusi6n de un profesorado de carrera de enseñanza 

media superior que consoUde Ja reestructuración del trcbajo académico. 

7.- Esteblecimiento de un sistema de infonnación y comunicación pa

ra lo comunidad. 

B.- Encauzamiento y apoyo al trabajo de los departamentos de opcio

nes tf.cnica~. idiomas. difusión cultural, etcétera. 

9.- Regularización de la vida académica a través del apoyo al trab! 

jo docente y el comtiate a la írregularldad. im~rovisac1ón. ausentismo y co-

rrupc ión. 

10.- Establecimiento de un sistema de evaluación del trabajo docen-

te. 

11.- Consolidación de los estudios profesionales de posgrado en el 

CCH. 

Asimismo se exhorta a enrlQuecer con su partlcipación el proyecto -

académico del Colegio. 

La profesora Alicia Re.ves Amador !!! ~;:inar acHca de la lucha de -

los profesores, menciono que las "fuerzas vivasº comenzaron a actuar. 11Se -

dl stinguieron dos grandes grupos, los experimentados politices que nos llev! 

rian .a la consol ict~ción de una escueh que seria el principio de la re\'olu--
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cibn social ist.a en ~xico y, e-1 otro. int~resarti:l' en QUE el Ccl1:g10 funciona· 

re desde el punto de vista ad:¡,ioi$tr?~h'~58 • 

2.4.2 "LARGUl!l!S!KAS ASW.3LEAS" 

Como lo esp<!rabcn les "gurús"(no dije guorurcs) de la UNAM -agregó-

'
1 los choques entre ambos grupos n.:i tardaron e-n presentarse y la división en

tre los prof-esores comenz1 a manifestarse en acaloradas y lcrguliiisimas 

Hambleas". 

tos sectore$ i::ue lo in~~grarot'\, :.rofesores y al\Ji,\rtos. e:i un '->rinciPio, 

luego a·jmimstr.:iUvos, luctiaron por ítr.i)one:r sus puntos Ce vista al gra:do 

de díscutir en un momento dado. en forma absurda. fuera ée tono. 

Sin embc.rgo. continuó. pi~nsci qüe las ~xperiencíc.s ~ue c::ituvilTf:is ~!.lie-

rws ~,:,rt1cip~:ios en e-l rn:winiento de los pri;;;eros arios del pI~nt~1 fue rica, 

aprendimos a exponer y defender nuestros ¡:.untos ,je vista y conocimos CU3l 

era el fum:ioriomitmto y los problem.!s por resolver en una escuela, ya no de~ 

de un punto de •!sta parcial. sino desde una oerspectiva rnas amplía que se -

adquiere al estar al frente de una inrtitucitn. 

2.5 El "GRMHTO DE ARENA" DE VARIAS fACULT~OES 

El plan de estudios del CCH esU diseñado de manera que los primeros -

sellli!stres enfatizan la forma de conocer la naturaleza(area de método experi

mental) y la sociedad(métcdo nistóri~o social). as! como las formaliHcio -

58. Alicia Reyes AA.c.dor 1 profesora del Plantel Ctiente.Ent:-evísta.Enero de 

1955. 
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nes del lengu.?!je español y t!e l!s r...!tt:--r,!ticas. 

Durante el cuarto semestre. en caja una ::ie las areas, insiste el plan -

de €5tud1os en la sfntesis racional~ :eorfas ~.atemUicas y sintesis de geo -

rnetrta y algebra, método exDerimental, teorf3 de la historia. ensayos de in

vestigación y ar.Al i$iS de expresi6n escrita. 

Los semestres quinto y se.r.to, fonriados por asigMturas optativas, in -

sisten "en ta co;r1;:,r:¡tn:::i6n del :1011:iniJ df- les métodos del conGctmiento y su-

e:p1iceci6n a ~arn~:·~ espe:Fi~ris de la :::iencic; buscan ~o ... una parte, la for-

maci6n wniversEil y, por otré, la orierrtaci6n profesioMI y la c:pacitcción -

prcpedéut1ca al nivel de l icenciatura 1159 · 

Las asignaturas. del plan de estudios del r'CH se dividen en cuatro 

~reas: MATEMhllCAS.La naturaleza d~ las mate~i~ticas romo activiJact teórica. 

1a general!zací6n, tos m:>detos matem¿t1cos, las stntesis gr:ométricas, la 

aplicación y corn~robaci6n en problemas de cAlculo, estadistica, cit.ernética 

o en el campo de la lógica. 

CIENCIAS EXPERIMENTALES. Conocimiento del método cientlfico experimen

tal, asimilación de sus principios bAsicos, aplicación y comprobación en -

los campos de las ciencias naturales. de la psicologla y las ciencias de la 

salud. 

59. ~{t>.:icumento de Trabajo) .UNAM. p. 4 
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ción de lH nt~rr.a~ eri et.ro~ 1C1om:s~ er: l:iS m~::!i:s m':.::r!l::~ de cJmu;.íca:iOn 

!JO 
a en otro!> fcrn.t;~ ae e::r~n:~1tr," 

cil:I!:, Filo~ofió, úu!rr·1ca y Ciencias P::;lftlc.:s y Soc1eles"
51 

eris~ñ&nza de lti qu!rr:1:::a y e:l m~todo hist.~ri:~ $OCía1 a:;lícado a fenómenos de 

la ~ocledbd ccmtempor¿,nea en ~le:no ::amt10 11 E. 2• 

la metodol:i;tli dE: la ~r,st-r.onza. ind.ic:: un documento of1c1al, naré én -

fasis en el ejercicio y la prllctica de los conocimientos teOricos imparti -

dos. 

fiO. Ibidem. p. 8 
6L Secretaria Gener-al de la C;:,:irdinación del CCH.Normas viaentes e..'1 el CCH. 

r. 5 
62. Ibidem. p. : 
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En todos y cado uno de los cursos debrr~n utiliz!r no sólo libros de -

teKto convencionales o program5dos, s-i!'IO ent:lo;:!t.$ di; leC!.LOrcs{dt- mett~mHi

cos, f!slca, oulmica. llteratura, etcétera). 

Asf en el curso de Biologlé -r1or ejempo- no solo se estudiar! un tex -

to de esta materia sino una intologfo de ensayos o articules destacados so -

bre las ciencias biológicas, la investigación bésica en biologfa, la jnves -

ttgaci6n liplicada, que den una imagen viva de lo que es esta disciplin~ en -

el conocjmiento humano y de sus múltiples y ''criadas posibilidades.Otro ~an

ta se her~ con las riiat.embtica~ o con lf tiistori:: y, en geri~ral, con t.:i-das -

las maten;~. 

En los laboratorios se har! .:¡ue los estudiantes construfcn .algunos de -

los aparatos de observación y los !.pllQuen. sin 1 imitarse al uso de los ya -

c~:i~t.rulctos.. c.sI como GJScut1r te,;tos sobre la respectiva materia en forma 

de mesas rE!dondas. 

Respecto a los talleres de redacción, se harb:n ejercii:ios de composi -

ción. resúmenes. cuadros. ch.sHicador~s. notas. ensayos o articules.Se en -

señar! al alumno a corregir y perfeccionar un escrito me.Jiante la elabora -

ción de varias \'ersiones del mismo. 

En los talleres de reoacción e im•estjgación documental s~ escoger~ un 

tema sencillo de investigación para redaotar un articulo durante el semes 

tr-c ~o¡rcsp~r11:Hente. ~e enseiüran al alumno. técnicas de infcrm~ción y do -

cumentación y la forma de hacer fjchas de referencia para clasificarlas y 
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b) La actitud de los programas de las materias del Area de Historia en los -

tres prtmeros SE!mestre!. en sus contenidos temAticos. el tiempo reducido y -

las circunstancias aleatorias del trabajo académico. impiden la incorpora 

cJ6n deséable y necesaria en los respectivos programas. de la información su 

ficiente acer:.a del método histórico que vaya a aplicarse en el anal is is del 

deve-nir soctlll de la asignature concreta correspondiente. 

e) La en!.eñ=riza en Jos tres primeros semestres carece de metodologfa. 

d) Hasta el cuarto semestre se imparten la materia de Teoda de la Historia 

y con eJla el ~prendizaje del método histórico, por lo menos formalmente. 

e) Los r·rogrz:rr:as de Te:r1a de: la Historia en su proceso 1.1e corrección y com

plement.ación, han m;:ni festado tendencia a considerar el método histórico en 

sus posibles variarites Que de ne=ho se han reC:;_¡cido o uno, CO'!JC el a¡:renC! 

zaje y aplir•ci6n de las categorlas y principales constitutivos del método -

correspondiente e-n forma a1s!ada y n.:i metodizada y sin tratar ni considerar 

la ra!z epistemológica del método respectivo. 

f) A veces se confunde el métOdo histórico con el método de aprendizaje y -

Jos resultados son igualmente distorsionantes. 

El profesor concluye, a manera de proposición, que la modificación al -

plan de estudios del bachillerato, debe cambiar Ja ubicación o ampliar las -

materias de historia que se imparten a fin de dar prioridad a Ja ensehanza -

del método histórico~ como elem~nto de cultura Msic:, uti!::?b1e en su z;:;l! 

cación en el anUisis de sociedades concretas y no sólo :orno culmi:iaci6n a~ 



l• ensenanz• y de la historia. 

Por su parte, Pedro Olea Franco y Francisco L. SAnchez del Carpio. con

sideran Que la aplicación del método histórico es apasionante.Se apoya prin

cipalmente en documentos Que permiten anal izar el pasado y establecer crite

rios en torno a una ~oca.El Investigador Que use el método aludido "deber! 

acudir a fuentes informativas originales.El estudi~ de manuscritos, el cote-. 

jo de actas, el criterio personal acerca de una obra deterriinada, son pr!c -

ticas inseparable:s del ~toda al que venimos refiriéndonos"65 . 

Se aduce -agregó- que el método histórico no alcanza a ser entera:nen-

te cientlfico, cabria señalar que no depende del método el uso o Inclina -

c16n Que en e:l s-: h~ga.Como proceso p:ra lleg:r :! conocir::iento es t.:n v! -

l ido como cualqui¿ra de los otros métodos. 

2.5.2 SOLUClON A LOS LABERINTOS EXPERIMENTALES 

U profesora del Plantel Oriente Alicia Rosas Salazar, quien tiene el -

grado de Doctora en Ciencias(biologla) en su ponencia "Elementos Metodol6 -

glcos que obtiene un alumno de nivel bachillerato en el CCH"(te6rico), in -

die• que el objetivo general que se planteó el Area de Ciencias Experimen -

tales es el dominio del método cient!fico, mismo que alcanzar! el alumno al 

cumplir con las siguientes fases: observación, teorización y comprobación, 

etapas fund.:~iitales del ll'étodo experimer::t:! cuya interacción hace posible 

que sus conocimientos puedan interpretarse. sistematizarse y aplicarse a -

65. Olea Franco, Pedro y Sánchez del Carpio, Francisco.Manual de técnicaS 
de in\lestioac:ión docume."1tal eara la enseñanza mecha. Ed. Esfirge, 1983. 
pp. 34-35 
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situaciones reales.Como partes complementarias,estarla la comprensión de los 

fenómenos f!sicos, qulmlcos, biológicos especlficos y sus Interrelaciones. 

El conocimiento que el alumno tiene sobre el método c!entlfico experl -

mental llega a su etapa terminal dentro del ciclo de bachillerato, porque el 

estudiante tendr~ la capacidad de planear, interpretar y realizar sus pro -

p!os experimentos, as! COfl'.O ofrecer una solución y problemas que se le pre -

senten. 

Todo lo anterior nos permite ver que la orientación del pian de estu -

dios est~ encaminada hacia la formación del estudiante.También se trata que 

los alumnos se incorporen y manejen !os elementos o instrumentos del método 

y esto sólo es posible si el cuerpo docente lo obtiene para si. 

A los programas elaborados, dijo, se les dan diferentes enfoques de 

acuerdo con la formación e información del profesor.Bioqu!micos, odontólo -

gos, biólogos, etcétera; existe falta de unificación de criterios respecto -

a la metodologla por parte de profesores y alumnos. 

La situación ideal y real del educando -continuó- es que si se toma -

como punto de referencia que a partir de la observación, racional lzaclón y -

aplicación del método experimental, el alumno termina el ciclo de bach!lle -

rato de acuerdo con el plan y programas de estudio que ofrece el Area de Ex

perimentales; meta principal del CCH. 
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Para esto es necesario realizar una: 

1. Revisión de los programas del Area en general. 

2. Evaluación del grado de conocimiento, manejo y aplicación del método ex -

perimental en Jos alumnos. 

3. Revisión de la situación ideal marcada por la institución con Ja situa -

c16n real, según nuestra experiencia . 

Para el punto dos, la evaluación del método experimental, en nuestras -

materias no se cu~nta con los elementos para valorar objetivarr~nte su efecti 

vi dad o para de-tectar sus fallas en el misma.Esto nos de una idea clara Que

aqul se encuentra una puerta abierta e 1~ investigac!On.Sobre este punto es

importante detectar las deficiencias en el conocimiento, manejo y aplicación 

del método experimental, al contarse con la información de las habilidades y 

aptitudes que realmente hcn adquirico los educandos. lo que pennitirA cono

cer el grado que tienen los alumnos en el aspecto formativo y en función de 

los programas o contenidos. 

2.5.3. PERDIDOS EN EL Cl\MlNO 

La profesora Ha. Esther G6mez C. al iniciar una evaluación del método -

cientifico experimental, en agosto de 1984, contO que participó en un semin~ 

rio de investigación sobre la problemHica de esta asignatura, en donde se -

intercambian experiencias y opiniones con profesores de otros planteles. 

Ellos -agregó- "al igual que yo han concluido de que es un problema -

serio como enfocar el MCE y que después de diez años de impartirlo. nos de-
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mos cuenta. fin:lmente. que estamos lejos del objetivo inici.31 con el que es 

te curso fue programado"66 

Originalmente el programa trataba de integrar las materias de Flsica, -

Qulmica y Biolog!a en un curso que pretend!a ser la conclusión e integra -

ción de los conocimientos adquiridos en las asignaturas del Area de Ciencias 

Experimentales.Desafortunadamente en la pr!ctica nos limitábamos a dar un se 

gundo curso de Biologla y no los conocimientos y elementos adecuados para -

Que los 3lumnos obtuvieran una form~ci6n para logrcr una investigación e>·;:>e· 

rimental. 

2.6. IWEVA VISION 

Mar!a Isabel ft.lonso Mar!n, profesora del Area de Talleres, del Plantel 

Oriente. seflaló: "Desde que emperé a dar clases en el Colt=gio, imparto la -

materia -.=:e Lectur3 de Clásicos ... A lo largo del tiempo se han mcidificado al· 

gunos asoectos de la materia con el objeto de hacerla r.:~s ;:rá:tica.la in 

quietud de cambiar viene desde Jos inicios del Colegio, no se trataba nada 

mas de romper con lo tradicional de los programas que nos hab!an entregado 

y que segulan les pasos de las materias que se impartlJn en la Escuela Na -

cionaI Prep:i;ratoria; tenfamos que establecer una nueva visión de la adoles

ct:ncla en este nive1•·67 . 

Se trataba -abundó- de los aspectos importantes; el primero, acercar

a los estudii?nt~s a la 1-e.ctura por la vla m!s idónea y, el otro, iniciarlos 

56 . .ocr. ~~:i. lZ. r\.;!:.licación quincenal .Colegio óe Ciencias y Humanidades. 
~~~a c;..ri.ncena de 21gos to óe 1984. p. 3 

67. t:::I. No. 31.Segunda qw..n;:e.'1a de junio de 1965. p. l. 
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en el proceso de la lectura literaria mediante una serle de métodos; el pri

mero que intentamos fue el propedéutico que consistla en acercar al alumno a 

todos los géneros l iterarías. 

Puedo mencionar, dijo, que estos cambios no han sido fAclles, helllos te

nido diferencias con otros mae>tros respecto a lo que debe de enseñarse en -

este taller y qué tipo de autores deben leer los muchachos; hay una corrien

te de profesores que trata de integrar la lectura de textos exclusivamente -

1 iterarías y otros que desean enseñar cualquier tipo de corriente. 

Mi trabajo en el salón de clase est~ fom.ado por ~ct!vidade> en donde -

busco la participación del alumno, que enriquezca su vocabulario, comunique 

sus pensamientos a les propios compañeros y aprenda a expresarse y a ser crl 

tico de lo leido. 

2.6.1. E\'ALUAC!ON, PIEDRA ANGULAR 

Por su parte, la profesora Mayra Graniel GonzAlez, también del Area de 

Talleres del Plantel Oriente, dijo que "existen dos materias fundamentales

en la educación, y estas son matemAticas y lenguaje, porque la lengua pro -

pia es el medio de comunicación con nuestros semejantes y, por otro, las -

matem&ticas, porque también los números son una manera de expresl6n•66 • 

El procedimiento por medio del cual he obtenido grandes resultados es 

el terna de la descripci6n, en donde los alumnos definen cualquier objeto y 

68. !E!· No. 32.Publicación quincenal.CCH.Se-:;¡lrrla quincena de julio de 1985. 
p. l 
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otro de sus campaneros pasa al pizarrón a dibujarlo, esto permite tener la 

mente ~gil y al leer algún texto o novela. autorn~tlcamente Imaginan lo que -

narra el autor. 

Durante el primero y segundo semestres -continuó- existen muchos pro

gramas, pero bri \\an por su ausencia, porque en el segundo semestre se supo

ne que el alumno debe captar todos Jos elementos Msicos aprendidos en el -

primero para redactar, narrar y describir, y es alll donde se presenta el 

problema. ya que como exp\iqu~ anteriormente, los profesores que damos lama 

ter la de Lectura de Cl~sicos, uti 1 izamos el primer semestre para dar una ln

trod"cción y al pasar al segundo semestre se empieza a ver en realidad la m~ 

ter la. 

Estoy convencida, recalcó, de que la redacción es producto de cierta -

disciplina y de practica mas que de conocimiento teórico; la evaluación es

qulzas la piedra angular de la materia en donde toctos chocamos y desde este 

punto de vista, propondrla presionar al muchacho a que redacte de una forma 

coherente y ~gl l. ya que esto sera para su propio beneficio. 

Asimismo, finalizó, ojaU los horarios se pudieran alargar, porque con 

una hora de redacción los alumnos no entienden muy bien la practica y este

se debe a que un dla les damos la teorla y al siguiente practican. 

2.7. APRENDIZAJE 

2.7.1. ObsUculos a Vencer 

Se mencionó que las causds principales que han impedido la calidad de 
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la enseñanza en el bachillerato, en general, son el crecimiento de la pobla

ción escolar; la ! Imitada preparación de los alumnos provenientes de la se -

cundarla; carencia de h~bltos de estudio, escasez de profesores de ese nivel 

y su defectuosa preparación; la falta de profesores de carrera que trabajan 

de tiempo completo. 

Respecto al Plantel Oriente, de 1972 a 1974, periodo en que estuvo la 

Primera Generación de Alumnos, se suscitó una inestabilidad debido a que r~ 

nunció HernSndez Shauer, primer director y, después profesores y alumnos se 

manifestaron por un "AUTOGOBIERNO" por el cual lucharlan. 

Habla muchos profesores "grilleros", manifestó Fabiola Belman Alejan -

dro, actual profesora del plantel y en aquel entonces, alumna del mismo. 

Ella señaló algunas dificultades de la enseñanza como: frecuentes asambleas 

y mitines por los cuales se suspendlan las clases; profesores impreparados

para la docencia; falta de recursos para los profesores; improvización de -

cursos; programas que no se velan completos; algunos maestros no compren -

dlan que la cuestión académica era diferente a la pol!tica. 

El profesor Armando Franco Gal lcia al opinar al respecto, subrayó que 

uno de los problemas fundamentales del plantel, desde sus inicios, ha sido 

el ausentismo de los profesores. "Tengo compañeros que eran alumnos de la 

primera generación, que hablan de la lmpreparación profesional de los do -

centes, y de esto todavla tenemos una colección amplia que no se ha supera 

do" 
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2. 7. 2 Y... LOS PROFESORES ? 

Otros exalumnos de la generación mencionada recuerdan al plantel -

con cariño, pero no olvidan la inasistencia de algunos profesores y la po

ca preparación de otros. que adem!s son autoritarios. 

En cuanto al material de apoyo académico, añadió el profesor Franro, 

no habla, por este motivo los profesores emprendieron la taréa de elaborar

lo.- Este material tenla dos finalidades: primero para el profesor, enten-

der una serie de conceptos que él mismo oo hah[a entendido en la propia ca

rrera y luego. Que los alumnos comprendieran la enseñanz" del docente. 

Aprendimos Juntos, elaboramos mcteriales que consideramos iclóneos en ese -

momento. 

Investigaciones acerca de la pobl"'lón escolar 'puntan que la mayo

r[ a provienen de f arni 1 i as numerosas y, en consecuencia. de pocos recursos -

económicos. Las ocupaciones de los padres rle los alumnos son en su mayortri

empleados y obreros. 

En relación con los maestros, dichas investigaciones efectuadas por 

la Secretarla de Servicios Estudiantiles del Plantel, indicaron que sus mé

todos de enseñanza resultan poco adecuados y los programas de las materias

en algunas ocasiones no los terminan a tiempo. 

En esta investigación. efectuada en 1977, con el titulo "El Aprove-

chamlento Escolar: las posibles causas de su deficiencia" se agrega que el -

medio ambiental del alumno no facilita su desarrollo; en cuanto a la familia, 
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ésta no estA integrada y no facilita la co.':\Unicación, lo que se refleja en -

su comportamiento dentro del plantel. ya que ni con sus compañeros ni con -

sus maestros mantienen relaciones estables. 

Existe desorganización en sus estudios -añade la investigación- porque 

generalmente real izan sus trabajos escolares con premura de tiempo y no mue~ 

tran interés por resolver las dudas presentadas durante las clases. 

Generalmente el alumno es pasivo, continúa, ya que no participa en cla

se ni aún al presentarle la oportunidad de hacerlo. 

De los factores que influyen en su aprendizaje, lo investigación seña -

la: 

a) El alumno no tiene los medios oecesarios para adquirir los materiales so

licitados por los profesores. 

b) Carece de organización para estudiar. 

c) No cuenta con h~bitos de estudio eficientes. 

d) Irregularidad en la asistencia de los maestros. 

e) No encontrar material bibliogrAfico en la biblioteca de la escuela. 

f) Los programas de la escuela no siempre se concluyen. 

g) Ruido amblental en el plantel. 

Las correlaciones obtenidas indican que es el factor social el de ma -

yor influencia sobre el aprendizaje, el aspecto económico repercute en el -

rendimiento, i:i~rc no en forma decisiva. 
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2.7.3. INDICE DE P.EPP.OBAC!ON 

Al analizar la eficiencia terminal del bachillerato. en términos gene· 

roles, en el perlado 1972-1981 Ingresaron en este ciclo en la Universidad un 

total de 407 ,291 estudiantes y hasta 1984 hablan concluido sus estudios 

195,606 alumnos, es decir. el 48 por ciento de los mismos.De estos últimos, 

sólo 117,546 lograron terminar el ciclo en Jos tres años señalados p~r los· 

planes de estudio.lo cual equivale a comprobar que sólo el 29 por ciento de 

los alumnos concluye regularmente el bachillerato. 

Por Jo que respecta a la Primera Generaribn de ~lumnos oel Plantel 

Oriente, se inscribieron 5016 y terminaron ri:gularrnente 1974 educandos, es -

decir, sólo el39.3 por ciento logró terminar su Mchi J lerat" e" tres años -

(1972-197~). 

De los alumnos restantes, de 1975 a 1985, egresaron otros 777 que sume 

dos a los primeros dan un total de 2751, cantidad que representa el 55 por -

de los alumnos de la generación referida. 

Respecto a los 777 egresados, de los años antes mencionados, la mayo -

ria Jo realizó a trav~s de los exAmenes extraordinarios.En el Plantel Orlen 

te es donde m!s periodos de estos edmenes ex lsten, ya que antes y, hasta -

h fec:ha. se realizan cinco periodos. cuatro normales y uno ~!;pecial.Aún ... 

con esta ~jtuacl611 se na luchado por parte de algunos alumnos y grupos poi! 

ticos por lograr una segunda vuelta de ex!menes en el periodo especial. 

De una muestra de los Alumnos de la Primera Generación, tornada al -
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azar, se encontrO Que un alumno reprobo 25 materias; otro 21; ocho, 20; dos, 

19; tres, 18;cinco, 17; dos. 16; cuatro, 15; seis, 14; dos, 13; cinco. 12; -

dos, 11;uno, 9; uno, 8; y uno, 7; tres. 6; dos, 5; tres, 4; uno, 3; dos, 2 y 

no cursaron ninguna mater1a69 

Cabe aclaror QUe al tomar esta muestra de la Secretarla de Servicios -

Estudiantiles del Plaotel Oriente, no se contaba con el total de las micro -

fichas de los alumnos de la generaciOn aQul tratada. 

De las materias reprobadas oor los 64 alumnos de la rnuestra(2~5), tene -

mos Que las de mayor Indice fueron Lectura IV, MatemAticas IV, Método Expe -

rimental, Matern!ticas 111, Historia de México 11, RedacciOn IV. Biologla !,-

Lectura 111. RedacciOn 111, Qu!mica 1 y Matem!ticas JI. 

Respecto a las 245 materias reprobadas, los alumnos incluidos en la -

muestra, presentaron 94 ex!menes extraordin.rios, de los cuales se aproba -

ron 62 y reprobaron 32, es decir, QUe a través de esta v!a, se tuvo un apro

vechamiento del 65.9 por ciento y el porcentaje de reprobac!On fue de 34 -

por ciento. 

En cuanto a los promedios de cada uno de los alumnos, después de in -

cluir las calificaciones de los ex!menes extraordinarios. fueron: 

69. Investigación persooal basada en 64 historiales académicos de los Alumnos 
de la Primera Generación del Plantel Oriente.Esta muestra se tom6 de un -
archivo incompleto de la secretaria de Servicios Estud.iantiles. 
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1- 7 .60 16 - 7.25 31 - z.o 46 - 7. 53 
2- 6.80 17 • 6.96 32 - 6.28 47 - 7.81 61 - 6. 50 
3- 6.00 18 - 7.33 33 - 8,0 48-7.00 62 
4- B. 00 19 34 --6.40 49 - 7 ·ºº 
5- 6. 76 206.60 35 - 7 .11 

63 - 7 .o 
50 - 7. 93 

6- 21 36 - 6.88 51 - 7.00 64 - 7. 53 
7- 22 37 - 6.50 52 - 7.54 
8- 23 - 7 38-7.30 53 - B.92 
9- 24 - B 39 - 7.33 54 - 6.00 
10- 25 - 7. 77 40 55 - 6.00 
11- 26 41 - 6.52 56-6.14 
12- 27 - B 42 - .02 57 - 7 .48 
13- 28 - 6.66 43 - 6.40 58 - 6.66 
14- 29 - 7.33 44-7.14 59 - a:oo 
156.50 30 - 6.66 45 - B.90 60 - 6.00 

En resumen, estas calil'icaciones dan un promedio por alumno de 5.32; -

de la muestra, nueve educandos se Inscribieron, pero no cursaron ninguna ma

teria; uno desertó en el segundo semestre; 28 en el cuarto; cuatro en el 

quinto y 22 cursaron hasta el sexto semestre, pero no aprobaron todas sus m~ 

ter las. 

Esto significa que de 64 alumnos, 42 desertaron de continuar regular -

mente su bachillerato, esto implica que hubo un 65.5 por ciento de alumnos

que abandonaron sus estudios de bachillerato, unos por un tiempo y, otros,

deflnl ti vamente. 

Al referirse a las causas de reprobación, la exalumna Fablola Belman -

Alejandro, enumeró las siguientes: 
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1. Constantes mitines. 

2. Confiarse por considerar "barcos" a varios profesores. 

J. Problemas personales y familiares. 

4. Oesilusión por observar fallas en los profesores.Lo mismo ense~aban en -

Redacción que en Lectura de Claslcos.El contenido del curso era muy paree! -

do. 

S. Programas de estudio Improvisados. 

6. Situación económica de los alumnos, muchos trabajaban, sobre todo del 

cuarto turno. 

Fue una época dlflci 1, aclaró Fabiola, eran muchos problemas pero, se

superaban. 

El profesor Armando Franco Gallcia consideró que entre las causas de -

reprobación de los Alumnos de la Primera Generación, estan: 

a) Constante paralización de clases por la movilización polltica del plan -

tel. 

b) Algunos profesores se olvidaron del aspecto académico. 

'c) La Inconsistencia teórico-practica que ha caracterizado al plantel. 

d) La gran mayorla que se quedaron(reprobaron) fueron activistas o hablan -

desertado por Iniciativa de sus padres o de ellos mismos, algunos mas se -

cambiaron a otras Instituciones educativas. 

M!s del 50 por ciento de los alumnos se quedaron -subrayó- por la In -

certidumbre que habla en el plantel. 
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Existen otros factores en este problema, opinó Jorge Alberto Mart!nez 

quien agregó que es una etapa donde el egresado de secundaria tiene proble 

mas famll tares y económicos.Se ve en la necesidad de trabajar y suspender -

sus estudios, no cualquiera, recalcó, decide desechar la oportunidad que les 

brinda la UNAM para estudiar. 
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CAPITULO lll 
ESTA 

SAL1R 
3. ASPECTOS SOC!OECONOMICOS 

3.1 AUTO O CAMION 

TESIS 
De LA 

Na PEBF. 
BlBUIJifCA 

Entre los cinco planteles del CCH al de Oriente se le ha conside

rado el "patito feo". Esto lo manifiestan los profesores. trabaJadores e -

incluso alumnos y funcionarios, ya que esto refleja prJncipalmente en los

recursos materiales, el equipo de impresión es"l\s incompleto que en otros

pJanteles; "en material audiovisual se cuenta con 70 videos mientras que -

en otros tienen mbs de 250".l La G:!cePLl"lM G:.:e ;;€publica los iunes y ju! 

ves de cada semaria. se d1stribuye en el plantel los rr.::r:es y viernes; los

pro~s o no los hay o est~n descompuestos; los servicios fotogr!ficos 

a veces no se rea!i::=.n por f~lta de 1'fl:sh". 

--- Pero. es que Oriente ha tt:-nido su E·~uipo aucfiovisual. solo qui: se lo -

robaron -mencionó un trabajador-. 

Y lQuién fue? 

--- Pues ..• iquién sab~l unJs dicen que fueron los activistas--- otros se

nalan como culpables a los mismos trabajadores y otros a los diferentes -

jefes de departamento. 

--- Y a los alumnos del plantel <también se les considera el patito feo en 

relación con los estudiantes de otros planteles? 

--- Bueno -contesta el profesor Rodolfo Gutiérrez Ort!z, me extraña que -

alumnos y maestros de otros planteles digan que Jos estudiantes- de qu! -

son los m~s 11 burros 11
• tambi~n que de esos lugares no vienen a Oriente por

que se van a empolvar los zapatos y otras expresiones en el mismo sentido. 

l.- Gil Merino, Fausto, Jefe del Departamento de Audiovisual del Plan.tel -
Oriente. Enero de 19BS. 
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Por la ubic?:ción geogr!fica se ~10 demostraao que los alumnos del -

Plantel Oriente prov1erien de la clase media y mE-dia baja. De manr:ra tal -

Que las difere-ntes gE-nE-recione:-s de alumnos tienen car:=ctertsticas parecidas. 

Para confirmar lo anterior. del total de alumnos que ingresaron al -

plantel en 1972, Jos ingresos mensuales de las familias de 635 alumnos ga-

naban hasta mi 1 pesos; las de 995 ganaban de 1001 a 1500 pesos; las de 1330 

bdQuir!an de 1501 a 2500 pesos; 1207 de 2501 • '000 pesos y 510, de 4001 a-

6000 pesos. 2 

Si comparamos los: ingresos rTl€nsuales :je los educandos de la primera 

generación de Jos planteles Oriente y Sur. no obstante oue este último se -

ubica en una zona reiC:rr.1111 . se concluye Que no es mucha la diferencie. -

pero existe.2 

INGRESOS MENSUALES DE LA FAMILIA 
DE LOS ALUMNOS DE 1972. 

TOTAL 

Oriente 4992 
Sur 5180 

De 2501 

Oriente 1207 

Sur 1275 

Hasta 1000.00 

635 
495 

4000 

2 .. - Anuario estadístico 1972, l.JNAM. 

PLANTELES O~ 1 ENTE Y SUR 

de 1001 
1500 

995 
960 

De 1501 a 
2500 

1330 
1150 

De 4DO 1 a 600D De 6001 a 8000 

510 

605 

225 

330 
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------------------- ------------------

Oriente 
Sur 

De 8001 a 10,000 

75 
220 

De 10,001 a 15.000 

15 
145 

--------------------------------------
David Pliego Olaz relató que su posición económica en el CCH fue me

jor QUe en la facultad. porque aun con 18 integrantes de la familia, exis--

t!a un salarlo global de 20 a 30 mil pesos. 

El ingeso familiar -continúo- era suficiente, ten!amos un taxi y -

un negocio en el Estado de M:irelos. Me daban 30 peses semanales. con esto-

me alcanzaba para a1spararles los 11 huarac:hes 11 a los c::uotes; poi:c gastaba 

en el tranq10rte po;i:Jue r.ze lle\'J.ta;; al ;;lar1te! ~r1 un cuto oe ml tia. 

Por su parte Jorge !\ltierto M3rtinez, también alumno del plantel en-

1972. indico qui; en una escala de 1 a 100. tuvo un 20 de capacidad económi

ca; únicamente me permit!a transportarme al CCH con l:is gastos mlnímos. Me-

apoyó la familia y, algunos d!as en que tuve vacaciones, trabajé debido a -

QUE' un inspector de primarja medió la facilidad de suplir a diferentes 

profesores. ya que estos hablan pedido licencia. 

Mi podre -añadió- ganaba el salario mfnimo y era, de hecho, el únJ_ 

ca sustento de lo familia, la cual se conformaba de diez elementos. 

La occpación de los padres de los alumnos en 1972 era principalmente 

de empleados, ya que 2177 de aquéllos lo eran, en menor grado lo estaban -

los o~reros, los Que laboraban por su cuenta. ejidatarios, jornaleros o pe

Qu~~os propiet!rios agrlrolas.3 

3. - Ib:idem. 
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3.1.l. "O( QUE LAGJRA TU PAPA" 

(OCUPACION DEL PAD~E DE LOS ALUMNOS (1972) 
PLANTEL ORIENTE) 

Sin ocupacitm remuneradti 

Obreros 

Empleados 

Ej 1 datarlos 

?~queño propietorio agr!cola 

Por !;U cuenta 

~1orna 1 H'O o pe6n de e.ampo 

JO 

845 

---- 2177 

5 

1710 

240 

La rama de actividad en que trabajan los padres dt: los alumnos de la 

generación titada fue principa!m~mte en ~ervü:ios. comercio y en la indus-

iria de la transforr.iación; en menor grado en el sector agropecuario~ indus

tria de la construcción y electricidad, entre otras. 4 

Los alumnos de~endieron econ6wicamer;te en su mayor!a del padre (3492 

educandos) y en menor e anti dad de su madre (31 o). hermanos ( 305). otro fa-

mili ar (50), otras personas (15) y por si mismos (75), es decir, m&s de las 

tres cuartas partes del t.otal de alumnos no trabaJan. 5 

De Jos pacos alumnos Que trabajan. la ~re.!': ;.crt.e de ellos desempe-... 

flabtn el cargo oe er11pleado. poco> obreros% en ~nor grado por su cuenta y -

solo dos ~lumnos fung!ao como patrones o em:>leadores; otros trabajan en ne-

9otíos famíliores. pero no recib!an ningún sueldo.5 

-' ..... Ibidem .. 

5,- Ibidem. 

& .. - !bide:m. 
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Fabiole BelmBn AleJand~o manif·e~t6 que en la primera generación efe.E_ 

tJvamente hubo alumnos que traba3ébamú!i. En mJ familia eramos nueve hijos,

I l con pard1 y mamé. Los ingresoz eran l 0$ adecuado!. .. Ten! anos Ci::!Sa ;.iropi a y 

ctirro .. 

Rodolfo Gutifrrez dijo que ante!. de ent.rar al CCH ya "sab!a el t1ora-

ria de tres o cuatro tmnis diarias de claze y e!ito me beneficiaba porque -

trabajaba en 1 as tardes''. 7 

Los !iUeldo!i menzuaies de lo!i 895 alumnos de la primera generación -

que reingn.~~aron en el primt-ro y segt:~do semtstre en 1973, osci Iaban de 401 
8 

a mb~ de 4000 f•t!.OS. La muyor parte de ello[, ganaban de 1001 a 1500 pesos .. 

Otro¡; 1 ltctore~ que c.c:racteriz.aron a los alumnos de ese época ------

( 1972-75) es que 1 a total i dnd eran solteros y 4062 de di chas estudiantes t~ 

nl• una edHd de 15 a 19 años; 50 de 25 a 29 años y 40 de 30 a 34 años. 

Las referidas estadisticas demuestran que la mayoría de los alumnos

dependI B econ6m1 c<1ment.e de sus rodres. La!: f ami Ji as radicadas en la zona -

oriente del Distrito íederal tienen fama de ser numerosas y pasar por alto

Ja planlficació o f"'11littr. 

Al f'evisar el número de componentes de las familias directas de los

aJ umnos de primer ingreso en J ~72. en::J:<t.ramu~ que óe Ja total f dad, 20 fa-

mi Ji as eran de dos integrantes; 465 de tres integrantes a cuatro; 1462 de 5 

7~~- Rod:ilfo Gutié.rre:. Ortl~. eKaJumno del Plantel Oriente. Dlt...--e\~ista. O::~ 
bre de 1935. 

8.- Anua.no e~trtd.ist.i:::. 1973, UNAM. 
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a 6; 1315 de 7 a 8; 1550 de 9 a 10 y ninguna fami 1 ia con mas de 11 elemen--

tos. 

Si comparamos la población escolar de esta generación con la misma -

del Plantel Sur. encontramos que 20 familias del segundo cuentan con mas de 

11 miembros. 9 

ALUMNOS MARCHISTAS 

Debido a que en ese tiempo las terminales de autobuses mas cercanas 

al plantel estaban a casi medio kilómetro de distancia y otros alumnos te--

nfan que caminar hasta la cal:ada Zaragoza para abordar su autobús, era ca

si un kilómetro de distancia. De tal fonr.a que asistir a clases y retirarse 

implicaba para algunas e aminar idos kilómetros di arios! 

1540 alumnos de la generación aludida que reingresaron en 1973, uti

ll?aron el autobús como medio de transporte; en menor grado se empleo el -

pesero, trolebús, metro y automóvil propio. 10 

3.1.2 <HOGARES DE CARTON? 

De estos alumnos de la primera generación. 2025 manifestaron tener -

casa propia; 1130 alquilada o rentada y 140 situaciones diversas. 11 

3. l. 3 ESCUELAS DE PROCEOENC 1 A 

Estos alumnos procedian principalmente de secundarias oficiales y --

9.- Anuari:'I est.a=ístico 1972. U.'J.l\!'i!. 

10.- Anuario estadístico 1973. l.i!{.l\~. 

11 .- Ibidern. 
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ubicadas en el Distrl to Federal. ya que 33D7 educandos estaban en este caso 

y 1685 correspondlan a escuelas de provincia. En ambos casos pocos fueron -

los jóvenes que estudiaron en escuelas particulares.12 

Respecto a los promedios que obtuvieron los alumnos referidos en -

aquel las escuelas fueron los siguientes: 1120 alcanzaron de 70 a 74; 15D2-

de 75 a 79; 1435 de 80 a 84; 590 de 85 a 89; 320 de 90 a 94 y 25 de 95 o -

m~s. En otras palabras. sólo 345 obtuvieron 9 o m~s de promedio. 13 

3.1.4 LUGAR DE NACIMIENTO 

Los alumnos de la generación aqu! mencionada se conformó por jóve-

nes originarlos de casi todcs los estados de la República Mexicana, 3372 -

señalaron haber nacido en el Distrito Federal; 270 en el Estado de México-

y 215 de Oaxaca. 

La minorla se distribuye en los otros estados de la forma siguien--

te: 14 

Aguas Calientes 

Saja California Norte 

Baja California Sur 

Coahui 1 a 

Chiapas 

Chihuahua 

D.F. 

5 alumnos 

25 

15 

2272 

12.- Anuario estadístico 1972 lNAH. 

13.- Ibidem. 

H,- Ibidem. 

Ja! isco 55 

México 270 

Hichoac~n 190 

More los 55 

Nayar!t 15 

Nuevo León 

Oaxaca 215 
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Durango Puebla 155 

Guanajuato 80 San Luis Potosi 15 

Guerrero 165 Slnaloa 

Hidalgo 80 Tabasco 15 

Tlaxcala 50 Tamaul ipas 15 

Veracruz 105 

Vucat~n 5 

Zacatecas 20 

3.1.5 FUERZA ECONOHICA DEL C.C.H. 

En 1971 la Escuela Nacional Preparatoria tenla asignado un presupue~ 

to de 93,757,96.00 para atender una población de 43,958 alumnos;ese a~o el -

CCH tuvo un presupuesto de 35,577 ,961.00 para atender a la población de --

primer ingreso. Esto era equivalente al 38.35% de Ja preparatoria. 

Respecto al total anotado, un 11.55% correspondió a la Coordinación

del CCH, con Ja sal vedad de que parte de ese presupuesto se uti 1 izó en la -

implementación" de los planteles, Jos programas de capacitación de los pro

fesores y otros gastos de apoyo a la Unidad Académica del Ciclo de Bachil I~ 

rato. 

Para 1974, el presupuesto del Colegio ascendió a 165,624,755.00, del 

cual se destinó un 5.24i a Ja Coordinación y a la Dirección de Ja UACB. 
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CAPITULO IV 

4. ASPECTOS ADHINISTRATIVOS (CRONOLOGIA) 

4.1 DIRECTORES DEL PLANTEL ORIENTE 

"El 3 de abril de 1972, al iniciar sus actividades escolares, el --

Plantel Oriente contaba con 82 trabajadores, entre ellos, oficiales admini~ 

trativos, auxiliares de administración, profesionales y obreros; 118 profe

sores y un cuerpo administratlto (directivo) entre el que se encontraba el

personal de confianza" •1 

La Dirección del cuerpo administrativo que inició las actividades en 

el Plantel Oriente se integró as! :2 

Lic. Héctor Hernandez Shaill!' 

Ing. Jorge Sierra Caravantes 

Lic. Héctor Castañeda 

Lic. J. Alberto LOpez Rivera 

Lic. Isaac Shertori'/Sky 

- Director 

- Secretario General 

- Secretarlo Académico. 

- Secretario Estudiantil 

- Secretario Administrativo 

Al renunciar el Rector de la UNAM, Pablo Gonzalez Casanova, el Dire_s 

tor del PI ante!, Héctor Hernandez Shauer hace lo mismo y esto provoca una 

asamblea general de la cual surge una comisión que acude con el entonces -

Coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, Ingeniero Alfonso Berna! 

Sahagfin, para plantearle que no se nombraran autoridades en este plantel.-

la asamblea no estableciera clrno y en qué forma tenlan que designar los nu~ 

l.- Archivo del Plantel Oriente. 

2.- cuadernos del coleaio. No. 27 Trimestral. México. Abril-junio de 1985.
p.68. 
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vos dlrectlvos. 

No obstante lo anterior, las autoridades de la Coordlnactón del CCH 

designaron al lngenlero Jorge Slerra Caravantes, segundo director del plan

tel. El cuerpo admlnlstratlvo se conformó de la siguiente manera: 

lng. Jorge Sierra Caravantes - Director 

Lic. Rogello Magallan BUzquez - Secretario General 

Mat. Josefina Toledo Macias - Secretarlo Aux. de Servicios 
Académicos. 

Fis. Reman Tejeda Castl l lo - Secretarlo Aux. de Servicios 
Administratl vos. 

lng. Andrés Gómez Chévez - Jefe de Pesona l. 

lng. Ignacio Llzérraga Gaudry - Jefe de Mantenlmlento. 

Sr. Enrique Gallardo Jlménez - Jefe de Intendencia. 

Sr. Eduardo Llmón Zérate - Jefe de Aprovisionamiento. 

Sr. Humberto Castañeda Guerrero - Jefe de Departamento Admtnis 
trattvo. -

El l3 de agosto de 1973 son expulsadas las autoridades anteriores -

por el denominado Consejo Interno; para el 14 de junto del años stgulente,

es decir, diez meses después, se efectuó una movilización por parte de pro

fesores, alumnos y trabajadores, quiénes se dlrlgleron a las lnstalaclones

de la Coordinación del CCH, en donde se ptdlO el reconocimiento al maestro: 

de ciencias Javier Cepeda Flores, como Jefe Administrativo del Plantel Orie~ 

te y el rechazo a otro cuerpo directivo nombrado recientemente por la misma 

Coordlnacl6n del _Colegio y en el cual el 1 icenciado Eduardo L6pez Betan--

court aparee la como d l rector. 

El 29 de julio de 1974, después de movlltzaclones y dlscuslones en--
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tre representantes. de los bast:s. 'J autoridades. es no.~brado el ?-!. en C. ---

Francisco Javier Cepeda Flores, Jefe Mministrativo3 y el plantel entra en-

un periodo llamado ''Autogobierne". 

De esta manera, el cuerpo administrativo de Cepeda se integra con: 

lng. Francisco J. Cepeda Flores 

Lic. Fernando Pérez Rasgado 

Biol. Miguel Angel Capó Arteaga 

Sr. José T. Al varado 

lng. Pedro AJcantara 

Sr. Pedro Suarez Cortés 

Sr. Mario Marquez Amaya 

- Jefe Administrativo. 

- Secretario Servicios Estu-
dlantl les. 

- Secretario de Servicios -
Académicos. 

Coordinador de Actividades 
Deportivas. 

- Aux. del Departamento de -
Sistemas. 

- Encargado del Departamento 
de Mantenimiento. 

- Jefe de la Biblioteca. 

La Coordinación del CCH no contenta con Ja administración de Cepe

da Flores, nombra al profesor Israel GaUn Baños corno encargado del Plantel 

Oriente. A este también Jo rechaza Ja comunidad del plantel y, en consecueE_ 

cia, el 29 de enero de 1975 se Instala una Comisión de Apoyo, Integrada por 

profesores, alumnos y autoridades. La presidencia de dicha comisión estuvo

ª cargo del M. en C. Héctor Domlnguez. 

Sin embargo, Domlnguez solo dura unos cuantos meses en ese cargo y 

3,- lloidorn. p. 69. 
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es sustituido por el contador público Rodolfo Coeto Mota, quien as! se con

vierte en el segundo presidente de· la Comisión de Apoyo. Oesernpena esa ca-

tegorla hasta noviembre de 1977. 

Tercer presidente 

Cuarto presidente 

- Ing. Juan L6pez y Garduoo. AS;! 
me ese cargo hasta marzo de --
1978. 

- Lic. Ramón Olaz de León, quién 
funge en esa posición hasta 
ju! lo de 1978. 

~si después de m~s de cinca anos de inestabi 1 idad en el PI ante! ---

Oriente, el 31 de agosta de 1978, el licenciado Ramón Oiaz de León, toma pg_ 

sesión cooo Director del Plantel Oriente para el periodo 1978-1982. 

El repudio de ese director no se lleva a cabo, no obstante que fue -

designado por la Coordinación del CCH. La razón fue que el cuerpo adminis-

tratlvo se constituyó en su mayor!a por profesores que anteriormente recha

zaban todo tipo de autoridad que no surgiera del mismo plantel. 

El cuerpo d 1 recti vo se formó as l : 

Lic. Ramón D!az de León 

Profr. Mario Damlnguez Banas 

Profr. Cesaré:i Tinajera 

Profr. Ernesto Garc!a Palacios 

Profr. Cr!st!an Al cocer Pi mente! 

Profr. Manuel Roldan Blancas 

- Director 

- Secretario General 

- Secretarlo Académico 

- Secretarlo Docente 

- Secretario Administrativo 

- Secretario de Servicios E~ 
col ares. 

El 20 de agosto de 1982 es reelegido Ramón D!az de León como Direc-
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tor del Plantel Oriente y reinicia ese periodo con un cuerpo administrativo 

que tiene la siguiente conformación: 

Lic. Ramón Dlaz de León - Di ro.ctor 

Profr. Ricardo Bravo Caballero - Secretario General 

Profr. Ernesto Garcla Palacios - Secretarlo Académico 

Profr. Rubén Muñoz Muñoz - Secretario de Servir.los Estu-
di anti les. 

Profr. Luis Gut 1 érrez Romero - Secretarlo Docente. 

Profr. ~anuel Rold!n Blancas - Secretarlo Administrativo. 

i'loses después de la reelección de Dlaz de León. este renuncia a la -

Dirección del Plantel Oriente debido a que ocupa un nuevo cargo en otra -

institución l' el profesor Ricardo Bravo Caballero es designado Director del 

referido p\antei el 9 de mayo de 19B3. integra su cuerpo de co1anora(-0res 

de la siguiente manera: 

\ng. Ricardo Bravo Caballero 

Lic. Ernesto Garcla Palacios 

Profr. Luis Gutlérrez Romero 

Profr. José Guadalupe Mont.iel 

Profr. Rubén Mur.oz Muñoz 

Profr. Samuel Rulz Ata 

- Director 

- Secretario General 

- Secretarlo Académico 

- Secretarlo Docente 

- Secretario Administrativo 

- Secretario de Servicios -
Estudiantiles. 

En este mismo periodo administrativo, el profesor Ernesto Garcla Pa

lacios renuncia y ocupa su lugar el profesor Luis Gutlérrez Romero, quien

ª la vez es sustituido por el profesor Raúl Garcla Acosta en la Secretarla 

Académica. 
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Our•nte esta Aamlnistración es removido el profesor Guadalupe Mon

tlel, Secretario Docente. Su c•rgo Jo ocupa el profesor P.aúl Cuéllar Sal!-

?ar último, el 19 de junio de 1987 el profesor Javier Ramos S•laman

ca asume el cargo de Director y conforma su equipo con el siguiente persa---

nal: 

Profr. Javier Ramos Salamancca 

Profra. Ma. Eugenia P.eg3Jado Baeza 

Profr. Mario Gijón Barrog~n 

Profra. Martha Acosta y Carrasco 

Profr. Juan Francj sc:o Ramf rez E. 

Profr. Mart!n Mart!nez Roctrlguez 

- Director 

- Secre:ario General 

- Secretario Académico 

- Secretaria Administre.ti 
va. -

- Secretario Docente 

Secretario de Servicios 
Estudiantiles. 

Durante esta administración, el profesor Francisco Ramlrez Estra

da es sustnufdo en Ja Secretarla Docente por el profesor Jorge G. Rodartei 

en 1~ Secretarf;i A(1ministr¡:¡tjvl1!, M'irthñ Acosti'I es relev.;rta oor RogeJio ~.v. 

4.2 VERSION RESUMIDA 

En una nota publicada en un suplemento de Ja Gaceta CCH con el tl 

tulo "Oirectort!s de los planteles" la Coordinación establece la siguiente -

cronologla:4 

Marzo-diciembre de 1972 
Licenciado Hktor Hern~ndez ShaH~r 

Febrero-agosto de l 973 
Ingeniero Jorge Sierro Caravantes. 

4. Gaceta CCH.Suplemento No. 3.Primera quincena de mayo de 
19 B B. p. 4 _ 92 _ 



1973-1974 
Licenciado Jorge A. Flores Rivera (Secretario Auxili.r de Servicios
Escolares. del Plantel.Encargado de la Dirección). 

Abril-junio de 197' 
Licenciado Fernando Pérez Razgado (Jefe de la Unidad Administrativa -
del Plantel. Encargado de la Dirección). 

Junio-julio de 1974 
Licenciado Eduordo López Betar.court (Director de Actividades Sociocul 
turales de la UWJo:. Comisionado para los asuntos administrativos del:
plantel). 

Jul lo-diciembre de 1974. 
Maestro Javier Cepeda Flores (Secretario de Servicios Escolares de -
la Coordinación. Encargado de la Dirección del plantel). 

1974-1975 
Profr. Israel Gal~n Banas 

Enero-diciembre de 1975 
Maestro Héctor Dom!nguez Alvarez (Presidente de la Comisión de Apoyo -
al Plantel. 

1976-1978 
Contador Rodolfo Coeto Mota {?residente de la Comisión de Apoyo al --
plantel). 

Enero-mayo de 1978 
Ingeniero Juan lópez y Gamiño (Presidente de la Comisión de Apoyo al -
plantel). 

Junio-agosto de 1978 
licenciado Ramón Di az de León Es pi no (Presidente de la Comí sión de Apo
yo al plantel). 

1978-1982 
Licenciado Ra::t~n Dta: ~e t.ee.n Espino 

1982-1983 
licenciado Ramón D!az de León Espino 

1983-1987 
Ingeniero Ricardo Bravo Cabal lera 

Mayo-junio de 1987 
Licenciado Luis Gutiérrez Romero (S~cretario ~neral (Encargado de la 
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O!recc!ón del Plontel }. 

1987 

Mae:~tro Jcvter R.amos S!lama.oca. 
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CAPITULO V. /\SPECTOS POLITICOS 

5. l UNA EXPERIENCIA DE AUTOGOBIERNO 

Antes de abordar el tema esenci.:d. cabe destacar que hubo varios 

factores que no influyeron pan que cayera el pri~i!r director del plantel -

Oriente, porQue el movimiento no fue para eso, sino en cuanto a la partici

pación y configuración para una nueva alternativa poltt1:0-educativa y a~a

d~mico·organizativa en el nivel !'tedio suJ:eríor. 

Qul~n s?ñ~l? lo anti?ric;r ,;port.~ r.1fErerites tor.~liC~des a sus pa-

labras, se detiene de ve: en vez o!ra c-rr.e:i.=r .sus iae~s. refresca los cono-

cim1e-ntos adqi..:iridos en ~u eooa de activista en el Plan:t=l Oriente, y~ que 

tuvo enrec:ia rehci6n con los crin::ipal~s C1rigentes de aquella época y, -

por Sllpuestc, fue parte de! la generación Ce alu;::nJS cqui trataCt!. 

5.1.l MOV!LIL~CION 

hacia mediados: d2 1971 se tuvo una fuertP infl!.lenc1.:: por je movi 1 iz3ci6!'l "! 

tiüMl que generó la l".uelga de la Norrr.al de ~cestrc:: c¡ue ter.tinarvn con los 

lamentables sucesos de 1971. Luego se ~ronunci6 Ja Escuela Nacio"'I de .~r-

quftectura Que tuvo un movimie:ito innovador. transfonnador el cual recono--

cla el concepto pol!tico de la Universidad de Nuevo LeOn. 

Se llevó a cabo un rn:ivimiento triunfador en la escuela menciona

da que ll~o a dominar toda el ala radical de la Escuela de Arquitectura. 

l. Jesús Villecas ordaz, exalumno del Plantel orien:e.Entre
vista. 19 d; diciembre Ce 19a5. 
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Otro movimiento fue en la Escuela de T. 5orial. donde se r,.~ó 

una asamblea paritaria y otro mAs en la Escuela Nacional de Economla, don

de se fonnó por primera vez una DlrecciOn con representantes de la comuni-

dad y otra parte de las autoridades. 

Es en este contexto -continúó- en que el Plantel Oriente del CCH -

recoge una serie de postulados e indicadores de todas estas escuelas que le

permiten también, dos años después, ser la única escuela que lleva a una 

culminación, si no perfecta, al menos pol!tlcamente mAs acababa de lo que -

puede ser el movimiento de autogcbierno. Este no fue tan sólo para descono-

cer al director del plantel sino fue mAs allL 

Desde mi punto de vista -aclaró- la influencia del movimiento de-

1968 en el plantel quedó a nivel de organización. ya que varios profesores -

participaron en ambos movimientos y en el plantel aplicaron las experiencias 

del primero •.. si algo hay que agradecerles es su influencia para que noso-

tros los estudiantes nos organizAramos. 

En 1972 se da una nueva etapa en el CCH en la cual ingresan al -

Plantel Oriente profesores como ya se mencionaron en capitulas anteriores -

Antonio Pérez SAnchez, Roberta Avendaño Martlnez, Francisco Gordillo, Anto

nio Martlnez Torres, Rubén "'ñoz y su hennano. "Al señalar estos nombres se 

pretende Identificar de alguna manera a quienes destacaron, pero de alguna -

fonna, la generación del 68 tuvo mucha presencia en el Colegio. Esto no --

quiere decir que haya habido solamente dirigentes como "la tita" sino tam--

blén estudiantes". 

En Oriente, el primer director Héctor HernAndez Shauer tenla una -
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serle de alianzas con la Universidad y el Estado. El pertenecla a un grupo -

polltlco bastante Identificado con la Secretarla de Educación Pública. 

"Shauer renuncia al cargo de Director del Plantel en diciembre de 1972-

no por la dimisión de Pablo GonzSlez Casanova como Rector de la UNAM, sino -

porque hubo una recomposición de los cuadros de la burocracia del PRI que -

coincidió con la renuncia del rector. Shauer se enrola en la Dirección del -

entonces Instituto de Protección a la Infancia". 

5.1.2. SURGIMIENTO DE LOS GRUPOS POLITICOS 

Desde un inicio, dijo el profesor Vi llegas. nuestro plantel cuestiono -

pollticamente la actuación de las autoridades con respecto a la estructura 

ciOn del Colegio. Los primeros en surgir a Ja actividad poi !tica fueron los -

maestros. 

En los dos primeros turnos. en cada clase, los maestros insistieron a -

Jos alumnos en Ja necesidad de que el plantel tul'iera una organización estu

diantil. Los alumnos se entusiasmaron con Ja idea, comentaron esto en Jos Pl 

sil los, salones y ya para fines de abril. del primer turno surge la primera

orga.nización que después de fuertes discusiones y en contraste con un comité 

de lucha se llamarla Consejo Estudiantil; un par de semanas después el e.E.

se organiza en el segundo turno. 

Dicha organización se basaba en la existencia ~~ secretarlas dentro del 

Consejo Estudianti 1; éste se fundamentaba con un representante de cada grupo 

académico y las secretarlas eran: 

1. Secretarla de Relacione' Exteriores. 
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2. Secretarla de Relaciones Interiores 

3. de Prensa Y Propaganda 

4. de Departes 

s. General. 

6. de Acción Juven! 1. 

7 .- de Actas y Acuerdas. 

B. Pro Biblioteca. 

Posteriormente, a principios de mayo de 1972, en el tercer turno las 

alumnos. por iniciativa propia. organizaron 2! los estudiantes en'?! ~ismo 

Consejo Est~cHanti l ~ El ultimo en int~grarse fue el cuarto turno~ 

su 1ncursión d~ ~ste último turno se debió a Que en el rnismo se preten

dla la formación de un comité de lucha. Los alumnos impugnaron esta actitud

Y como respuesta formaron. a fines de mayo y a principios de junio d€: ~se -

mismo ano, el Consejo Estudiantil. 

La falta de una orientación y de un• cor.cieccia pol ltica creó entre Jos 

integrantes de la organización una tajante división. Por ejemplo, el cuarto

turno no podla inmiscuirse en los asuntos del segundo o cualquier otro turno. 

Esta división haria fracasar a la naciente estructura pol!tica de los estu-

dlantes de la escuela, sin embargo, antes de que esto sucediera, el C.E. -

partlclpO en algunos •ctos: 

Como las autoridades del plantel pretendieren expulsar al rnaestro Fran

cisco G:mzález,11el Area de Historia, con el pretexto de que no llenaba los -

requisitos para impartir la materia de historia, ya que era arquitecto y --
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provenlc del Instituto Politkn1co Nac1onol, es el momer.to en el cual el 

Consejo E!itud1anti 1 se consolida en su car!cter de or.:gani.z!ciOn. Los cuatro 

turnos se unifican y lagran sostener al profesor e im;:.iden su e.r.pulsi6r. de1 -

plante1. La ültimt. liCCión conjl.!nta oue real 1z6 el C .. E. fue lll organización en 

el plantel de una cereronia luctuosa para recordar el 10 de junio de 1971. 

Si no se tiene la con:iencia madura - continúa con su relato el profesor

no puede dJrJgirse correctamEnte una organización y fue esto lo que sucedió -

con nuestro plantel. El C.E. surgió ~omo una organl.zaci6n para satisfacer las 

necesidades de Jos estua1.:n:.es. r: dec1r, en ~l m:::iment.:i de formar la organizE. 

ct6n exist!.: entre Jos intereses de los alumnos el C071Sejo 'formado pcr un~ -

correspondencia di recte, y la situcción no fué ast, por eso terila que susti-

tuirse por una nuev~ forma de crg.:inizaci6n. /..si es como desap2rece el Co:isejo 

Estudtantil de los cuatro t..irnos. En el primero de estos existió una desvia-

cJ6n tlll que los integrantes de esa organización c.::yeron hasta el nivel de -

drogadictos; en el segundo y tercer turnos enstió Ja fcrmacíón de uno élite. 

ya que entre los reprBeritantt-s y la b.ose eústió un divorcio y falt:! de com~ 

nicllci6n; en el cuarto turno los alumnos. en su m3yoria trabajadores, destit.!!_ 

yen al ConseJo Estudíantll por edstir la corrupción en algunos de sus miem-

bros como Juan Colvíllo (protegido pol!t!co del PRJ), Alberto López Riviera -

(Sr!o. de Servicios Escolares). entre otros. Notamos Que a diferencia de otros, 

el cuarto realiza un acto pol!tico para la destitución de su organización, y

esto es gracias a la conciencia existente en Ja mayor!a de Jos componentes. -

Que desde ese momento representar!an en el plantel el ala m&s radical. 
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5.1.3 DEL CONSEJO ESTUDIANTIL A LOS ACTIVISTAS. 

Durante el tiempo que dura la organización. se destacan muchos de sus -

miembros. Después de la desaparición del C.E., son el los quienes hacen esfue.i::. 

zas para que la anarqula pol ltica no domine al Colegio (plantel). Por la actj_ 

viciad desarrollada en el plantel, a ese grupo de alumnos se les llamó por pa.i::. 

te de maestros y alumnos. activistas. 

Los activistas trabajaron y funcionaron COj¡)() grupo organizada e hicieron 

que eJ p) antel participara en huelgas tan importantes como la de 3 ::".i J et.re-

ras de Ri\'etex. en Cuerna vaca; en el Congreso Estudiant.í l ~e Si nalca y Chihul 

hua; en las jornadas de :efema y s0l!~a:-l~a.::: :on la Universiaaa Autónoma de-

Puebla. 

En octubre de 1972 es detenido el profesor Javier Almaraz Olvera, del -

Area de talleres, los activistas ya como grupo, se encargaron de difundir las 

arbitrariedades de la poi icla con el profesor al ser detenido. logran una 

propaganda en torno al problema, pcr~ no la libertad del maestro. 

Para diciembre, al momento de renunciar el director del ~lantel.ya empe-

zaban a surgir los grupos politices como el Consejo Coordinador de Briga-

das (CCB). Al respecto el profesor Vi! !e;as a;¡re;¡O: este CCB, formado por -

~studiantes que no tenlan afiliación polltica, contrastaba con la otra organj_ 

zación que si estaba concebida por los maolstas que en aquel entonces era el

Frente Popular Independiente; a esta organización se le conoció primero como

Comité de Acción Estudiantil Popular (CALP) y luego como Comité de Apoyo a -

las Luchas Popo! ares. 
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Mientras que el CALP estaba integrado para vincularse con problemas so-

ciales ajenos a la Universidad, el CCB tenla objetivos relacionados con el -

Consejo Interno. Se habla fijado como metas: la democratización de la enseña!! 

za, vinculación de la teorla con la prktica, transformación de los planes y 

programas de estudio, el fomento de la interdiscipl ina, la participación de -

Jos alumnos en la selección de Jos profesores. Estos eran Jos principios del

CCB y que de alguna manera si fueron satisfechos, ya que se consolidó el Con

sejo Interno con la integración de todo su cutogobierno. 

Por otro lad:i, el C~LP buscaba real izar una act i v í d3d de agitación pol í -

tica Que rebasaba por necesidad y naturaleza los estrechos marcos di: la Univ~r 

sidad. Debido a esto se tuvo con\acto c0n h~e!gas !:::pvrtantes de la época 

como LJDO, RlVETEX, DURAMlL.Efectivamente, ellos llevaron a todos los alumnos 

posibles a esos lugares. en otras palabras, se lleva el Colegio a los obreros; 

es una labor interesante pero cuestionable porque tan solo se dedinban a -

difundir el problema. a irse a dormir en las huelgas con los obreros o ayuda!. 

les a batear. tal vez imprimirles un vole:nte. 

Creo que esto no era malo, es decir, en el terreno de Ja lucha de clases, 

es adecuado porque fotalece la actividad del sindicato. Lo cuestionable es 

un poco el engaño que se hacia de Jos estudiantes, aprovech!ndose de Ja 

circunstancia de los universitarios, de !! sa!!Carida~ qu¿ estos le daban a

la sociedad. Eran trasladados a este tipo de labores corno en el caso de LJDO

texturizado en donde se dio un enfrentamiento violento, armado, de persona a -

persona, con golpeadores. Los afectados fueron Jos alumnos del Plantel Orien

te pero. sobre todo, Jos de Naucalpan, que también ah! estaban y en un a:to -

heroico protegieron Ja huelga e impidieron que esto fuera rota. 
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El enfrentamiento fue contra el grupo de golpe=dores que contrató la -

empresa, de porros. Entonces aqul se trata de conseguir mi 1 i tan tes para el -

movimiento maoista, en aquel entonces. para el Frente Popular Independiente, 

gente de comités de base y de apoyo para di fundir el probJe,.a de los colonos 

de Jztacal co. del que posteriormente se le conoció como .. Campamento 2 de oc

tubre". M~s bien Ja actividad estaba enfocada hacia el proselitismo. 

Como segundo lugar ocupaba Ja atención de esta gente Ja organización a

cadémica de la Universidad y esto permitió observar Que para ellos Ja UNl<M -

era un medio no un fin. La educación era un rr:edio no un fin~ la participa--

ción en el proceso de la Universidad era tin l".'ed'io ;.:~ra fortalecer la organi-

::ación oolftica d~ Jos ¡,;~oist.as, fiero no un fin en sr rnisi:io. 

Esto, dijo el profesor Villegas, los llevó a ::iúltipJes problemas en di

ferentes escuelas que lograron controlar como fue el autogobierne de la Es-

cuela de Arquitectura. Seria aventurado criticar sus resultados. simplemente 

es necesario señalar el control. .. 

En el contexto de Arquitectura si poder.ios decir que eJ las triunfaron, -

pero en el Plantel Oriente digo que no porque fueron los derrotados. No pu-

dieron llevar a Ja Dirección del Plantel a profesores como Arturo Delgado, -

Ricardo Bravo C~bal!er:::: y a "la tita 11
, iueron Jos derrotados. recalc6. 

5.1.4.FINANC!AM!ENTO DE MOSCU 

El exalumno del plantel al proseguir su narración señaló: el proyecto -

se cayó porque en el Pla.,..el Oriente se desarrol 16 una dinamica que cuestion! 

ba mucho Ja partjcipación Ce esas organizaciones. 
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El frente Popular Jnder1end1ente tenla una fuE!nte de ingresas !áen:if1~E_ 

l:r'le que eran las cuotés ::le los c0Jor1os del Cam~amerito 2 de octubre. El ?crtJ. 

de comuritsta tentb urü1 !;t:occ16n ea1tOT18l donde .j:fund!a rue.-suones :le cultu

ra popular, d~ al11 sacar;cin la lana. 1nclu~lve también u~1s cooperac1bn de la 

Embajada de Mnsc6. 

Ca!lb grupo tenla la posibil1Gad ele alleg.crse recursos. En lo referente -

al Com1t.é C.oordlnador de= Brigadas, éste no tenia ningCm ~rotlems. de financia

miento, ya que contatJó con fl control ¡io l 1 tic o del plante 1. Los integrantes 

df' e~1e grupo lf'l1fa11 flCCf'~ü l1hrf al almacén y ~JOdlan s.ar.ar papeleria. Esto 

debid0 e quf': t-llo!i rontrclabar1 !a !ldm1n1!::t.rti~1~Hl. E.l!cs E:utoriz::b~n todo. 

ten111n contacto cm1 lo!: ~,ecrPtér1os. y ~unc10nunos dt- menor Jer=rqu!a. y rl -

temor a 1 e mov t 1 i :-.1:1c H'm r1 a la denuncia haci lln que tajas es~s personas col abe 

raran. 

lamt>Hm habia ot.ro hecho importante, el vinculo est2tilecicto entre toda-

lb comunidad, el trabr:jo pnlití~o ñCerr6 re::lmi:nte a la camunidi:!d. 

S. 1.5. SE CONSOLIDA EL CCB 

En junio de 1972 se consolida este grupo que empieza a tener actitudes -

homogéneas .. Ah1 surgiO a lo que se le denominó un solo grupo de activistas. -

c:ima ya se men:ion6 anteriormente. la libera=ión del profesor ~lmaraz, a 

quien se le acuso de colocar una bomba en una :ona militar, también para que

na se despidiera de su fuente de trabajo al profesor Francisco González. 
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No fue sino hasta enero de 1973 cuando este grupo em~ezO a diferenciarse 

por existir '/arias posiciones pol itíca.s en torno al proyecte de autogobierne. 

Este grup;:i de acti't'istas permaneció unificado hasta que se realizaren las ve-

taciones en marzo de 1973. en las cuales se defin!a la permanencia o expul---

si 6n de las autoridades y donde se aceptaba una nueva forma de gobierno, una-

serie de organizaciones estructurales para movilizar pol!ticarnente al plantel. 

Algunos profesores del Area de Historia, encabezados por Antonio Mart!-

nez que en aquella ocasión dirig!a la organización maoista llamada Frente Po-

pular lndi:pendiente. organizaron comités sec=ionales esttJdiantiles en cada -

una di:: la~ e!.~!.!elas don:::e tenian presen.:ia pol itlca. Uno de estos fue el 

llamado Comité de Apoyo a las Luchas Populares. 

Estos son los dos grupos pol!ticos que surgen primero a la luz pública -

en el plant.el. La \fincula~ibn tan estrecha que ten1an estas asociaciones con

los profesores también les imprimian su car~cter original a cada una de ellas. 

Esto lo decim::is sin menoscabo de reconocer que ya e:dstian :;r;ani:aciones --

c:omo el P.utido Comunista, la Lig3 Socialista. una organización trotsQuista -

que tenla profesores en el Area de Talleres. como Villa ZArate o como "Toledo" 

en el Area de Historia, y Que ten!an como funcíOn fonMr células estucianti--

5.1.6. DIRIGEHTE5 

Como profesores dirigentes del CCB, agreg6 el entrevistado, estaba -

Javier Centeno Avíla, del Area de Talleres; Mart!n SAnchez G6mez, del Area -

de Historia: José Abarca Reyes. de Ciencias Experimentales. Estos aco.~pañ3: -

ron durante m~ctlo tiempo a este grupo de estudiantes. entre quienes destaca
ron corno dirigentes Agust!n Caballero Sol!s. Gumaro Villareal Velasco, 
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Héctor Alvarado Herrera y V!ctcr Manuel Banales, todos ellos del cuarto 

turno; David Villarreal Velasco y Jesús Vil legas Ordaz, a:nbos del tercer 

turno. Todos ellos fueron el núcleo dirigente. 

Los alumnos y profesores referidos fueron la vanguardia de todo el mov.!_ 

miento, y esto sin que se considere petulante, ya que ellos realmente tuvie

ron en sus manos la conducción durante tres años de todo este proceso (72-75). 

De hec!"oc el C!:e y el Cf..L? fueror, los principales grupos polit1cos. -

porque alrededor de éstos se establecieron alianzas ~ue poster~onnente modi-

ficaron el i:uadro de Ja 'Ccrrela:ión de fuer:-=s sur;i.'.1es :: ;•:rtir- je les ::. 

ferentes enfrentamientcs. 

t1,1entras que por un lado estaban ]JS mao1stas con el Cf..L? com:> brazo -

estudiantil • de este lado (CCB} se cargaron mae:stros de la democracia cris-

tiana, como Ricardo Bra\'o Caballero, o maestro del l lar.i:do Grupo de Derecho. 

com:i "Tita 11
• Francisco Gordillo, Ernesto Garcfs Pal~o:ios. Alicia Reyes Arna--

dor. Que fueron grupos minoritarios subordinados a lo que olanteaban los --

mao!stas. 

La democracia cristiana, agreg6 el orofesor Vi J le-g~:, pretend!~ el p::::-

der por si solo, el poder unipersonal. No en balde Ricerdo Bravo Cabal !ero.

desde 1972, se paraba en las asambleas y decla: "yo Quiero ser el Director - · 

del Plantel Oriente". y fue una de las Dersonas Que m!s se opusieron. prime-

ro al autogoblerno, de democr~tico no tiene nada. Participó en el autogobie_r: 

no para ver si tenla la posibilidad de ser el director, sólo que después es-

te cargo se sometlO a la discusión c:olectiva. Los logros se verlan hasta --

1974. 

El profesor Armrtndc Franco Galicia. del Area de Historia. al referirse
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al CALP y ~ sus dirtgentei, manifestó que ¿¡te gr;;~~ fue integra~o 

por alumnos de los turnos 01 y 02.Er~n asesorados por profesores -

d~l Area de Historia y "el mas relevante en ese mo~ento era el prg 

fesor Antonio Martlnez Torres, puesto que suponiamos tenf3 1~ ex -

perienc1a polttica y capacidad par'- dirigir gru;os de es~ naturñ -

1eza 112 • 

Ahf se emoez6 a polarizar el ronflicto, I~ contrad1c:16n en -

el propio pl~ntel entre el ~rofescr Cen:eno(CCS) y o:ros de Cien -

etas Experimentales, turno vespertino, contra los profesores del 

A.rea de Historia(C.LLP}. ~lg:unos del Are= de Tal ler~s y de Ci€::n:::ifls 

E~pErlment~les{turno matutino) y de matem4ti~as casi e~ su ~ayorl~. 

El Cl.i.LP, ~parte de part1c1par en lñs !:=..1elgas. se ~ntegr6 otro 

tipo de organizaciones paiiticas, por eJernpla el gru~o "co~p~~er~·· 

en el cual algunos profesores rtel ~rea de Histori~ oart1cip?han.El 

CALP. resp1ddado por el Frente Popul-'!r !néepenc1iente, dir1gia en -

el plantel un periódico 11ama~n El Sol ~ojo de Orieritf.. t.~tilcide -

que se vend1a.Posterioriormente esos campaneros del FPI pascron a

llamarse de otra manera.Casi los mismos integrantes son los q1ie 

ahora conforman el Mov1míento Revoluc1onar10 del Pueblo{MRP}. ~l -

gunos de ellos ya han emigrado hacia el Partido Mexicano de los 

tr•b•j•dores y otros siguen indepenoientes. 

2. Armando Franco Galicia, profesor del Plantel Oriente.Entrevis -
td. li Oe diciembre de l~a5. 
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5.1. 7. OEl'.A.~DAS (AUToroSlEl!,~0) 

Una de las principales demandas que e(istieron no solo por parte de los 

grupos pollticos sino de gran parte de la co,unidad del plantel fue el :lena-

minado 11Autogobierno''. en el cual participaron todas las corrientes 001 [ti--

cas existentes en ese tiempo. 

El profesor Jesús Vil legas e1pres6 que el perfcé:: de gestaciC.n del aut2_ 

gobierno se da a finales de 1972 y culmina a finales de 197.!. 

Roberta Avendaiio 1-\artlnez (tita), dirigente del "~ovi~iento del 69", 

egres::!da de la Facultad de Dert:-cho, al referirse al autogcbierno dijo: 

Centeno lo manejó una vez com:i el hecho de po:1er nosotros aquf al director.

pero no estuvimos de acuerdo en esa definición porque "autogobierne es oor -

ejemplo la administración del orofesor ~icardo Bravo C~bal !ero en que todcis

los funcionarios. fueron profesores del plantel. mal Que bien ahorita si exi!_ 

te el autogobierne" .
3 

La primera gente que empezó a hablar del autogobierno, indicó el profe

sor Amando Franco, fue la de Centeno, trataba de levantar esto y un Consejo 

lnterno. Particularmente formé parte, representé al Area de Historia en ese-

consejo que. como organismo naciente, realr:i;.1te nadie conocia lo que era. -

habla un asamble!smo muy fuerte, francamente no funcionó para lo que se pen

saba. 

3.- Roberta Avendaño Martinez, profesora del Plantel Oriente. Entrevista -

Diciembre de 1985. 
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En el Plantel Oriente -prosiguió· no existió el autogobierno mls al la -

de un año; jam!s se pudíeron establecer metas o directrices de manera pol 1-

tica para decir: sf. aqul tenem.:is autogobierne. Era una demanda que conside

rabamos necesaria por la situación que se dab3 en la Universidad, pero jam!s 

supimos instrumenur un organismo suficiente que pudieramos decir este es el 

autogobierno y esta es la forma deseada. El periodo denominado autogoblerno

fue el tiempo en que Cepeda Flores estuvo al frente del cuerpo administrati-

vo de! plantel. No era posible soportar !a presión de la Coordinación del 

CCH con Pérez Correa como Coordinador y las !reas del plantel {acaoémicas).

Por eso cayó Cepeda Flores, destaco. 

Jesús v1llt-gas, el entonces activista. puntualizó: el autogobjerno ---

cuestionaba de ratz la estructur~ vertical. la estructura centralizada de la 

UNh.~. pe-ro por otro lado hable planteado una mejor form3 oe estudiar. de ad

ministrar los recursos educati\'OS en beneficio de los alumnos y C'e la socie-

dad. 

Entonces -a!"ia:!ib- se plan:.eaba la necesidad de contar :en un me:ani Siil::>-

~gil, democr~tico y cient!fico que garantizara la eficacia de la ciencia y

de la pol!tica educativa en el pa!s. Esta concepción era la que sostenla un

grupo de gente amparada en el ces, mientras que en el otro lado (CALP) se -

confund!!n y se dec!a que la UNAM tenla que servir para sostener el movimie~ 

to revolucionario, apoyar a las f~bricas. dar respaldo a los movimientos po-

pulares, denunciar la represión del Estado en contr> de los trabajadores, --

fonnar cuadros. recabar subsidios. material recursos y equipo para la organ.!.. 

zaci6n pol !ti ca. 

Lo Que se pretend1a con el auto:;,obierno. dij:> f..rm3n:::l:l Fran':o. era Que
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el plantel fuera autosuficiente en el manejo administrativo de sus recursos 

y se sol lcl taba Que el director del plantel tuviera un nombre diferente al -

de Jefe Administrativo, y ademAs estuviera bajo la decisión de un denominado 

Consejo Que pod!a haber sido el Consejo Interno o de un Consejo de Represen

tantes, integrado de manera paritaria por trabajadores. profesores y alumnos. 

Hubo un proceso largo antes de elegir a Cepeda Flores. se presentaron-

varios candidatos y el de Centena era Cepeda. Nosotros fuimos testigos 

-aclaró- Que la auscultación fue lo mAs directa y 1 lmpia Que era posible 

dados los enfrentamientos que habla entre todos los grupos. Pasaban a los -

salones y lelan los curr!cula de los candidatos. 

Al ser elegido Cepeda Flores cre!mos que iba a ser control•do directa

mente por el CCB, pero desde mi punto de vista, el ingeniero Cepeda, que -

venia de la Facultad de Ciencias, era una persona de buena fe, honesta, QUe

poco a poco se puso en contra de los términos de Centeno y de hecho fue apo

yado por los profesores de matemHicas, historia y ciencias e<perirnentales.

que mAs o menos tenian una orientación democrática en aquel mo:nento, es de-

clr, se fue a refugiar con ellos porque la cuestión natural de sacar adelan

te al plantel, o era con Centeno a era sin él. 

Acerca del fraude del que se acusó a Cep&da Flores a fines de 1975, se

hab!a descubierto Que habla dado varias cantidades como pago de prActicas de 

campo y cub(culos y otras concesiones a la gente del mismo Centeno. Eso fue

el comunicado Que también dio el doctor Pérez Correa Oficialmente. 

Después el ingeniero Cepeda ya no tuvo quién lo respaldara. 
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"El 13 de agosto de 1973, al ser desalojadas las autoridades 'cte\ plan-

te!. el Consejo Interno se hizo cargo de \a responsabilidad polltica, acadé

mica y actTiinistrativa; de esta manera se convirtió en un organismo Que tenta 

la doble función de ser el promotor y ejecutor de las decisiones que adopta

ba el plantel a través de la asamblea general".
4 

Era necesario que la integración de la nueva dirección se hiciera de 

tal manera que no chocara con la estructura amplia y participativa que 

impulsaba el Consejo Interno, es decir. se trataba de socializar la conduc--

clón po\ ltlca, académica y administrativa del plantel y que no recayera en-

una sc!a persona. Por este nativo surgieron dos proposiciones: un Coordina-

dar o un Jefe Administrativo p.:-r~ hacerse cargo de la dirección. La prir.iera -

propuesta fue hecha y sostenida por los turnos matutinos 01 y 02. mientras -

Que los vespertinos 03 y 04 propusieron un Jefe Administrativo. 

5.2. LA DlRECC\ON A VOTAC\ON 

Después de acordar la forma de votacibn y la polit.ica adr.iinistrativa 1e 

la nueva dirección, a fines de 1973 se realizó otra votación secreta y dires_ 

ta entre los tres sectcres del plantel, lo cual dio corr.o resultado lo Si=

guiente: 

1.- Deberla ser un Jefe Administrativo 

2. Se Integrarla una terna con personas que cubrieran los requisitos legales, 

excepto e 1 de la edad. 

3. Deberla ser una persona ajena a los docentes del plantel. 

4 .- Cuadernos del coleaio No.27. Trimestral. México. Abril-junio de 1985. 

p.66 
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11 A·flna1es de marzo y principios de abri 1 se entrega una terna con per-

sanas de la comunidad universitaria conformada por el ingeniero Francisco 

Javier Cepeda Flores, de la Facultad de ingenierla; el licenciado Jesús 

Ovilla Mandujano, de la Facultad de Derecho y doctor Solón Sabre More!, de -

h Facultad de Economla". 5 

Con la finalidad de obtener una 1>ayor precisión y los mejores elementos 

para decidir sobre la persona Que se harta cargo de la administración del -

plantel. "se fijaron mecanismos de caracter politice sobre todo, al interior 

del Consejo Interno. gracias a los cuales se garantizaba la participación de 

la comunidad en l3S detenr.inaciones administrativas de tal suerte QUt? la pe.r. 

sona que resultara electa quedaba reducida a la funciCm oe ser solo ur. enl.!

ce entre las autoridades centrales y la administración del Plantel Oriente.

"En esta forma se otorgaba al jefe e.dministrativo voz y voto en el interior -

de la estructura del Consejo Interno."6 Después de integrada la terna se --

realizó una votación secreta, universal y directa de la cual resultó electo-

el M. en C. Javier Cepeda Flores. 

As! la movilización estaba orientada a impugnar la designación Que el -

profesor HenriQue GonzUez Casanova habla realizado en la persona del llce!! 

ciado Eduardo López Setancourt como nuevo Director del Plantel Oriente. 

"El 14 de junio de 1974 se realizó una movilización hacia la Coordina-

ción del CCH, para exigir el reconocimiento de Cepeda Flores, Quien es nom--

s. l!oidem. p.61 

6. Ibidem. p.67 
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brbdo Jefe Mrriinistratho del Plantel Oriente el 29 de julio''~ i 

Por supuesto. antes es re:t1r~do de su cargo, el llc-::ncia'jo Eetan::o~rt. 

Anor.5 el plantel ya contat~ con un representante surgíao :1e l::s bases. 

La profesora P.obert~ .t.vendaño Martinez. u~icada por 1 a comúriidad como -

del "grupo de Derecho" y Que partícip6 ton todo este proceso del autogobierne. 

manifestó que el grupo de Centeno era e,..actamer.te su contrario. 

En aQue1 Entonces, diJO, Para mi este ¡:rofesor era ~ri tsta je izquie!_ 

da, bhora ya no alcanza ni categor!a, es un .jesmadre en dond:: seL Del rr.is¡,iJ

hrlo .de nosotros estaban los profesores Raúl Cuéllar, Fr.=ncisco GonzAlez. 

Arturo Delga~o y Ricardo Bravo:' 

No hemos tenido grupo -aclaró-. eramos los Que consider~bamos que tenta

mos un poco mas de ra:ón para exigir determinada hegem:)rda dentro del mando -

del Colegio. Recurrfamos un poco m~s al popul1smo. nos ceñiamos a ciertas re

glas democr!ticas y no iqulacteras. tratamos de dar m~s elementos serios para

fonnar juicios, no demagogia. Por eso se supone Que eramos de un lado. 

Pero variaban Jos bandos, se hac!an grandes asambleas donde, por ejemplo, 

el Partido Comunista se aliaba con Centeno Que, como te digo, para mi era -

el PRI en la izQuierda. Se un!an y de pronto aparec!an los alumnos de matem~-

7. Ibidem. p. 67 
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cl•n unidos con Centeno y el ?CM. 

En fin, se hizo un c•os. Los que mAs hablaban en las .sambleas eran -

Francisco Gonz~lez, Cuéllar y Ricardo Bravo. De parte oe fCM, David Bañuelos; 

Gloria Orquldea AlbarrAn participaba poco. 

Primero Centeno hizo un plebiscito y nombró a Cepeda Flores, que era -

un eleme-nto valioso, pero en la fonna en que fue impuesto sin un apoyo real. 

pienso que el grupo de Centeno lo engañó. le hizo cre.-er que tenla un aooyo -

de las bases y e-n realidaa el único que le apoyó fue él y en una forma t.as-

tante dl-bil, porque .::1 llegcr las ccusaciont-s contra Cr=~eda por par:e de la

Coordinaci6n del CCH, el grupo que supuestamente lo llevo al poder.pues. no

sacó la cara por él, lo ~ngañ6, lo hizo caer en ~na trar.ipc de la cual salió

muy mal parado porque st, las bases democraicas del plcntel no estuvieron -

de acuerdo en la llegad.:i de él a ac¡ui, e pesar de- rí:.:.0n0cerle ~resti;io. e.a~ 

l 1dad académíca, etcétera, pues no fue acuerdo de base realmente para que él 

? legan. 

Acuérdate -recalcó- que este plebiscito se hizo en vacaciones y Centeno 

fue quien con sugente lo e<puso aqul, iclaro! pues las autoridades lo vieron 

débil y a pesar de ser un buen elemento, lo tumbaron, atacaron y sacaron. 

El alumno de esa época Rodolfo Gutiérrez Drtlz, indicó que el autogo--

b!erno se entendla como el hecho de que la escuela iba a ser gobernada por -

sus propios profesores. tanto en lo académico como en lo administrativo. 

Dar una mejor distribución del presupuesto. Esto es lo que nos declan. 

Otro exalumno. O~vid Pliego Oiaz, opinó: no creo tanto Que hubiera un -
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autogobierno, tampoco un desgobierno. No rne queaa claro. Senc1llamente no · 

hab!a director, pero los mecanismos administrativos funcionaban. 

Tampoco me gustaba -agregó- que hubiera asambleas y no se ! legara a na

da. Todo mundo cumpl!a con su tarea, todo mundo funcionaba aunque no hubiera 

director, creo que esta organización era hasta mejor. 

Al ceder la palabra nuevamente al profesor Jesús Viilegas, nos contó 

que la Asamblea General y la integración del autogobierno no son procesos 

dis!mbolos. Forman parte cada uno de ellos de cierto momento, de todo un prg_ 

yecto que es de autogobernar, coordinar y vigilar las formas especificas en

que Jos universitarios regirfan sus destinos en el ~mbito académico. 

La idea de autogobierne la da la misma Universidad. si leemos el Estat~ 

to General, la Ley Organlca. si Identificamos los tres principios basicos -

que tiene la Universidad que son investigar, difundir y enseñar la cultura.

veremos que requieren medios, libros. para ejercitar el pensamiento sin cor

tapisa alguna. 

Entonces el Consejo Interno fue un medio para garantizar la libertad de 

catedra, libre expresión de ideas, vinculación de Ja Universidad con Ja so-

ciedad, Ja Investigación cient!fica libre, el ejercicio de la lnterdisclpll

na en beneficio del conocimiento. El autogobierne es el ejercicio irrestr!c

to de los principios de Ja autonom[a universitaria, del gobierno por los unl 

versitarios mismos. del control de la sin razón brutal y pol!tica del Esta

do a la razón académica y fundada de los profesores. 
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5.3. lGER!IEHES DEL SOCIALISMO? 

Pudiera p!recer t"..entird. p~ro no nu~J nadie que dijera -ai'1aáió Vi llegas 

Ordaz- ésto es lo que se tiene que hacer. Hubo una interpretación correcta -

del Estatuto Universitario por parte de los activistas del CCB en particu-

lar. pero fljate bien. aqul algo !!>portante que se debe destacar y es que el 

autogobterno del Plantel Oriente, el de la Escuela de Arquitectura y cual--

quler otro por su propia naturaleza y de la Universidad, no podlan ir mas -

al!A de los limites que la propia UNA!'. les señalaba. 

Esto quiere decir que el autogobierne no era ni es co;rio se planteaba en 

aquel entonces.una posibilidad del estable:imiento de una fnsvla socialista

en Kédco, era falso. >Ms bien lo que evidencíó el autogobierno en aquella -

~poca fue la falta de legitimidad de las autoridades universitarias al no -

aplicar sus principios, no apegarse a sus est:3tutos. a no cbedecer sus re~l_;, 

mentas. 

El autogobierne entonces.es una demanda académica que organiza racion!.1 

mente la convivencia dentro de Ja Universidad, pero por estas razones no 

pueden ir mas al l!, no pueden dar educación socialista ni transformar los -

planes de estudio, eso si es cierto, pero jam~s podr~ rebasar los limites 

que la superestructura le ha impuesto a esta Universidad. 

Por el hecho de haber estado en la c!rcel. a nosotros nos permitió ob-

servar que estabamos en la l f nea correcta, porque el Estado no encare~ J ~ si· 

antes no hay un motivo claro. El l !amado a negociaciones por parte de 1 a 

Rectorfa y de la Coordinación del CCH demostró que est~bamos bien y b!sica-

mente la integración de los rechazos en la Educación del Colegio nos demos--
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La rapresiOn fue selectiv!. Hubo dos o tres ele-rr.entos e>.ternos q;;c ata-

e.ron el autogobierno y justificaron la represión; en este caso, primero un

per!odo de persecusión Que duró cuatro o cinco meses, durante el cual los -

profesores y alumnos señalados anterlonnente corno dirigentes ten!ar. que es-

conderse para que no los detuvieran. En enero 7 u 8 de 1974, no recuerdo --

bien esta fecha, fueron detenidos Javier Centeno Avi la y Gumaro Vi! !arrea! 

sobre los demAs giraban órdenes de aprehensión. 

Los periódicos de Excélslor y La Prensa dieron amplia información sobre 

ésto. particularmente en el primero, porque se mantenian relaciones con 

Manuel Pérez Rocha, en ese entonces editorialista y del grupo de Ju! io She-

rer Garcla. 

Con motivo de esa represión y no obstante las detenciones. se cuidaba --

mucho de no mostrar una cabeza visible del autogobterno. En términos forma--

les no habla dirigentes, decimos que en estos términos porque la estructura

adoptada en el. autogobierno daba cierto nivel de representatividad pero nadE_ 

mAs eso, no concedla la capacidad de ejecutar, en lo real -aclaró- habla -

tres o cuatro profesores, varios alumnos Que ejerc!an el poder. dictaban !a

l !nea que orientaba pol!ticamente. Hablo del control real desde el punto de

vista poi !tlco, porQue desde el punto de vista formal, el Consejo Interno -

era la vanguardia de todo el plantel. 

Algunos de estos profesores eran José Abarca Reyes, Mart!n S!nchez, 

Javier Centeno; en menor escala Manuel RoldAn y Armando Ducoing. 

Los alumnos eran seis: Agust!n Caballero, Gumaro Villarreal. Héctor Al

varado, V!ctor Manuel Bañales Montes, David Villarreal y JesQs '/illegas. 
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5.4. CONSEJO INTERNO. 

El profesor Annando Franco definió al Consejo Interno como una asam-

blea representativa en la cual se nombraba un presidente y un secretario -

para llevar la dirección de las mismas asambleas ya que no exist!an comisi.Q_ 

nes de organización ni de ningún otro tipo. 

Jesús Villegas señaló que en cuanto a la especificidad del autogobier

ne, se nutria de autorrepresentantes. El Consejo Interno no podia actuar -

por medio propio. Cada una de las acade11ias nombró a dos representantes. 

uno propietario y otro suplente; Jos tr3bajadores no7.'ibraron uno por turno -

(2) titular y suplente, y los estudiantes tenian seis representantes debido 

a que hobia un titular por cada uno de los edificios iclaro también tenian

suplentes: 

El Consejo Interno. puntualizó, organizó la vida académica, financiera 

y administrativa del plantel y en su mano estuvo durante el periodo de aut.Q_ 

gobierno el control y la orientación poi !ti ca. 

El profesor Ernesto Garcla Palacios al opinar sobre esto. mencionó que 

la estructura del Consejo Interno se integraba por brigadas; una por cada -

salón (en total cuatro por edificio). las que reunidas seleccionaban a la -

brigada por edificio; la reunión de los asignados de todos los edificios 

daba por resultaóo la origada del turno {en total hubo cuatro); de la reu -

nlón de esas brigadas surgia Ja brigada del plantel. Los alumnos que se in

tegraron al C.!. fueron los que representaron a la brigada d~I edificio 

(uno por cada brigada). B 

S. Ibídem p.6 
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S.S. "LO 1-\ATE PORQUE EL PROFESOR ME OlJO" 

En esa época. manifestó Rodolfo Gutiérrez. los alumnos por su despo -

litización. al principio, eran muy manejables. en ese tiempo uno consider~ 

ba a los profesores como los "sabelotodo". por esa razón la relación de -

profesor-alumno hizo accesible al segundo9. 

Los alumnos. dljo el profesor Franco Galicia, principalmente de tercer 

año. estaban interesados en la participación polltica. por un plantel que 

tuviera otro tipo de alternativas.Los muchachos no tenlan un panorama, no -

poselan otro modelo en el cual comparar eso que quedan, nosotros sl lo te

nlamos. 

Recordó que habla una constante paralización de actividades, esto por

que la partlclpaclón de los muchachos era ampl la; el plantel se quedaba va

clo por las marchas.Nos interrelacion~barnos profesores y alumnos, no habla

distinción. 

La participación de los estudiantes no fue manipulada nl por una fuer

za ni por otra(CC8 y CALP) .Si tomamos en cuenta el modelo de organl 

. 9.Rodolfo Gutiérrez ortiz, exalumno del Plantel Qriente.Entrevista.Novie!Tlbre 
de 1985. 
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zación que part!a de cada uno de los salones, si se anal Iza este modelo, se 

comprendera la eficacia del mismo. Este reconocla la integración de una bri

gada, no de un representante, porque si se siguiera un esquema burocrHlco -

se pedirla la designación de un jefe de grupo. IO 

Aqu! se formaba una brigada por cada grupo académico; la intesraclón -

de las brigadas permltla un contacto muy estrecho con la comunidad, porque -

la brigada la mas de las veces era Integrada par todo el salón y, desde lue

go, para efectos de organización, de agilidad, se nor..braba un representante 

de la brigada, pero la decisión no la tomaba el brigadista sino la brigada~ 1 

Esto fue Inspirado, y es algo que nadie ha dicho, por el modelo de ar-

ganización de les rnbanos. Ellos en cada rr·anzana, en cada barrio. tienen al-

go que le llaman Comité de Defensa de la Revolución (COR), pequeños motorci

tos, integran al partido y de este al Estado; el control es muy estricto. 

Tarr.bién en el plantel las brigadas se integraban al proceso Interno, -

éste estaba dirigido por el Comité Coordinador de Brigadas, o sea que cada -

Brigada no era autónoma sino que respondla a un estatuto poi ltlco general y 

era dictado por la reunión de los brigadlstas. precisamente en el CCB. 

5.6. COMO SE FOOO EL CCB 

Habla estudiantes, profesores, pero en este caso el Consejo Interno -

10. Jesús Villegas Ordaz. exactivista del Plantel Oriente.Entre
vista. 31 de octubre de 1985. 

ll. Ibidem. 
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estaba también Integrado por otros grupos, porque el C.I era una orga

nización de la escuela, por eso no podia ser propiedad de algún grupo

en especial.Los grupos y partidos poi lticos que quisieran tener repre

sentatividad en el C. l. podian hacerlo, pero estos se vieron obl lgados 

a acudir a los salones a realizar asambleas, integrar brigadas, discu

tir con los alumnos para poder ganar la representatlvidad12, 

El problema consist!a en la forma en que cada grupo pretendla ca~ 

trotar al Consejo Interno, para que a través de el se pudieran expre -

sar cada uno de sus planteamientos poi lticos. Te he de decir que ningún 

grupo poi ltlco controló al C.! .• al menos ninguno organizado como 

trotsquistas, maolstas o Partido Comunista, fueron las bases, fue un -

modelo comunitario de gestión el que se integró 13 • 

Los activistas tenlan que ganarse su representatividad y el los -

conservaban su espacio en el CCB.Efectivamente tenla en sus manos la -

posibilidad de modificar o alterar una circunstancia, pero no sin an -

tes haber mediado una polémica o discusión en una asamblea 14 • 

Los brigadistas que tan sólo orientaban, trazaban 1 !neas de ac -

ción y se organizaban muy fAcil, habla seis edificios, 24 salones, una 

brigada por salón o cuatro por edificio.El modelo es simple, se come~ 

zaba por la integración de la brigada por salón y podian ser dos alum

nos o todo el salón y un representante de cada uno de ellos.Posterior

mente a el lo, se reunlan la total !dad de brigadas para sumarlas y 

l:? Ibidem. 
13. Ibidem. 
14. Ibidem. 
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eran cuatro por edificio, hacia la brigada del mismo.La suma de las bri

gadas de cada edificio, daban por resultado el Consejo Interno.Como pue

de notarse, el modelo era muy estrecho en Ja relación con la base.Cabe -

aclarar que este modelo no estaba contemplado por ninguna legislación -

universitaria, fue algo propuesto y aceptado en la comunidad del plantJ? 

5. 7 OTRAS DEMANDAS 

El 28 de junio de 1974 el doctor Fernando Pérez Correa, Coordina -

dar del Colegio, sostuvo una conversación con un 11 numeroso grupo 11 de ... _ 

maestros y alumnos del Plantel Oriente.Ah! mencionó: 16 

1. Como resultado de "un amplio proceso de consulta, se fijen a labre -

vedad las normas y procedimientos que permitan la regularización del 

personal académico y su mejor capacitación. 

2. Pueden disenarse y formal izarse vlas de participación. 

3. DeberAn estudiarse las posibilidades de una pronta ampl !ación de ser

vicios b!bl iotecar!os y de un sistema adecuado para el suministro de ma

teriales docentes, entre otros puntos. 

Por su parte, de entre los puntos de vista expresados por alumnos y 

profesores, destacan: 

1. Debe, a su juicio, consultarse a la comunidad en la toma de decisio -

nes que orienten o modifiquen la marcha de la Institución. 

2. Hay muchos problemas pendientes de solución en el plantel. que recla

man una pronta y eficiente respuesta, entre estos, tenemos 

a) Flexibilidad ante la soluci6n que debe darse al problema de la -

Dirección. 

15.Il:nám. 
16. ~ tb. l.S3nral. Julio "' 1914. ¡p. 6 y 7. 
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b) Regularización de la situación académica de profesores. 

e) Reestructuración de la actual concepción y organización de las -

opciones técnicas. 

d) Alto a la campaña de desprestigio contra el CCH. propiciada par

las medios de difusión. 

e) Aumentos presupuestales que permitieran la construcción de un -

auditorio; la ampllaclón de la biblioteca y un incremento sustancial en

su acervo de 1 ibros; la satisfacción a la demanda de materiales y subs -

tanelas para los laboratorios; materiales didácticos. etcétera. 

3. El CCH debe sostener un enfoque amplio con relación a la demanda de -

servicios educativos. 

4. El mejor desempe~o de las responsabilidades docentes de la comunidad 

reclama el establecimiento de una situ•ción de certidumbre. 

Como resultado de estas conversaciones, se acorjaron los siguientes 

puntos: 

1. Una comisión representativa de las academias, iniciará con la Coordi

nación del CCH. y especialmente con el Encargado de la Dirección de la -

Unidad Académica def Ciclo del Bachillerato, negociaciones tendientes a

resolver, en definitiva, los problernas pendientes. 

2. La comunidad presentara en breve un pi !ego petitorio y ,previo estudio 

las autoridades fijaran su respectiva posición. 

Algunos de los presentes en esa reunión, además del 1 icenciado Da -

vid Pantoja Moran, Secretarlo General del CCH, fueron el mismo Coordina

dor del CCH y el Encargado de la UACB, entre otros. 

- 122 -



El 30 de octubre de 1974, Ja comunidad del plantel presentó a Ja -

Coordinación del CCH, un pliego petitorio.Como respuesta a cada de:nanda, 

se envió un oficio al Ingeniero Francisco Javier Cepeda Flores, Encar -

gado de Ja Dirección del Plantel Oriente, en el cual, el doctor Fern>ndo 

Pérez Correa, Coordinador del Colegio, esoeclflcO lo siguiente~ 7 

l. El 6 de noviembre. un grupo de profesores del plantel se presentó a 

Ja Coordinación para pedir respuesta al pi iego petitorio, dieron un pla-

zo de 72 horas. "En caso contrario. se to;:'larlan las r.iedidas pertinentes". 

5.8 RESPUEST~ ~L PLIEGO ?ETliOiUO. 

JI. Ruego a usted por el Jo, hacer del conocimiento de profesores, elu::i -

nos y trabajadores. est! respuest.a amplia al pliego petitorio. 

1. "Entrega incondicional del excedente del presupuesto de 1974". 

~¡ respecto, respondl -dijo el Coordinador-"no considero propio de

universitarios admitir exigencias lncondicionales(Jo subraya) y encuen -

tro completamente improcedente entregar cualquier excedente presupuesta! 

toda vez que dichos excedentes estan al servicio de Jos fines de la Uni

versidad y no al servicio de Ja comisión coordinadora que firma el plie-

go ..• •. 

En las conversaciones sostenidas con Jos coordinadores de Area y an 

te Ja invocación del escrito de esta coordinación, publicado en el nCJme-

ro 1 de la Gaceta CCH. y relativo a la reestructuración de las acade;;?ias 

reiteré que en dicho escrito se aludla expresamente a la necesidad de -

precisar Jos procedimientos dentro del orden universitario que se pon -

17. Gaceta CCH No. 17.Semanal.N:>viembre 14 de 1974. ¡:p. l-3 
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drlan en práctica para aplicar dicha reestructuración. 

En efecto, ha sido y es e! sentir de esta coordinación que las con

diciones actuales de trabajo docente en nuestros planteles reclaman una

cuidadosa revisión y mejora a fin de hacer mas eficientes y conformes :. 

con el proyecto de! CCH nuestras formas de organización, la distribución 

de tareas y cargas de trabajo y !a elevación de los niveles académicos .• 

El segundo punto del pl !ego petitorio fue: 

2. Que acepte integro el presupuesto presentado por el plantel que regi

ra durante 1975, "ya que en el" se contemplan las verdaderas necesidades 

del Colegio. 

Respuesta: El ejemplar número 6 de nuestra serie "Carteles" precisa 

que en un 93.5 por ciento, los recursos que dispone la UllAM estan cons -

ti tul dos por subsidios federales .En este orden, el incremento del presu

puesto de la Universidad y de sus diversas dependencias y unidades, es -

U condicionado por la poi ltica federal de gastos y no solamente por las 

necesidades nacionales que ésta contribuye a satisfacer ... 

Con todo, el CCH ha recibido en los últimos años, aumentos conside

rables que son superiores a la media de incrementos.Esto se explica, sin 

duda, por el carácter aún reciente de la creación del Colegio.Sin embar

go, la solicitud de un incremento de casi el 70 por ciento en el presu -

puesto del plantel, no parece ser suficientemente consistente porque: 

a) El CCH pretende ser una alternativa mas eficiente en el plano de 
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la docencia a fin de educar mas y mejor a un mayor número de mexisanos.

b) Contrasta la afirmación de la existencia ce un excedente con la

solicitud de un incrementro tan importante. 

c) No esUn debidamente procesados los programas que deberAn apo -

yarse con las ampliaciones presupuestales solicitadas. 

3. Que se abra una partida en el presupuesto para los CCH, exclusivamen

te para el pago de asesorlas. con el propósito de solucioMr mlnic.a1'€nte 

el problema de reprobados en el plantel. 

R. El problema de reprobados en el plantel no puede enfocarse co~o -

problema a resolver mediante el establecimiento de asesorlas. lnciden en

su configuración Jos obstaculos que se oponen a Ja debida aplicación del 

proyecto académico del CCH, y estos obsUculos deben ser objeto de una -

poJ!tica de conjunto que nos permita elevar Jos niveles académicos del -

profesorado y alumnado, reducir el ausentismo, privilegiar nuestras ta -

reas académicas y dlse~;r planes y programas m!s eficaces .... 

4.- Que se acepten Jos concursos de oposición que presentaran los alum 

nos mas avanzados en las diferentes materias para impartir ayudantlas 

y que se paguen estas en forna de becas a los alumnos. 

R. No es competencia de la Coordinación del Colegio el establee! -

miento, en beneficio de los alumnos del plantel. de concursos de opo

sición para ayudantlas pagadas . 

••• Los recursos con los que contamos no nos permiten aportar una res-
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puesta mAs satisfactoria a las contradicciones sociales que, en mucnos -

ca sos, vi ven nuestros alumnos. 

5.- Oue se den becas económicas para los estudiantes de bajos recursos -

económl cos. 

R. Indiqué que el CCH carece de recursos para becar a sus alumnos. -

Su plan de estudios ofrece a sus estudiantes. oportunidades para traba -

J.r y una mejor capacitación profesional. 

6.- Que se presente el proyecto ycr p~:-:e de la Coordinación pari\ los -

alumnos rechazados Que no cubren los requisitos. con el objeto de c¡ue es 

tos puedan regule.rizarse y s~r alumnos definitivos del plantel en este -

a~o lectivo. 

R. Reitero que ningún aspirante que reuniera los requisitos fue re -

chazado en el concurso de selección de Ja UNT-"I, que se han e.<pedido 21 -

órdenes de pago, tiras de materias y credenciales. hace dos meses, a los 

alumnos que cumplieron o cubrieron con los requisitos respectivos.Por 

lo que se refiere al Curso de Capacitación, éste se proyectó al tomar ca 

mo base el temario ana\ltico del concurso de selección de la UllAtol, en la 

medida en que se trata JUSt.amente dt: as?!r~ntes que no habian egresado -

satisfactoriamente de la secundarla. 

7 .- Que se dote al plantel inmediatamente del personal administrativo -

que requiere con base a la solicitud hecha desde agosto del pr-esente. 
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R. La atención de estos asuntos es. en primera instancia. competencia 

de las autoridades del plantel .Con fundamento en Ja solicitud presentada 

por ellas, el 3 de octubre se organizó Ja creación de 52 nuevas plazas. 

Seg6n dotes. la ocupación de esus plazas ya fue solicitada al sin 

dlcato y en el 70 por ciento de los casos, se efectuaron los exAmenes -

correspondientes •.. 

8.- Oue se dote al plantel de material que por el momento es indispensa

ble para su funcionamiento. 

R. El material de referencia se ha surtido prActica~ente en su tota

lidad por gestiones de las autoridades del plantel que son las competen

tes en esta materia. 

9.- Que se dé una Información detallada del destino(escuelas y faculta -

des de la UNAM) de los alumnos que egresarAn del plantel en enero de 

1975. 

R. Los alumnos del CCH gozan de todos Jos derechos que Ja Universi

dad reconoce a los alumnos de Ja Escuela Nacional Preparatoria.Pueden en 

consecuencia. si asi lo desean. continuar sus estudios a nivel profesio

nal, una vez terminado su bachillerato. 

Finalmente, considero que los lemas e injurias pintados en la Coor

ainac16n, no constituyen argumentos de apoyo a las demandas presentadas. 

Al resumir las demandas del plantel. incluso antes de Ja elección -

de Cepeda Flores. se encuentran: 

1. Entrega incondicional del excedente del presupuesto de 1984. 
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2.- Que se acepte Integro el presupuesto presentado por el plantel

Y que regirA en 1975. 

3. Abrir una partida del presupuesto para los planteles del CCH. 

exclusivamente para el pago de asesorlas con el propósito de solucionar

mlnimamente el problema de reprobados en el plantel. 

4.- Aceptar los concursos de oposición que presentar los alumnos -

mAs avanzados en las diferentes materias para impartir ayuc1ant!as. 

5.- Becas económicas para los estudiantes de bajos recursos. 

6. Presentar el proyecto, por parte de la Coordinación, para los -

cursos de capacitación que darAn a los alumnos que no cubren los requi -

sitos con el objeto de regularizarlos y ser alumnos definivos del plan 

tel. 

7.- Dotar de personal administrativo al plantel con base en la so -

licitud presentada en agosto de 1974. 

8.- Dotar al plantel del material indispensable para su funciona -

miento. 

9.- Infonnación acerca del destino(escuelas y facultades) de los-

alumnos egresados en enero de 1975. 

ID. Regularización del personal académico. 

11. Ampliación de servícíos bibliotecarios. 

12. Consultar a la comunidad en la toma de decisiones. 

13. Flexibilidad para solucionar el proble!!!a de la Dirección. 

14. Reestructuración de la concepción de las opciones técnicas. 

15. Alto a la campa~a de desprestigio contra el CCH. 

16. Construcción de un auditorio y ampliación de la biblioteca. 
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17. Aumento del número de 1 ibros. substancias para laboratorios y -

materiales diversos para dichos laboratorios. 

18. Certidumbre en las responsabi i !dados docentes. 

5.9. LOGROS. 

Después de varios a~os de movilización polltica en el plantellqué -

logros se obtuvieron? 

La profesora Fabiola Belman Alejandro,considera que se obtuvo la -

aceptación de los alumnos rechazados y las asesorlas para los mismos. 

Por su parte, la profesora Alicia Reyes Amador al cuestionarsele -

sobre lo mismo, respondió: en particular me es dificil precisar ahora -

los logros de los grupos pollticos, pero, en general, todos ellos crecen 

y ganan adeptos.La gran masa de profesores y alumnos con poca experien -

eta, como participantes de grupos pol[ticos, sintieron que habla en és -

tos grupos. planteamientos validos que permitlan avanzar en forma mas -

organizada. lAutogobierno?, fue más bien autodesgaste -contestó la pro -

fesora Reyes-.En términos teóricos, el autogobierne fue la posibilidad -

de que el Colegio se dirigiera con base en sus lineamientos y en sus 

miembros de forma interna; la idea era:si no se acepta a quienes vienen

de fuera, gobiérnense con base a su capacidad. 

Las autoridades -aclaró- sabian bien su papel.Entregaron el Colegio 

(plantel) a los profesores y alumnos.Los requisitos fueron: a) Controlar 

el plantel. b) Que el plantel funcione como debe hac,.rlo una escuela. 

lOué pasó entonces? lse formó la Comisión de Apoyo?.Esta se formó -dijo

con personal externo, es decir, enviado por Rectorla(nótese que esté con 

mayúscula, como debe escribirlo un consejero académico) .•. y llegó Cueto 
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a adminl strar. 

"los campas administrativos" y las secretarias se tuvieron que po -

ner a trabajar duro, la grilla entre los grupos de trabajadores se enfo

ca ahora a ganar lo no logrado en el autodesgaste, habla que presentarse 

como el mAs democrAtico, representativo, radical y ambicioso(no se le de 

eta as! ni se le dice as!, se le llama al que m!s puede hacer por el 

plantel. por la institución y la revoluci6n).La negociación en el CCH -

inició su etapa madura de aprendizaje.En este sentido, el participar en

la negociación, era otro producto de la movilización. 

Roberta Avenda~o Martinez, al opinar sobre el tema, dijo que al lle 

gar Cuete c·on todo un equipo aQ:;,inistrativo, ere-o que estuvo cuatro ~ñas. 

A pesar de arreglar lo administrativo como son plazas, sueldos y paz, no 

logró lo deseable.El anheló ser director del plantel.Los grupos poltti -

cos no le contestaron y se volvió a la antigua idea del autogobierno, y

entonces surgió un grupo llama "La Coalición" y otro contrario a este, -

donde estaba nuevamente Centeno, el Bloque. 

5.9. t. REPARTIClON DEL PASTEL 

(Negociación de los cargos) 

En la negociación, el grupo de Centeno logra colocar a su gente en

la administración, en particular ~uronte el periodo en que el licenciado 

Ramón D!az de León estuvo como Director del Plantel.El primer cuatrienio 

de este director fue hegemónico para Centeno.Lo que pasa es que no su· -

pteron aprovechar, académicamente no hicieron nada, pal iticamente, tam

poco, fue tiempo desperdiciado. 

Con D!az de León -añadió- estos grupos que hablan luchado por el -
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autogob!erno, se pliegan al cogoblerno y entonces tienen secretarias co

mo la General, en la que estuvo el profesor Mario OOA!nguez y Baños; la 

Académica, con Cesa reo Tinajero ,obtienen varios lugares, sin embargo ,con 

eso lo único que prueban es su deseo de poder por el poder mismo, porque 

desde mi punto de vista circunstancial, ni vi ningún avance académico, -

pol!tico, social ni económico durante el tiempo en que el los estuvieron. 

Propiciaron la entrada de gente que les fue incondicional y, en un"'º -

mento determinado, les dieron el gane de sus posturas, mediante la le -

vantada de un dedo. 

Es gente que de alguna manera trabaja amistosamente, socialmente, -

pol!tlcamente, económicamente, apoyAndolo y hacen que con el agradecl -

miento, esas personas les sean incondicionales, porque considero que en

tre la gente que tiene este grupo hay gente valiosa.Ho es posible que no 

piense, no razone, haga cosas fuera de lo normal y, sin embargo, votan -

por eso. 

Un logro -manifestó el profesor Vlllegas- fue el pase automatice a -

facultad de la Primera Generación de Alumnos del Plantel, ya que la lnes 

tabilldad del mismo provocó el peligro de no realizarse; esto debido al

atraso de los trámites.Finalmente se logró. 

La historia demuestra que los objetivos del movimiento pol!t!co de

los primeros años del plantel, se lograron sólo en parte.El M. en C. 

Francisco Javier Cepeda Flores, representante el 29 de julio de 1974, de 

claró: "Dos serán los mas grandes principios que regirán nuestras rela -

clones con ustedes, en primer lugar, el mejoramiento del nivel académico, 

la· práctica académica, porque estamos concientes de que en la medida en

que tengamos una práctica académica con alumnos y maestros, tendremos -

también buenos conocedores de la situación social y buenos poi !tices en-
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general'. 

"En segundo lugar, estamos convencidos de que los estudiantes de es 

te plantel deben estar muy en contacto con la problem~tlca de la socle -

dad para desarrollar asl mentes criticas y objetivas". 

Armando Franco Galleta, profesor del plantel, aclaró que Oriente -

fue el primer plantel que aceptó rechazados; hubo 14 grupos que hasta -

1979 se pudieron Integrar ya con los grupos permanentes. 

Los alumnos de esos 14 grupos egresaron, fue un aspecto relevante 

del llamado autogobierne; de alguna manera, fue un logro de éste, fina

lizó. 
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ft.'lóY.O 1 

Técnícas del Reportaje 

l. Elegir el tema del reportaje; 

2. Fijar sus objetívos mediatos e !mediatos; 

3. Progrcmar la Investigación que requiere el propio tel:la, ya sea de car~s. 

ter documental. humano o de observación personal; 

4. Elegir y clasifícar en el orden conveniente las fuentes de infamación 

en tas cuales se va a ral izar la investigación. 

S. Iniciar ésta en dichas fuentes, en el orden en que se haya proyecta~o; 

6. Nutrirse ai.·pl iar..ente del t¿.ma elegido, ;Jes en el :aso :e verse preci
sado a entrevistar a personas e-:.pertas e:-i la ;nateria, debe el períodi1_ 

ta tr debidamerite preparado para formular sus interrogaciones i:on un -

sentido lógico y congruente; 

mayor hondura en el tema propuesto; 

8. Elegir con Jcierto a las personas de Quiénes se espera ¡;rc;orcionen -

los m~s Importantes datos de Ja investigación: 

9. Anotar cuidadosamente los resultados de la investigación documental y, 

estadlstica, as! como las opiniones y expresiones de las personas en-

trevistadas. 

JO.Ya en posesión de todos los datos, acudir a Ja observación personal, -

y visitando lugares, captando detalles y buscando con "nuestros pro--

plos ojos" y nuestro entendimiento nuevos Angules infomativos que, en 

ocasiones, pueden dar ple para otros reportajes o para nutrir mejor -

el que tratamos de elaborar. 

Esto es. lo ,:¡u~ ~o¡jria~s llamar el ~e.:~logc de la investí;a:i6~ ;;eri~
dlstica para real izar reportajes de profundidad y de tercera dimensión. 
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ANEXO 2 

DIVERSOS TIPOS DE REPO•T~JES 

Cada uno de los tipos de este género period!stico, el reporta

je profundo o de tercera d1rnensiOn. reauiere técnicas diferentes. -

mismas que senalamos en la siguiente clasificación de los diversos

tipos de reportaje. 

REPORTAJE EXPOSITIVO: es éste el reportaje de una mayor envergadur• 

periodfstica puesto que en el se va a exponer a los lectores una te 

sis determinada. referente a un problema de interés gener~l o a 11n

acontecimiento Que haya despert3do 1~ curiosidad pút:Jl ica, ast cor.io

s~tisfccer su deseo ae recibir orientaciOn me~íante la profundiza -

c16n de los hechos. 

REPORTAJE DESCRIPTIVO: aqui se toma en cuenta corno principol resul

tado de l• investigación la ohservación personal del reportero.Ya -

sea al tratar de describir una e~posici6n pictóric~. un concierto,

cualQuier evento deportivo o, incl11sive, par~ describir el resplan

dor de un incendio o la alegria de una fiesta popular ... En seguida

el reportero habr~ de dar antecedentes de los hechos que ha contem

P l •do personalmente y habr~ de enjuiciarlos para transmitir al píi -

blico lector una sembl•nza viva y conpleta del tema descrito. 

REPüRTAJE NARRATIVO: su nombre indica la médul• de ese tipo de re -

portajes.Narrar un viaje, relatar las peripecias y accidentes del -

mismo, reproducir las palabras y opiniones de la gente con la que -

hemos hablado durante el recorrido.En una pala~ra transmitir al pú

bl tco, fielmente. nuestra propia impresión para conseguir que el 

lector se sienta transportado 3 los lug~res y los episodios de los-
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que hemos disfrutado. 

REPORTAJE RETROSPECTIVO Y AHECOOTICO: éste es un tipo de reportaje 

que asume categorla cuando en él, mediante la investig•ción y la -

encuesta que se haya realizado, se logra la rectificación de los -

datos de un hecho histórico o apunta nuevas luces para complernen -

tar la historia de sucesos pretéritos. 

Se debe aclarar que el reportaje retrospectivo no debe con 

fundirse con un "hacer hlstoria".El reportero no es historiador; -

los historiadores son los que escrihen la historia; el reportero

"hace" la historia y la vive dla con ~i•, hora tras ~ara.Por ello 

cuando se trata de un reportaje de este tipo d~Ve preferirse el ~? 

pecto anecdótico de los hechos históricos que es el que confor~a -

en realidad la propia historia el que traslada a los lectores la 

verdad de los hechos históricos. 

La anécdota, podrlarnos decir, es algo asl co~o la conciencia

de Ja historia. 

Debe advertirse que los tipos de reportaje antes descritos se 

mezclan en ocasiones. unos con otros.En el reportaje e~positivo ~a 

br~ tal vez necesidad de acudir a la narración, a la anécdota o a

la descripción, y asinisco, en el descriptivo habrá que sostener -

una tesis o habr! que hacer rnernor1a de cntecedent¿s ~e escuelas 

pictóricas, de eventos deportivos o de viejas lecciones senti~en -

tales en ~ateria musical y !!rica. 

La combinación de los diversos tipos de reportaje, cuando es

acartadaw2nte realizada. c~bre tot?.lnente los espacios inciertos -

de los hechos. que no podr!• conjugar un solo tipo de reportaje. 
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AllEXO 3 

RASGOS OE LA INVESTIGACIOll SOCIAL Y EL REPORTAJE 

a} El reportero no utiliza el método y la técnica para formular hipótesis 

y leyes, sino para organizar su trabajo y recolectar los datos con Impar

cial ldad. 

b} Aunque la pretensión ambiciosa es que los métodos y las técnicas del -

reportaje sean rigurosas como los de la investigación social, serA dlf( 

el! lograrlo totalmente. 

e} No obstante que ambos tienen como temAtlca la vida social. el reporte

ro tiene la preferencia por estudiar situaciones concretas y actuales.El

investlgador social. en cambio, a mAs generales y abstractas. 

d} Oe ah( se desprende, por tanto, que el reportero informa concretamente 

a la opinión pública y el Investigador social generaliza. 

e} El estl lo de redacción en el reportaje es ameno, Agl 1 y el lenguaje -

sencll lo tiene rasgos literarios.Los informes de -la investigación social

son serios en su estilo, a veces pesada, y su lenguaje estA plagado de -. 
tecnicismos. 

*Río Reynaga, Julio del.Técnica del reoortaje.Tesis.E.scuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales. p.11 
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ANEXO 4 

CREAC!ON DEL COLEGIO DE C!ENC!~S Y HUMANIDADES. POllENC!A DEL 

DOCTOR PABLO GONZALEZ CASANOVA(VERS!Oll E5TENOGQAF!CA). 

Yo quiero en primer término, agradecer a 1 as -.utoridades ~el Colegio -

de Ciencii!s y Hurnanidartes esta invitación que me llev,1 a etapas remotas óe 

mi trabajo en la UNAM y de mi tra~'jo intelectual. 

Borges h•~la de los placeres de la atención y ~e la me<::oria y yo creo -

que tiene toda la raz6n.li'1 atención, ponl?r :iuchíl aten\lón en algo.rer.orrl'!r -

con exactitud, constituye alguno de los placeres intelectuales r::ás grandes.

Desgraciar!ali\ente yo he sido sie""pre r.!!.IY r:cc atento y tengo !':'•Jy r;iaJ¡; rner:;ori~. 

de tal :10do. que ahor;¡ tuve que regresar a una serie de textos que práctica

mente desconocfa y que encontré llenos c1e polvo.Uno r.e ello~ .,..e p?reció que

'ladie lo recordarla.Pero troy, al llegar aaui, r.,e entero que el CCH lo ha pu

bl icac1o y c.lSi no era nece~ario que tiuhiera trairio };i et1ición erigir.al, me -

refiero al Problef'la del "'étodo en la Reforma de la Enseñanza ~leóia que segu

ramente ustedes ya tienen, pues ha sido reproducido en Ja Griceta del Colegio. 

Ouise ir a esa fuente remota QtJe arranca mas o menos rlesde 1953 y que -

ta:r.bil!n tiene antecedentes para refrescar mis ideas sobre lo que se iba a rle 

cir aqul, en torno a los antecedentes f! losóficos y pedagógicos de que""' pi 

dieron hablar~ pero esto lo hice en forma retrospectiva para recorrlar lo que 

en esos tiempos habla pens•rto y de •~l. de este fol l eta sobre el Problem• -

del Método en la Reforma en la Enseílanza Heclia. revisé lo q'..!e h.1b!a dicho -

antes el Consejo Universitario, lo ~Ice con el propósito ne no ~ej•r que m!

memoria distorsionara excesivamente lo que entonces pensabCt y con el propó -

sito, sobre torlo. de dialogar con ustedes en torno a esos mismos proble171as,-
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hoy y en el futuro inmediato. 

Dos hechos querr!a destacar de esta primera parte, uno que me gustar!a

que la conferencia, ma's que magistral fuera dialogal, en la medida de lo po

sible y con las limitaciones que impone el tiempo; en ese sentido voy a 

tratar de hablar una media hora y después racogeríamos las preguntas, ohser

vaciones, las sistematizaremos un poco y después tratarla de responder a las 

inquietudes que ustedes plantearan. 

Por otra parte, quise abordar con una perspectiva digamos histórica es

te problema, al que se refirió el ingeniero López Tapia, de la vigencia y -

del cambio, de la continuidad o permanencia de ciertos objetivos, de ciertos 

métodos y de la necesidad de camhiar también, de estor ahierto a un munrlo y

un tiempo que son fundamentalmente transformadores en todos los sentictos, en 

el terreno de las revoluciones, en el terreno de las reformas: es un mundo -

muy camhiante y no sólo de las revoluciones sociales. sino de las tecnológi

cas, de las cient!ficas y no sólo reformas de tipo académico o de tipo pol!

tico, sino refomas de estructura, con innov11ciones que nos dan a finales -

del siglo XX un panorama de lo que es la socledaci y el mundo consldera~le -

mente distinto a Jo que se pensaba, no les digo hace cien años, sino hace 20 

o 30 años. 

En Jos últimos 20 años, ha cambiado de tal modo el mundo que Incluso -

cierto tipo de categor!as fundamentales para el énfasis de Jos fenómenos so

ciales y politices est~n siendo revisadas, anal Izadas dentro de una lucha -

Ideológica muy fuerte, en que muchos ven en Jo nuevo una prueba en 

favor del statu quo, de los Intereses creados, y muchos ven en lo nuevo posl 

hilldades extraordinarias de lucha, de creación que no se daban en movimien

tos anteriores. 

Entonces, c.on ese esp!rltu, yo har!a una breve retrospectiva de los an-
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tecedentes y dirla que desde el punto de vista no anecd6tico, ni personal, pe 

ro un poco ligado a las experiencias que en lo personal tuve, el problema se 

planteo al principio como un problema de método para una reforma de la edu -

caci6n media, y de ahl fue evolucionando hacia planteamientos más amplios -

con orlgenes intelectuales relativamente distintos, pero uno y otro, la re -

forma de la ense~anza media y lo que el CCH serla como conjunto universita -

rio, todos los niveles tuvieron vinculaciones constantes a lo largo de las -

reflexiones que hicimos. 

En este folleto yo me planteé el problema de la reforma como un proble-

~ ma de estrategia y me planteé el problema de la reforma como nna experiencia 

que se extiende, es decir, una reforma que prueba, por sus virtudes propias, 

la necesidad de generalizarse, que no se plantea como un dogl'la diciendo esto 

es la soluci6n frente a todo lo anterior, sino que da prueoas de que es mejor 

de lo que existe; entonces ahl, hay un planteamiento antidogmHico, experlmen 

tal, en el mejor sentido de la palabra, no de experimentar con gente como si 

fueran ratas, no, porque este concepto de lo experimental '1a sido usado mu -

cho por el pensamiento dogmático para atacar lo experimental, y como se tra -

ta de experimentos antihumanlstas, todos saltamos diciendo no, no es eso la

que queremos, sino a partir de un conocimiento acumulado, en este caso de ti

po pedag6gico, lo más amplio posible, lo más actuallzado que se pueda, plan -

tear un proyecto de ense~anza y ver sus defectos y virtudes para mejorarlo y 

ampliarlo hasta que se convierta en un proyecto universal .El pretender que -

haya un s6lo camino puede ser pel !groso y en todo caso ni corresponde a los -

fenoo.enos caracterlsticos de la vida.ni era factible, nl tal vez lo sea en -

este momento, desde el punto de vista de hábitos, tradiciones de enseñanza -

que continúan reclamando su derecho a trabajar, pensar en formas que les '1an 

dado ciertos placeres intelectuales y rendimientos innegables. 
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Este primer punto de partida creo que es importante, en el 

sigo coincidiendo, Incluso me puse a ver algunas cosas que ya -

no veo o que ya no vi igual entre 1953 y 1972.Por ejemplo, hay

una en este folleto que ustedes van a ver sobre la selección de 

los alumnos en que pensaba yo usar mas psicólogos que después -

descartamos viendo como en realidad el que se hace en una sola

instancia es muy inferior a cualquier sistema de evaluación 

constánte a lo largo de varios años, por lo que realmente dese

chamos estas Ideas de selección para ingreso a la Universidad.

comprendiendo que la medida de suspenderl's dr~sticamente no es 

factible y hay que hacer un cambio, una transformación en todo

nuestro sistema de evaluación, desde la primaria hasta el bac~I 

llerato, para que sea absolutamente innecesario un tipo de prue 

ba que no es muy confiable; pero hubo otros problem•s que se 

mantuvieron y se mantienen hasta hoy. 

Como ustedes veran si leen el folleto o si leen el texto.

como plantear en primer término el problema de la democratiza -
ción de la enseñanza, como una democratización realmente de lo-

académico y del trabajo, en que se da un fenómeno muy distinto

ª la democratización de la sociedad y en el Estado, en el senti

do de que, y ahl lo digo, es inconcebible pensar que por ejem -

plo se dé una lucha antagónica entre profesores y estudiantes. 

La democratización como una mejora en la toma de decisio -

nes, consultando a los demas, dejandolos intervenir, reflexio -

nar Y expresarse, corrigiendo decisiones tomadas por las autori

dades cuando en los dialogas se vea que estas no han· dado los -

rendimientos adecuados, este tipo de democratización esta con -
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templada, desde entonces, y acompaña el resto del pensamiento a 

otros niveles. 

Ahora, hay también un punto de partida, relacionado con el 

problema de Ja formación, en nuestro tiempo, de especialistas. 

La necesidad de formar especialistas con una cultura de tipo hu 

man!stico, es decir, con una cultura clent!flca y con una cultu 

ra en humanidades. artes, oficios. técnicas, etcétera. 

Educar en cualquier terreno. incluso ya cuando es uno espe 

clallsta de muy alto nivel ,continuar plante!ndose el problema -

de la especialización y de leer la últina novela de Garcla Mlr

quez, o de ir a una pieza de teatro, es también un problena q11e 

estA en la hase de las refle~iones, y a e5os prcb!e~5s se a~! 

dlrlan otros dos de esa epoca que son: el enfrentar a Ja ense 

ñanza de tipo me~orlstico, la ensefianza q11e un autor al que lef 

mucho después y por el que siento una gran afinidad, y que ~e 

ha enseñado mucho recientemente, pero ya no en el oróen de la -

educación po\!tica, me refiero a Freire, y es el de la enseñan

za dialogal, frente a la ensefianza rnemoristica. q11e en cierta -

forma est! relacionado Jo memor!stico, con repetir Jo que el 

maestro dice, y esas repeticiones parten de una concepción auto 

rltarla del conocimiento, el que se expresa en aquel dicho Ja -

tino "magíster dixtt~, el maestro dijo. 

Lo di•logal que es mucho m!s rico, enfrentarlo a Jo auto 

rltarlo, que entre otras formas se expresa en lo memor!stlco, y 
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a una ense~!nza que tiende ! ter fu~~are~tal~!~te 1ntelect~~ -

lista. con u~ gr!~ res;~tc ~=r l~ !~teli;~rc1a -s~~ pa-:? ~e -

!3S fuerzas ~el ~o~tre. y ¿ l! ~arte positle~ent~ ~ayc~. ~~ro 

cerna una crft~:! a 11~l re1~~-:t~ e)~esi'! J~ 'a t~r¿~ s~tEI~c 

tu~l. a su: ~ra~i~s fuentes de ti;c t¿~rico. 8 :1.s ;r:~i~s te•-

tos. COffiO un3 t~v;t~:i6n a sal11 de eilos. ~¿ l? ;ura :~ori~. -

tambtén muy re:oeta~Ie. la teori~ co~o 1~ ~enerai1:aci5n, :J~c

expllcaciOn. ~n~1ta~i6n ~ut h~ce t~ntc ~! rG~an:icis~s a prin 

ciplcs del ;¡gJo 1iX. '~e ir d la 'J1.:la. en el terrE":O pc;i:1-:o J 

cientffico. lr :!: ia :t:=cnic::. ah :.-1~c:1-:~ ... 

fun13rnentBles de le; ~receses del ~0noc1niento 1ue se ~a~ en 

cuaJQuier cr::en y momento a: i~ ~~!t~r1~ ~2l :~~o~~-;?~~c: ~I 

problemb de selecc!!n. je !~ rel~:io~ y ~~l :a~te~t2. 

mente frent€- ~ une cultur:i. c·«s12-;.,M1:~ ..¡:...::- :r~t.:':~·:1 .~¿ :er· eni:i 

cl0pedista.S1 no¡otro; ~~er~mo; sat·er tldo 1e 1000. ~os perde -

mes. y nos encontramos en s~:ua~ione; Jb;ol~ta~ent~ drarn!tlcas-

y n~cesit!mos se!ec:ionar.S1e~pre ~u~ se pla~tea en la ni~tari? 

del conocimiento e! probleffi~ de la selec:!ón, se pl~~tea co~o -

~elección de malerjfs~ como un~ sei~cci6n d~ Lema~ dentro Je 

una materit ..• 

El segundo teffia o tópi~o scnre las rel3ciones ! un nivel -

de abstracción menos alto. se refiere a !~ di~isi6~ intPl~ctual 
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del trabajo que tiene una historia y esa historia es de las 

disciplinas, de las profesiones, es la historia de las especia

lidades, entonces qui relación guardan unos conocimientos con -

otros. 

Podrlamos desarrollar este problema de las relaciones co~o 

problema del conocimiento, como problema fundamental de una ma

nera muy amplia, pero me voy a limitar aqul al de la relación -

entre dos elementos. uno de ellos es el de la teorla y la técni 

ca, al que nos referlarnos hace ttn momento y que ya cabe en el -

problema de las relaciones. la teorla y la pr~ctic;. la teorfa

Y la realided, lñ teorla y la vida.Qué relación esta~os gu•r 

dan~o. ahora Q11é relación gu~rct~ nuestra teorfa so:iolbgica o 

nuestra teorra de la historia con ios aco~tecimientos m~s re 

cientes, con los desarrollos m~s recientes y M~sta q1Jé punto 

las generalizaciones a que hablamos llegado. sohre l• 1ociedad 

y la historia. tienen que ser modificadas, y las explicaciones 

sobre la importancia de determinados factores tienen q•1e ser 

cambiadas.Esta relación es una muy imoort~nte. la otra es le re 

laci6~ entre las ciencias y las humanidades, in(lt1yendo dentro

de las humanidades, las artes, esta otra relación paree(• fun -

damental, ningún ser humano puede negarse a pensar que esta es

una relación esencial que acompe~a • la historia del honbre, 

del conocimiento y do luchas ¡ de la pr~ctica y de las técnicas 

a lo largo de toda la historia. 

En cuanto al último tópico, el de los contextos, o el con

texto, es el problema del campo visual, es el de 1• perspectiv• 
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de ver mAs allá de lo inmediato. de preguntarse hasta Qué punto 

lo que uno est& diciendo, es demasiado ahstracto o hay otros 

ele~entos que nos pueden ayudar a coMprenderlo, y este proble~a 

se da justamente en f11nci6n de los anteriores, de una buena se

lección y del establecimiento de relaciones, a sabiendas de que 

debemos romper los limites y buscar contextos m!s a~plios que -

permitan explicarnos el comportamient~ de determinados fen6me -

nos.Por ejemplo, digamos de una lucha como la de le democracia, 

si nosotros nos planteamos el problema del significado de la 

lucha por la democraci~ ya a nivel nacional, sín plantearnos el 

significado de la lucha por la soberania de 1~ nación frente 

grandes potencias, que quieran o pretendan imponer una pollti -

ca, nos estamos planteando mal el problema, nos lo estamos plan 

teando de una manera abstracta, fuera de su contektO y tene~os 

una Incapacidad natural para advertir qué hay detr!s de las lu

chas por la democracia a nivel electoral o a nivel bipartidis -

ta, tripartidista o parlamentaria.Este estudio del campo visual 

es también muy importante y se da cuando la selección es muy 

buena, cuando las relaciones se revisan permanente~ente y se 

est~ abierto a conocer una realidad, nueva o que no conectamos, 

que mejora nuestra capacidad de an~lisls.Estos fenómenos estan 

en la base, no sólo del planteamiento ya del CCH a nivel de ba

chillerato, sino del planteamiento del CCH como actividad de 

toda la Universidad en la s~lecclón, en las relacicnes qu~ tl¿

ne y en la forma en que pone, dentro del contexto, sus propias

disci pi lnas y experiencias, ya sea uno ingeniero, nédico, abogo 
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do, etcétera.Poner lo Que no hace en el cc~te1to, .1¡ga~os A¿ !! 

sociedad y del tiempo en que uno vive, result3 functa~ental y 

parte de esa contribución que la Universidad co~o institución -

de una cultura superior tiene que hacer a cualquier especialis

ta. es parte de la cultura general. 

Ahora a estos fenómenos y a este tipo de pro~lernas se aña

dl6 otro que estA muy relacionado con formas de pensar que se -

~es.arrollaron en el siglo XX y p~rticular~~nte en torno a la ci 

bern~tica y al desarrollo o evolución dentro de las ciencias de 

una forma de analizar muy vincula~! al funcionalis~o. come filo 

sof1a. Que tiende a ~ensar que todo es funcion=l y en eso est~ 

equivocada, pero es muy importante oara comprender n~ s~!c l!s

innovaciones tecnológicas del siglo 1X, sinno las innovacio~es

pol lticas, la elaboración de modelos m~te~átiros para h3cer rn~s 

funclonol incluso un campo de c0ncentrac10n.La aplicación ce 

las funciones, para un manejo de 1~ naturaleza y l~ socieda~ 

que no tiene precedentes en la historia ~el ~ombre, se v?n a 

desarrollar frente a dos tipos de categor!as Que existen ta~ 

bién en el conocimiento humano que son la clAsi~a de los atri -

butos, el bien y el mal, lo bello y lo feo, cierto tipo de ele

mentos de clasificaci6n que ustedes se encuentran desde las fi

losoflas y las regiones rn~s antiguas, y se van a desarrollar 

las funciones al lado de las relaciones, incluso de las contra-

dictorias que van a dar pie al pens3rniento dialéctico 

tudio de la historia como contradicci6n y como lucha. 

a I es -

Este desarrollo de las funciones del estudio de ellas, -
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da pie a un fer.6rnenc muy interesante, distinto al de los atrl -

butos, donde o se es bueno o se es malo, o se es bel lo o se es

feo.En este otro mundo de las funciones va a venir un pensamien 

to combinatorio que se desarrolla ~uchlsimo y que no es eclécti 

co, no es decir hay que tomar un poquito rle aqul, otro poquito 

de allA, sino que se estudia relmente cuales son las combinaclo 

nes Optimas para lograr determinados objetivos, esto se dehe de 

desarrollar muchlslmo.En el pensamiento díaléctlco. muchos pen

sadores creyeron que esto nada m~s era hurgués o conservador y 

cometieron un error sumamente grav~. ~arque realmente. incluso

la dialéctica de nuestro tiempo, no se entiende sin el desarro

llo de este tipo de técnicas que d~n lugar, en nuestro r.aso,a -

una decisión y es combinar en lugar de enfrentar los viejos y -

nuevos métodos de enseñanza ... 

Finalnente. el enseñar para investigar y el no limitar la

enseñanza de la investigación al posgrado sino hacer que desde

el niño, aunque no sea esa tarea de la UNAM, todos sean lnvesti 

gadores, cuestionen, junten datos, hojas. las clasifiquen, las

lnterpreten y describan, es el punto de partida y el de llegada 

del proyecto y, en ese sentido, también es algo que estA muy 

vinculado a un objetivo que acompaña a la historia intelectual

del hombre, a lo largo de todo su ciclo moderno y que es mejo -

rar los métodos por los cuales uno inquiere, se pregunta, estu

dia. investiga y creo que es muy 1~portante continuar ccn ese -

esp!rttu de investigación en todos los niveles del CCH. 

Revisar, como ustedes to est~n haciendo, de una manera ri -
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g11ro~! y cr~a~cra. lat 6A~eri~nc1~s t1ast~ ~~or~ a!can~aoas 

tr~D~J3r IT.!S en IGi prablem~s ae e,tensión o expansión u~l CCH, 

por sus virtudes, hact~ el conjunto del si~:erna ~nivers1t~rio 

tal vez estudiar y orofund1~ar, corq:.ro~eter y eri.:us13:.rn?r ? 13 

Universidad rn!s. para trab~Jar en el terreno de las l1c~nc13tu

ras y doctorados interdiscip]inarios y. sonre todo, que las in

vestigaciones 1nterdiscipl1nari~s puedan s2r ~umentadñs ..• 

SESION DE PREGUNTAS Y ~ESPUEST~S 

ila vigencia. principios, objetivos, olanteam1entos ~el 

CCH. es incuestionable para la n!ycr parte de ell:s, pero htJbo

en estas décadas una desnaturalización y un freno p!ra algunos

de los propósttos originales. si es as1, cu~les serian los ~r!~ 

cJpales objetivos no alcanzados y cu~les serian l?s razones :e

ello? 

R. Bueno. CQut hay muc~as cuestiones que se sintetizan y -

que han planteado v~rios de los profesores Que asisten a este -

reunión y a mi me serla muy dificil. no por otr: razón sino por 

simple y sencilla ignorancia ... Pero en relación a la vigencia -

de Jos principios. si creo que podr!amos hacer una reflexión o 

abundar en reflexiones hechas con anterioridad~ algunas de 

ellas se plantean en las siguientes preguntas: 

lEn l~s condiciones actuales de la UNAM y ante 1~s pe~$;e: 

tivas de un congreso acad~mico, como lo propugna el doctor Sa -

ruhh!n, sostendr! usted el diagnóstico y las propuestas que nie 

ron origen !l Colegio co~o un proyecto de refcrrna actual? 
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q. Tendr!a qua leerlas con mucho cuidado y ver qué es lo 

que ha cambiado, pero sigo creyendo que nay bases empíricas para 

pensar que no hay pa[s que tenga un futuro importante si no d~ -

m~s educación y mejor educación a sus jóvenes.No hay ningOn e~ 

so que pueda comprobar Jo contrario. 

¿Actualmente el CCH es nuevo o viejo? Existe el rumor de 

separar el sistema de bachillerato de Ja UN,M. 

R. Voy a contestar asf, telegr~ficarnente cada pregunta.Yo -

creo que hay cos~s que no son viejas, por ejemplo. ~uchas ~e l~s 

que les he est>do diciendo, serla ctif!cil calificarlas dentr~ de 

lo viejo o Jo nuevo y, en todo caso. ~3Y lo nuevo y lo ~iejo que 

puede ser bueno o lo nuevo Que pueoe ser ~alo, o lo viejo que 

puede ser mdlo.El problema es que hay muchfsimas c=racterfstic5S 

que son ae tipo permanente y que deben mantenerse, es decir. !a

lifada . las ecuaciones lSe volvieron viejas las ecuaciones? es

inapJ icable este tipo de categor!as a muchos de Jos instru~entos 

de ense~anza que tenemos, ~!s bien hay que plantearse en far~~ -

muy concreta, las novedades de Ja historia para no angustiarse 

pensando si es viejo e nuevo en general algo iOué es Jo que hay

de nue~o que no esté conociendo, que no esté viendo?Me parece 

que por ah! hay una pregunta que dara Jugar a respuestas mas 

creativas.En cuanto a ese rumor, si existe desde .•. , ese si es 

muy viejo(risas). 

¿Cómo se ve ahora, des~ués de 19 años, la conciliación de 

la educación tradicional y moderna en el CC~? 

R. Bueno yo creo que la podrlarno5 leer dentro de esta ofen

siva teórica ideológica de Jo moderno.Es muy interesante ver que 
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en este mocento estamos emple~ndo la p~lahra"moderno", mucho 

mAs que cualquier otra palabra en el manejo ce los proyectos na 

cionales; la estamos enpleñndo tanto como se manejaba la pala -

bra "desarrollo" en los cincuenta o sesenta.Entonces. pues jus

tamente uno de los proyectos rn~s monernos que inCll1ye la de~o -

cratlzación, es el del CCH y el de Sistema de Universidad Abier 

ta.Y me dec!a ahora. algún profesor, aqu! •ntes de reunirnos, -

que se parece r.ucho a algo ~ue estAn haciendo en Francia y que

consideran que va a ser l• educ•ción cara el siglo XXI .Yo no lo 

dudo. porque además no lo in~entarnos nosotros solost ni fue un

acto personal. fue un acto ~electivo co~ 11n! gr~n cantirla~ de -

colegas. de universitarios. de las facultades de Ciencias. de -

Filosofta. etcétera. que nos pusi~os a pens~r en es~cs ~roble 

mas con gran entusiasno, con una gran pasión y con una voluntad 

académica. para empl~ar otra palabra que ahora t~mbién 1isamos 

mucho y a la que tenemos que enriquecer. pensando en la luci 

dez. en el rigor. en ia exactitud, en la serenidad. y en la vo

luntad de hacer las cosas a pesar de todos los obst~culos y 

alli respondo a varias preguntas sobre ciertas frustraciones, -

sobre ciertos objetivos que no se alcanzaron, sobre el proyecto 

original y su realización.Bueno pues claro que algunas cosas no 

se hicieron, pero hay que hacerlas, va a seguir siendo, creo y 

lo digo después de haberlo despersonaliz•do, va a seguir sienda 

program~tico el concepto Que estuvo y estA en la base del CCH.

Sigue siendo un programa unir las ciencias y las humanidades, -

sigue siendo un progra~a dialog•l, la cultur•l dialogal, etcé -
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tera.lo QUC hemos dicho, me parece que tiene perspectiVoS Ce 

ser defendido por mucnlslmos hombres y r:iujeres en el siglo XX!. 

En este sentido. también hñy preguntas relaciona~as con ta 

situación econOmlca nacional y con las dificultades económicas

de nues~ras universidades y de la nuestra en particular.Pregun

tas que corresponden a una realidad innegable y es el empobre -

cimiento de nuestro pals y en especial cte los sectores medios.

de los sectores asalariadas. de los trabajadores no sólo de cue 

l lo azul sino de los de cuello blanco. y el empobrecimiento ne

sus recursos para trabajar, y esto nos est~ ~fectando seri?-~en

te a todos los niveles de la ed1icari6n. cono es conocido por us 

tedes: pero incluso en ese terreno y a reserva cte plantearnos -

el problema y no sólo como un proble~a uriversitar10. sino co~o 

un problema nacional y munctial. siento que dejarse abatir por -

esto y decir en vista de la crisis ya no podernos hacer tales o

cuales cosas. yo creo que es un error gravisimo. es una profe -

s1a autodestructiva y Que al contrario hay que mantener mucho -

mis alerta a ta imaglnaclOn y mucho mis vigorosa la voluntad 

precisamente en estas condiciones para realizar nuestro trabajo 

con la mayor seriedad. 

Extenderse de una parte de ta Universidad al conjunto de -

la Universidad lOué tan factible o tan utópico es este propósi

to, en un contexto de aislamiento y reducción dellnerada, donde 

el Interés creado en el conjunto de la Universidad, obliga al -

sometimiento a las normas generales y no a ta inversa? 
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R. fo no creo que sea esta ta sttu!ci6~ d€ l! u~i~ersidad. 

Creo que nay un mo~irniento Que est~ ~~Y vi~o. y que orec1s2~en

te reQ1Jtere de proyectos ae tipo cre!tivo, ~uy pasiole~ente se

van a dar ~n los pr61trnos a~os. y que se ~arAn con f!cilid!C si 

nosotros pensamos en proyectos espec1ficos i nos Juntarnos 'ara

realt:artos desde el punto ~e vista tntele~tu~l y orofesion~l;

pero aqul nay reiteraa~nente una actttuct que suele ser ~uy fre

cuente y q1ie era desde hace mucho tie"po, ~or eje~plo. si uste

des se fi)an. yo Querfa hacer esta reformr. en 1~ ense~anza me -

dta en 19~3. me es~er~ ~!Si 20 ~~os y cuando fui rector, enton

ces dije, ~hora si la h?.ce~os{r1sas). 

Ha~l!~~ ~11r~c de estr!tegia en el 53. ~ero no sahia nad~ -

de nada y en 73 sabia 1in poco mAs ~ mi ignorancia era menor y -

entonces se vino una confluenc1~ en que otra institución Que 

nos byud6 e~tr~ordtnarla~ente y a q11ien le rindo homenRje fue -

l• Escuel• Nacional Preparatoria ... 

lQué perspectiva puede tener el Colegie en los proyectos -

de moderniz•ci6n del Estado. en el sentido de resca:ar los prin 

clpios vigentes y hacerlos re•lidad en el ahora? 

R. HAy una rel~ci6n tan grande entre Universidad y el Es -

tado y I• socied•d civil. Que cualquiera de estos proyectos 

llene una i~port~ncia capital.En ese sentido, no sólo el CCH, -

sino el conjunto de Ja Universidad mexicana. ha impuest~ un de

recho• !a libertad de chtedra, de investigación. difusión de -

1• cultura, Que en medio de l•s contradicciones de las luchas 

naturales, a cualquier fenómeno humano tiene un significado muy 

alto. no sólo desde el punto de vista de la Universidad, sino -
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desde el punto de vista jtl Estado. 

Hay Que darse cuenta aue la autono~la u~iversit!rl! es un2 

decisjbn del Estado y un triunfo de l~ so:1eda~ ~iv11 y lo es -

como proyecto de rroderni:ac15n. en el senti~: que neme~ dlcio -

oel CCH, en primera l1neb. 

iConsíder! ustea QUe el curr1culum ~e! CC~ quert6 pl~s~ado

de acuerdo con es5 concepciOn de bachi!lera:J? i1odav1! cons1 -

dera vigente ese modelo e~ucat1vo o ne t1ene en mente !lgu~? al 

terna-..l\•=?{risBs~. 

n. ?ues yo ~o se.Si creo ?Or ejerr~lc :we en:~nces 3C! se -

h~n ~~sarrolladc muc~o ~!s las =~~~~t!:Or!s ;ers:~a!es ~e ~1;u-

que un invest1a~:or: un rrofesor tu~1er! s~ =~~~ut!acr&, ~ :~

vitr~m~s rari~s en un cu!r:o y es:~ r~vol~:i~~ ~e l~s ::r:~:; -

?lentearniento de los prc;r!~~s y t!l ve: ~~ l:s ;lanes de estu

dio, sobre to~c J~r! l~s espec1!li:ades se :endr1a Que pre;tin -

t!r uno qu~ tipo de espe:1~lid!~es ~o est~~:s ensen?nto a ~ivel 

este desarrollo de l!S ~crnout!OOr!S es aDsJlu:!~e~:e i·:re!~le 

desde todos los ~untes ~e vis~!. coroo el ce l! ~elecc~~ni:~ci~n 

y 1~ co~~nic~ciOn ! dis:!ncia. la ;osibili~a~ de n!cer se~i~! 
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Ahora. también nos ~enariamos que pre;unt~r. je;~e el ~u~

to ae vista de la cultura gener~l Qué esta~os ense~ancto dentro

de nuestros programas.Por ejemplo 1e mate~!ticas. o~r~ué rleci 

~os matemltic!S. pero las matem~ticas san ~uchas y dentro de 

ellas como ustedes saben. puede haber incluso algunas Que se en 

se~an poco y que son las que m!s se usan. 

En la dlsciplina que ~esotros trabajamos Que es la sociolo 

gta, la estaafsttca no paramétrica es la que trabajamos m~s y 

eso se enseña ~uy poco a nivel ~edio.Habr1~ que plantearse de 

una manera muy creadora qué es lo nuevo en cienci!s y Mumanida-

des, qué ha Gc~rr1~0 en e$tOs 20 a~os y que l~?liqiie ca~~ios ~" 

la ensehanza de las especiftlidades y cambios en l:s programas -

df educaci6n ge~~ral~ pero no van a encon!rar nac= nuevo Que su 

pl! a las matem!ticas, que supla el español. ni al método expe

rimental. ni al ~istOrico, eso si no. porQue eso ya esta coloca 

do en un punto, asi es la base de todo. es el resuPen del cono

cimiento humono.Entonces. yo ahi creo que ne cometemos un error 

n1 nos volvemos dogm~ticos al decir miren las matem~ticas, no -

han envejecido~ creo Que est~n basaoas en una experiencia histó 

rico universal. 

lEI actual CCH, a nivel bachillerato. corresponde a su 

concepci6n original? 

R. Yo creo Que si.Si uno quiere Qlte una institución humana 

se comporte como una casa. se equivoca totalmente, porque el 

plano de una casa no debe moverse o si se mueve debe hacerlo pa 

ra no caerse. por ejemplo. en los temblor~s; pero el plan de 

una i~stituci6n.nec~~ariamqnte tien~ oue ~er distinto e irse re 
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histórico como herencia, como legado y como cre~~16n; entonces

yo creo Que eso tarnb1~n van a tener que responderl~ tist~~es. 

cómo na ocurrido el proceso de corr.bio, de aJuSte en l~s admi 

nistrac1ones en lh nueva etapa cue estemos vivie~do. porQuE yo

siento que hay 1nQuietuoes muy parecir!cs a las de 1972, no sé. -

siento un espfritu bastcnte parecido aunQue el ~robl~mr de la -

presión demogr~ftcb no es la que m~s est~ preocupando ahOrH co

mo en esa t-poca, era después del 68, pero de torios modos !ity in 

quietudes. que est~n derivando hacia pla~teamiantos 5cad~micos.

cientif1ccs y numanisticos Que ~ueden ser ~uy e~ricue:e~~res. 

¿como se prete1d!E la inten1iscípl11'lé en el proyecto orí -

ginal del CCH cuando lli. estnsctura del plan C:e estudias del CCH 

e~tb por asignaturas y la aorobaci6n Ce los profes.ores no es 

tambi~n asl? 

Este es el problema del a;,rendiz~je, ~s. de:ir, s1 yo apren 

di ser htstoriador como voy a ser soc16logo. ~ues no. si tie

ne uno cultura b!sica de problemas fundamentales y adem~s sabe

u~o trabbjar como especiali5ta en un terre~o. puede ser flexi -

ble, un profesional fle•iole y puede uno ir o:ambiondo poco a -

poco de especialidad; entonces os! se hizo la interdisciplina.

en lo individual as! se hace y se hizo en e1 CCH. a partir de -

l•s disciplinas justamente. tratcndo ae romper los limites de -
les mis.mas. por quienes las ~ractican y tienen una aoertura in -

telectual; se bu sea romper los llmi tes en lo discip! inario. en-

l • medid• en que esos 11m1tes. 1 imitan el conocírniento y 1 a ri-

Queza del conocimiento. no porque sean malos de por si. porque-
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después de todo van a establecerse otros limites, otras ctisci -

plinas, de acuerdo con lo que diji~os sobre la selección, la re 

!ación y el contexto . 

... Tenemos los dos retos por lo tanto. uno el de la gran -

presión universal por la der.ocracia y, otro, el de la gran pre-

si6n universal por un conoci~iento muy riguroso, muy exacto y -

bien fundado, etcétera.Son los dos grandes retos que vamos a vi 

viren los próximos años. me parece.Yo creo que con ese tema. -

con esa breve respuesta, podrlamos terminar el di~logo.Mucnas 

gracias.• 

_• Conferencia titulada "Creación del CCH", presentada el 17 de mayo y 

organizada por el Seminario de Forn.aci6n de Monitores del CCH. 
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ANEXO S 

ENTREVISU ~l PROFESOR "'-'-RTl!l ~HCHEZ GQ!o\EZ,LIDER DEL ~UTOGOBJERNO 

EN EL PL~NTEL ORIENTE 

Profesor fundador del Plantel Oriente, dirigente del mismo en la et>.pa -

de ~utogoblerno y hasta la fecha, est~ interesado en el desarrollo del CCH. 

Participa con otros profesores en la evaluación y reflexión de le viti3 acii -

démtca de la institución.Se esper~ que los resultacos se ci:ibl iQt.:E:r. er. los 

primeros meses de 1990. 

Nas referirnos al rMestro tl.arttn .Abraham SAnc'"'.ez Gór.iez, quiel"1 tar.':bién -

participi!l, en la investtgaci6n 1'Elernentos para un~ Evaluaci6n Curricular del 

Are• de Historia del Plantel Oriente"; corno parte del material <'i<'~ctico que 

ha elaborado. estb h gula de museos y zonas arqueológicas ce lf!s ~'5 delet!e-

clones pol!ticas de la Ciudad de !'>.!xico. 

Asimismo es cronista del municipio de S:iin Salvtidor Ateneo. Estado de Mé-

xico y ha proporcionado asesoramiento en el rescate de restos prehistóricos, 

localiudos en San francisco AcuescoiMc, perteneciente al municipio antes -

aludido; ha colaborado en el descubrimiento de dos lienzos de los limites de 

tierras y aguas de los puehlos de Zapotl~n y Santa lsabel lztapan, correspon

dientes a los anos 1609 y 1912. 

l. Profesor C.En que consisti6 el Autogobierne del Plantel Oriente? 

M.S.G. fue un proceso en el que se promovi6 la participación de estudiantes. 

profesores y trabajadores con lo inten:i6n df: t:iuscar que los prohlemas exis-

tentes en el Colegio pudieran resolverse con la p3Tticlpaci6n de los tres -
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se-ctores. sin embargo. es cierto que el sector estudiantil ter1fa un ~eso fun

dnmenul ;:iorque en Ja estructura -:1el autogo~iierri:-, l:i mayorJa er.; J~ estu 

diantll y hchla un menor peso par.5 prcfes:1res y :r~bajaoores.Este plantea 

mtento ál pasar el tiempo. ten:ld~ proti!er"'i;::! de :o;i::ertació:-1 ce.in J¡;s autori

dades unh•ersiu.rias. 

Dentro de este esquema, Msctros no p3diamos i!'Ceptar ur1a Dirección Que -

viniese de Ja Coordjnación del CCH, sino que l! intención <1-: nosotro.5: er! 

proponer 1.ma seríe de candidatos Que llenrran Jos requtsitos para ocupar l~

posición ct-ntral de la Actministractón c1el ?lantel.Eri Este sentid:i se dividie

ron las fui.::rz.as p:'!rq;Je algunos tom;:.añeros pens:ro:i qu~ er:i preferible tr2er

un direct.or del eHerior y otros creyero:r Q1.ie era ;:refe-rible es::oger C1e en:re 

los profesores del plantel .alguno c¡ue pué2en ten~r la f:ctminis:rC!tión. 

Nosot.ros.concretamente .al grl!po qur oertent:-cfam:is. o!ante~'Tl:.S que el di

rector fuese del exterior porque observamcs Que ~:::b121 grtipos de ;irofesores 

interesl!:1:l: e-n ocu;~or lo~ posiciones de ]3 !:nm1nistnc:i6n .: los qwe nosotros 

no consider~banios con los méritos p~ra tia:i:rlo.No me refiero a los méritos -

académicos sino a los politicos. esto es.no habf.::n luchano en ese proceso. -

entonces consider~bamos inJusto que alguien c¡ue no habla luchado pudiera ocu 

par una posición ~e •dministr•ci6n. 

2. t.La persona del ei:terior del plantel que ustedes proponían como director. 

si habla participado en el proceso? 

M.S.G. Es clerto que I• autoridad del exterior tampoco hab!> participado en -

~l proceso de autogobierne.Nosotros concebJamns qu:: f=ra preferibl:: tener a 

un dirt-ctor de fuer.a, en la medida Que esto e\'itaria 1as pugnas internas y,-
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de~dE: luego. t:l µrCJpósito r10 ~(¡lamente ere eli;ig1r un ctrerpo administrritlvo 

sino imi,,lenienlar une educarión (IJferente a lo que nosotros tentamos en el 

Colegio. queríamo!; retomar de clguna manera. el proyecto origínaJ riel CCH y

llev11.rlo a ~u~ 6ltimcs consecuencias. 

3. iEl Autogohlerno motJv6 Ja renuncia del primer director del pl>ntel? 

M.S.G. Efectivamente, el primer director fue Héctor HernArn1ez Shi?uer. pero -

tuvo que salir del Colegio, no por motivos politicos sino que le hici~ron 

una propuesu de lllguna in5tituc16ri del et:terior y tuvo que retirarse-. 

Ouien si fue obl iga.:10 de algunl! mcmert1 a present.ar su renunc1a fue a -

quien sustituyó a Hern~nde:.i: Strnuer, me refif'ro al profesor Sierr,i¡{Jorge Sie

rra Can1vantes). 

Una vez aue renunci 6 ~I profesor Sierre, nos~tros n:i contébsmos yo con 

una administraci6n rec:onocida por las autoridades. sin emhargo, "'l;,t-Jic prohle 

mas Que atender como el de los alumnos. 

4. ¿como enfrent11ron esos probJemris? 

M.S.G. Se form6 una comisión de profesores y alumnos encarga11os de solucio -

mir la problembtica escolar.Esta comisión salió de lo que nosotros llarne1mos 

el Consejo Interno.Esto habrla que confirmvrlo. lo que si es seguro. es que 

esta comisión se encargó de atender los trAmites necesarios en l.a Secretaria 

de Servicios Escolares, mientras se nombraha a algún funcionario.Esto suce -

dió al entrar Cepeda Flores como Encargado del Plantel Oriente, sin embargo, 

antes de su nombramiento, hubo una lucha interna en la que tuvirrr.:>s votaclo -

nes, salón por salón.Finalmente triunfó la posición de Que el Encargado d~ -

la Dirección fuer11 del exterior.Por eso fue que nosotros ganamos en esa oca

sión. 

Nosotros presentamos una terna en la cual estaba el propio Cepeda Flo -
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res y el profesor de economla Salón Sabre.De estos, l;s autoridanes nel Cole

gio deberl•n de escoger. 

A Cepec1a Flores, es conveniente aclararlo, no se le dio el nomhramiento 

de director sino de encargado de la Clirecci6n, como algo traT'lsitorio. en tan 

to se resolv!a el problema entre el plantel y la Coordinación del Colegio. 

5. :Duiénes fuffon los profesores que sostuvieron l• posición de que el 

(ncargado de la Dirección fuera del erterior? y ¿qui~nes estabAn ñ fñ\'Or de 

que este funcionario surgiera de entre los profesort:s del plantel?. 

M.S.G. Entre los que sostuvimos la posición del eKterior, desde luego pode -

mos menc1onar a los proft::sur~s Ar.r.a:1C~ D:!C·:ifng, Jei~'lE-r Centen~. Jos~ Abarca-

yo.Eramos las personas que estAbamos m.§.s cerca de les estur1iantes. 

Del otro lado, poctriamos hablar de los dirigentes tradicionales como Ri

cardo Bravo Caballero. Francisco Gonz~lez y t..nton10 Martinez.Deto decir que

si hien, los dirigentes tienen una posición en un mornen~o determtnaclo pues ... 

lo importante aqu1 no son los dirigentes sino el grueso de estudiantes. de -

profesores y trabajadores. 

6. ¿oué l0gros ohtu\'o el A.utogot>ierno? 

M.S.G. Serla un tanto dificil ver estos logros. habr!a que ver si a corto, -

mediano o l•rgo plazo.En términos pal !tices oubo avances porque muchos de -

los profesores que participoron cii l'.:s~a !u:h~ fueron posteriormente los fun

dadores y eje del Sindicato del Personal Académico de la U~AM(SPAUNAM). 

SI me preguntas de otros logros. te dir!a que muchos de esos jóvenes, -

formados en esas primeras luchas son ahora dirigentes de algunas institucio

nes o de sindicatos.Bulmaro Villarreal es Secretario General del Sindicato -

de Trabajadores de Ja Unhersidad Autónoma Metropolitana(SlTUA"').Es el m~s -

visible.Esto es en el terreno pal !tico. 
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En el campo académico. hubo una revital nación e~ torno A la discusión

de cual iha • ser el rumbo del Colegio.Se e~~ez6 ' r1iscutir el proy>eto pre

se:nudo por P.ablo Gonz~lez Casanov.a.Ouedamos llevrir a la or~r:t1ca ese oro -

yecto.Nunca pensamos en Implementar un proyecto rliferente, siempre nos vol -

vimos en téminos de aplicar al pie 11e la le:r.a la relación de la tecrfa y -

Ja pr~ctica.Esto es, que los much.;chos ejerciten lo que s.l!hen.Por esta razón 

pensAbamos establecer talleres en el Colegio .. t.l mismo tiempo nuestr~ tnten -

ci6n era de Que esto los capacitara en el tr;;bajo y pens~bi!:r.'IOS crear granjas 

productoras que permitieran ejercíttir el conocimiento y, a la vez. prot1uje -

ran recursos para los estuc1i::-ntes y profesores, :i.:r.= resolver sus problemas 

internos. 

De alguna manera, ese es en el fondo un proyecto del <1oc~cr Pablo Gc·ri -

zalez Casanova y nosot.ros pretendíamos IJe,·arlo tt sus últimas consecuencias. 

Por e-so. considero que este movimiento. hnsta cierto punto, no fue l'!al visto 

por las .autoridades universitririas.OuizA po eso quisieron llegar a una conci 

liación con esa fuerza que en un momento rleterminado. pudimos representar. 

7. Si las autoridades no veian m2l su forma de .:!!CtuariPor qué no permitiero11 

que continuar! el proceso que ustedes l li'Jmaron Autogot:>ierno'? 

M.S.G. Lo que velan "1al las autoridades era que una mayorla esturti;ntil de -

terminara el rumbo del Colegio.En la concepción de las autoridades, los es -

tudlantes no estan capacitados .para dirigir los destinos del plantel y de -

una institución.Esto es un error el cual deben valorar las propias autoriC.::

des porque concibo la existencia de estudiantes tan capaces.Me refiero a los 

l lderes con mucha capacidad que podrlan, en un momento dado, delinear el rum 

bo académico de una institución porque el los son los educandos, los que va -

!oran qué esta mal y qué esta bien.El Jos se dan cuenta perfectamente de la -

enseflanza que reciben~ 
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Ahora la conc!!iaclón que se pretende hacer es porque habla una fuerza

de! movimiento que obligó a !as autoridades a sentarse • la mesa rle !as nego 

elaciones y en el fondo, esta fuerza dio la poslhll ldad de elegir a 11na ~e -

las personas que nosotros propusimos en esa terna.Desde luego, al iniciarse

la po!arizac!ón entre lo que nosotros demandamos y entre lo que las autor! -

dades pretenden, no hay coincidencia y se rompe ese proceso. 

B. lEn qué momento concreto se rompe este proceso de A11togohlerno? 

M.S.G. Nosotros sostuvimos que el proceso de autogohierno fuese con una mayo 

ria estudiantil, siento que fue el "lamento clave para rompe• con las autori

dades porque el las proponfan efectivamente reconocer el proceso, el proyec 

to; pero ellos planteaban algo diferente.Por ejemplo, concehlan que el Con -

sejo Interno deberla ser PARITARIO.Esto es, no cabria IA mayor!a est••diantil. 

Este era el nudo de todo el proceso y no pudimos desentrañarlo, ni las auto

ridades ni nosotros y llevo al rompimiento ~el movimiento. 

Esto fue una pérdida para torios porque, rle ~aberse logrado el reconoci

miento de un movimiento de esta naturaleza. qulz~ hubiera dado resultados -

positivos, en la medida que hubiéramos llevado el proyecto de Gonzalez Casa

nova hasta sus Q!timas consecuencias, claro, con las morlificaciones que noso 

tras observAbamos en ciertos momentos. 

9. lLa acusación de fraude que se hace con Cepeda Flores al fungir como En -

cargado de la Dirección del Plantel Oriente, es consecuencia del rol'lpfmiento 

entre 1 as autoridades y ustedes?. 

M.S.G. Es resultado del mismo problema.Se rompe el diAlogo y empieza la gue

rra.Ellos tra!an una propuesta y nosotros no la aceptamos y, entonces, ellos 

van a utilizar todos sus recursos pua evitar el desarrollo del propio moví -

miento. 

Por eso ellos tenfan q11e .buscar un pretexto, precisamente para golpear-
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al movimiento y el pretexto ya son circunstancias que qulzA deberlan real! -

zarse con mucho culd•dado, pero en el fondo, las relaciones se rompieron 

porque, no se aceptó por parte del movimiento, el gobierno paritario. 

Esta propuesta de las autoridades quizA no se valoró por el movimiento

Y quizA nosotros nos adelantamos a contestar.OuizA fuimos poco hAbiles o, -

por lo menos yo porque debimos haber ! levado esta propuesta a las bases para 

que estas discutiesen y as! llevar una contrapropuesta. 

10. lLa actividad poi ftica de esta época qué tanto afectó los estudios aca -

démicos de los Alumnos de la Primera Generación del Plantel? 

M.S.G. Creo que podriamos hablar de 1 !deres y estudiantes comunes quienes, -

de alguna manera, educados por este proceso, hoy desempe~an posiciones como

profesionales,pero en Iris conversaciones que henos tenido con ellos, siento -

que est~n impregnarlos de toda aquella lucha, les dejó determinarlos pririr.i -

plos y conductas como la responsabilidad y honestidad en su vi<fa profesio -

nal.Esto es lo positivo en estos movimientos, educan para actuar. 

En el terreno académico habr!a que hacer una comparación de esta genera 

ción de alumnos con otras generaciones.~fectivarnente el rrovimiento rle aQue -

!la época nos quitó mucho tiempo en las actividanes académicas, sin emhargo, 

en términos pol lticos, los resultados fueron positivos, en términos de com -

portamlento, de conducta en su relación profesional. 

También hay que valorar otro aspecto Importante y es el hecho de que -

los profesores fundadores del plantel. Independientemente de que participa -

ramos en este movimiento, tenla<nns la poslbil idad de trabajar horas extras.

incluso los sAbados a través de los circulas de estudio, incluso en el pro -

ceso de autogobierne se empezó a gestarse entre los ~uchachos una actividad

académica Importante: los estudiantes mAs capaces daban clases a sus compa~e 

ros que tenfan dudas en determinadas ternAticas.Este tipo de trabajo tuvo re-
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sultado, al menos en algunos grupos empezahñ r1 implementarse y era uno rie -

los proyectos que ten!amos para elevu el nivel acartémir.o. 

Siento que los profesores dimos mucho • la primera generación y l'luchos

nos atrevemos a decir que fue de las mejores gene:aciones.Habrla que ~acer -

un seguimiento a nivel licenciatura.Por lo pronto creo que deberiamos ser -

reserVñdos de mencionar que hubo una mala formación por parte de los estu -

diantes, lo l'lismo para decir que hubo un gran desarrollo en el terreno aca 

démico.Habrla que situarnos quizá en un punto intemedio. 

11. lCu~ndo se inicia el proceso llamado Autogobierne y cufo~o termina? 

M.S.G. Si hablamos del inicio del movimiento ~abr!a que irnos • los pri~eros 

meses de clase que serian abril, mayo y jcnio de 1972.Es cierto, la escuela

no se encontraba co:npletamente organizada, habla carencias.Recuerdo que un¡:¡

de nuestras inquietudes iniciales fue exigir n las autoridades t1n mirne6gra 

fo, pero ésta era una petición fundamentalmente de carácter estu<1iantil. 

Esta falta de material era una causa que generarla diversas inQuietur1es 

pero, también se habla formado una org3nización que se decla representrinte -

de los estudiantes, sin embargo, no la reconoc!a el grueso de los alumnos y 

profesores. 

Lo anterior se desarrolló para generar otro movimiento que tor.-.6 otras -

dimensiones.El final del movimiento habrla que ubicarlo en enero de 1975.En

tonces dura 72, 73, 74 y enero de 1975. 

12. lOespués de la destitución de Cepeda Flores se formó la Comisión de Apo

yo para gobernar al plantel? 

M.5.G. Después de la destitución, hay un acuerdo entre las autoridades y el

Colegio(plantel) que consistla en que no se nombrarla a un director si no -

habla consenéo en la colectividad.En tanto se llega a ese consenso, las au -

toridades universitarias formar!an una Comisión de Apoyo.Ese fue el acuer --
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do de ~975 y fue precedido de un golpe al movi"lfento ~orq1;2 e:i .~iciE""hr~ r'e

de 197~. a través de Ja prensa, una vez da<1a Ja destitución de Cepeda Flores 

~e persigue a todos aquellos coo;:>aiieros que participc::ios en el ru:>vi~iento. -

Hay denuncias concretas que aparecen en los periórlícos. en El Sol c1e Mé·di::o. 

en Excelsior. donde se acusó a algunos dirigentes de ser los causantes t1e -

propi!Jar un rumor sobre una vacuna esterel izante.Es curioso que paralelar.-en

te a Ja destitución de Cepeda Flores, a nosotros se nos acuse de ser Jos 

promotores de un rumor. 

Esto, desde Juego, desmovilizó a los participantes en el movirníento.Si

bien todos los lideres tuvimos que huir. los cuadros meriios se qued~ron al -

frente del movimiento. pero. no tuvieron la capaci<1arf de con~uc1rlo a otros 

niveles. o otros terrenos y aquel las fuerzas que se opusierol"I a n.osotro:;. ri

esa fuerza mayoritaria. fueron los que en ese mo:nento determinado. tor..aron 

las riendas del pl3nte1 .Po:rícrnvs hobiar de que •.• pues !'los hicieron 11 sa11cf 

wich" esas fuerzils que hablan pem3necido mi•1Dritaria;r.€11te y las ~utcrldades 

universitarias. 

Precisamente por esto que mencionaron los periódicos y. desrie Juego. 

hubo acJaracione-s por parte de la comunidad c1oncte se aval~ha nuestra hones -

ti dad corno profesores y a J umnos, sin embargo, Ja suerte esta~" echada. Ya es

taba la destitución de Cepeda Flores y el movimiento intentó respooder, fue 

el momento de pegarle a los l!deres y ah! podríamos hablar de la detención -

de Javier Centeno Avila y Jesús Vi llegas Ordaz. 

En una oc•s!On organizamos un mitin en Ja Coordin•cíOn del CCH y se Im

pidió Ja srilida de Jas autorida.1e-.s por la mism,:¡ multitud.Ese fue el pretexto 

para acusar a mis compañeros,si mal no recuerdo. de intento ele secuestro de

autoridades universitarias.Después presionamos a las autoridades para que -
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ellas mismss tramitcra:i la libert?ld rte Centerio y Víllegas. 

13. lEl grupo minoritario. opositor a ustedes. fue el que se ñl ió ;¡ J2s auto 

ridade~? 

M.S.G. No tanto se al i6 sino que se presentrirnn en un m::>mento temerr::rio, 

siento que la lógica del movimíento llevó a esa fuer!a a sotire5alir.Esñs 

fuerzas las cuales hab1an permanecido en minarla, tienen posibilidarl de en -

tabli\r negociaciones con las autorida·jes y Ileg11r a r1eterm1nridos ac!Jerdos • 

para el plantel, desde luego, esos acuerdos ha'1rla que revisarlos para ver -

cual fue la posición je ese grupo niinoritarjo, no me atreverfi'J a consir1erar

~ue se Blió i! las autondarles ?era p;=garnos.Hah:-1a que ~er :uid50oso en P.se

aspecto.[n tm rnom~1to po(trfa l !evnrnos r. confrantaciones ~::ln les cor:i;.af1€-ros y 

5 er.tas alturas, ya resulta imoro::eclent.E-. 

AJ formarse la Comisión de Apoyo. nosotros ya hat1fñmcs sido gol;::ieados~

efectiv11m2nte hubo acuerdos pnra fonn.e.r esta comisión, en t.anto hubiera con

!;enso p.cra nombrar al director del pi f'ntel .Plos~tr:is nos replegAm:ls porque -

asi se nos obligó. • 

• S!nchez G~mez, Martln. Entrevist• (3 de oc:ubre de 1938). 
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AllEXO 6 

PROGR.11\A DE TRABAJO DEL AUTOGOB 1 ERND 

ESTRUCTURA DEL CONSEJO INTERNO. 

Existió, un representante estudiantil por c~da erlificio. ~1 existir 

11 edificios y 4 turnos habr!a 44 en tot•I, 22 suplentes; dos profesores par 

acadernia, haciendo un número de 8; tres trah•jadores por turno, total S y, el 

jefe administrativo (antiguo Director), el cual tenia un voto. 

Posterlcrmente se disc".Jt1b la elección de las i"'Jtcrtd¿ades. o la .sl-

terMtiva a la imposición, y Ces¡:iués <!e largas disciJsiones y vot=cicnes, se -

decidió elegir por voto directo y univers3l una terna en el cual quedaron: !J.,:.

nuel Ovilla Manduj~no, Sol6n Sabre y Francisco Javier Ceped,; tlores. 

El di:!: 13 de !gosto de 1973, l.= Oire-cción fue tv:'l".aj~ abriéndose una 

nueva etapa de lucha, el reconocimiento inmediato ,::le h terna, cosa que log:"'2_ 

mos después de masivas moviliza-:iones, resultando electo el M. en C. Fran::is

co Javier Cepeda Flores. 

El plantel ya hable ~ado "1uestras de su fortaleza al lograr el in-

greso de 1056 compañeros rechazados y, (as! año con ailo, se fue logrando el -

ingreso de los mismos~ eo los primeros meses de 1975. 

Una vez que ya existió administración y probablemente la orgñniza--

c16n, :se iba ta.;.;~ién ées;?rrol!.:nCo !a teor1~ del Consejo !nterno y ;;sJ se el_! 

bor6 un proyetto de estatutos. que recogió diversas reivindicacion:s como pr~ 

grama. 

- XXXIV -



NATUP~LEV-. Y tl~ES DEL CONSEJO HfüRSO. 

El Ccns'=jo Interno es. un órgano representHivo y democr~tíco. -~ 

constituido por los tres s~ctores funda"'"ntales del Colegio. con un jefe -

admi ni strati vo .. 

Es une forma de gobierno que tiene C:JmO finalidad promov'?r }' ej~ 

cutar las decisiones tn?,:ycritcrias enittidas pcr tas Doses r.~g1st~ri'!1es . -

de trabajadores y estudiantes. ~ro~::>ver la partícipació:i dem:ir:r-ftícc de 

los tres s.ectcres. vinrular !a e-dur!Ción a 13. re3l1d=d :iac.i:-n=l. !uch!r 

verdadera autcrc:tic comJ derecho de los mss:.s !.:niversitarias a e11t,gobt:r--

narse en lo ~ol!tico. en lo ~cedén:icc '?!"! !e .2Crr,1nistrati110 J' en lo econ6r.:!_ 

Cú. 

AC~OE!-llCOS 

Los miembros del Consejo Interno tii;nen el deber de Duscar Ja sup~ 

ración académl~a del Colegio por: 

a) La cre•ci6n de Comisiones Mixtas permanentes de Reforma Acadé-

b) Realización de Prkticas de campo y urbanas obl ígatorias. 

el lmplantaci6n óe •YLld•ntlas académic•s con los mejores alumnos. 

11.- DERECHOS: 

•) Toóos los olumnos, tienen el derecho de edgir a sus maestros Que les ~en 

el programa ?sl como los ot"Jjetí\'OS Ge. cada curso. 

b) Todos los alumnos tiene.n el derecho de exigir a sus maestros que les den 
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la forma de E"vdluacitn Ge cada ci.:rsc. Es:,:J es. el M('!'li:ro de e'l!fornenes. las -

tareas eitr.acla.se, etc. fist como la netodologi? a seguir durante el curso. 

el Todos Jos alumnos tienen el derecho de impugnar a sus profesores; logr,ndo 

que se les cambie por otro cuando las circunstanci3s asi lo requieran; ya 

sea por malos académicante, por corruptos o por otras causas justificadas, 

de acuerdo con e 1 reglamento de i mpugnac i enes. 

d) Tienen derecM a votar y ser votados para Ja elección óe consejeros; tanto 

del Consejo Interno del Plantel, como del Consejo Técnico del CCH. 

e) Tienen derecho a er.presar libremente su for1'"1ñ rle pens;ir. no nañando por -

esto la integridad i!sica de terceras personas. 

f) Todas los alumnos podr!n elegir a sus representantes democr!ticamente, -

según convenga a sus intereses. 

g) Todos los a 1 umnos podr!n escribir, publicar o va lan tear sus ideas con res

pecto a la cuestión pol!tica de la escuela o del p:!s, no ocultAndose bajo 

membrete~ para evitar la pol!tica de chismes y rumores. 

h) Los alumnos podr~n reunirse o asociarse libremente en grupos culturales o 

poi !tlcos, previa aprobación del Consejo Interno y las bases del Plantel. 

i) Todo alumno tiene derecho a entrar, salir o circular en la escuela, evita!l 

do hacer ruido con motocicletas u otros vehiculos en marcha. 
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11!.- SANCIONES: 

1) Todo alumno o grupo de alumnos que destruyan alguna parte integrante del -

inmueble (sillas, ventanas. mesas etc.) tendrAn que pagar lo destruido re

teniéndole su papeleo administrativo y académico. 

2) Todo alumno, maestro o trabajador que se encuentre tomando bebidas alcoho

l leas ot.ro;¡Andose se le apltcarAn tas decisiones tomadas en el C.I. y asa'!' 

bleas generales. Toda persona que sea ajena a este plantel y se le sorpren

da destruyéndolo. "ºbando o drogAnrtose serA consign•do a las autortdartes. 

3) Todo el alumno que ameoace con armas de fuego(~Jancas. chacos, etc.) se -

Je expulsarA doi p!ontel. 

~) Todo el alumno c;ue. circule con motocicletas u otro vehiculo dentro del 

plantel. serA objeto de dos lla.adas de atenciOn y si desp•1és de esto 

reincide; se le co~rar~ r:iulta Ce un lihrc, el cur-1 so::r;; '1e~1osit:do e!"! la

Siblioteca de Ja Escuela. 

5) Todo alumno que se le encuentre jugando front6n y otro deporte en los pa

sillos o salones se le sancionarA con un libro.En caso de que el alumno o 

los alumnos no quieran pagar est:s sanciones~ se les dete:idrén sus docu -

mentes. 

6) Los alumnos, maestros o trabajadores que organicen fiestas en Jos salones 

o en cualquier parte de Ja escuela se les sancionarA con un lote de l i 

bros. 

7) Todo trabajador o maestro que destruya parte del inmueble se le obligara

ª que lo oague. en c~so de que no reintegre el costo del inmueble. se tu~ 

narA el caso al Jurldico de la UNAI!. 

Este proyecto queda a discusi6n de las bases del Plantel del CCH Orien

te(queda sujeto a modificaciones). 
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REG~E!ITO DE LA ACADEMIA DE TALLERES SOBRE IMPUGllACIOHES, 

APROBADO EN LA ASAMBLEA DEL LUNES 30 OE SEPT!EMB~E DE 1974. 

Los criterios base de este reglamento san producto de una encuesta lle

vada a cabo par la comisión académica entre alu,;:nas y profesores. 

l. IMPUGNAC!ON DE ~LUMNOS A PROFESORES. 

t.- Cuando el profesor falta injustificada;¡ente a clases. se considerar~n -
( 

los siguientes aspectos: 

a) Faltar tres d!as consecutivas. 

b} Faltar cuatro dlas a un mismo grupo en el lapso de un mes. 

c) Faltar cinco d!as en un mes. 

NOTA: Cuando el profesar se haya puesto de acuerdo con su grupo para repo-

ner clases, no funcionar!n los incisos anteriores. 

2. Ser! materia de Impugnación cuaodo el profesor i:nparta un progral'la no -

autorizado por la academia o Que no contenga una secuencia coherente res -

pecta a las semestres.En el caso de que lleve un programa diferente al de-

la academia tendr! que presentarlo ante sus miembros para que lo aprueben-

o desaprueben. 

3. Si el profesor no tiene un método de trabajo. 

NOTA: El profesar adaptaré su método si las necesidades del grupo as! la -

requlere1. 

4. Cuando el profesor na cumpla con un m!nirno de trabajo fijada por Ja aq 

demia. 

POLITICAS. 

El consejo debe enfocar la educación para hacerla critica, cient!fica 
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y popular, con base en ello. todos los delegados tienen el deber de pugnar 

para que esto se realice.Considerando que las ciencias y las t~cnicas de -

ben tener una orientación social encaminada a la OEMOCR•TIZACION DE L• EN

SEíl•.NZA, y a 1 a transformación de las estructuras. para rea 1 izar el Conse

jo cuenta con la legalidad de las bases. 

Por lo cual los miembros del Consejo tienen el deber de elevar la ce~ 

ciencia critica entre todos los sectores de la base, difundiendo los pro -

blemas del pa!s por medio de: 

a) la publicación de un periódico semanal. 

b) Creac16n de un cine club critico. 

e) Circules de estuCic. y los P'ledios que se consideren necesarios. 

Presenta:r-os el q:egl~nto de los Deberes y Derechos de los Estudian -

tes y reglamentos de ir..pugnacicnes del Ari:a de Talleres. 

REGLAMENTO INTERNO SOBRE LOS DEREC~OS Y DEBERES DE LOS 

ESTUDl !.NTES. 

1. OBLIGACJO~ES. 

a) Es oblisaci6n de todos y cada uno de los all:nnos del plantel. m2ntener

el buen estado del illll'ueble en todos los aspectos.En particular cada grupo 

deber! ser responsable del e>obillarlo de su salón correspondiente. 

b) Es obligación de los alumnos asistir a las asa;:;bleas generales y part.i -

cipar en ellas. 

c) Es obl !gación de los alumnos criticar la real id ad social, econ6<>ica y p~ 

lltica del Colegio, as! CDllXl la nacional. 

d) Nin~ún ali:...10 deJ plantel podrá hacer uso de los salones para efectuar -

f l estas, lngeri r bebidas alcoh61 icas y /o enervantes. 

e) Dentro del recinto del plantel, ningún alu.".lllo del nismo o ajeno a el pe
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dro ingerir bebida~ el-:~'16li::es; tomft0(0 ~o::ir¿ jrogan.t: con e11ervdntes o t6xj. 

cos de ninguna clase. 

f} Ningún alumno dE-be-r! jugér fútbol, <ronté!'l y otros deportes. aentro de los·· 

salones de clasE.Asimism~ queda pro?lihido jugar fút.hol y otros deporti¿s en los 

pesillos y prado<. 

g} Los c!umnos 1el plantel tienen l! oblígécfón de participar en 111 vida pol!

tko·académica del mismo, formando t'Jrtga~as de trabajo para el mejer funcion.a

miento de! Colegio. 

h) los alumnos uenen eJ deb~r rle participar en la selE-cc16n de sus profeso • 

res. 

j) Todos los alumnos tienen el deber de ev1t2r Ja corr11p:i6n, el c':i=rr.:i!s~::: 

l! lrre~pons!lbilid.ad de sus rrofescre~. 

j) Es obligación de todos los clum:ios denun~iar ~ cucl~uje-r miemt-.ro ne !~ Co-

mi$!6;-i Cél Jnter1or o del ConseJo Interno. a ioda persone! que s~ enc:uentr.a 

drogAndcse o tn;¡erien~o bebidas alcohólicas. 

S. Cuando el grupo haya hecho dos intentos de contilii?Ci671 con el ;¡rofe$or y -

no haye resultados favorables.Esto Jo ;iodrA h2cer recurriendo al di~1ogo • a -

uavés de l • crltlca y autocrltica(podrla ser con la ayuda de los coordinado -

res. 

IMPORTANTE.- Procederá Ja investig;;ción si el grupo y el profesor no resol vie

ran sus problemas.En tal caso se notificará por escrito a Ja Comisión Académi

ca, por 111€-dlo del coordinador, con las firmas del sesenta por ciento(mlnimo) -

de los alumnos Que regularmente esten .sJstiendo a clases. 

!) !..ü::; ca:..o!:. Q+Je no sean resueltos por l~ Comisión Académíca Jos resolverá Ia

atademfa en asanitilea general. 

b} St tampoco se resolvie-ra en asamble! general de Ja academia o si el profe -

sor juzgara que no se les hizo justJcia, podrá apelar al Consejo Interno 

- XL -



para que ~E-! el quien decida. 

e} El profesor que sea impugnado per~er! las !!oras correspondiente~ ~1 9!""'J;'.":! -

en donde surgió el problema.Es~o ~er! ton .. 3do '2n cue-!'Tta ~:::ra nueva contratación 

con los reQulsltos Que la acoderr.ia fi¡e. 

11. IM?UGNACION DE PROFESORES A GRUPOS 

1. Ser! materia de impugnación cuando el setenta ver ciento del grupo no traba 

je. 

2. SI el grupo no asiste regulannente a clases. 

3. En el caso QUE dentro del grupo existan compañeros que impidan el desarro -

llo Cle la cla!.e. Jos alumnos y el profesor deber~n deterr:.inar el i':'leccnismo 

seguir.De no surtir efe-ctos posith·cs. ser~ causa de irr:;:.igr.3ci6n. 

4. Cuando el profesor detecte los prcbJem.as de su grupo riar! los intentos de -

conciliaciCin tn un lcpso no m~yor de ~as semanas recurriendo al di!logo a tra

vés de la critica y la autocrrtica{como e-n el caso anterior). 

1'0TA. Si es:to no tu't'J?re r~su!t.~o::!cs p:::siti\'üS. el ¡:.rc;.fesor sol icitarA por es -

crito a ]3 Comisión Acaoémica par! que investigwe el caso. 

LA ACADEMIA ACORDO SOLICITAR AL CONSEJO INTERNO QUE SE AGREGUEN DOS MlEM 

BROS DE SU COMISION ACADEMJCA QUIENES HARAN LA JNVESTJGACION JUNTl.~.ENTE CON LA 

CO~ISION ACAfiEMJCA DE LA ACADEMIA DE TALLERES, CONSIDERANDO OVE DE ESTA FORMA

ESTARAN REPRESENTADOS LOS INTERESES DE LOS ALUMNOS. 

NOTAS IMPORTANTES. LA IM?UGNACJON EXJSTJRA CUANDO LA COMJSION ACAOEMICA O 

EL CONSEJO INTERNO( CUANDO SE TENGA OUE APELAR A EL) DEN SU FALLO Y EXISTA UN

CULPABLE. ANTES NO. 

HABRA UN SISTEMA DE REPORTES PARA CONTROLAR LA ASISTENCIA DE LOS PROFESO-

RES. 
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ANEXO 7 

ALUMNOS DE LA PR J MERA fiEHERAC JO/J 

EGRESAOOS DE I 972 A 1985 

AÑO NUMERO DE AíiO NUMERO DE 
ALUMllOS ALUMllOS 

I974 1974 I980 18 

1975 346 198I 14 

1976 205 1982 10 .. 
!:; 1977 91 1983 

1978 45 1984 

1979 27 1985 

63 

GLOBAL 275I 

FUENTE: 

UNIOAO ACADEMICA DEL CICLO DE BACHILLERATO 

SECRETARIA DE SERVICIOS ESTUDIAlfflLES DEL PLANTEL ORIENTE. 



>< 
!: 
:: 

GENERACIOII 

1971 19i2 

625 

474 

367 

508 

tufliiE: 

AllEXO 8 

NUMERO DE ALll'INOS DEL PLANTEL ORIEllTE 

QUE COllCLUYEROll SU OACHILLERATO Ell EL 

CICLO ESCOLAR 1974. SEMESTRE LECTIVO 74-2 

TUR!IO 

04 

01 

02 

03 

04 

UNIDAD ACAOEMICA DEL CICLO DE BACHILLERATO 

SERYlC!OS ESCOLARES DEL PLAllTEL ORIEllTE. 

TOTAL Dí: !:GRESADOS 

625 

474 

367 

508 

TOTAL 1975 
=============== 



AilO ESCOLAR 

S.E.P. 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

ANEXO 9 

POBLACION ESCOLAR EN LA F.OUCACIOll MEDIA ( fnsc1·itos) 

El/ 3 º DE SECUllDAR 1 A 

(Hiles de alumnos) 

113. 7 

125.0 

136.l 

146.9 

SOLICITAllTES DE 
EDUCACIOll MEDIA 
SUPERIOR 

92. l 

101.0 

l!O.O 

!19.0 

El cuadro 3 contiene los datos de la población inscrita en el tercer año de secundaria, que sirve 

de base para calcular la demanda de las siguientes condiciones: 

l.- Se parte, como referencia de ori1:wn, dt>l aiio ec;colar en quP estuvieron inscritos, 

según el calendario de la SEP. 

2.- La estimación del número dP solicitantPs de educación media superior supone que -

alrededor del 81'1: de los alumnoc; insr.ritos t•n tercPr año dP. secundaria solicita--

rán ingreso al ciclo superior. 

Gaceta CCH llo. 8. México, D.F., p. 3. 



.. .... 
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ANEXO 10 

DESTINO DE LOS SOLICITANTES DE EOUCAC 1011 MEDIA SUPERIOR 

AÑO ESCOLAR : COLEGIO DE PARTICQ lllSTITUCIO 
PARTICULARES J.P.IL BACHILLERES LARES llES DEL ES e.e.u. E.11.P. 

S.E.P. UNAfl T ADO DE ME[ 

73 74 5.6 24.0 l 3. o l 8. 5 l. 2 19. l 13. 3 

74 75 5.6 24.0 15. o 20. 9 l . 5 25.0 15. o 

75 76 5.6 24. o 19. o 2 3. l l. a 25.0 15. o 

76 77 5. 6 24.0 25.0 24.0 2.0 2 "-o l ,_o 

FUENTE: Gacela CCll llo. B. México, D.F. P. 3 

Lo m!s destacado de las cifras del cuadro 4, es la estabilización de la población de los sitemas ya el 

mentados, como las vocacionales del l.P.tl., las normales y los dos sistemas universitarios. 

Ser! hasta el año escolar (UllAM) 1977 cuando el Colegio de Bachilleres alcance la población de primer

ingreso de 25,00D alumnos, corresponderá a la distribución de 5,0DO por plantel, cifra con la que iniciaron cada -

uno (plantel) sus actividades y que suponía rendimientos satisfactorios, sin la presión de un exceso de población. 



FUENTE: 

ANEXO 11 

EGRESADOS DEL c. c. u. 
~EGRESO PROMEDIO 1973 a 1903 = 

197 3 - 6602 1979 

1974 9039 1980 

197 5 - 10156 1981 

197 6 - 8373 1982 

1977 - 8724 1983 

1978 - 10547 

UNIDAD ACADEMICA DEL CICLO DE BACHILLERATO 

SERVICIOS ESCOLARES DEL PLANTEL O!HEllTE 

45.74i) 

11916 

12105 

12389 

12922 

13372 
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ANEXO 12 

ALUMNOS EGRESADOS oc 

AÑO DE GEtlERACION No. DE 
EGRESO ALUMilOS 

1974 72 1974 

1975 73 1513 

1976 74 920 

197 7 75 1176 

1978 76 1369 

1979 77 1411 

1980 78 1 394 

1981 79 1377 

11134 . 

FUENTE: 

urHDAD ACADEMICA DEL CICLO DE BACHILLERATO 

SERVICIOS ESCOLARES DEL PLANTEL ORIEllTE 

1974 a 1901 

AiiO OC GENERAC 1011 No. DE 
EGRESO ALUMllOS 

1974 71 y 7?. 197 5 

197 5 71 a 73 1862 

1976 71 a 75 1789 

1977 71 a 76 1831 

197U 71 a 7 6 2462 

1979 71 a 78 2562 

1900 71 a 79 2517 

l 901 71 a 80 2 342 

17 340 

GLOBAL 28474 
========= 



FUENTE: 

ANEXO 13 

NUMERO DE ALUMNOS DEL PLANTEL ORIENTE 
QUE CONCLUYERON SU BACttlLLERATO 

CICLO ESCOLAR 1977-78 Semestre Lectivo 78-2 

UNIDAD ACADEMICA OEL CICLO OE ílACllll.LF.RATO 

SERVICIOS ESCOLARES DEL PLANTEL ORIENTE 
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ANEXO 14 

NUMERO OE ALUMNOS OEL PLAllTEL ORIEllTE 

QUE CONCLUYEROfl su BACH 1 LLERA TO 

Cl CLO ESCOLAR 1976 Semestre Lectivo 76-2 

TURNO 71 72 73 74 75 ANTER l ORES TOTAL 
SADOS. 

DE EGRf 

01 i2 188 277 539 

02 51 180 294 525 

03 23 109 t 54 286 

04 sg lB3 195 439 

TOTAL 205 660 920 1· 17B9 

·===··==·=··=··==============·===============================================·==··= 

FUENTE: 

UIHOAO ACAOEMIC.A DEL CICLO DE BACH!LL[RATO 

SERVICIOS ESCOLARES OEL PLAIHEL ORIENTE 



TURNO 

01 

02 

r-

03 

04 

TOTAL 

FUErITE: 

ANEXO 15 

NUMERO DE ALUMNOS DEL PLANTEL OR 1 ENTE 
QUE CONCLUYERON SU BACHILLERATO 

CICLO ESCOLAR 197 5 

71 72 73 74 75 

137 421 

76 369 

53 225 

80 498 

346 1513 

UNIDAD ACADEMICA DEL CICLO OE BACHILLERATO 

SERVICIOS ESCOLARES OEL PLANTEL ORIENTE 

Semestre Lectivo 

76 77 78 

7 5-2 

79 80 ANTERIQ. TOTAL DE 
RES. EGRESADOS 

559 

445 

278 

580 

1862 



• TURNO 76 75 

01 331 

!::: 02 343 

ANEXO 16 

NUMERO DE ALUMNOS DEL PLANTEL OR I EIHE QUE COllCLUYEROll 
SU BACHILLERATO 

CICLO ESCOLAR 1977-78 SEMESTRE LECTIVO 77-2 

GENERACIOllES 

74 73 72 71 ANTERIORES 

113 76 30 

88 48 19 

FUENTE: UACB-SECRETARIA DE SERVICIOS ESCOLARES PLANTEL ORIEIHE 

jun/15/82 

TOTAL DE EGRESADOS 

551 



~ 

TURllO 78 

01 

02 

03 

04 

TOTAL 

ANEXO 17 

NUMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEROll SU BACHILLERATO CICLO ESCOLAR 1977-78 

SEMESTRE LECTIVO 1979-2 

GEllERACIOliES 

77 76 75 74 73 72 71 AllTER!ORES 

335 180 66 13 24 

448 185 66 13 12 

373 162 48 13 

254 143 < 36 21 23 

1411 670 216 60 67 27 

FUEllTE: SECRETARIA DE SERVICIOS ESTUO!AllT!LES DEL PLANTEL ORIENTE Y UACB JUW!5'1982 

627 

732 

611 

492 

2562 



~ 

ANEXO 18 

NUMERO OE ALUMUOS DEL PLANTEL ORIENTE QUE COllCLUYEROll SU BACHILLERATO 

CICLO ESCOLAR 1979-80 SEMESTRE LECTIVO 80-2 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

GEllERACIONES 

TURNO 79 7B 77 76 75 74 73 72 71 ANTERIORES TOTAL DE 
EGRESADOS 

01 347 182 68 28 12 17 663 

02 406 191 76 30 717 

03 370 152 56 21 12 8 621 

04 271 135 45 32 13 10 10 516 

TOTAL 1394 660 245 111 42 44 18 2517 

FUE!lTE: 
UH!OAO ACAOEM!CA OEL CICLO OE BACHILLERATO 

SERVICIOS ESCOLARES DEL PLANTEL ORIENTE 
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ANEXO 19 

NUMERO DE ALUMNOS DEL PLANTEL ORI EUTE QUE COllCLUYERON SU 

BACHILLERATO 

CICLO ESCOLAR 1980-1981 SEMESTRE LECTIVO 81-2 

--.. --------------...... ----....... -- ...... ------ .. -- .. --- .. --------.. -.. ------------------.. -------------.... -- .... -------------.. ---.. 
GENERACIONES 

TURNO BO 79 78 77 76 75 74 73 72 71 AlnERIOnES TOTAL DE 
EGRESADOS 

Ol 397 !66 65 34 19 703 

02 o 422 171 54 27 691 

03 o 34B 131 34 26 561 

04 210 96 35 18 12 387 

TOTAL 1377 564 188 JOS 46 27 19 14 2342 

FUENTE. SECRETARIA OE SERVICIOS ESTUDIAUT!LES -UACB JUll-15-82 

PLANTEL OR I EtlTE. 
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CONCLUSIONES 

ASPECTO ACAOEMICO. 

1. El sistema CCH, creado COlllO alternativa pedagógica, encierra principios enfo

cados hacia una revoluc!On educativa la cual propaga que el alumnado no memorice 

sino comprenda; adopte una poslclOn critica hacia su entorno social y aprenda a

aprender; manejar los lenguajes de las matemUlcas y del espanol y los métodos -

HlstOrlco y Cientlflco Experimental; emplear la lnterdisclpllna y democratizar -

la ensenanza. 

Sin embargo, no fué fkil asimilar y comprender los objetivos del nuevo 

sistema de ensenanza del CCH por parte de los profesores y, menos aplicar 

los en el sal6n de clases. Esto da ccmo resultado que el proyecto original sea 

uno y otro el que se lleva a la ·practica; por tanto, en los 20 anos de vida de -

esta instituc!On se han efectuado modificaciones de acuerdo al contexto y condi

ciones del Plantel Oriente, as! como del criterio de los mismos docentes. 

Esta modlflcac!On del poyecto original en la real !dad contiene experiencias 

de los profesores por dos décadas. En este tiempo se ha detectado lo que funcio

na o no de este sistema de ensenanza. Esto se ha analizado en distintos cursos, 

sin embargo dichas vivencias no se han conjuntado para difundirlas 11aslvamente. 

De Igual manera, las modificaciones de la planta docente que han dado resul 

tado en la practica y también las no operables tampoco se han ac1111ulado para dar 

las a conocer. Existe una experiencia académica considerable pero aislada. En -

consecuencia, se requiere una acmalacl6n de esas vivencias, luego una sistema

tización y finalmente una difusión de las mismas. 

SI bien se han dado los primeros pasos por algunas comisiones de profesores, 

el camino recorrido es corto, falta la continuidad para determinar qué podemos -

rescatar del proyecto original, de los cambios realizados y tal vez de la misma 
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educación tradicional. 

2 • En lo académico, el Autogoblerno del Plantel Oriente, bas~ndose en el pro

yecto original del CCH, elaboró un Plan de Trabajo con el planteamiento de va -

rlas actividades que, si bien algunas se !nielaron, la mayor!a no se llevó a 

cabo. Como ejemplo tenemos que el Autogoblerno planteó ayudantlas académicas 

con los mejores alumnos; una reforma en el método de ensenanza de las lenguas -

extranjeras; mejoramiento de las opciones técnicas; creación de un Centro de -

Estudios de Investigación; formación de un Centro de Estudios lnterdlsclpllna -

rlos e Industrialización de la escuela con la creaclónde talleres. Poco de esto 

se realizó debido a que en un momento dado, las condiones del Plantel daban l)!. 

gar , primero, a un forcejeo Interno entre los· grupos de profesores, alumnos y 

y activistas, y a una necesidad de suspender clases para organizar mitines,. en 

donde se trataba el punto de como conservar el Poder del Autogobierno; segundo, 

también exlstla un forcejeo polltlco entre la comunidad del Plantel y las auto

ridades de la Coordinación del CCH y Rectorla. Esta actividad polltlca absorbió 

tiempo destinado a las actividades académicas. 

La acti vldad pol ltlca oo truncó el entusiasmo de algunos profesores por ha

cer realidad el proyecto CCH. En los salones de clase habla libertad para Inter

venir, criticar, dialogar, analizar y discutir diferentes temas; fuera del aula 

los alumnos investigaban por su cuenta; los profesores preparaban material de a

poyo y en general, la COl!lllnldad trabajaba y se familiarizaba con el Proyecto CCH 

el cual funcionó en parte porque, COOIO se v!O en los puntos 1 y 2, las condicio

nes del Plantel y la actividad polltlca no permitieron Ir mas al U. 

3. Los alumnos de la Prim?ra Generación del Plantel Oriente al ingresar al CCH 

tuvieron que desprenderse de la ensenanza tradicional que recibieron en los niv~ 

les de educación primaria y secundarla para adoptar un nuevo slste:na en el Cole

gio, sin embargo, este sistema no se reforzó por la eduación superior ya que el 
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estudiantado al egresar del CCH e Ingresar a las facultades y escuelas de nivel 

superior, se encontraron nuevamente con la educación tradicional, no hubo contl -

nuldad en el nuevo tipo de enseñanza. 

4. No obstante que en el nivel de enseñanza superior, los egresados se encontra

ron nuevamente con la educación tradicional, las enseñanzas del sistema CCH, co

ro son el manejar algunos métodos y técnicas de Investigación documental, los mé

todos: Clentlflco Experimental, Histórico, saber Investigar por su cuenta, tener 

capacidad de anal!sls y critica y no cohibirse para expresarse por escrito y oral 

mente, les permitió desenvolverse mejor en sus estudios superiores, sobre todo en 

carreras relacionadas con las ciencias sociales y experimentales. 

Egresados que estudiaron carreras en donde fueron y son necesarias las mate~! 

tlcas, como es el caso de lngenlerla, tuvieron problemas porque reprobaron los -

primeros se111estres, esto debido a que en el CCH, los programas de las asigaturas 

no se velan completos durante el semestre debido a la actividad pol ltica y tamp.2_ 

co cursaron asignaturas como la de Dibujo Técnico la cual sólo se Incluye en el 

plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Los egresados de la Primera 

Generación sólo tuvieron una "Probadita' de las matematlcas que tenlan que haber 

aprendido para estudiar sin problemas carreras profesionales en donde las matema

tlcas tienen un peso importante. 

S. Tanto las autoridades del CCH COOl'.J los integrantes del Autogobierne del Pla!). 

te! Oriente, a pesar de sus diferencias polltlcas coincidieron en ! levar adelan

te los principios fundamentales del CCH. Se avanzó en algunos aspectos como el 

•aprender a aprender•, relacionar el aula con su entorno social, manejar los mé

todos y técnicas de Investigación docUlllE!ntal, emplear la critica, sin embargo en 

otros objetivos como utilizar la lnterdisclpl ina, manejar los lenguajes de las -

matematlcas y el español y democratizar la enseñanza; se han encontrado pocos r~ 

sultados. Ha sido dificil llevarlos a la practica. 

6. El sistema CCH, en sus dos décadas de existencia, ha mostrado sus ventajas, 
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cualidades y aciertos en la ensenanza. En esta el alumno aprende , experimenta, 

critica y comprende, "aprende a aprender", aprende a través de la práctica; en 

contraparte, en la educación tradicional se emplea la ensenanza memorlstlca, se 

maneja la repetición de lo que dice el maestro y los libros, a veces sin com -

prender el porqué y para qué del conocimiento. Generalmente se acepta como vál.!. 

do el punto de vista de un autor o teórico sin confrontarlo con otros. Esto nos 

lleva a aceptar tal o cual teorla del conocimiento sin cuestionar que esto se -

originó en un contexto diferente al de nuestra sociedad y del pals. A aprender 

en esta forma, como ya lo recalcó Pablo González Casanova , nos lleva a tener -

una vista parcial del conocimiento, (tener una vista parcial del conocimien

to) a tener una posición pasiva en el aprendizaje, a ser presa fáci 1 de la lde.Q_ 

logia dominante sin hacerle ningún cuestionamiento o critica • 

Las virtudes del CCH ya comprobadas , no solo se mantendrán sino que se e~ 

tenderán y se consolidarán más por su propio peso, aún cuando existe gente que 

ve al Colegio con desconfianza. A los alumnos por su ensenanza critica no se -

les acepta tan facllmente en un empleo por el temor a que les "grl l len" al per

sonal; a los profesores se les ve como agitadores de los mismos estudiantes o -

elementos que pocas veces asisten a sus clases; a los funcionarios se les ve en 

algunos casos como encubridores de "agitadores". Este panorama lo manejan y di

funden los opositores a tener una educación moderna, a quienes consideran mejor 

,_¡rizar que comprender, ser pasivos y leales al sistema predominante y no ac

tivos, a los que no quieren vera seres pensantes sino munecos de cuerda. Senci

llamente este tipo de ensenanza ya no puede funcionar en la actualidad, no por

que sea diferente a lo que sustenta el proyecto CCH, sino porque las condlclo -

nes del pals requieren profeslonlstas cada vez más capaces con una educación 

Integral en el estricto sentido de la palabra. Una educación en donde se cues -

tiene lo que funcione mal para discutir las posibles soluciones y finalmente P! 

ra seleccionar la más adecuada. Este tipo de soluciones requiere México. No dl-
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gamos s ! cuando tengamos pruebas contundentes de que debemos decir nó. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

1.- El Autogoblerno del Plantel Oriente se organizó para desempenar las funciones 

administrativas de tal manera que los altm111os no se vieran afectados en sus tr6m! 

tes escolares, corrección de calificaciones, pase a facultad y otros.El plantel -

funcionó en lo administrativo aGn sin tener un director.Debido a la comisión aslg 

nada a la Secretarla de Servicios Estudiantiles(profesores y alumnos) no se notó

la ausencia de personal especiallzado en este lugar. 

2.- En cuanto al ejercicio del presupuesto asignado al plantel hubo diferencias -

entre las autoridades de la Coordinación del CCH y los integrantes del Autogobier 

no, tanto que Javier Cepeda Flores, representante de éste Gltimo, fue acusado de

fraude por las primeras.El fondo del problema estaba en tener o no injerencia en

las decisiones internas del plantel.El forcejeo en lo polltico llevaba inevitabl~ 

mente a la pugna en lo administrativo, sobre todo en el manejo del presupuesto -

asignado al plantel.Prueba de esta oposición se dio con el dinero destinado a las 

pr!cticas de campo. 

ASPECTO POLITICO 

1.- El allbiente poi ltico absorbió a gran nGmero de alumnos que real izaron ta 

reas de activismo.pero una parte considerable del estudiantado estaba en los mi

tines porque no tenla clases o porque los salones estaban cerrados, mas no por -

asistir por convicción. 

En otros casos las doctrinas poi ltlcas de algunos profesores eran aslml la -

das e incluso manejadas por los alumnos.Sólo que esto lo haclan pocos educandos-
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de manera conciente y convencidos, la mayorla adoptaba ese adoctrinamiento mien

tras aprobaba su asignatura. 

2.- SI el proyecto original del CCH planteó relacionar el aula con la sociedad -

durante el Autogobiemo, esto tuvo resultados positivos.Parte del estudiantado -

se comprometió con las luchas y huelgas de los obreros, tanto que en ocasiones -

expusieron su vida.Esto refleja el grado del compromiso adoptado por algunos ce

ceacheros en las luchas populares. 

3.- Al suscitarse las actividades pol!t!cas, los altnnnos que tenlan su primer -

acercamiento con un sistema de enseñanza nuevo, fueron convencidos tac! !mente -

por sus profesores(algunos protagonistas del Movimiento Estudiantil del 68) para 

participar en el Autogobierne; los que no estuvieron conformes se vieron obliga

dos a asistir a las asambleas o mitines debido a la para! izaci6n de las instala-

e iones. 

Adem~s el Programa de Trabajo del Autogobicrno establecla en el Reglamento

Interno sobre Derechos y Deberes de los Estudiantes que: "Es obligación de los

alumnos, asistir a las asambleas generales y participar en ellas.También de "Pª!: 

ticipar en la vida polltlco-académica del plantel, formando brigadas de trabajo

para el mejor funcionamiento del Colegio". 

4. Las autoridades de la Coordinación del CCH al aceptar como val idas las e lec -

clones donde surge Javier Cepeda Flores como Encargado de la Dirección y al con

sentir que éste asuma el cargo como tal, deciden enviar a funcionarios con car -

gos menores para apoyar las actividades del Autogobierne y de paso buscar cierta 

Injerencia en las decisiones tomadas en el plantel.Al ver que no pueden Influir, 

deciden dialogar con un grupo representativo del mismo para determinar cu!! se -

ria el rumbo del movimiento.El resultado fue que los profesores y alumnos debe -

rlan continuar con su Autogoblemo; las autoridades de la Coordinación del Cole

gio propusieron una Dirección integrada por docentes y autoridades del CCH Y de 

la Universidad. No hubo acuerdo, en Oriente se querla todo. En consecuencia se 
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estableció una ruptura y una guerra abierta en donde se debilitó al Autogobierne ha~ 

ta ·el !minarlo. 

4. Al finalizar el Autogobierne, las autoridades implantaron en el Plantel Orle~ 

te, la llamada Comisión de Apoyo en donde se gobierna con la participación de ª!!. 

torldades del CCH, de la Universidad, de profesores y algunos alumnos. Con esta 

Comisión se empieza a recuperar el control pol 1tlco del plantel y ese control se 

consolida al designarse, como Director al licenciado Ramón Dlaz de LeOn. Esta 

negociación se aceptó debido a que los profesores representantes de las corrle.!)_ 

tes pol!tlcas del plantel. ya tenlan la experiencia del bloqueo del Autogobier

ne, por parte de las autoridades y del mismo gobierno. No encontraron otra a.!_ 

ternatlva mas que replegarse y ceder terreno a las autoridades a cambio de va -

rlas secretarlas del plantel y de otros cargos menores. La Universidad tenla 

nuevamente el poder en este lugar dando canonj las para suavizar la situación -

que se vlvla. 

Fue claro que en la negociación, los profesores buscaron el beneficio per

sonal o de grupo y, en cierta medida, dieron la espalda a la comunidad estudia~ 

tll, ya que esta no tuvo ninguna participación en el poder, en otras palabras 

los Intereses de la comunidad en general ya no estaban representados en la DI -

recclón. 

La situación anterior provocó la división entre los profesores y entre las 

mismas organizaciones polltlcas del plantel.Este hecho fue aprovechado por las

autoridades de la Coordinación del CCH, en primer lugar para reelegir a RarnOn -

Dlaz de León como Director del plantel.Casi al Iniciar su segundo periodo, éste 

funcionario renunció y se abrió otra negociación en donde fueron desplazados -

los profesores que ocuparon cargos durante el tiempo en el cual Dtaz de León -

estuvo como Director.Algunos de ellos eran del grupo politice con m!s fuerza d~ 

rante el Autogobierne. 
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En segundo lugar se aprovecha el dlv!s!on!smo de la comunidad para dar ca

bida a nuevos profesores y grupos pol ltlcos que respaldaron al profesor R!car -

do Bravo Caballero para asumir el cargo de Director del Plantel, esto con la -

aprobación de las autoridades de la Coordinación del CCH. 

5.- Tanto en el periodo de Olaz de León como de Ricardo Bravo, en !o pollt!co,

el d!v!sionlsmo de la comunidad se reflejó en frecuentes "tomas de Dirección",

mitines, asambleas y debates; en lo acadrnilco se trabajó en forma aislada, tan

to que en algunos exAmenes extraordinarios se distrlbulan tres gulas de estudio 

las cuales se ten!an que estudiar para tener posibilidad de aprobarlos, esto -

porque no sab!an con qué profesor les tocarla hacer el examen y menos en qué -

gula de estudio se basarla.Lo anterior sucedió en asignatura~ cerno Lectura de -

Cl~slcos, Redacción y B!ologla. 

6.- La experiencia adquirida durante el Autogobierne se aplicó en la elección -

del profesor Javier Ramos Salamanca como Director del Plantel, en junio de 1987. 

La diferencia con el Autogobierne fue que en éste la Coordinación del CCH tuvo

menos injerencia en las decisiones del plantel y con la designación del profe -

sor antes aludido, el Coordinador del CCH(Oarvelio Castaño) tuvo una participa

ción de apoyo abierta y, en consecuencia con mucha influencia, no a nivel ~erso

nal del Director sino de los grupos pollt!cos que conformaron el Cuerpo Adm!n!~ 

trat!vo. 

No obstante que el Coordinador que apoyó la elección antes referida fue -

•renunciado", el Coordinador entrante, respetó el acuerdo de su antecesor con -

la comunidad del Plantel Oriente, en el sentido de mantener al Director en ese

cargo. 

7.- La experiencia del Autogobiemo del Plantel Oriente, como otros movimientos 

democráticos que se han dado en el CCH, nos conducen a afirmar que son decisi -
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vos para propiciar la partlclpaclOn masiva de los profesores en la conflguraclOn 

de una nueva educaclOn que en 1970 se planteaba como la Nueva Universidad, pro -

yecto que se rechazo finalmente por el gobierno y, a cillllblo, apoyo el proyecto -

del Sistema Educativo del CCH.Sln embargo, la corta duraclOn de estos movlmlen -

tos, en algunos casos, y los vicios adquiridos por algunos profesores que han -

llegado al poder no para beneficiar a la comunidad o a la lnstltuclOn sino para

obtener beneficios personales, han apagado esa etapa participativa por parte de

los profesores.Esto se enfatiza si se consideran los. salarlos actuales de la 

planta docente. 

la contradlcclOn entre las actividades necesarias para desarrollar el sis -

tema educativo del CCH y las condiciones poco favorables de los profesores en e~ 

ta lnstltuclOn, encaminan a la encrucijada actual.Pero el compromiso no sOlo de

los profesores sino de alumnos y autoridades es la bQsqueda de alternativas que

permltan una formaclOn Integral cada vez mejor de los educandos y, por consl 

gulente, una superac!On del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
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