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PRÓLOGO 

Resulta claro afirmar que si. se busca un hecho, acto o te9rización de cualquier 

fenómeno educalÍ\'o se encontraní en todo lugar y tiempo, momento o época, pero para 

este caso 111e t:nfocan: en estudiar y analizar la labor educativa de José Revueltas. El 

presente rrabaju enrom.:es. tit:ne por eje de conducción el abordar lo educativo de las 

obras de esre;: escritor c intt:lectual que \'ivió en pleno siglo veinte, y así como vivió su 

época, lanzó miradas al pasado de la humanidad para conocer el desarrollo y avatares 

que desembocarían en lo que;: él llamaba " ... el siglo de los procesos de Moscú o el siglo 

de la Re\ o lución de Octubre .. 1. Esta frase tU\'O su concreción pero también contenía un 

mensaje al futuro. si este siglo fue moscoviano para él, el porvenir ineludiblemente 

devendrá socialista. El porvenir de Revueltas ya está aquí y hemos presenciado qu!'; .. e> 
socialismo que se practicó. no se sostuvo ni desemboca regenteado por Moscú, en un 

nuevo riJh' dt: organización t:conómica y social. Aún así, la atención hacia el socialisn;iq 

es fuml:1n1ental parn enrender a Ren1.:!1as. él creía firmemente en su gestación; pero 

también rdkxionaha en su transfonnación. llegando a pensar como reconocidq 

intelectual que el hombrt: t:s el leit motiv del hombre mismo. Ergo, la educación,.en 

Revueltas es reconocer qt1c hay que formar para la toma de conciencia de que el hornJlr,~ 

se encuentra erwjenado. pt:ni que tcndrú que :rsumir su compromiso social e históri.co 

para con la vida ~onte111porúnea. 

l :na razón de peso para acercarse a Rt:\'ueltas es ver su idea del hombre; otra.y la 

que 111as se acerca a nueslrn túpicu, es la referente;: a los métodos de transformaci·ón 

hu1m111:1. c~ decrr. la :1111<>ges1iú11 l111111ana. La inclinación hacia un estudio educativo 

sobre 1:1 autogesrilln L'S de s1111w rcle\w1cia porque contiene mis propuestas que más 

adelm111: apunt:tré. 

"• 
': •. ~' !." 
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l'odrú parecer en ciertos momentos una digresión la lectura de este trabajo, porque 

veremos aspectos qw: lllmicn a la vida privada de Revueltas y aspectos sociohistóricos 

en los que él se desennaclve, sin embargo, no lo será, porque fue pertinente 

contemplarlos parn tener una visión mús amplia de las ideas que él desarrolló en el planci 

educmi\'o y escolnr. 

El análisis crit.ic:o y las alternativas educativas son los aspectos en que se realizó el 

mayor esfuerzo. todo el lo c:on la idea de mostrar las posibilidades de práctica que tien~ 

el valmar en su justa dimcnsión las ideas que se suscitan a raíz del estudio de Revueltas. 

f'm· último. quicro agradcc:t:r u mi Unin:rsidad Nacional, mi Facultad de Filosofí? 

y Letras. mi Colegio dc J>cdagogía y a todos los que la confonnan. Mi b'íatitud especialª 

todos los prnfesorcs q 11c sc esmeran por guiamos en las adquisión del conocimiento ,y 

que 1111: enst:riaron a leer cntrt: lín.:as la Pedagogía. 

TEST~ CON 
FALLA DE ORIGEN 

--------------- ----------"""•···- """"-· 

... 

5 



INTRODUCCIÓN 

C)uicro con csie trabajo ad\'ertir que el escritor y político José Revueltas, cuya 

trascendencia para .:1 111u,·i111iento popular y estudiantil representó la figura que teorizaba 

la acción transformadora de ese conjumo de fuerzas que buscaba emerger como 

conciencia coh:ctirn para crear una sociedad de nuevo tipo, en realidad también se 

ocupaba de propom:r ideas educativas que sólo han sido recopiladas y estudiadas en ese 

sentido por Alma Patricia Sciandra Rico en su Tesina llamada: "José Revueltas: Una 

altemati,·a Pedagógica··. y que citnremos en esta Tesis. 

Estas ideas de m:uerdo a mi comprensión giran en tres vertientes que s_on la de una 

educación sociopolitica. la autogestión y la autodidáctica como forma de autoeducación. 

Estas tres categorías teúricas se interrelacionan hasta perder algunas diferencias, péro 

para su estudio y anúlisis se lll\·ieru11 que separar. 

No se real izan't en esta tesis un estudio profundo o sumamente específico sobre tal 

o cual Cllllcepción ren1eltiana. Lo que se privilegiará será el ponerlos al descubierto y 

hacerlas entendibles para que si: recunsiden:n como una posibilidad de practicarlas ,Q 

aplicarlas en el 1110111..:nto en qw: las condiciones individuales lo requieran. La labor de 

investigación se .tuyii 'qw: hacer cn sus obras políticas y teóricas, pero también en sus 

obras literarias (Z1ue poseen cara..:teristieas políticas); recun-iendo muy poco a obras de 
otros auton:s qU<: tratasen diri:cta111ente d tema que abordamos; al final se argumentará 

que ~racias a esta l(1n11a de trabajo. sc llegú a corroborar la idea de mostrar una 

propuesta concreta dc .:in:ulos dc estudio para aplica1·se en un contexto real. 

l.a lectura prc1 ia dL' algunos tc:-.;tos ren1cltia11os sobre autogestión, abd°eron la 

posibilidad de plantcarsL' las situa..:iunes qUL' SL' 1c11 aquí. .-\ la comprensión del material 

siguió la intención de rescatar en todo lo fH'sible lo que se refiriera a la educación, y para 
r---· 
' ''fi:'~TC: t d.;1. 

1 f.li\. 'f ·; 

i._:·_ .... ·--·· . 

CON 
ORJQ~~-J 
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reconstruir el co11t1.:xto s1.: recurrió a oll'as lecturas como coadyuvadoras, éstas· se 

encontraron en folletos y documentos que aludían a las ideas autogestivas. 

El trabnjo siguc la lógica de esclarecer, en el primer capítulo, el planteamiento 

educativo de José Re\ ucltas, lo vá ddimitando y lo contextualiza en su marco 

ideológico e histórico. dando una semblanzn de su vida y obra. El énfasis en el rescate 

de su~ Clll1c1.:pcio111.:s educativas s1.: van encontrando a través del seguimiento de la 

lectura ck los trcs capítulos .. ·\si, en el segundo de éstos, se presenta el análisis e 

interpr1.:tació11 de sus concepciones sociopolíticas, autogestivas y autodidácticas, para 

tenninar. cn el tcrccr c;1pitulo, con los ensayos de autogestión académica y las 

propuestas propias de i111plc111e11tació11 de círculos de estudio. 
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CAPÍTULO 

JOSÉ REVUELTAS Y SU CONTEXTO 

En este capítulo se menciona quién fué José Revueltas, porque fué 

importante estudiar/o, cuál fué su escuela de pensamiento, para 

finalmente describir el contexto en que vivió. 

8 



J...JOSÉ REVUELTAS Y EL SOCIALISMO 

Tocio indiyicluo tiene problemas ante sí que puede asumirlos y actuar para 

domirrnrlos y resolverlos. sin duela, habrá quien prefiera demorarlos o en definitiva 

desecharlos. Esta n:acciún permitiría ·vislumbrar el derrotero que tomará para ir 

conformando su 111odo dc ,·ivir. En este sentido, los planteamientos revueltianos son 

problt:mas impostergables por la magnitud de su trascendencia para con nuestra 

contcmporaneidad social e individual. La vida y obra de " ... el hombre más puro de 

México··,. como dijo alguna vez Octavio Paz, se nos presenta atractiva sobre todo po·r 

su com·icción y congruencia personal de actuar como pensaba; de pensar y creer desde 

süs catorce arios en la re\'olución social, hasta llevar aquel pensamiento, ·al acto de 

todos sus cuarenta y ocho aiios restantes de vida; y que en la última de sus décacl!l,$ 

abonlaria de forma nítida el terna educativo en un nivel teórico-práctico, o. en .tRc;i~ 

caso. JH"Ú'\ ico. 

Las intt:rrogantcs para con nuestro objeto de estudio de momento nos pueden 

parecer múltiples: toda una lluvia de preguntas que reclamarían una respuesta o una 

reflexiún. Los ejem pi ns pued...:11 ser: ¿José Rt:vueltas educador? ¿Se puede encori"ti-ar eiÍ 

la vida del Re\'L11!ltas padn.:. pareja. amigo, maestro, etc .• una idea estr·ucturada y 
siste111útiea de labor cducativa? ¿Es en la obra de Revueltas donde se localiza su 

concepción educati\·a·.> ¡,Se sabe, en qué nos beneficia conocer su trabajo educativo? 

¿QuO.: cs para 0.:1 la cducadún? ¿Qué propone a la educación'? ¿Sus concepciones 

edw.:atirns son aplicablcs hoy por hoy? Y asi. continuamente, podríamos especifica'rlas. 

Pcrn de In que se trata cs dc ir seleccionando con prioridad y sin cortapisas nuestras 

prcguntas cJa,·c. 

El principal objcti\'o fue, entonces, realizar una investigación documcntá"í 

bibliugrúlica que describa las propuestas rcvueltianas reforidas a la educación; y que 
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gracias a un pre,·io bagajc cultural, se pudo inclusive determinar que un análisis críticn 

gozaria ulteriornH!nte de resultados óptimos para concluir con un saber de lo educativ.Q 

revueltíano. Claro cstil que abarcaremos otros objetivos que coadyuven a alcanzar 

nuestra prioridad: pl!ro la primordial pregunta sobre la que gira el interés de este trabajo 

es: (.Qui! dt! la ,·ida y ,ibra de este hombre, escritor, político e intelectual, puede ser 

rescatada para ser asi111ilada y en su caso aprovechada por los que consti{1yen la 

educa..:ión? 

Existen ta.xono111ias en las cu:ilcs se coloca reduccionistainente en una escuela 

deter111inada. a algún autnr que aludc con é11t1.1sis al fonómeno educativo, llúmese ésta 

Escucla Tradicional. Escuela Nue\'a y Pedagogía Institucional 3; por ejemplo, 

colocamos al pedagogo francés Michel Lobrot en la Escuela Nueva. Pero Revueltas no 

entra cn este tipo de c,insidl!raciones. aunque posea ciertos rasgos de esas Escuelas, 

como su idea de cucstionar y criticar para actuar y transfonnar la realidad. Lo que 

hare111os nosotros scril cn focamos en él mismo y en sus e\'entuales parentescos con 

cualquicr· tt!oria l!ducatl\ a: teniendo en todo momento presente que sus concepciones 

cJucat1\ as nos qul!dc11 cn tcndibles para que con ellas nos respaldemos e impulsemos 

para rcs,ih l!r nucstros pniblemas educatÍ\·os. logrando a\'anzar a su vez en la 

Clllllprcnsión del indi\ 1duo y d 1111111do. 

Rcn1eltas dcsdc muy jonm militaba en el Partido Comunista Mexicano 

( l'.C.:\I. l. lo cual nos da una idca de quc pugnaba por un cambio radical para las 

dilicultad.:s social.:s. hu.: mil!mhro di! divl!rsas agrupaciones y partidos marxistas (El 

P.C .. \1. . .:1 Partidl> C:1111pesino Obrero Mexicano (P.C.O.M.), el Partido Popular 

So..:i;dis1a (P.P.S.). cntrl' otras). Su pensami.:1110 se halla ligado al ejercicio dialéctico 

d..: las relaciones entre las ideas, la materia, etc., a las contrndicciones en la sociedad, la 

cc<llllllllla. la política. la cultura y desde lu.:go .:n la educación. Lu vida para él es lucha 
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. constante por reemplazar .lo viejo e instaurar lo nuevo, es la visión de un hombre critico 

y cr~ativo, portador. de nuevas ideas autogestivas para la soc.iedad oprimida. Creía 

fervientemente qui;: el comunismo era ineluctable, que nadie ni nada lo detendria, pues 

era una ley natural e histórica; cuando se presenta el acontecimiento histórico de la 

Primavera de Praga condena tal ignominia, pero no deja de creer en su. ideario 
-_ - ' ' ~ .-, . ' . ' 

socialista. Para esto él ponía en primerísimo lugar al hombre nuevo>que todavía no ha 
; ',. ·, 

nacido, lo pone porque no está, porque es necesario entenderque las 'clases sociales 

detienen su desarrollo. 

Revueltas es el revolucionario, el crítico del capitalismo y el teórico del 

socialismo que nunca cede y transige a la avasalladora realidad que impone el sistema 

social para seguir perpetuando su dominación. "'Porque hay que tomar conciencia de la 

situación en la que estamos sumergidos, para criticarla, . reflexionarla y poderla 

transfonnar, proponiendo nuevos esquemas de convivencia social, como el ser 

autogestivos y autosuficientes"" 

Durante el movimiento estudiantil popular en México en 1968 destaca por 

apoyar a los estudiantes. Escribe sobre el propio movimiento desde exhortaciones a 

teorizaciones. Su concepción de autogestión académica puede entenderse como la 

capacidad que tiene la comunidad para gobernarse a sí misma, sin mandamientos 

monúrquicos u oligúrquicos. Y desde luego, una autoconciencia del individuo mismo. 

hkas como la de ser un estudiante crítico y transfonnador de su entorno cobran 

relernncia en su discurso. Re\'11..:ltas teoriza sobre el movimiento, lo respalda, le da 

sostén ideológico, le da su apoyo entero, por lo cual es arrestado y encarcelado por el 

Estado, pero ello no le impide pensar y escribir con tenacidad. 

Podemos damos cuenta de que José Revueltas tenía una ideología socialista. 

Razón por la cual se vuelve imprescindible que toquemos, para despejar cualquier 
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. . . - . ' . 

ambÍgüedad. la doctrina marxista enque nuesti() escritor ffucó su obra. 
. . . 

"El marxismo es aquella dóctrÍna decimonó~ica de~arrollada por Carlos Marx y 

Federico Engels que tiene. COJ~O fundamental directriz cambiar radicalmente las 

estructuras capitalistas por otras de transición socialistas, hasta culminarlas en las 

comunistas. El capitalismo es el régimen social en que los medios de producción 

(malcría prima y Lilensilios. herramientas. instalaciones) pertenecen a un reducido 

número de individuos llamados burguesía, la cual por medio de la explotación de la 

fuerza de trabajo (o mano de obra también llamada proletariado) proporciona un 

excedente de capiial; el mismo que permite seguir avasallando con mayor rigor a toda 

la sociedad en general. perpeluando unas relaciones humanas enajenadas e injustas·"s. 

Pero hay una vía que pueden tomar. una vez que se tiene conciencia de ello. los 

proletarios y todas las capas sociales oprimidas, que es luchar por la construcción de un 

régimen socialista con dictadura del proletariado. "El socialismo como etapa siguiente 

(recordemos que de acuc:rdo al materialismo histórico la humanidad ha evolucionado y 

e\·olucionarú de: la siguienle forma: inicia con el comunismo primitivo, después ei 

esclavismo. el foudalismo, el capitalismo y el socialismo, para arribar finalmente al 

comumsmo sin clases). y será el gobierno del proletariado sobre los remanentes y 

vicios hc:n:dados cid modo anterior, donde las relaciones de producción se colectivizan 

y se planilica socialmente la economía, desaparece paulatinamente la explotación del 

hombre por el hombre para instaurarse el comunismo; esto es al menos en teoría"•. 

Para lograr semejantes transformaciones que provoquen una !,>Tan conmoción 

estructural. las re\·oluciones que ataquen el problema de raíz se vuelven el medio ad 

hoc. siempre y cuando tengan partidos proletarios preparados ideológica y 

políticamente para ser vrn1gtiardias de las revoluciones sociales en los países. Sin 

embargo, hoy son impracticables por la experiencia pasada de las naciones que 
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intentaron llevara c'abo. ag1;ariescala estos cambios. 

El marxismo .es, como ya someramente lo mencionamos arriba, una doctrina 

económica y una cosmovisión materialista del universo, pero es más todavía: una 

filosotia dialéctica. Mús que su significado prístino que sería un diálogo entre 

oposiciones, la dialéctica marxista no es una sucesión de especulaciones, sino una 

fonna de pensamiento y una visión de lo real, que se compone para su estudio en tres 

leyes: "La primera es qtie hay un cambio holístico en donde lo nuevo sustituye a lo 

viejo: después, la de que hay un paso de lo cuantitativo a lo cualitativo; y por último, 

hay una coincidencia de los opuestos", como lo afirmara el filósofo marxista George 

Politzcr 7. 

La idea de hombre que tiene el marxismo es, suscintamente, que se muestra como 

un ser enajenado por las relaciones económico-sociales y la ideología que lo apabulla 

persuadiéndolo de que tiene que continuar reproduciendo su existencia sin sal.irse de 

los cúnones establecidos, Marx dice al respecto: "Hemos examinado el acto de 

enajenación de la actividad humana práctica, el trabajo, desde dos aspectos. En primer 

lugar, la n:lación que guarda el obrero con el producto del trabajo como objeto ajeno y 
dominante para él. Esta relación es, a la vez, una relación con el mundo exterior 

~ensible. los objetos de la naturaleza, como un Inundo ajeno, opuesto y hostil. En 

segundo lugar, la n.:lación d1.:I trabajo con el acto de producción en el proceso mismo de 

trabajo. Esta relación es la que guarda el obrero con su propia actividad como algo que 

le es ajeno, que no le pe11enece. La actividad es aquí un sufrimiento; la fuerza, una 

impotencia; la concepción, um1 castración: la energía física y espiritual propia del 

obrero, su vida personal (pues, ¿Qué es la vida sino es actividad?) como actividad 

vuelta contra él mismo, que no depende de él y no le pertenece. Es la enajenación de sí 

mismo"•. 
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2. EL ÁMBITO DE JOSÉ REVUELTAS 

Ahora daremos un panorama histórico dentro del cual Revueltas se desenvuelve; 

si en el siglo XIX se fundamentó una doctrina socialista sin precedentes, en este siglo 

XX se llt:gó a aplicar rt:al111ente. veamos lo que nos dice Juan Brom: 

··El siglo XX st: caracteriza por sus grandes conmociones sociales. Si el periodo 

que termina con la Primera GueJTa Mundial había sido el del predominio del régimen 

de la empresa privada. a partir de la segunda década del siglo actual [siglo XX1 este 

sistema se enfrenta a gra\'t:s crisis, que se manifiestan en todos los aspectos de la vida. 

Hay una ·crisis de valores·, que afecta a la sociedad tanto en el aspecto económico 

como en el político, d ético y el cultural, principalmente ... 

... Se funda en 191 7 la Unión Soviética, que nacionaliza la propiedad sobre los 

medios de producción. Estructura una economía socialista, que transforma el país en 

breve plazo de agrario retrasado en industrial avanzado ... 

... En Italia y Alemania llegan a dominar los regímenes fascistas, que pretenden 

por medio de la violencia otro reparto del mundo ... "•. 

Podemos notar que guerras, revoluciones y crisis económicas acontecían a escala 

mundial. pero conozcamos más: 

.. Pronto se forman dos grandes bloques mundia_Ies, _encabezados uno por los 

Estados Unidos de Norteamérica y el otro por Rusia y China. Chocan en aspectos 

j>olíticos y económicos. 

Hay un enorme progreso en el aprovechamiento de In energía nuclear [ ... J La 

gran cuestión planteada ante la humanidad sigue siendo si será capaz de poner a su 

servicio los grandes mlefantos de la ciencia y de la técnica actuales, o si los usará para 
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su propia destrucción"11• 

Antes de revisar el contexto de Revueltas vamos a ver su biografia. 

José Revueltas nace el 20 de noviembre de 1914 en la Ciudad de Durango. De 

padres comerciantes y con nueve. hennanos, abandonan su Estado natal para irse á vivir 

a la Ciudad de México, cuando José contaba con seis años. Ingresa al Colegio Alemán 

y cursa hasta el cuarto ario de primaria, para luego pasar a una escuela públfoa, puesto 

que su familia cae en crisis económica, al poco tiempq el padre muere. Éste si~·mpre 

procuró inculcarles que se cultivaran en las Artes, cosa que consiguió. 

A la edad de once mios abandona la escuela secundaria por parecerle insufi~iente · 

lo que se enseñaba y empieza a estudiar en la Biblioteca Nacional. 

A los quince arios tiene su primi:ra participación política y es arrestado pai'a 

sufrir su primer i:ncarcelamiento. A partir de entonces colabora en los partidos y 

organizaciones socialistas, padeciendo detenciones, encierros y deportaciones. 

Paralelamente a su militancia política, logra forjarse una trayectoria de escritor, 

viajando a ¡míst!s socialistas y latinoamericanos, en donde era comisionado o invitado. 

Cuando contaba con vt!intitres arios contrae matrimonio con la que sería su 

primer~¡ esposa, luego de divorciarse se casa dos veces más. Seis mios más tarde recibe 

~I Pn:mio Nacional de Literatura con su libro "El luto humano" y en 1967 le otorgan el 

Premio Xavier Villaurrutia. 

Fué profesor de derecho obrero en la escuela secundaria nocturna para obreros 

No. 9 de la S.E.P., en la Universidad Obrera y en la U.N.A.M. dentro de la Facultad de 

Filosofia y Letras, lugar éste último donde participa en el movimiento estudiantil. 
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A sus 58 años empiezan sus problemas de salud y el 14 de abril de 1976 (a los 62 

años) fallece por parocai'diaco.· 

No obstante lo anteriormente referido, será mejor que concreticemos de la 

manera que a continuación nos presenta Philippe Cheron, en una cronología que 

escribio en un texto de Revueltas 11. La pertinencia de presentar ésta es con el fin de 

conrnr con los elementos sociohistóricos que rodearon a José Revueltas, y observar que 

fue él mismo, partícipe de los acontecimientos económicos, politicos y sociales del 

México de ese entonces, también para conocer más de su vida y la publicación de sus 

obras. 
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3. CRONOLOGÍA 

FECHA 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

JOSÉ REVUELTAS 

Noviembre: Nace en la 
Ciudad de Durango el día 
20. 
Ese mismo aiio nace 
Oct<n·io Paz 
Julio: \.'. Huerta 
aban dona t:I poder. 
Diciembn: 6: Entrada de 
Villa y Zapata en la 
Ciudad de ivlt!xico. 

MÉXICO 

Abril-noviembre: 

ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES 

Agosto: Empieza la 
Ocupación 
Veracruz 
E.E.U.U. 

de Primera Guerra Mundial. 
por Hundimiento de la 11 

Internacional. 

Derrota de la 
División del Norte. 
M. Azuela: Los de 
Abajo. 
Marzo-diciembre: 
Crisis entre E.E.U.U. 
y México. 
Octubre: 
Constitución formal 
del Partido Liberal 
Constitucional. 
Febrero: 
Promul~ación de la 
Constit~ción. 
Mayo: Carranza 
Presidente. 

Mayo: Fundación de 
la Confederación 
Regional Obrera 
Mexicana 
(C.R.0.M.). 

Einstein: Teoría de la 
relatividad generalizada. 

Batallas de Verdun, El 
Sonime, · Jutlandia, 
Muerte de Rubén Darío y 
Jack London. 

Febrero: Revolución en 
Rusia. 
Abril: E.E.U.U. entra en 
la guerra. 
Noviembre 7: Revolución 
de Octubre; Lenin y los 
bolcheviques toman el 
poder. 
Noviembre: anmst1c10; 
tennina la primera guerra 
mundial. 

17 



1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

Toda la familia se 
traslada a la Ciudad de 
México. 

Primaria .:n el Colegio 
Al.:mán. hasta el cuarto 
aiio, y d.:spués en una 
escuela pública. 

Diciembn:: :'vi uerte de su 
padre. 

Abril 1 O: Asesinato Marzo: Fundación de la 
de Zapata. III Internacional. 
Noviembre: 
Fundación 
P.C.M. 
Diciembre: 
Fundación 
Partido 
Mexicano. 

del 

del 
Laborista 

Mayo 20: Asesinato 
de Carranza. 
lnterinato de A. de la 
Huerta. 
Junio 20: rendición 
de Villa. Diciembre: 
Obregón Presidente. 
Febn:ro: Fundación 
de la Central 
General de 
Trabajadores 
(C.G.T.). 
Movimientos 
huelguísticos 
reprimidos 
Diciembre: 1 
Con¡,,•Teso del P.C.M. 
Murales en la 
Escuela Nacional 
Prcparntoria: 
(Rivera, Orozco y 
Siqueiros). Muerte 
de Ricardo Flores 
Magón. 
Julio 20: Asesinato 
de Villa. 

Julio-agosto: 11 Congreso 
de la Internacional 
Comunista. 

Fundación del Partido 
Comunista Chino. 

Octubre: Mussolini toma 
el poder en I~alia. Muerte 
de Marce) Proust. 

Enero: Fundación de la 
U.R.S.S. 
Octubre: Fracaso de la 
tentativa revolucionaria 
en Alemania (reflujo del 
movimiento 
revolucionario 
internacional). 
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1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1 <J.:>2 

Abandona la secundaria 
antes de cumplir el 
primer ario y empieza a 
estudiar en la Biblioteca 
Nacional. 

Despui!s do: participar en 
un mitin .:n d zócalo, es 
acusado de rebelión, 
sedición y motín, e 
internado en una 
correccional por un año y 
un dia. Se une a la huelga 
de hambn:. Es liberado 
bajo fianza después de 6 
meses. 

Marzo: Fundación Enero 21: Muerte de 
de "El Machete" Lenin. 
(órgano del P.C.M.). Noviembre: Comienza 
Julio: Calles electo guerra civil en China. 
Presidente. 
Establecimiento de Marzo: Muerte de Sun 
las relaciones Yat Sen. 
diplom:íticas con la 
U.R.S.S. 

Agosto: Empieza la Octubre: Victoria política 
guerra de los de Stalin-Bujarin. 
Cristeros. 
Enero: Conflicto 
ferrocarrilero. 

Diciembre: 
Fundación del 
Partido Nacional 
Revolucionario 
(P.N.R.). 

Novit:mbre: Trotsky y 
Zinóviev expulsados del 
Partido Comunista de la 
Unión Soviética 
(P.C.U.S.). 
Marzo: 
deportado. 

Trotsky 

Fin dt: la guerra 
los cris1.:ros . 

de Octubre: Crack de Wall 
Street. empieza la crisis 
económica mundial. Dici.:mbre: Ortiz 

Rubio Presidentt:. 
El P.C.M. pasa a la 
clandestinidad. 

Después do: militar en 
Socorro Rojo ingresa 
P.C.M. en agosto. 

el Detenimit:nto de 
al reforma agrnria. 

la Muerte de J.C. 
Mariátegui; suicidio de 
Mayakovski. 

Deporlado. de julio a 
noviemlm.:. a his Islas 
Marías con camaradas del 
partido; liberado por 
"menor de edad". 

Septit:mbre: México 
ingresa a la sociedad 
de naciont:s. 

Abril: Triunfo de la 
República en España. 

Re1H11H: i a Ortíz Enero: Estalla guerra 
J{ubio: .·\be lardo cnln.: Japón y China. 
Rodriguez nombrado 
Presidente. 
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1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

Enviado a N.L. para 
organizar una huelga de 
peones agrícolas, es 
detenido y deportado en 
mayo en las 1 slas Marías, 
donde permanece hasta 
febrero de 1935. 
Viaja a :l. Joscú como 
delegado del P.C .. \J. 
Muerte de su hennano 
Fermin. 
Trabaja en 
de · las 
Social is tas 
México. 

la fonnación 
Ju vcntudes 

Unificadas de 

Profesor de Derecho 
Obrero en la Escuela 
Secundaria para obreros 
No. 7. 
Mayo: Se casa con Olivia 
Peraltn: tendnin cuatro 
hijos. 

Escribe su primern no\·c la 
que füe robada. Empieza 
a colaborar en .. El 
Popular.'" Estancia en 
Mérida Y ucatim. 

Folletos .. La Revolución 
Mexicana y el 
Proletariado.. y "La 
Independencia Nacional, 
un Proceso en Marcha". 
Agosto: Muerte de su 
madre. 

Octubre: v. 
Toledano 

Central 
Obrero 

Lombardo 
funda la 
General 
Campesina 
Mexicana 
(C.G.O.C.M.). 
Segundo 
sublevamiento 
cristcro. 
Diciembre: Cárdenas 
Presidente. 

Marzo 23: Hitler toma el 
poder. 

Adopción del 'realismo 
socialista' en la U.R.S.S. 

Cünlt:nas detiene la Trotsky es expulsado de 
represión contra el Francia. 
P.C.l'vl. 

Nace la Central de Julio: Empieza la guerra 
Trabajadores de civil en España. 
México (C.T.M.) Muerte de M. Gorki. 
dirigida por V. 
Lombardo Toledano. 
Abril: Destierro de 
Calles. 

Enero: Trotsky llega Procesos de Moscú. 
a México. División 
en el 1 V Congreso de 
la C.T.l'vl. 
Marzo: 
Expropia.:ión 
Pt:trukra. 
Transfonnación del 
P.N.R. en Partido de 
la Revolución 
Mexicana (P.R.M.). 
Fundación del 
P.A.N. 

Continúan los procesos 
de Moscú. 

Septiembre: Empieza la 
Segunda Guerra Mundial. 
Muerte de S. Freud. 
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1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

Muerte de sus hen1mnos 
Silvestre y LÚz. 

Publica .. Los Muros de 
Agua"' grncias a un 
préstamo conseguido por 
su esposa Olivia. 

Pi·emio Nacional de 
Literatura con '"El Luto 
Humano". 
Noviembre: Expulsado 
del P.C.J\1. 
Diciembre: Viaja a Perú. 
Regresa del Pe1:[1. 
Funda el Grupo Marxista 
"El lnstll'gente". 
E_mpieza a trab<üar en el 
Cllle. 

Colabora .:n la revista 
1945. 

Parti~ipa en la 
const11uc1on del Círculo 
Cultural "El Insurgente". 

Octubre: S.: divorcia de 
Oli\'ia Peralta. 
Novi.:mbr.:: Se casa con 
María Ter.:sa: tcndrún un 
hijo. 
Marzo: Viaje a 13..\lice. 
Junio: 1 n l!l:.:sa al Partido 
Popular. -

Ávila Camacho Italia declara la 1:,'llerra a 
Presidente. Francia e Inglaterra. El 
Asesinato de ejército alemán ocupa 
Trotsky. Pai'is. 
Fidel Velázquez La U.R.S.S. entra a la 
sustituye a V. guerra y también los 
Lombardo Toledano E.E.U.U. 
en la C.T.M. 
Mayo: Declaración A.Camus: .. El 
de guerra a las Extranjero". 
potencias del Eje. 
Formación de la 
Confederación 
Nacional Obrera 
Popular (C.N.O.P.). 
Abril: Entrevista Stalin disuelve la 111 
Roosevelt-Ávila en Internacional. 
Monterrey. 
Expulsión de 5 
miembros del comité 
central. 
El P.C.M. \'ira hacia Liberación de París. 
la der.:cha. 

Diciembre: Miguel 
Alemún Presidente. 
El P.R.M. se 
transforma en P.R.I. 
Enero: Mesa 
redonda de los 
marxistas 
111c:xh.:anos. 

Marzo: Pleno del 
P.C.M., expulsión de 
más comunistas. 
Devaluación del 
peso. 

Rendición de Alemania. 
Hiroshima y Nagasaki. 
Rendición del Japón. 

Perón asume el poder en 
Argentina. 

Mayo: Creación del 
Estado de Israel. 
Empieza la Guerra Fría. 
Asesínuto de Ghandi. 
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1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

Junio: Candidato a Mue1te 
Diputado Federal por el Orozco. 
Partido Popular; no es 

de J.C. 

electo. 
"Los días terrenales." 

Violentos ataques 
contra de .. Los 
terrenales.'· 

en Fonnación del 
días P.C.O.M. 

O. Paz: "El laberinto 
de la soledad." 
L. Bui'iuel: "Los 
olvidados." 
Muere Xavier 
Villaurrutia. 

Enero: El Partido 
Comunista Chino 
(P.C.Ch.) llega al poder. 
Se forma la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte (0.T.A.N.). 
Borges: "El Aleph." 
Orwell: "'1984." 
Empieza la guerra de 
Corea. 

J. Cortázar publica: 
.. Bestiario." 

Inauguración 
e.u. 

de E.E. U. U. posee la bomba 
de hidrógeno. 

Sale del P.P. y solicita su 
rdngreso al P.C.M. 

'Reingreso al P.C.M. 

Ruiz Cortines 
Presidente. 
Formación de la 
Confederación 
Regional Obrera 
Campesina 
(C.R.O.C.). 
J. Rulf'o: ··Ef llano en 
llamas." 

Marzo: Muerte de Stalin. 
Julio: Asalto al cuartel 
Moneada en Cuba. 
La U.R.S.S. posee la 
bomba de hidrógeno. 

Devaluación del Caída .de Dien Bien Phu. 
peso. 
Se otorga el voto a la 
mujer. 
J. Rulfo: "Pedro Muene de Ortega y 
Páramo." Gasset. 
Mui:ne de Frida 
Kahlo. 

Insurrección en 
Budapest; intervención 
soviética. 
Mue1te de B. Brncht. 

Viaja a Berlín, Moscú, Mucrti: de D. Rivera. 
Buclapest, Praga y 

La U.R.S.S. lanza el 
Sputnik: Primer satélite 
artificial. Trii:ste. 

"Los motivos de Caín." 
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1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

"'México: Una 
democracia b:irbara." 

Ingresa al P.O.C.M.; 
expulsado del P.C.M. 
sale cid P.C.O.!vl. v funda 
Ja Liga Léninista 
Espanaco (LLE.). 
"Dormir cn tie1n1". 
Huelga de hambre en 
apoyo de los presos 
políticos. 
Viaja a Cuba. relación 
cmi 0111c!.!a ,\l!.ücro, con 
quicn tic11~ una-hija. 

"Ensayo sobre un 
proletariado sin cabeza." 

Es expulsado junto con la 
minoria dc la LL.E. 

Accidente 
automovilístico. 
"Los errores:· 

Folleto: "Libertad del arte 
y estética mediatizada." 

Diciembre: López 
Mateos Presidente. 
Aplastamiento de las 
huelgas 
forrocmTileras. 
Mue11e de J. 
Vasconcelos. 
Muerte de Narciso 
Bassols. 

Fundación del 
Movimiento de 
Libcración Nacional 
(M.L.N.). 
Crisis nuevas en el 
P.C.M. 

El P.P. se transfonna 
oficialmenle en 
P.P.S. con la fusión 
del P.O.C.M. 
México entra a la 
Organización de 
Estados Americanos 
(O.E.A.). 
Se niega a romper 
relaciones con Cuba. 
Díaz Ordaz 

González 
"La 

Revolución en lrak. 

Triunfo de la Revolución 
Cubana. 
lndependen~ia de Chipre. 

Muene de A. C'amus. 

Asesinato 
Lumllmba. 
Suicidio 
Hemingway. 

P. 

E. 

Cohetes soviéticos en 
Cuba, grave tensión entre 
E.E.U.U. y la L:.R.S.S. 
lndepen<lenc~ de 
Argelia. 
Asesinato 
Kennedy. 

E.E.U.U. 
Vietnam. 

interviene 

J.F. 

en 

Invasión de E.E.U.U. en 
República Dominicana. 

Presidente. 
P. 
Casanova: 
denrncracia 
México." 

en Sublevación d!-! población 
negra en Los Angdcs. 
Se inicia la Rc\·oluciún 
Cultural en China . 
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1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

Premio Xavier Villaurrutia. 

Viaja a Cuba como jurado 
Casa de las Américas. 
Renuncia a la S.E.P. donde 
venia trabajando desde 
finales de J 964. 
Participa en cl movimiento 
estudian! i l. Es clctenido y 
encarcelado en 
Lecumberri. 
Gran actividad intelectual 
en la cürcel. 
Huelga de hambre. 
''El apando." 
Escritos y foll..:tos. 
Agresión co111ra los presos 
políticos. Sc lcvanta la 
huelga. Comlcnado a 16 
arios de prisión. Se 
divorcia de María Teresa. 

Julio: Empieza el 
movimiento estudian ti l. 
Septiembre: El ejército 
invade C.U. 
Octubre: Matanza de 
Tlatelolco. 
Noviembre: Muerte de 
V. Lombardo Toledano. 

P. Gonzúlez Casano\'a 
r.:ctor de· 1a U.N.A.M. 
pide amn1st1a para 
maestros y estudiantes 
presos. 
Luis 
Presidente. 
Mu.:m: d.: 
Cúrdenas. 

Echeverria 

Lázarn 

Mayo: Lib.:rado 
palabra reanuda 

bajo Junio: Matanza del din 
sus JO. 

actividades políticas 
dicta 
conferencias. 

y Actividad de la guerrilla 
urbana. num.:rosas 

Empiezan sus problemas 
de sqlud. 
Opcrm.:ión dcl púm.:rcas. 

E. Poniatovska: "La 
noche de Tlatelolco." 
Muerte de Genaro 
\1;'1zquez. líder popular 
y guerrillero mexicano. 

Guei-ra de seis días 
en Israel y Egipto . 
Muerte del Che 
Guevara. 
G. Márquez: "Cíen 
aiios de soledad." 
Asesinato dc :\la11in 
Luther King. 
Disturbios en Japón, 
Alemania. E.E.L'.U. 
\' Francia. 
Ínvasión de 
Checoslon1quia por 
tropas del Pacto Je 
Varsovia. 
Muerte de Ho Chi 
Ming. 
Primeros hombres 
sobre La Luna. 

Primer réuimen 
marxista de- la 
República P,opular 
dd Congo en Africa. 
Gobierno de 
Salvador Allende. 

Nixon 
Presidente 
E.E.U.U. 

reelegido 
de los 
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1973 

1974 

1975 

1976 

Se instala en su último 
domicilio en Insurgentes 
Sur. 
Se casa con Ema Barrón. 
Estancia en el hospital de 
la nutrición. 

Crisis diabética. 
Viaja a Berkeley California 
a dar un curso. 
\ºiaja a Paris. 
Nu~va crisis diabética. 
"ºDialéctica de la 
conciencia." 
i\uevo v1a.1e a Berkeley 
pero sc le n icga la visa. 
\'iaja a Paris y pasa 
al1.rnnos días en Lisboa. 
E¡- 14 dt: abril fallece por 
un paro cardiaco. 
Es inhumado cn el panteón 
fram:és de la Picdad. 

Muerte de Torres 
Bodet, D.A. Siqueiros y 
R. Castellanos. 

Devaluación del peso. 
López Portillo 
Pn:sidente. 

Golpe militar en 
Chilt: encabezado 
por Pinochet; 
Salvador Allende es 
asesinado. 
Muerte de Pablo 
Neruda. 
Los países úrabes de 
la Organización de 
Paises Exportadores 
de Petróleo 
(0.P.E.P.) deciden 
aumentar cl precio 
dt:I petróleo. 
Revolución 
Portuguesa. 
Nixon depuesto. 

Conflicto entre 
Marruecos y 
Mauritania. 
Muere Mao Tse 
Tung. 
Muere Heideggei-. 
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Con la lectura de es.ta cronología ded.ucimo~ que los hechos influ~'.en en el 

hombre, y viceversa, el hombre puede influir én los hechos o fenómenos, puesto que lo 

que necesita es tomar conciencia de ello y de que el desarrollo humano es un devenir 

siempre modificable. en constante ~volución. José Revueltas es precisamente un 

hombre que es influenciado sobremanera por los movimientos comunistas en el mundo 

y en el país, y a su vez, i!I imprime en sus contemporáneos y extemporáneos, con su. 

obra, un vasto bagaje ideológico de práctica política para combatir al conser\'adurismo 

y a la enajenación promovidas por el sistema dominante. 

Recogiendo la opinión de Edith Negrín que nos dice: "La batalla que José 

Revueltas dio en Ml!xico por un socialismo libertario y desenajenante, fusionado con 

algunos elementos del existencialismo, fue más bien aislada, solitaria, en apariencia 

estéril y frustran1e"11. 

Tendremos que decir con lo antes leído que sólo el sujeto que busca en la lectura 

de sus obras elementos que le sirvan de reforentes para su vida, podrá determinar hasta. 

donde influye Revueltas. 

Ahora que ampliamos nuestra panorámica al leer el contexto de Revueltas, 

vamos a proceder a enlazarla como sigue; en tres aspectos fundamentales se destaca su 

trayectoria: primero, las concepciones teóricas sobre la autogestión académica y la 

universidad crítica que pueden ser de suma trascendencia para una práctica educativa 

difcn.:111e a las aeosrumbradas; st:gundo, en su actuar y militancia ensei'ia una educación 

de tipo soeiopolirica; y rerccro, su proelividad y afún hacia el au1odidac1is1110 a ultranza 

ha sido un foclor dclcrminanle para que descuidara su papel como educador familiar, 

pero que fonaleció su propia autoeducación, que sirvió de ejemplo para muchos otros. 

Investigaremos y analizaremos t:n const:cuencia para conocer en realidad lo que se t:stá 
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fincando; no sin antes dejar bien en claro que las . concepciones ed~1~ativhs se' '.:. 

entenderán como las ideas que sobre la fonnación constante e intel:,rral de un individú'o 

en sus aspectos intelectuales. éticos, sociales, cognitivos, anímicos" etc., tien~ en este -. 

caso, Jos¿ Revueltas. 
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CAPÍTULO 11 

LAS TRES LÍNEAS EDUCATIVAS EN JOSÉ 

REVUELTAS 

Aquí, describirémos y ana/izarémos las tres lineas educativas 

comprendidas en una educación sociopolitica, sus concepciones 

teóricas sobre autogestión académica y universidad, para cerrar con su 

visión de práctica autodidacta. 
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l. SU EDUCACIÓN SOCIOPOLÍTICA 

La Teoría Sciciopolíticá, d~ la Educación es análisis marxista de las relaciones 
' . 

entre el sistema edücatiyoy el sistema productivo. 

Parte de que h;s.;:.ac.tuales relaciones sociales entre el sistema educativo y el 
.. _ - .·--, .. º- .. ,-

. producti\'o 5¿)¡\\lii. 1~m1.~il~stación temporal de un pasado .de lucha, contradicción y 
.:-.(· 

conflicto eri'tí-e'!i,ríq>Ós y·clast!s sociales. nos dice esta Teoría que: 

·"[.;;) ltFunidad de análisis está fonnada por las decisiones de grupos o clases 

Para esta teoría: ·· [ ... ] es la naturaleza de las relaciones sociales de producción [ ... ] 

el factor dett!nninante de las opciones técnicas y organizacionales en la producción .. , •. 

En el sistema capitalista hay dos aspectos para comprender la articulación entre 

los sistemas producti,·os y educativos: 

Primero: que la mayoría de la población St! Vt! en la necesidad dt! vender su firt!rza 

de trabajo a los que poseen los medios de producción y segundo, que se requt!rirá 

personal según las rt!laciont!s sociales de producción dominantes para que los sujetos 

ocupen los put!stos adec1rndos, logrando así desarrollar la producción. 

Dentro del marco antt!rior, José Revueltas respondía a ser el ideólogo y teórico de 

una de esas clases en conflicto, que es la clase que no.posee los medios de produción 

económicos. es decir. el proletariado. 

Pero \'canHis ahora cómo trata de sustentar su apoyo a. la clase desposeída de los 

medios de producciún. 

Comenzaremos analizando su concepción de educación política y social, para lo 



cual nos detendremos un )JOCO en indagar Sil obra Jiterari~ que nos es propicia, puesto' 

que como él mismo esc1:ibia: 
. . - . 

' .. ',· . 
.. Creo, por otra parte, que sólo sobre la línea .de este .realismo dialéctico:-

materialista se podrá llegar a escribir en nuestro. país [ ... ]. No hay otro camino y esta 

posición mia no es dogmática. Basta examinar el ~a~bra.~a de nuestra literatura. Por un 

lado, las producciones más 'avanzadas' · no logran salir de los marcos del 

revolucionarismo democrático-burgués, y las que intentan penetrar más hondo en la 

realidad del hombre todavía no pasan del psicoanálisis . 

.-\ romper o:stas li111itaciones que padece nuestra literatura es a lo que tiende mi 

trabajo liternrio. y a ro111per Jos moldes sociales que traban el desan-ollo humano es a lo 

que tiende mi actividad de militante marxista leninista" is. 

De ahí que asomarse para rescatar en su literatura fundamentos educativos nos sea. 

dable. pero también en su producción política, empecemos pues. 

A propósito de las cualidades que debe tener un individuo que participa por un 

cambio social, enconttamos en uno de los personllies de Revueltas llamado Fidel .. un 

camarada ejemplar"',, .. lo siguiente: "Así que los hechos deben juzgarse con objetividad, 

tales eomo son, sin sentimentalismo alguno"11. Y más adelante reflexiona otro de ellos 

llamado Grcgorio Saldh·ar sobre .:stos .:squemas: 

··¡Luchemos por una sociedad sin clases!¡ Enhorabuena! ¡Pero no, no para hacer 

felices a los hombres. sino parn hacerlos libremente desdichados, para arrebat:1rles todll 

esp.:nmza, para hacerlos ho111bres!"1H. 

Si nos damos cuenta, leemos dos rasgos en lo antes citado. La concepción de un 

individuo que debe poseer la capacidad de ser justo en la relación con su exterior: con 
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esa oly·elividad que lo colocará en una posición de . otorgar a cada hecho su 

con-espondicnte peso. Y la honda reflexión en la seguridad de que el hombre. es el · 

objeti\'o a transfonnar mütatis n;utandis de la sociedad clasista. Esto, empero, merece. 

más amplitud, \'t:amos. en Los Errores se lee: 

.. A estos militanic:s sanos -en tanto no se corrompían o eran corrompidos de algúf1,~·· :: 

modo por la maquinaria dogmática del partido- no se les dejaba adquir!r tiquello que 

constituye la fuerza. la potencia real del pensamie~to: la capacidad de examen "19. 

Tenemos que la c:apac:iclad de examinar era constitutiva del perfil de hombre politico, · 

sin embargo, como ya se apunta allí mismo existe la propensión a corromperla debido a 

dogmaiismos ele estrecha visión. Revueltas nos advierte: 

.. Pero había más: no era sólo que se tratase de una educación insuficiente; 

fragmentaria y dogrmitica. sino que el partido creaba en una fonna deliberada este 

de 111ili1antes[ ... J Luchadores maravillosos, admirables, conmovedores -aquellos que. 

pennanecían s111 contaminarse por el espíritu burocrático, c:n este: caso 

promovérseles a puestos dirigentes-, pero que se negaban a examinar todas aquellas 

cuestiones en que presentían alguna amenaza contra la estabilidad (y conformidad) de'· 

su fe"211. 

Esa lucha por educar para promover una actitud acuciosa, se ve amenazada y 

todo caso mermada por la intromisión de dogmas y parcializaciones del conocimiento'. 

Revul!ltas nos dice: 

"'J ... J la facultad de compr'obar, la facultad de ejercer.criterio ele práclic:a, o sea el 

cercit>rarse. por medio de la accióú, si u1.1 c~;li:Jptb."chidó coincide con Ja realidad dada 

y, si no, enmendar este concepiohasta que se.ajil~t~ ala realidad, pero de ningún modo 

pretender Jo contrario "21. 
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Es claro que este criterio de práctica· es crucial en la formación del hombre, el 

impulso de esla ca1egoria llevaría a concebir un rasgo superior de conocimiento en 

práxis. es decir. un conocimiento teórico que se aplica en la realidad de doncle surge un 

conocimiento práctico que modifica al primero para obtener así un conocimiento más 

certero. 

Al estudiar sus escritos y documentos teórico-políticos es donde se puede conocer 

más sobre su concepción sociopolítica de la educación. Para Revueltas el partido es el 

gn111 educador. ,·camos por qué: " ... un documento escrito por alguien educado en el 

partido comunisla y que creo no haber olvidado sus ense1'1anzas"22. De modo que una· 

institución educativa es el partido, aunque sea . transitoriamente. 

intennilente en la vida de sus afiliados. Pero sigamos, Revueltas se pregunta más 

adelanle esto: 

.. ¿Y de dónde se ha dado un cerebro que no ejerza sus funciones, 

pensar, las de comprender, las de generalizar los hechos y crear conceptos sobre la base __ 

di;: los hechos'?" u. Es la preocupación por el crecimiento mental, por el despliegue de: 

las.fúer::a.,· ele/ pen.,·a111iellfo encauzadas a la realidad, o más enfocado a: 
. . 

.. Re\'isar y c:lnborar nueslros conceptos polí1icos, teóricos, que no es otra cosa que·. 

elaborar nuestra práctica. fo1jar nuestras annas para Ja lucha"H. 

La realidad es lo exlerior, pero el individuo facultado para ampliar-y re\'isnr sus 

conceptos sobre esa realidad es el dechado que debe fraguarse. Y ya que hablamos 

sobre el revisar sus propias rcterencias a Ja realidad, hallamos en nuestro ~scritOr esto·:_,.~- ~'-·:.; 

"'En lo esencial. la critica y la autocrítica son In expresión de una forma . 

determinada del movimiento, o sea, esa forma particular del movimiento general de la 

naturalt:za qut: en la esf'crn del pt:nsamiento humano constituye la acción de conocer 



• • - • >. ~ _,· • •• ·., : ' • • ~' 

[ ... ] se trata de saber cuál es la naturaleza íntim~, esencial [u.]d~ lo que dete~mi11~· l~' 
·aparición de la crítica. Desde el punto de vista de su. forma exterior, ·esto pudo ser una · · 

actitud errónea en !al () cual aspecto. una concepción falsa o equi\,ocada. una 

desviación poli1ica, etcétera; o, a la inversa, una. actitud, una línea política o una 

concepción justas, pero no bien comprendidas o comprendidas mal. También puede 

tratarse del proceso dt: elaboración de una política, en el cual se enfrentan o pin i;,,nes 

contrarias, se rectifican, se corrigen unas a otras, se resumen y demás [ ... ] ¿Cuál es la 

naturaleza íntima, el carácter interno, que constituye el denominador común de todos 

los hechos llamados a suscitar sobre si la oposición de la crítica en su contra'? 

La naturaleza, el carácter intemo de estos hechos, es el de que constituyen una 

experiencia [ ... ] ¿Pero qué cosa es la experiencia misma? [ ... ] es el conjunto constituido 

por la acción reciproca del sujeto sobre su objeto (el hombre sobre su númdo exterior) 

y de éste sobre aquel''B. 

El carácter específico y relevante es la confonnación de la crítica y la uuwc:ritica 

como rasgos actitudinales en la creación de cualidades en d individuo: si bien 

Revueltas nos lo refiere a cómo el hombre puede aprehender el conocimiento a él 

externo. como el hecho de señalar que una linea es errónea; o interno. es decir, la 

constitución intrínseca de una experiencia que perineará la pérsonalidad. José 

Revueltas criticaba el ser acrítico, veamos: "Uno de los mayores problemas del 

mc.-.;ica1H1 i;:s ser acritico por completo"zr .. 

Dcsan·olJar esta mimern de interactuar en el mundo crea nuevas relaciones y 

posibilidad es de ir integrando un bi~gaje educativo de alcances cada vez más amplios; y 

es1n amplitud se rellejn en nsumir n fi:>11iori unn posición maximalista, de tipo 

emint:ntt:mente distinto a lo acostumbrado: 
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.. Nuestra crítica debe ser revolucionaria hasta el fin y debe obti:ni:r en 

consecuencia, como resultado, una subversión autocrítica de su obje.to, .también 

realizada, consumada hasta el fin. Tenemos que hacernos cargo.· con t~do lo que: 

representa su rico contenido antagónico y dialéctico, de la combativa; vigorosa y 

juvenil palabra sub\'ersión: se trata, en efocto, de subvertir los fetiches. de poner i:n pie 

los conc..:ptos qm: i:staban de cabeza (que están), de pulverizar' los ·prejuicios. de 

recri:ar[ ... J. y sólo los timoratos sin remedio pueden retrocede¡··at~iTorizados anti: la 

magnitud de la tarea·-,,. 

La i:xigencia es obvia. Se trata de preparar educativamellte para perfilar una 

clispo.,·icu;n a i111p11g11ur lo l'.\'lahlecido qui: se presenta en la realidad. Pero hay que 

tener siempre presente que las convicciones son lo que permite al hombre ser 

consecuente con lo que piensa. 

Re\'ueltas nos habla de un aprendizaje maduro: 

".-\pri:11da111os a rt:conocer 1111es1ros errores,_ a ser modestos y autocríticos. a 

saber dónde estamos situados dt:sde el punto de ,·ista personal: a medir justamt:nte los 

méritos y defectos propios, así como los ajenos. Y aprendamos, sobre todo, a combatir 

toda sut:nt: dt: caiTerismo, de personalismo en la lucha revolucionaria"2x. 

La formación del indi,·iduo en Revueltus es hacer de él un ur1ero ac:/il'is1e1 t:n su 

compromiso con los demás, l!ntiéndase la clase del proletariado y aliados, es hacer de 

est: sujeto. uno con la c:apac:idad de solidarizarse para liberarse en comunión lejos de 

Sl!ctarísmos, pero l!n sí mismo el hombrt: es: 

"j ... Jun acontecimiento. un acontecl!r rcvolucionario"n. 

Consideración qui! demuestra que si el hombre es consciente de su papel 



transformador se libraría de fijaciones que le impiden avanzar en la consolidación de su 

conocimiento, de ese conocimiento de que la n·aturalcza (y él dentro de ella) está en· 

perpetuo cambio, y que las ec¡uivocaciunes deben ser superadas porque eso s.i son, 

inevitables en cualquier situación o condición humana, el hombre entonces t!ll su· 

individual o colectividad no se restringirá para: 

[ ... ]que pueda corregir sus e1Tores si es capaz de comprenderlos, si es capaz de 

hacerse consciente de los mismos"J11. 

Rt:vueltas .\·a mostrando un método que podemos empezar a poner así: 

··r ... j un partidario con,·e111.:ido de la discusión, como método, el más adecuado, 

para poner en práctica la critica y la autocritica a la que deben estar sujetas todas las 

actividades humanas y, muy pa11icularmente, las de carácter científico y cultural"J1. 

Vamos notando como lo que era simplemt!nte llamado corregir errore.,· se puede 

convl!rtir en 1111 \'l!rt!adt!ro proceso mental que reditúe en ganancia intelectual: pero 

también en \'islumbrar que: 

"Aquí se hace necesario que el individuo filosofe y niegue su entorno, no para 

propo1ú:rle un di:seo. sino para subvertir su praxis inerte en la praxis racional"J2. 

¿Para qué tílosofor"! La n:spuesta puede ser ¿Por qué no filosofar'? Si lo que 

necesita el mundo de los hombres hoy por hoy es que se piense en crear nuevas formas 

de rt!sol ver los enigmas del univt!rso, ergo, que la t!ducación se enfoque en ense1iar las 

diversas fomrns del pensamiento que abordan esos enigmas. El querer saber es un 

querer tener conciencia de la realidad, de si mismo. de la sociedad, etc.: y sólo el 

hombre puede tener acceso a ello: 

"El hombre no puede ni debe ser 'feliz', sino por causas y razones inherentes al 



hombre. La bestia es feliz por razones inherentes a ella: porque sacia sus necesidades y;.· 

sus placeres orgánicos (o funciones) mús simples. Las funciones del hoinbre (aparte sus• 

funciones simples) son otras. Son las funciones de la conciencia, es decir, las 

supremaml!nte válidas. Si la rosa tuviera conciencia de sí misma, podría. encontrar, 

razones de feli.:idad i:n esa conciencia, aunque esa conciencia fuese desolada. tl!rrible y 

llena de ·sufrimiento· :·JJ. 

An·ibamos ahora a dar un paso a una especie de epítome de lo que hemos extraído 

anteriormente: no sin antes exponer lo siguiente: 

Es importante tener en claro que si hablamos de educación (y no es una 

perogrullada) nos referimos exclusivamente al hombre. Y éste se realiza individual o 

colectivamente, masi\·amente y hasta sociorganizativamente. 

Determinemos las vías de lo dicho: 

.. La multitud es una suma negativa de los hombres, no llega a cobrar una 

conciencia superior"J•: nos dice Revueltas; sin embargo, en otra obra escribe: 

'Todo educa a las masas, las victorias y las derrotas, siempre y cuando tengan 

conciencia de ello y puedan elevar la experiencia de que se trate al nivel de una 

ense1ianza ideológica que les proporcione nuevas y más eficaces annas para las luchas 

fi1turns".1~ 

Las masas niegan al hombre unitario, y éste a su vez niega aquellas. Los dos se 

ncccsitnn pero sc excluyen. algo pasn. Revueltas nos trata de decir algo: 

.. Estaba muy solo para comprender"Jli. 

Sí. se interrelacionan, el hombre tiene que socializarse si no no comprende del 
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todo el aconteccrreal, y ya aparece claro: 

.. El. hombre se hace objeiivo para si mismo en los demás hombres a tran!s 

trabajo, de Ía sociedad, de la lii~toria. El yo del hombre -del ser humano genérico~~e 

·comprueba, digamos, en la estructura de un puente, en · la tr~nsfonnación de·. 

comunidad social, en la t:xistencia de una cultura"J1. 

Sucede que Revueltas precisamente nos presenta al hombre que tiene 

educado para qut: con las masas de sujetos logren el 

prc\'alt:cicnte. Para t:sto tient:n qut: supernrst: cit:no·s vicios: 

··[ ... ] los impacientes, Jos que anhelan salir a escena cuando antes, figurnr, ponerse 

a la cabeza ele las masas, no sólo son los que pierden sino los que conducen el 

movimiento a la derrota .. J•. 

El egoísmo exact:rbado, pero también la abnegación conducen al hombre por 

caminos estrechos que los van subyugando hasta 

valores inhumanos mermando sus capacidades: 

··Pero Gri:gorio se daba cuenta de que Ficlel ne.cesitaba decirle algo más. ya nO con 

respt:cto a cuestiones políticas. sino t:n .-dación 

. quizú de una índolt: de tal modo personal",.. 
·. '.- ' - ~' ' -_, 

. . ', 

Visto lo anterior. no cabt: más que re\'elar qut: si.bien las masasson t:ducablt:s. d. 

militantt: y el dirigente o ··cuadro" son los niveles de hombres a fonnar, es dt!cir. que se::. 
elevará el grado de lucha y conciencia gracias al rigor o intensid~d ediicati~.~ qu~ se 

requiera para cumplir con su misión. 

La educación sociopolítica que planteamos está enfocada hacia este hombre: El .. · .. 

qw: si: afirma neg:indosi:: el que desea cambiar pero para lo cual lieneque prepararse;. 
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el que es capaz de ser justo,· objetiyo, de: homlareflexión y con uiia capacidad de 

exa~nen a111pHa; con ln;; actitu~ ~i:uciosa; con ~n criteriode práctica y elaboración de 

la 111 isnm ··que lo. ¡)ernú:e y le permita désplegar ·las fuerzas' del pensaÍniento: con •un 

desa1TOflo de I~ crítica•~ I~ aúio~1·íti~a razcf1iadas; que con-ija SUS errores y los vaya 

superando; y qu~ sea capaz d~ solidarizarse i~riie;1do paralelamente qlie actuar para 
-1_.-, 

impll!:,'llar lo cadúco'.: ··.· ····. ;: 

Es lo que pi~nso qtÍe Revueltas mostraba a través de sus escritos. ahora pasemos a 

otras concepciom:s. 
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2. CONCEPCIONES SOBRE 
.'- ,, ) < - ·.:. 

ACADÉMICA Y ÚNIVERSIDAD 

Las concepciones educativas más claramente expuestas en Revueltas son a las que", 

ahora nos \'amos a referir. La reflexión sobre la autogestión no comienza en ella . 

mis111a, sino que ya con antelación se percibían y denominaban conceptos semejantes.·,.·. 

co1110 el q111: ya anotábamos: la autocritica: si bien ya otros conceptos como el ._ 

conocerse á si mismo eran harto di\'ulgados desde antailo, ahora. Revudtas nos dice 

para adentrarnos ya al tema: 

.. Ante todo se trata de la cuestión hombn:. En \'irt:ud de su necesidad esencial 

determinante (la necesidad de autosaberse, de autoconocerse), el pensamiento reclama 

un hombre discernible, al que pueda ·ver' y saber como una entidad mensurable, 

concreta, dentro de sus diversas coordenadas"•u. 

Pues bien. la siempre constante preocupación por el hombre. por su condición y su 

de\'l:nir como el ser que ha de supernr encerramientos, enclaustramientos; como nos 

narra: 

''[ ... ] un diabólico suceder de mutilaciones del espacio, triángulos. trapecios, 

paralelas, segmentos oblicuos o perpendiculares. lineas y mús lineas. rej¡1s y mús rejas, 

hasta i_mpedir cualquier movimiento .. .''•1. 

Una descripción sobre lll creado por el hombre para privarse de la libertad, de esta 

pníctica, que es sumamente dificil asumirlu porque se ailora y se rechaza. porque lo 

llenirá a autoconocerse: que es la premisa para conducirlo al saber. 

Si ponc en tela de juido que el conocimiento ha sido puesto al servicio de 

factótums, Revueltas advierte que la prisión deº las ideas es lo más grave l)Uc pueda 
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ocurrirle al hombre. 

El interés concrt!to por la autogestión tomó doble cariz; el primero por cut!stionar 

la educación en México y proponer altemativas; y el segundo por convencerse de las 

posibilidades de la autogt!stión en la nación Yugoslava. 

Para nuestro autor, en México SI! acostumbra ·tomar a la ligera t!Vt!ntos o 

fenómenos que en realidad tendrían que estudiarse a fondo para entender nut!stra 

situación, veamos por qué: 

.. Pancho Villa invade el territorio norteamericano, saquea, incendia y destruye la 

población de Columbus, con la cual origina un 1:-'l·an conflicto intemacional, y como no 

queremos darle a esta acción el nombre que le corresponde, nos basta y nos satisface 

con que se haya consumado ·a la mexicana' para que renunciemos con la mayor 

trai1quilidad, a cualc¡uier análisis c¡ue pudiera apo11amos alguna enserianza".i. 

Esta falta de análisis vernáculo trae aparejado una conformidad y unaabulia de la 

motivación por dar un esfuerzo extra. Creía, por otro lado, que las reformas 

constitucionales del gobit!mo de Lázaro Cárdenas referentes a la educaCión eran letra 

mut!rta, y por ende, una educación socialista muerta: 

"1 ... 1 el <1poyo a cosas demagógicas como la educación so,cialista, [ ... ] no consistía 

en otra cosa que t:n cantar la Internacional en las escuelas, p~ro cuyo contenido era 

totalmi:nte irreal, en lugar de haber planteado un nuevo tipo de transformación 

educativa y de refomia crítica de la educación tanto secundaria como preparatoria y 

supcrior";.1, 

Ni el ciudadano ni el estudiante mexicanos pueden ser encaminados.a frisarse con 

el saber universal y dialéctico; puesto que aparecen un indeterminado cúmulo de 
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obstáculos que impiden acercarse a la real consistencia de los é:onociín'ieritos;yporque, :. e 

precisamente, lo indispensable es que además discurra su edto¡:ilo.· 

El interés por la. autogestión Yugoslava se fue, perfllandÓ1 p~i:1d;~c~h~t~Í1cdi~1id:L i: 
socialismo en ese país, como una avanzada posterior a Jades~pa~ic_iói1'Ciei s6cialis'1~1~; ):~ 
nos dice: '' i,{ :·X ,-::,> '.'":~::.:._ ,.·/~;_.· 

.. El centralismo deberá tender a su desapm;ición más radic~·t hasta su abolición 

completa en una sociedad nueva y autogestiva. esto, es, m1a socÍ~dad que pu~da 
manejarse a si misma. desde sus propias bases (La nueva constitución yugosla,·a asi lo 

enuncia abiertamente)''••· 

Y en otra obra: 

··EJ problema general del Estado -y de la historia misma- es lo que más me 

preocupa. Por lo pronto mis conclusiones son ·yugoslavas'. Me apasiona la nueva 

constit11ción yugosla\·a y su carúcter esem:ialin.:111e mllogestionista. Por lo pronto no 

veo más allá. Desde luego que la autogestión social no es nada fücil. Aqui no hemos 

podido avanzar ni siquiera en las universidades que podrían dar un buen ejemplo. Pero 

la autogestión es un problema de la conciencia sl11.:ial y de una ele\'ación de ésta a los 

niveles mús altos ... ··., 

El interés pues. mTanca por dar opciones a un centralismo en los temas de 

decisiones sociales, políticas. etc.: y por despertar en el mexicano una actitud 

ucho\'inista y antidogmática. aunque también habría que superar esos esquemas de las 

clases sm.:iales para convc:rtirse en 1111 hombre n1iis libre. veamos lo siguiente:: 

.. [ ... ] un sujeto que alm siendo consciente. llll se piensa a si mismo como totalidad 

humuna, al contrario, se autoconcibe como ser dividido, como un ser perteneciente a 
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una clase social detenninada"••· 

Pero como h~1;10s venido afirmando, en Revueltas fue primero el interés. ergo,. , 

puso el énfasis en el desarrollo de la concepcÍóny¡fráctica autogestin1. 
-: '. > - .. ' 

El avance de su sab~r sobre la auÍ:~gestión tiene rasgos que tocan lo que ya 
' - ... _. - .;,. . 

.vefa;mos en nuestra proposición sobre sus concepciones de educación sociopolitica; 

sólo que aquí la va itte1Tizando en un rol del l~Ómbre para que se impulse en los centros 

en los cuales se mueve. 

Nos reft:rirémos particulann.entt: al estiidiante. figura que tiene una trnyect~wia 

trascendental en los movimientos e~tudiantiles p·cipu'tares de finales· de la década de los. 

60 y principios de los 70. 

Es importante hacer incapié en el estudiante porque~ i·eprest!ntn el porvenir de 

nuevo tipo, el futuro profesional en ciernes que pócl;·á cr~·~;. ~_i°h~·111bre nuevo: en su 

momento lo haremos. Ahora seguiremos la ruta emprericiicl~ ·~~r Revueltas para 

entender lo que si!:,111ifica la autogestión . 

.. Gestionar significa el manejo de algo y su conclucc:ión adecuada a las soluciones 

que la naturaleza especifica de ese algo plantea. Conducción adecuada. repetimos: 

quiere decir que se adecua a la índole de las soluciones propuestas por t:I problema y no 

a ningunas otras que le sean ajenas. Luego pues. autogestionar, autogestión significa 

que un algo determinudo, se nu1111:ja, se dirige, por su propia decisión. hacia d punto 

donde se ha propuesto llegar. Se trata entonces de que al decidirse por una búsqw.:da 

propuesla, el grado de conciencia que se emplee en el hecho ya constituye un primer 

ucto de automanejo. de autoconducción racional, pues no existe nada que no put:da 

autoconducirse si no pone en acción cierta dosis de raciocinio. La autogestión, así. no 

puede concebirse sino como un acto conciente, como una actividad objetiva, 

--------------------------- ···-··---···. 



exteriorizada, práctica, de la concien.cia"41. 

La autogestión es un acto, pero un acto propio, racional y consciente, que sólo es 

dable si hay objeti,·os qut: lograr. Al respecto la conciencia cobra tal importancia que · 

es necesario retomar lo siguiente: 

.. La conciencia sabe algo y se sabe, esto es su manera de ser: el 

conocimiento de algo. al mismo tiempo que el conocimiento de si en un solo acto 

monolítico. Pero simultáneamente la conciencia es conocida puesto que es genéri.;;1. no 

pertenece a un solo individuo, se conjuga en un contexto genérico: sé, me sé, me saben, 

los sé; conoz"º· me conozco, me conocen, los conozco" 4K. 

Conciencia propia y conciencia exterior es la vía para poder autogestionarse. es el 

tomar claro conocimiento de las cosas. Más, sin duda: 

.. En su última instancia la autogestión no es sino una fonna de ser de la acti,·idad 

humana consciente: dentro de sus límites, todo ser humano se automaneja. se 

autodirige, se autogt:stiona, t:n suma. Hasta un cierto punto de amplitud muy extt:nsa. el· 

hombre dt:cide por si mismo, como individuo, lo que debe hacer, en conciencia, dentro 

de las circunstancias propias. De este modo, entonces, en su hacer consciente radi~a. el 

que pueda hacerlo libremente, es decir, su conciencia constituye; al mismo tiempo. su 

libertad .. 4•1. 

Resulta que la autogestión es una manera de movimiento propio hacia un 

dctcnninado fin. solo qut: es un movimiento consciente y libre .. sin múculas de 

manipulación; v.gr. un estudiante puede ir al Colegio porque se lo exigen sus padres, 

no va por conciencia de que ahí aprenderá conocimientos que lo harán libre y capaz de 

n:al izar trabajos. En suma, irú dirigido y en camino a un objetivo, pero inconsciente, 

eso no es autogestión, son actos inconscientes que tarde o temprano qut:darán 
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manifiestos, y de ellos que se hagan cargo los psicoanalistas. Mientras. los educadores 

debemos saber que la educación en Revueltas es un proceso de preparación para que ef · 

sujeto transforme su realidad, pero que además, "[ ... ) la educación constituye l~s 

instituciones mismas [ ... ]"so. Y acabamos por enteramos que lo que está entre dientes. 

es, obviamente, la institucionalización del conocimiento. Analicemos cómo se 

entre\'eran la autogestión y las instituciones sociales (en nuestro caso con las · 

acad.!111 icns ): 

··J. La autogcstión acadé111ica t:s el automanejo y autodirt:cción de la .:ducación 

superior (uni\'ersitaria. politécnica, normal y a¡,•-rícola) por el colegio de 

maestros y estudiantes desde el nivel de aula hasta los de escuela. facultad, 

instituto y centro educativo estatal y nacional. 

2. La autogestión académica no representa sino el desarrollo y elevación de 

principios de la libe11ad de cátedra· y autonomía universitaria a un 

superior, y su extensión a todos los centros educativos · que 

inmccliata111ente después de la escuela secundaria. 

3. La autogestión académica es la puesta en actividad de una conciencia colectiva 

organizada que actúa como conjunto y a través de sus órganos 

correspondientes. en tanto que conglomerado docente-estudiantil de todos los 

111aestros y alumnos co111prendidos en la educación superior[ ... ) 

4. Para la autogestión académica, el aprender, el conocer es impugnar, 

controvertir. transfonnar. Nada es definitivo, nada permanece, todo es 

cuestionable para lá autogestión, dentro del campo de la educación superior y 

fu.:ra del mismo. La autogestión es la forma viva y activa del conocimiento 

militantc y critico··~,. 
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Hablar de autogestión académica es hablar de los .hac_edori::s del conocimiento: 

docentes y discentes, gue juntos (sin intervención 'de' 'agentes. regulado1'es .• de _esa 
:~ 

interacción) irán construyendo el cuerpo de su saber._ ¿Para 

realidad social, que es la.constante revueltiana. 

c1imbiar',Ja'" 
: .. . 

.,,._;·, 
·-.' .. , .. 

.. La autogestión es un proceso que establece de inmediato una· rel~ción critic;i de"O' 

la educación superior con la sociedad y sus problemas"~1 . 

. Cierto, es aprender y aplicar los saberes, pero Revueltas va más hasta el 

acotar que la crítica e impugnación de lo estudiado es requisito para avanzar e1(el ':: 

enriquecimiento de los saberes; no es que alguien (el docente) dé el conocimiento? 

digerido. sino que con los estudiantes aborde los objetivos de aprendizaje y colabóren-';,· 

dialogando y proponiendo opciones para resolver problenms y enigmas que ·se 

presentan en la realidad . 

.. La libertad de cátedra no consiste en que el maestro exponga las diferentes:' 

tendencias del pens;imiento que su materia ofrece y luego las confronte con su propia 

doctrina para que, después de este despliegue. d estudiante elija. El aula no es una 

tienda de género que deba funcionar bajo la divisa de •Jo toma u lo deja·. No; el 

estudiante no quiere dejar lo que le ofrecen. en rigor no quiere dejar nada. Pero estíl en 

la L'niversidad para tomarlo por si mismo. por su propia elección y discernimiento 

libres, y además con todo derecho, sin pagar nada a cambio, pues todavía quiere 

considerar que el aula no debe ser ninguna clase de tienda ni mercado de nadie. A este 



respecto en la U.N.A.M. se debate aún sobre el ¡,;crementar cuotas y colegiaturas para 

financiar a la educación que se imparte. 

Tampoco la autonomía consiste en aq'uello a que la quiere constre1iir la id.!ologia 

burguesa dominante en México. La autonomía no es un concepto administrativo. ni de. 

autodeterminación orgánica, ni de la no-ingerencia del Estado en los asu1ltos internos 

de la L:nivt:rsidad, que obviamente la Univt:rsidad debi: resol\'er sola [ ... ] 

La autonomía universitaria -y ésto en modo alguno constituye una tautologia- es 

la autonomía de la uni\'t:rsidad. de las universitas. o sea. de aquello que por extensión 

constituye lo universal y que se universaliza a través de cada una dt: las conquistas de 

su acción: el pensamiento, herramienta suprema de la tarea universitaria y dt: la 

Uni\'ersidad. La autonomía de la Universidad. repetimos. constituye una catt:goria

gnos.:ológica y representa la libertad y extraterritorialidad del pensamiento sin límites 

di: ninguna especie que las contengan"~. 

Las dos premisas que se ven arriba son las piedras angulares de. la u1Ji,·ersidad 

libre, sin las cuales no habria cupo para el florecimiento de las más diversas corrient.:s 

del pensamiento, que es la esencia para controvertir y actuar. 

Decíamos que la matogi;:stión es la toma de conciencia a niveles avanzados: para la 

autogo;:stión académica es la toma dt: conciencia colecti\'a para orquestar un trabajo 

conjunto de compromisos con el saber o la materia de conocimiento de que se trate, 

Revueltas nos dice: 

··Desde el punto de vista di: la i:nseaianza como tal. la autogestión funciona crnno 

una metodología nuis :igil. 111ús clústica. m:is dináp1ica. qut: los precedentes sisti:mas 

pedagógicos basados en conforencins y lecciones desde la cátedra. rígidas y ri:petidas, 

carentes de imaginación y apoyadas por lo general o siempre en un texto invariable. lo 
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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

qm: conn:rlia al al"u111110. en d 1111.:jor di: los i.:;1sl1s. i.:11 un <.:o.,t;il de· ..:u11u..:i1111.:111,1s y 

fónnulas v:1cias. 

La autugestión co111ie11za, enlurn.:es. por abolir la i.:11se1ia11za exc:'rli.:dra y d libro di.: 

texlo. El 111m:s1ro ya rw dictarii confi.:rem.:ias qw.: el alr1111110 aci.:pti.: di.: 111<Hln i11:1pe·lahle, 

ni calific:1rú el aprovccha111ien10 por cuanlo a l;1 medida i.:n quc se ci1ia u se aparli.: de un 

tcxlo de1ermi11ado. 

La autoguslión se propon..: [ ... J 111ucho 111ús que sul>er cuúl es uqudlú fúnmrla en 

qlll: se· cxpri.:sa la ky di: la gravedad. redescubrir y conocer cl pniccso cspirilllal que 

lk\'l"i :r Ncw11m a cm:n111r:irla 1 ... 1 . ..\si cn 1111k1. cn las ma1e111:'tticas co1110 en la filllsofia; 

en la arquitectuni como en las cieru.:ias quimii.:as, cn la eeL1110111b i.:01110 <.:11 la 111c:dici11a. 

Puc:s sc lrala dc abolir las cspccializaciom:s parn encontrar tras de cada disciplina 

particular la i.:serrcia dd lro111hri.: deseriajcnado y i.:I :11111111.:io de su libi.:rtud'\,. 

i'odcmos e11co111r:1r aquí qui.: por c11ci111a di.: enscriar <.:011oci111ic11tos m:abados y 

cspcdficos, la uni\·e·rsidad dclie de difundir las tornrns en que el pc11s:u11ie11lo su 

exprusa. para descubrir 1111e\·os horizonlcs en cl hm11bre; d sur cons<.:icnte de qm: su 

conoce dentro dc 1111 liempo y espacio delerminado. permitu di:scubrir que d es1udia111c 

es 1111 scr e111i11e·n1emen1e grcg:1rio. pero que es d que posee la capaci<lml de saber 

transformar 111 q11e· 1 ii.:11..: que· ser sol>ri.:p:rsadll. r<.:cruplazado. gracias, a su \ L"/ .. pur 1i.:11i.:r 

la disposición de asu111ir la critica cunstrucli\'a. La nulugi.:slión se nos prescrita ..:01110 

una 1i.:ndc11cia a sulH·i.:rlir lodo lo \·iejo y obsoleto. que cslorba un la edllsil>11 di: 11ue·\ os 

va lores de· so 1 idaridad l n1111a11a. Ri.: vucl las rws co1111.:111a: 

.. La mllogcs1ió11 se pl:mlea, así, como un co11oei111ie11lo milita111u. e·n lodo caso 

i11confor111<: con los valon:s est:íblecidos. 

La autogustión socializa y politiza al 111úxi1110 de su capacidad n la educación 
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superior. La, socializa en .tanto que la compromete con todos IOsproblerOas vitalesdefa(~ 

sociedad en que vive y la politiza en tanto que tal comprolniso obliga de il1medi~téi tl la:: 
acción política. 

La autogestión. basada en razones de principio, se pronuncia desde t!I 

momento en contra del criterio de una educación superior como productora de ,.,d,ires 

de cmnbio. Este criterio pragmático y estrecho se sustenta sobre la prioridad que: se 

concede a la satisfacción de las necesidades ~ecnológicas de la sociedad industrial [ ... ] 

El valor de cambio más cabalmente deshumanizado que crea la ense1ianza tecnuJ,>gica 

es el especialista, destinado única y exclusivamente a fonnar una parte. enajenada en 

absoluta de si misma. dentro del engranaje industrial. La autogestión presupon.: una 

enst:fümza técnica intei::,rral, subordinada a los valores humanos del conocimiento. en 

oposición a la destreza y eficacia que constituyen el fin último y único de aprendizaje y 

adi.:stn1111iento técnicos. 

La autogestión presupone de inmediato una revisión profunda de todos los planes 

de ensefianza en el campo de la educación superior, dentro del concepto de una 

verdadera revolución de los sistemas vigentes"~._ 

Hasta aquí, podemos llevar a cabo la explicación de que una parcialización del 

conocimiento, en donde si bien es cie110 que la econ?mía demanda esos especialistas 

por razones pecuniarias y de eficiencia productiva; lo contraproducente t:S que el 

individuo cae ipso-facto en una situación intensamente eslabonada y reductiva. dentro 

de una especie de t:structurn bien dividida; en la cual se tiene plena (e inclusive hasta 

múxima) capacidad para aplicar efcctivame.ntc lo aprendido: pero que merma la \ isilin 

del conocer lo netamente humano, que se ha soslayado o se solapa con .. distinciom:s", 

"condecoraciones" y demás. en lugar de propiciar climas de reflexión, análisis y actos 

que desenlacen en avatares que eduquen al profosionista (y a los que le rodean). porque 
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Cn llll de!CJ"lllinado lllOlllCnlo funge COnlll para11g .. 111 dt: Ja 111;'1.,i111a e:\.preSlllll eJJ 

preparación acadl:111ic;1. l.o que Re\'l1cltas opone cs precisa111c11te la i11tcgralidad de lus 

CUJIOCilllicJJ!OS <¡lle SC i11tcrpc11ctra11 pan1 COllflll"lll~ll" lllla \'isiÚJJ gJoi>;ti de i<>S fcllÚlllCllllS .-

0 hcclws. 

;\hora hagamos 1111a retrovisió11 para e11tc1Hkr mcjor cl pcrlil del pr<>ll:sional; 

cuando éste eslÚ a pu1110 dc egresar, veamos cómo. scgú11 Rcvucflas. <JUL'da . cl 

aprcllliizajc rcducido a lo 111ús i11signilka11lc para cl sislcma cco11ó111ico sm:i_¡il: 

.. El profl:sio11is1a (cualquiera quc sca su úrea) ha de dcvcnir cn tc·c11ico 

cspl:cializado y las l11una11idadl.!s. por su parll.!, dd1erú11 cleslinarsl.!, en cualquicr c;1so. a 

la pr<Hi11cdó11 ele idcólogos c idcologias. 

Poctas, artislas. filósofos. prohibidos. So11 disti11los. dífícrc11 

subvcrsivallll.!lllc rcspl.!cto al sistcma [ ... ] La cducación, así. picnic lodo co11tc11ido 

hu111a110 para rl.!dm:irsc al sí111plc aprcndiz¡~jc y cl adicstramicnto"~, .. 

Rcs11ila adcmüs nítido cslc púrrafi.) por las pregunlas que se planlca11: 

··,.\Ji,1ra hiL·JJ: ¡.J>rn· qué alg11ic11 cgn:sa di.! la univcrsídad para cl 'crnH1cer es 

co111cr'. y alguícn para cl 'conoccr cs lransformar"! [ ... j La rcalid<1d solicita al 

i111ciccuaal dcl JJ1is1110 modo para inscrl•ll"sc y co111"undirsc cn clla como foclor dl.l 

s11slc11l<1ció11. quc para convcrlirsc cu su ck111c11lo crilico, en su c11cstio11amic11lo. 

La opción ya 110 sc rcficrc a 11i11g1111a disciplim1 acadé111ica: touos cstú11 

co11111i11ados a clcgir, lt1s 111édicos, los biólogos, los arquilcctos. los i11ge11icrus. 

Los egresados de filosolia ya cligicron -110 porquc scan peorcs o 111cjl1rcs quc los 

dc111ús-. sino porquc lo p1·i1m·rn quc hacc la filnsolia cs poncrlus la] cuestionar"~" 
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Sin embargo, la filosofía y cualquier profosión p~eden s~r .emplead~s para 16s 
' , ' . ' . ~ ' 

fines que convengan a los hombres, en otras paíabras)as profesiones por si nÍismas'no 

sirvo:n a tal o cual. clase. sino que so!1 los profosionist~s quie11es to1;um la inci'i1rn~i611 ~ 
el partido qué ~ea de su parecer. 

.'' ·•·e 

A decir del Dr. Jorge Eduardo Fuentes Morím, la figu~a del oradoi· enc~rmido .:n~l 
estudiante constituye la siguiente relación entre éste y la autogestiÓn: 

·· ... el orador tradicional que durante años había sido semillero de políticos 

gubernamentales, son so1Úetidos a crítica por una nueva forma de expresión de los 

intereses del estudiantado y de la sociedad [ ... J El orador brigadista conscient.: y 

racional constituye el polo opuesto del orador demagogo. Todos estos momentos de 

n.:Drganización ele la conciencia. constituyen etapas en el proceso de confonnación de 

fa autogestión, tanto la democracia amplia y directa, como la conciencia colecti\'a .. :·~·· 

Y el ser estudiante nos lo expresa en este sentido: 

··Nuestra lucha por una sociedad nueva, libre y justa. en la cual se pueda pens:u-, ... 

trabajar. crear. sin humillaciones, sobresaltos, angustias. y mediatizaciones de tÓd:;;.· 
~ ·>·' 

especie. · · · .. /:: 

Estudiamos precisamente para obtener esto y no creemos que la dedicación a la{:• 

cultura pueda tener ninguna otra razón de ser que la de este colocar al hombre, al 

humano \'ivo. tangible y sufriente, en o:I centro do: todas las preocupaciones. 

[ ... ] No estudiamos con el propósito de acumular conocimientos estáticos y 

contenido humano. Nuestra causa como estudiantes es Ja del conocimiento militante. el. 

conocimiento crítico, que impugna, contrudice, controvie11e, refuta y transforma, 

revoluciona la realidad social, política, cultural, científica"~•. 
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No es que el estudiante represente la óptima y más acabada expresión del modt!lo 

de hombre, sino que es la posibilidad en potencia de que, gracias a su actitud critica, 

independiente y propositiva, coadyuve a despertar en sus coetáneos la urgencü1 de 

arribar a nuevas formas de convivencia social. Un estudiante que lleva a la práctica sus 

conocimientos durante su formación, es un estudiante activo, que de tomar concit!ncia 

de su hacer. ganaría un saber de la praxis que lo formaría aún mejor para cuando 

egrt!sara d.: su preparación formal. 

El cuestionamiento revueltiano a la Universidad estática tuvo su resultado en 

aquel movimiento estudiantil del 68. Durante esa época Revueltas trabajó intensamente 

para la Universidad. que no se encontraba abie11a por haber sido tomada por la poi ida. 

Al respecto teorizaba: 

.. Contestar a la suspensión de clases con la autogestión académica. 

¿Qué es la autogestión académica? 

* Prosl.!guir los cursos dentro de los planes y fuera de ellos con la ayuda de 

maestros solidarios de los estudiantes. 

* Debatir, cuestionar. refutar, en mesas redondas. seminarios, asambleas. los 

probkmas y las ideas de nuestro tiempo y nuestra sociedad"'•"· 

En la Tesina de Alma Patricia Sciandra Rico, titulada: "José Revueltas: Una 

alternativa pedagógica", se 1.!xponen uno a uno los conceptos sobre autogestión, o como 

ella misma nos dice: 

.. Revueltas fi.mnula diversas definiciones acerca de la autogestión. Comenzaré por 

e11u111l.!rnrlas y scrialar su influencia en el campo universitario, lo que darit lugar a la 
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'autogestión académica'.",,1. 

Recomiendo leer es1os conceptos sobre autogestión. porqut! la autora va por las 

definiciont!s, y para que se tenga una clara comprensión de las diferentes acepciont!s, 

yo aquí más bien perfilo la idea de ver al hombre que se forma en la escuda dt: una 

orientación sociopolítica de la educación. 

Para Revueltas la Universidad era el sitio idóneo en el cual se prepararía lo más 

avanzado de los hombres para que se vincularan a fomentar la autogestión social. que 

tendrían como fines: Un cambio económico-social en la base y la superestructura. la . 
libenad humana y una democratización intt!gral. de acuerdo al materialismo histórico. 

Durante el movimiento estudiantil, decíamos, Revueltas teorizaba la autogt!stión 

educativa que incipientemente tocaba los aspectos de practicar un diálogo directo y 

libre ·a través de asambleas y comités de lucha; que confom1adas en coaliciones de 

profesores y estudiantes, fueran participt!S de luchar por una meta de cambios 

colectivos; y que por medio de comisiones duales salieran a contactarse políticamente 

con la sociedad. En la huelga del 68 se fueron refinando las prácticas que salían de 

acuerdos autogestivos. v.gr., práctica de seminarios, talleres de investigación cultural, 

polémicas. asambleas. mitines y simposia. 

Revueltas mismo tendió a prt:parar conferencias como práctica y propalación de la 

autogestión académica: 

.. Qrn:dó establecido un cieno método para algunas fon11as de autogestión. por 

ejcmplo. a grandes rasgos: a) conferencias; b) formación dt: núcleos de discusión según 

los cut:stionantes (para funcionar después de la conferencia. durante los días o semanas 

que se requiera); y c) nueva asamblea general, pero ahora de carácter crítico, como 

lucha ele tendencias. Como ves. esto constituye una buena premisa para interpretar•la 
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contradiccióil entre inC!ividuo y colecdvidad"o2 .. 

La expansió;.¡· del 1n?~irrli~nto tomó senderos extensos y Revueltas atl"ibó a la 

Universidad de s6rior~ parad~cl~rar~obre aquélla lo siguien~e: 
~··. , . , -e . ~ • - , 

··En Sonora es casi seguro que la nueva lt:y orgánica de .la unÍ\'t!rs.id~d e~tablezca 

en su dedaración ele principios. la universidad critica y la autog~sti¿11. [ .. ;) Por lo 

pronto. hemos establecido ciertas formas prácticas de autogestión, sobre .la base de mis 

conferencias. Te explicaré. Primero, la conferencia excátedra, cuestionada al final por 

los asistentes. Después, fo1111ación de grupos de cuestionamiento bajo la 

responsabilidad de aquellas personas que hayan hecho preguntas fundamt:ntalt:s; 

trabajo de varios días en los núcleos, con la participación del conferenciante y, por 

último, una nueva conferencia crítica, esto es, una lucha de tendencias .. M. 

En la Universidad de Sonora y en la propia U.N.A.M. se quería establecer lo que 

foe un ensayo elimero de lo que st: teorizó como autogestión académica. La ensetianza 

que se destaca de esto, es que no basta con llevarla a los hechos, sino que también es 

fundamental reglamentarla. En definitiva, una refonna universitaria es lo que Revueltas 

vislumbra: 

""Una refomrn universitaria radical presupone superar esta contradicción; 

humanizar las especialidades (las disciplinas académicas), es decir, uni,·ersalizarlas"•·•· 

Porque el conocimiento no es mús que el material del que todas las disciplinas se 

conforman para construir cducativm11ente al hombre, y no para adiestrarlo, es decir, 

inl'omwrlc de prúcticas propias para aplicarlas habilidosamente ampliando su destreza 

motriz. No, se estú modelando con fuerza la orientación de qm: d profi:sionista salga de 

su institución más tecnificado y menos crítico e ínte!:,'TO. Pero para analizar un poco 
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más el aspecto de la' tecrÚficació.n en la educación consideremos antes esto; 

Las apreciaciones coilcretas'.de Revueltas sobre educación y aprendizaje si los 

podemos ha}lar;nos servirá11:~~mo aporte a la disciplina pedagógica, pero también para 

continuar nuestro estudi'o: 

""Aprender es controve11ir [ ... ] es impugnar e impugnar es transformar .. ,.;. 

Mientras que Ja educación tendria que ser: .. humana, libre. racional y 

de1i1ocrá t ica ·· (,(,. 

Si en la universidad se aprende y se ense1ia el saber educativo. la idea revuelriuna 

es que se convier1a en una universidad crítica, como conciencia crítica de la sociedad. 

Ya Revueltas se hacía una pregunta valiosa referente a estos hechos: 

.. ¿Para qué estudio? Estudio-se estudia, se debe estudiar- para conocer"•'· 

Preguntas quizá comunes, pero que tienen que expresarse para llevarse a cabo. si 

es que verdaderamente la voluntad por conocer es Jo que guía el acto de estudiar. Pero 

se ha tomado el estudio como el recolectar información. datos, etc.; que se sacarán para 

tal o cual caso propicio. Lo que habría que hacer es no desviarse del acontecer en las 

instituciones de educación sliperior para con el a\'ance desbalanceado con respecto a la 

ciencia y tecnologia. Revueltas nos afirma: 

º'Hay en eti.:cto. una desproporción entre el nin!I del desarrollo científico y técnico 

y el nivel de la educación y la enseñanza en las universidades y centros de educación 

superior. Pero, ¿acaso el problema radica en igualar estos niveles? [ ... J 

El problema real y objetivo no es, en las situaciones de nuestro tiempo, si el 

desarTollo de la ciencia y la técnica 'ha dejado atrás a las universidades'. Lo que ocurre 



-y esto es el fenómeno crucial de la enajenación de )~ sociedad c~ntemporánea- es que 

la ciencia y la técnica no marchan juntas. si1~0 · separad!ls; y que su~ respectivos 

desarrollos han llegado a contraponerse a un extreino sat!lstrófico para .el. desan:ollo 

mismo del género humano. Expliquémonos a partir de las nociones más elem~ÍHalt!s. 

La técnica consiste en el modo de hacer una cosa y la ciencia consiste en saber por 

qué St! hace tal cosa [ ... ] El equilibrio que debiera existir entre las funciones dt! la 

ciencia y la técnica ha quedado roto en las sociedades contemporáneas [ ... ] La técnica 

se vuelve autónoma y se deshumaniza, haciéndose a cada momento más irracional. 

Esto se proyecta necesariamente sobre la cultura y la educación. comprimiéndolas, 

reduciéndolas todo lo más que se puede, a lin de transformarlas en simple aprendizaje 

de acuerdo con las necesidades de la sociedad tecnológica. La contradicción, pues. no 

cstú establecida entre el desarrollo de la ciencia y la técnica. unidas en un todo. y t:I 

retraso de las u1Ji,·ersidadcs y la educación superior respecto a t:llas. sino t:n la 

incompatibilidad cada vez más acusada entre la tendencia del desarrollo técnico y el 

conccnido esencialmente humano de la cultura y la educación superiort:s"••· 

La autogcstión académica en relación con la cienci!l y la técnica no se excluyen, 

no son sino complementos y partes de la inteb'Tación del conocimiento universal: o 

como nos dice concretamente Revueltas: 

··La autogestión no cuestiona la ensefümza técnica. Lo que la autogestión debate, 

in1pug1rn. cuestiona. es la técnica misma cuando ésta se separa ele la racionalidad y se 

coloca como su contrario no interpenetrable. así el caso de la energía nuclear aplicable 

al genociclio'"r.•. 

Qm:da esclarecido que las ideas antes expuestas conforman un complemento del 

fonó111c110 educativo. una visión de formación humana, donde los actores del saber 
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disponen de una interdisciplinariedad ·para: detectar y solucionar los prnblemas 

aquejantes que se presentan. 

Las concepciones educativas sobre la ~uto~estión y la úniversidad crítica son 

teóricamente, una formulación •epistemológica. de• •.1a vid~·~cadé;nica. social e 

individual. Todo parte de practicar una autogestión consciente; libre de mediatizacione3 

y maniatamientos una vez que se ha llegado a entender una extensa dinámica de las 

relaciones enh·e los hombres. Sólo entonces, ya se pueden hact:r efectivas las acciones 

de criticar, analizar, controvertir, replicar, dialogar, aprender, comprender. crear, 

interpretar, inquirir. intuir. entre otros muchos procesos rrientales. Y desmTollar estos 

procesos a niveles superiores implica por antonomasia una elevación del bagaje 

educativo. A esto tiende la fonnación educativa en Revueltas, pero sobre todo se dirige 

a transfonnar el entorno y, desde luego. a autotransfonnarse. 



3. se AUTODIDACTISMO 

Creí conveniente contemplar el aspecto de la educación familiar de Revu.:ltas, 

porque resulta interesante para la orientaCión patenrnl, el aprender de sus experiencias 

y enserianzas, las cuales lejos de ser prolíficas. constituyen una mínima· parte 

comparándose con su educación sociopolítica y su autogestión. 

Nuestro afán no es otro que el de comprobar que en Re,·ueltas se configura una 

autoeducación ilimitada durante casi toda su existencia, que lo orilla en ocasiones a 

descuidar la paternidad que contrajo, pero que no obstante, se permite poner por escrito 

sus pensamientos sobre la paternidad. 

Insisto en el propósito de mi intención: la vida del hombre tendrá siempre un 

contenido educativo y un algo que aportar al conocimiento universal, así sea para 

confirmarlo o desmentirlo. Revueltas, para nuestro estudio. realiza una práctica 

autodidáctica tan exhaustiva que ésta lo aparta de su familia. 

Las reflexiones desde el punto de vista del luchador político, en voz de uno de sus 

personajes. se pueden hallar en las siguientes frases entresacadas: 

··si la familia está llamada a transformarse y desaparecer como instin1ción en sus 

formas aduales. el amor hacia los niiios, lógicamente. desaparecería a su vez .. 111. 

Esto es en un determinado momento un análisis de las relaciones tiunilian:s 

mercantilizadas, fetichizadas y maniatadas en una sociedad capitalista, que se 

agudizan. y por tratar de superarlas, Revueltas, con su ideología socialista. expone otra 

visión; además él se encuentra en una etapa en donde imagina una nuev¡1 sociedad. Ya 

entrado en alios, en otra obra en vísperas de su muerte, nos dice: 

"El individuo que integra el ser social trabaja, pertenece a una familia. lucha. se 
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esfuerza: esta intimidad real constituye el mundo sólido y tangiblé en el cual se ~fianza 

[ ... ]"11. 

Notamos de todo lo arriba transcrito que Revueltas. se adelantó imaginariamente 

hacia un mundo i11ópico, comprendió que la lüchá y esfuerzo comienzan con sus 

cong.:ncn.:s, y es cuando la falta de concienciú por asumir su paten1idad hic t:t nunc lo 

demuestra en sus obras. 

Sin duda, lo que rescatarémos concretamente serán sus posiciones ·en su \'ida 

familiar. 

El testimonio de Olivia Peralta rescata lo siguiente: 

"En ocasiones, mientras yo trabajaba, José se ocupaba de llevar a Andrea a la casa 

de la «Serio». José estaba completamente negado para estos menesteres; él iba soriando 

siempre en sus cosas y no percibía que los juguetes y sarapitos que llevaba la niña se 

iban cayendo; cada vez regresaba con menos cosas"•2. 

Pienso que el fuerte compromiso político que Revueltas tenía, lo llevó a descuidar 

esa necesidad de estrechar lazos afectivos con su familia: para fortalecer su educación· 

familiar y evitar cie11os malestares que en ocasiones pe1:judican demasiado.el desarrollo 

del individuo. 

Los consejos por medio de epístolas, en cambio, dt:muestran una preocupación 

vehemente por tomar su lugar y por recomendar la superación en la sociedad: 

"Estudia con furia. con deseos de dominar todo. Por nuís que estudiemos siempre, 

scrú todo el tiempo muy poco"7J. 

O en el sentido de: 



··[ ... ] le tocó un padre desobligado. sin principios y mal padre en general. pero que 
' '. e 

esta idiota sociedad burguesa ni siquiera nos permite .ser padres más o menos 

aceptables "1•. 

En una misiva em·iada a su hija Andrea, Revueltas condena su espiritu educatirn 

de manera concreta: 

.. Pero no. debemos esperar de nadie, smo de nosotros mismos: pensar. escribir, 

luchar. con audacia, despojados de todo fetiche. de todo dogmatismo, no importa d 

p1'111to a que lleguemos .. ·;. 

La vida abnegada a la cual se entregaba respondiendo a sus principios le trnjo una 

série de privaciones de su libertad que lo impulsaba a pensar así: 

"Por lo pronto no te dejes lle\'ar de nada en absoluto que distn_iiga tu 

concentración en el estudio. Necesitamos energía, intrepidez, valor. Te repetiré aquí 

una frase de Carlos Liebknecht en una carta de la prisión dirigida a sus hijos: ·Fueí-ti!s, 

con la mayor cantidad de luz dentro del corazón·:·, •. 

Luego de una fomrnción escolar trunca, la muerte de su padre lo obligó a dejar la 

escuda secundai·i:1. y o:studió así por su lado. iniciándo una carrera autodidacta por 

accedo:r al saber; su contacto con jó\'enes comunistas influirá en él de por \'ida para 

nunca dejar su ideología revolucionaria. De allí que sea necesario retomar esta idea 

porque al fin y al cabo él acepta que: 

"Todo lo aprendí solo. pero trabajé siempre con gente muy capa.~y hábif .. ,,_ 

Desde luego que Revueltas sabia que el hombre se educa autodidácticmnente, 

pero también con la inte1Telación humana. 



Yo diría que de todo se puede extraer conocimie-nto, ~iempre y cuando exista 

interés para ello. 
. . 

Ahora sí. veremos en un caj>ítulo lla1úado ''Apuntes sobre las .relaciones entre 

• padres e hijos" que. es un texto más explícito. Ahí se. puede observar que Revueltas 

concibe que los hijos deben "'.emanciparse" de las ideologías y manipulaciones de sus 

padres, puesto que para éstos: .. [ ... ] que dirigen toda su cólera, cargada de rencor [ ... ], 

contra nosotros mismos. como agentes de ese pasado e inductores directos de la 

co1Tupción"1•. Habría que superar entonces. como adultos, ese pasado porque 

educativamente es impo11ante desaprender y tomar nuevas ideas y acciones educativas. 

Otra idea que desarrolla es la_ de que en aras de un "amor filial" y/o la práctica de 

actos .. nobles, puros y desinteresados" se llega a mezquindades por medio de las cuales 

··se quieren devengar los sacrificios inve11idos en los hijos (como cualquier otro capital 

que feditúa intereses)"7•. Tal idea revueltiana la podemos aprovechar como un 

principio de no ingerencia en el interés y búsqueda de los hijos por ser ellos mismos. 

También el excesivo apoyo "material o espiritual" que se les transmite es una 

"bondad monstruosa" que lo único que trae es que los padres se erijan como los jueces 

supremos y los hijos como las victimas. La desenajenación de esas relaciones filiales y 

humanas tienen que ser sustituidas por "actos de desenvolvimiento cotidiano". es decir, 

que el hecho de ser padres, no impida que ellos se relacionen en actos donde se 

desarrollen. 

Expliquemos mejor. para Revueltas es sintéticamente lo siguiente: 

''A] Debemos dejar de ser, radicalmente, padres e hijos. Liberamos de la 

condición del amor filial, que es un amor enajenado y zoológico. 
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'"8) Establecer la amistad, en tanto que es la expresión 1nás elevada y depurada del 

amor humano, como el vinculo esencial y mús pod~roso de nuestra relación de 

padres e hijos . 

.. C] Derivar la actitud ética de nuestra relación (y entiendo por aétitud ética la 

honradez en el trato, la franqueza. la camaraderia, la no-violencia, la tolt:rancia, 

el respeto a la individualidad y la aceptación de las diferencias y lo diferente de 

c:ada quil!n). derivar dicha actitud, repito. de la racionalidad y no ésta de 

nuestros supuestos éticos, pues entonces tal racionalidad devient:. se corl\'ierte 

por si misma en manipulación, en cálculo, en astucia, en doblez. en intención 

oculta, en acechanza. Para que esta actitud sea real y no ficticia ni simulada. es 

necesario, insoslayable. la autocritica. Y para que esta autocritica sea real a su 

vez, necesita expresarse en la aceptación de la crítica del otro, pues de lo 

contrario se convierte en formalidad pura, en actitud vacia . 

.. D] Los padres no tenemos razón alguna para an-ebatar a nuestros hijos el derecho 

a equivocarse. que es el mismo e idéntico derecho que reclaman; de no estar 

equivocados. cuando plantean su desenajcnación de nuestra i1n1cionalidad 

congénita de ser sus padres y proceder como padres que los condenan a ser sus 

hijos'\,~ 

Planteamientos radicalcs estos que acabamos de n:r. pues para su asimilaciun 

consideremos que la reacción a transfonnar relaciones de padres a amigos o camaradas 

causa animadversión porque prácticamente plantea la desintegración nuclear a la cual 

el indi\·iduo (en algunas sociedades con mayor intensidad) está acostumbrado. Fácil -

dirún muchos- es decirlo, pero realizar lo que Revueltas arguye es una propuesta que 

sólo 1111os cuantos practicm1, aunque no con la denominación de ser amigos. Sus 

compromisos fueron siempre sociales, de ahí que sus propuestas cobren un matiz 
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marcadamente distante de las relaciones familiares. 

La enajenación puede apárecer y desarrollarse en todo momento y con 

cualquier situación, ergo, la familia no es la excepción, porque por dar todo a sus 

integrantes descuidan la convivencia comunitaria. Ahora, no es que el amor filial 

tenga que desaparecer, el padre y la madre son imprescindibles para criar. proteger. 

asegurar y cortar su misma relación para encaminarlos a su socialización: lo que 

Revueltas muestra con sus ideas es la proyección frustrada de su paternidad 

siempre soslayada. Los valores que enarbola aluden a la libertad de relacionurse 

con actitud racional. que destaque el respeto, la tolerancia y la individualidad cid 

ser humano. 

Se comprueba que ese afán por llegar a ser autónomo es la escencia de la 

educación misma, sus métodos son la autocrítica y el autodidáctismo. 

Lo idóneo es el óptimo y oportuno suceder de etapas por las cuales el individuo 

tiene que pasar, es decir. siempre serán necesarios los padres, pero cuando en realidad 

el sujeto los necesite, porque proveerim de ese acompañamiento que le introyectará 

estimulo y deseo de crecer. 
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CAPÍTULO 111 

LAS IDEAS REVUELTIANAS COMO 

PROPUESTAS EDUCATIVAS 

Se muestran algunas ideas de Revueltas en su aplicación a escuelas, 

además aparecen mis propuestas pedagógicas en relación a las 

concepciones vistas a lo largo del trabajo. 
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). APLICACIÓN DE ALGUNAS IDEAS DE REVUELTAS 

Hemos recorrido, ,las concep'cion,es que pretendíamos, enunciar, tenemos que estar 

en el entendido de que Revueltas siempre estuvo en contra de la enajenación del 

pensamiento y del conocimiento en el ser humano, éste es sujeto que piensa. y si 

conoce, será libre. ¿Para qué ser libre entonces? Para enseñar a los demás hombn:s la 

filosofia de que no existen absolutos aunque el hombre se los invente y se los crea por. 

temor a descubrir su "inutilidad intrínseca". La lucha por cambiar y transfonnar es la 

ley de la vida, el cambio. primero, solo se opera en uno mismo. después, en comunión. 

De ahí que la autogestión cobre un valor del más elevado orden, porque es la práctica_ 

la que permite ejercer pleno dominio de sí mismo. 

La educación sociopolítica y su autodidactismo son una práctica y una teoría 

constantes que llevan a Re\'ueltas a la postura razonada de desarrollar la autogi:stión t:n 

el individuo y su sociedad. 

La educación sociopolítica es, entonces, desarrollar la capacidad de análisis de la 

sociedad y sus relaciones, esto se lo&rra gracias al estudio de una teoría sociohistórica 

(el marxismo), que proporciona una visión más cabal de la realidad. La justeza y la 

objetividad son consustanciales al esfuerzo de observar y discernir. este esfut:rzo se 

alcanza por una confrontación cor~stante con los libros. el lenguaje. los objetos y todo 

aquello que está dentro y fuera del hombre que tiene el hábito de confrontarse con ello. 

Un aspecto de la formación educativa lo constituye su "criterio de práctica''. que se 

potcncializa con la acción de ce11ificar cómo la realidad va a corresponder con los 

conceptos que vamos adquiriendo, esta acción es indispensable para tener daros 

nuestros esquemas de asimilación. Para aprender de esa realidad (y si es desfavorable 

con mayor razón) es aplicable la critica que sitúe el error o inexactitud para que derive 

en una propuesta o alternativa a ese señalamiento; resulta entendible que la crítica sea 



también para sí mismo, porque el aprendizaje estriba no nada más en sefialar el en-or 

sino más bien en con-egirlo. Las mismas ideas para Revueltas son interpenetrables. son 

dialécticas. luego, la facultad de pensar es realizable en forma dialéctica y para eso hay 

que saber que lo nuevo sustituye a lo viejo, todo tiene su opuesto. y que hay un paso de 

Jo cuantitativo a lo cualitati\'o. lo que hace la diferencia es el esforzarst: por llt:gar a 

dominar ese proceso mental. 

Su formación autodidáctica la vimos en el transcurrir de su vida. en los a\'atart:s 

por los que Revueltas pasaba, su dest:o de saber siempre más lo impelía a estudiar y 

aprender por la via libre. sin una certificación oficial. porque para él la escuela no 

satisfacía su demanda de saber. Constatamos que ese prurito lo orilló a desatender su 

rol de real padre que educa, aunque si bien mostró una opción distinta al proponer la 

amisll!d entre padres e hijos. 

'r"a hacíamos alusión a que sus concepciones educativas giran y tienden a lograr la 

autogestión social. teniendo como piedra angular la autogestión individual. Lo 

importante es que quisimos demostrar que este tipo de educación es diferente a la 

tradicional; desde que crítica a las prácticas consuetudinarias del magistrocentrismo. 

hasta ! legar a construir una fonna de pensar y actuar. La autogestión (académica. 

laboral, etc.) es lo que permitirá al hombre progresar de manera que se phmtee 

soluciones a los problemas de gran apremio. 

Contemplar los acontecimientos que rodeaban a Revueltas durante su vida nos da 

luz para afinnar que la influencia de la ideología socialista en él alcanzó a germinar. 

i.:01110 en muchos otros grandes hombres que se preocupuhan por la condición humana; 

sin embargo, al pasar a una edad avanzada es cuando teoriza a favor de una praxis 

humana que transfonne las abyectas situaciones de miseria. ignorancia. dependencia y 

enajenación que se producen entre los mismos individuos. La vía i;:ntonci;:s. seria la 



puesta en marcha de la autogestión,' pero para practicarla se vuelve imprescindible 

recun-ir a todos aquellos actos ·que partan del mismo supuesto, nos reforimos al 

autod idáctismo, fa autosuficiencia y fa autoelecciÓn; que U mi manera de Vl!r arriban a 

cumplir y ejercer la autonomía, entendida como la facultad de no depender sólo de Ju 

exterior. 

Las ideas revueltianas son rescatables, y desde luego, aplicables a nul!stra 

actualidad, si bien nos separan décadas de la puesta en práctica de algunas de ellas en 

1:1 universidad del 68. posteriormente se intentó dar cauce a sus principios. \'<!amos lo 

siguiente: 

En rigor, el sistema educativo nacional imparte educación centrada en el profi:sor. 

s1 algunas facultades uni\'ersitarias y escuelas de estudios medios superiores como los 

Colegios de Ciencias y Humanidades, destacan en sus clases (y con sus planes de 

estudio refommdos cada vez menos) la participación dialogada, activa y crítica de sus 

alumnos, es, de cualquier modo, restringida, porque para las propuestas autogesti\·as 

solo se avanzará en la conciencia transfonnadora si todos los sectores escolares deciden 

el rumbo de la escuela. y de su misma educación. 

Por un lado, vemos que en la antigua Escuela Nacional de Arquitectura. con un 

autogobiemo en su plan de estudios de 1976, se rccogia la autogestión como espíritu 

participativo, critico y creativo, como una educación ubicada en la perspecti\·a 

histórica. donde sus preceptos académicos eran la toma de conocimiento de la realidad 

nacional. la praxis, la totalización de conocimientos, el diálogo crítico y la autocritica. 

Tomaremos un pán-afo donde se engloban estas disposiciones: 

"La autogestión académica es el automanejo y el autogobiemo de la vida 

¡icadé111ica por parte de las organizaciones abiertas de estudiantes, profesores y 

66 



: ', ' ·' ·. -

trabajadores [ ... ] es también el ejercicio de la conciencia política colectiva y organizada 

a través del análisis y el debate ·democrático. 

La autogestión como proceso del conocimiento y de la conciencia política 

compa11ida es la forma más· racional de acceder al. conocimiento democrático por 

medio de la elevación de la libe11ad de cátedra a la confrontación del pensamiento: la 

autogestión es la fonna viva y critica del pensamiento militante y activo. es d 

conocimiento de lo que si&rnifica estudiar, conocer, y actuar dentro de una perspectint 

de cambio de las estructuras sociales. La autogestión presupone una enseñanza técnica 

integral, subordinada a los valores humanos del conocimiento en contra de la mera 

destreza y de la habilitación utilitaria de la técnica actual''••. 

Detennim:mos algo más: La estrnctura organizativa de la Escuela Nacional de 

,\rquitectura se dividía en talleres que eran a la vez académicos y administrativos. lo 

cual nos indica que los propios involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son los que tienen la responsabilidad de dirigir sus centros de estudio, es lo que se 

designó como autogobiemo, esta fonna de organización se elevó a la múxinrn 

expresión de la democratización de las instituciones educativas. 

Por otro lado, investigamos la experiencia de la desaparecida "'Preparatoria 

Popular C.U. José Revueltas" en Arquitectura: que respondiendo al lema de "'Estudiar 

es cuestionar ... aprender es transformar", retoma la autogestión académica, ·veamos lo 

q uc propone: 

"( ... ] Para que seamos capaces de dirigimos por nosotros mismos tenemos que 

n:ncer la apatía y la no participación que son los residuos de los viejos métodos de 

estudio en los que el conocimiento fue impartido en forma unilateral y recepti\'a. 

generando seres pasivos, obedientes e incapaces de autodirigirse. 
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Proponemos avanzar en la autocalificación é.le clases y exán1enes por parte de 

estudiantes y asesores, la elaboración colectiva de hm:~i·i6~; ·-listi1s. dt:cidir 

conjuntamente los métodos de evaluación, todo con10 parte de un pr~ce~o prol~ngaclo y 

profündamente transfonnador"n. 

El proceso de enser1anza-aprendizaje es de ''compañeros en la búsqueda del 

conocimiento"HJ. donde estudiantes y profesores son capaces de dialogar y reflexionar 

dispuestos a cambiar las condiciones sociales. o más claramente. las condiciones de 

miseria del pueblo. 

Estas orientaciones atTiba mencionadas de la Escuela Nacional de Arquitectura y 

la Preparatoria Popular José Revueltas nos confirman las experiencias de su impulso t:n 

el terreno práctico. Si bien represen.taba otra opción a las demás tradicionales, las 

causas de su desaparición fueron el nulo apoyo económico por parte de un patronato u 

organismo legal o que no se supo crear el medio de allegarse de presupuesto por la no 

conrnlidación juridica de la universidad para el caso de la Preparatoria Popular. y para 

fo Escuela Nacional de Arquitectura, fue el desgaste y la falta de una cohesión y 

compromiso de sus gestores para llevar adelante est: proyecto que constantemente fue 

desacreditado por sus compromisos altamente populares que no apoyaban las 

autoridades universitarias en tumo. 

Las experiencias de autogestión, como ya adelantábamos. no llegaron a perdurnr 

hasta nuestros días, sin embargo, velada o ab_ie11mnente se han practicado por 

indi,·iduos y 1::,rrupos que las recogen, dándole su enfoque e intención particular. 

Nosotros hemos transitado ese camino al proponer que la práctica de círculos de 

estudio sean realizados. Esta idea no es original en el sentido de no tener precedentt:s, 

siempre han existido organizaciones, cofradías. grupos. etc. lflle tuvieron fines 
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di\'ersos. El propio José Revueltas organizaba' círculo~ de estudio. 

En nuestro caso el ánimo por fommrun grupo fue por perseguir el objetÍ\'ll que a 

continuación expondremos: 

El grupo o círculo de estudio es una agnipación de personas que se reúnen para un 

determinado fin. En este caso, el hecho de ccinh•Tegarse es una manifestación 

voluntaria, sin coerciones, comprometida y apegada al tiempo de sus integrantes. Pero 

¿por qué y para qué sen1irian estos círculos? La primera respuesta se podría responder 

así: la necesidad de formar comunidad es imprescindible para lograr una comunicación 

sin cortapisas y lo más libre que se pueda. Pero también obedece a crear una cierta 

forma de acrecentar el saber y el pensar la realidad para comprenderla y. en su caso. 

transfonnarla. Si bien ya respondimos algo a la segunda interrogante, at'íadin:mos ahora 

que el objeto de estudio en los círculos es inobjetablemente el libro. Y puesto que el 

libro es el objeto del cual dimanan los saberes de cuanto se pueda percibir. obst:r\'ar. 

etc .. la terminación de éstos se antoja sin fin. De ahí que los círculos sigan su 1111snrn 

vereda. 

Pero concreticemos la cuestióq de estos h'Tupos de:: estudio: 

Como objetivos: 

1. Ele\'ar nuestra capacidad de interpretación de textos. 

2. Reflexionar lo leído. 

~. Alcanzar una comunicación libre. 

4. Discusión y en su caso debate de opiniones, ideas. cr.:encias. 

pensamientos, ocurrencias, artilugios, conjeturas. sentimientos, 

{>9 



. .. . . . 
. . . . -- ,. 

. . 
inferencias, ~ríticas constructivas, p1;opuestas, análi~is, heurismos, etc. 

5. Ser capaz dé transfonnarse en la~ esferas c;olectiva e individual. porque 

nos obliga a fonalecer nuestro yo soi::ia/ynuestro yo prh1ado por medio de 

estas reuniones, que no tendrían mucho valor, si nos engañáramos 

(perdiendo nuestro tiempo) parloteando o bisbiseando, buscando lograr un 

desmTollo humano óptimo. 

Para su organización, y mejor aprovechamiento del tiempo. se propone lo 

siguiente: primero realizar una reunión constitutiva para acordar el funcionamiento del 

circulo. Se puede sin duda ir pensando sobre esto: lectura obligada del material 

aceptado por los integrantes antes de las reuniones. Textos sobre temática humana. 

social, filosófica, psicológica, educativa. etc .. celebración periódica de juntas del 

circulo cada 8 ó 15 días; el tiempo se podría fijar como mínimo de 1 hora, pero 

ampliarse hasta no más de 3. El número de intebrrantes podría ser de 3 a 5 porque con 

menos o más no habría mucha riqueza comunicativa. Si se pudie1w1 exigir requisitos. 

éstos serían los de que el intebrrante desee de verdad ampliar su conocimiento. leer 

obligatoriamente el material de estudio como base mínima de participación brrupal y 

comprometerse a no faltar. 

Es impo11ante verificar lo arriba dicho, pero más imponante es todavía sacar la 

savia, el jugo, el provecho que sepamos urdir y aplicar en la vida, gracias a reuniones 

fructíferas que nosotros mismos podamos tejer. 

Que quede claro que no se busca ir organizando grupúsculos o sectas que 

¡l(omicen la solidaridad que como hombres nos debemos de guardar para respetar la 

casa de la vida que es el mundo. Quizá suene un tanto jocoso esto, pero ya Revueltas 

aventuraba a decir que el mundo marcha hacia una !,'Tan catástrofe por el deterioro 
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ecológico y la depredación a la naturaleza;· ·ante IÓ cual se tiene que preparar d 

individuo para tornarse consciente, vía la dir~ctriz de I~ educación revueltia~a. · 

Comenzábamos a decir que el !,'Tupo es el que tendrá que educarse para sab.:r. 

dirigirse hacia lo que se proponga, en el sitio en que se encuentre; un !,'!ºUpo es donde 

existe el debate y la lucha de ideas sin querellas, serio y firme, donde prevaJe¡;e .:( · · 

raciocinio por sobre las demás actitudes, porque de lo que se n·ata es de acrecentar eL 
.~~~ 

saber. La experiencia que aportó el círculo durante dos meses en que se realizó sí logró 

crear un ;imbiente de lucha de ideas y de aprendizaje que significó ampliar la visión de· .· 
' .· .. 

lo quc antes era abstruso. Ensayos como este círculo de: estudio que si bien no dan·· 

recm1ocimi.:nto documental, si es educación informal que transfonna los esquemas dd · 

individuo. 

Pero para consumar esta motivación a cambiar tiene que irse dandi;) una 

compenetración de tal manera que lo que se hable cobre su importancia en el acto de 

ser. 

Este tipo de prácticas es permanente si se desea, la !,'Tan ventaja es que no hay otro 

interés más que el de comunicarse para fonnar comunidad en constante educación. Uno 

d..: los objetinis que: se: nos plantea para su logro es el que un drculo de estudio 

prumut:\'e el uso del lenguaje, las palabras crípticas tienen que desentraiiarse con d 

ejercicio de la interrogación y del raciocinio, de allí que un círculo, un taller. un 

seminario, o cualquier otro recurso de congregación humana. tiene que enarbolar el uso 

del lenguaje como vía de educación (puesto que el lengUt\ie es educación). Para po111:r 

en conocimiento que existen problemas del lengu[\je que nos impiden convivir mejor, 

por ·i:jemplo las verdades dichas a medias, las ambigüedades, los engaiios, etc. Se 

propone multiplicar estos circulas de estudio en todo lugar, sea hogar, lugar de trab[\jo, 
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' lugar de esparcimiento, etc. 

Sin embargo, el lenguaje una vez articulado y escuchado tiene que pasar al acto, 

pero también tiene que ser registrado por el ser que habla. Y aquí me propongo lo 

siguiente: 

El análisis es la operación mental que consiste en descomponer una idea o 

cualquier otra cosa en sus elementos esenciales con el fin de captar las relaciones y de 

dar un panorama de conjunto, luego, el analizar nuestras palabras se con\"Íerte en un 

repaso de lo que pensamos y deseamos, o que incluso intentamos decir y no se nos 

entendió. Este análisis de nuestro vocabulario (y de cualquiera) se puede conn!rtir en 

un autoanálisis de todo aquello que ocurra en nuestra persona. Y llegamos a proponer 

que con este autoanálisis se completa nuestra visión de arrrmar que el hombre 

trnnscu1Tirá de una crianza a un adiestramiento, y de una instrucción a una educación 

que mTibe hasta una autoeducación como el pináculo que dominará su \'olunwcl para 

hacer lo que él mismo desee en interrelación con sus semejantes. 
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CONCLUSIONES 

El Revueltas que acabamos de presentar es el ideólogo del socialismo. el 

educador de la critica necesaria, el configurador práctico en el movimiento de 1968 de 

un estudiante critico; que basaba su doctrina en las leyes dialécticas y materialistas para 

que la economía y las clases sociales cambiaran, para tomar al hombre enajenado en 

uno desenajenado, libre. consciente y trabajador. 

El siglo de Re\'ueltas fue el siglo del socialismo y las grandes guen-as mundiales 

que lo permearon de decisiones vitales para con su acniar y pensar: su compromiso c,m 

el socialismo lo llevó a visitar los paises donde se realizaba; pero por lo mismo fue 

encarcelado varias veces a lo largo de su vida al querer aplicar en México ese sistema 

. social que planteaba resolver los problemas que se presentan como aquejantes, tratando 

de dilucidar nuevos esquemas de convivencia dentro de la sociedad y su partido. 

La trayectoria educativa de Revueltas está en lo que describimos como ruta a 

seguir: sus concepciones teóricas sobre la autogestión académica y la universidad 

critica, su actuar y militancia enseñan una educación de tipo sociopolítica y su 

proclividad hacia el autodidactismo enfocadas hacia la formación constante en su 

aspecto cognitivo y anímico del sujeto. 

Su principal activismo giraba en romper los moldes sociales que traban .:1 

desmTollo humano. Así pues, el individuo tendría que desarrollar la c:apac:ulacl de ser 

justo en relación con su exterior, una objetividad para dar a cada hecho. su 

correspondiente peso, la honda re.flexián en el hombre que despliegue una "c:upac:iclad 

de examen" del pensamiento, mientras no se contamine con una educación dogmática. 

Al promover una ac:titucl ac:uc:iosa el "criterio de prúc:tic:a" se apuntala como la 

expresión mental que requiere de una práctica y una evaluación reiterada, pilar de una 
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idea revueltiana que para nuestros planteamientos es de lo más déstacado en la 

aportación a la educi1ción. 

Veíamos que el Partido se erige como una Institución Edticativa, a la cual 

Revueltas le daba su justo reconocimiento; el · déspliegue de las .fuerzas· ele/ 

¡Jt•11sa111iento que puede generar el educando son las de generalizar. comprender 

conceptos políticos y teóricos, encauzados a elaborar su práctica y su experiencia para 

ejercer una acción recíproca entre el mismo individuo y su objeto, por ejemplo: el 

partido, el rol, la actividad, etc. En este sentido. se prepara educativamente para 

impugnar lo establecido, reconociendo y corrigiendo nuestros errores y los ajenos, 

nuestros defectos y méritos; fonnando un hábil activista con capacidad de solidarizarse 

para liberarse en comunión con los demás. Una actividad que ense1ie el quehucer 

ji/o.H!/ico para resolver los enigmas del unin:rso. pero que también enserie las distintas 

formas del pensamiento para saberlos abordar. ello plantearía una fonnación de 

militantes, dirigentes o ··cuadro.,··· por grados de enserianza. pues se iría jerarquizando 

su ni,·cl de conciencia. Esa ·e¡> en Revueltas la educación sociopolitica. 

Revueltas hace énfasis que en México se acostumbra tomar eventos a la ligera. 

en lugar de estudiarse a fondo para entender nuestra situación; analizar para que nos 

reporte siempre alguna enseñanza y no que quede en letra muerta. En ese sentido 

criticaba las reformas al at1iculo 3ro. Constitucional en el sexenio de Lázaro Cárdenas 

qw: cstnblecia una "educación socialista ... qut:: en los hechos se reducía a cantar .. la 

internacional" en las escuelas. Revisando la Constitución yugoslava que establecía un 

tipo de autogestión social en donde se manejaría a si misma desde sus propias bases. y 

teniendo que superar el problema de desarrollar una conciencia social elevada. es decir. 

una conciencia propia y una conciencia exterior, se esforzaba por divulgar esta 

ideología. Así. la autogcstión sihrnifica que alguien se maneja por su propia decisión 
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hacia el punto donde se h~ propuesto arribar. 

Antes de continuar vmnos a enunciar lo que para Revueltas es la educación: el 

conocimiento ostensiblemente universal y huimmo. Pero también la educación 

constituye las instituciones mismas. De allí que Revueltas se preocupara sobre todo por 

las instituciones de educación media superior y superior. impulsando una autogestión 

académica en donde alumnos y profesores, dt!sde d aula hasta el centro t!ducati\·o 

nacional, cuestionaran la realidad social y aprendit!ran a transfonnarla. Ponit!ndo 

ahínco en la Libertad de Cátedra enmarcada en la Autonomía Universitaria, entendida 

como .. una catt!goria gnoseológica'" representando la libenad del pensamiento sin 

límites que los contengan, y no como un mero concepto administrativo. En cuanto a la 

ensei'ianza como tal. la autogestión rechaza los ''sistt!mas pedagógicos" que practican 

!ns conferencias y lecciones desde la cátedra, inflexibles y repetitivas. aboliendo d 

libro de texto; para proponer más que el saber. cómo ti.te el proceso espiritual que lle\·ó 

a lograr ese saber. aplicándolo a las ciencias y artes de la Universidad. Revueltas 

ideaba también que In nutogestión socializa y politiza al máximo a la educación 

superior, socializándola en tnnto que la compromete con todos los problemas vitales dt! 

In sociedad y politizándola en tanto que la obliga a la acción. 

La autogestión académica presupone que el conocimiento válido es aquel que se:: 

integra en un todo y no el que se especializa, ya qui:! de ser así, el aprendizaje pierde 

todo contenido humano para devenir en simple adit!stramiento. Pero pnra Revueltas la 

Univt!rsidad era el lugar idóneo en el cual se prepara lo más avanzado de los hombres 

para que se vinculen así a fomentar la autogestión social; de allí que el estudiante. 

gracias a su actitud crítica y propositiva. füera el füturo individuo que lejos de 

especializarse, sería el integrador de nuevas formas de vinculación social. 

E11 el año del 68 en México, Revueltas establecía algunasformas de autogestión 
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sobre la bas~ de dar conferencias C::t;estionadas por los asistentes . ..::n donde después de 
. . ' - -

terminada la intervención se formaban grupos de discusión, para tratar lo fundamental 

y dictar una nueva conferencia general pero ahora como lucha de tendencias. 

Un problema que contrastaba José Revueltas era la gran disparidad c=ntrc d ni\ d 

de desarrollo científico y técnico y el nivel de educación en las universidades, pero él 

ínaicaba que era más bien un fenómeno de enajenación de la sociedad en donde la 

técnica y la ciencia ni siquiera marchan annónicamente, porque hay un contraste 

creciente entre la tendencia del avance técnico y "el contenido esencialmente humano 

de la cultura y la educación superior". 

Las concepciones educativas de José Revueltas sobre la autogestión y la 

universidad crítica son enfocadas hacia el desarrollo de procesos mentales como el . 

analizar, interpretar, inquirir, comprender, criticar. entre otros. elevando con t:llo el 

nivel educativo que tiene que desplegar el estudiante también para autotransfonuarse. y 

con ello, redunda~do, para transfonnar su enlomo. 

Mi conclusión. es que viendo a Revueltas. como referente tt:órico para concebir 

una educación familiar, pude comprobar que en él se configura una autoeducación sin 

1 imites: misma que lo llevará a descuidar su rol de educador paternal. 

De entrada cuestionaba la familia en la sociedad capitalista, por estar ésta 

ml!rcantilizada y fetichizada, llegando a proponer en su madurez que el individuo se 

organiza en el trabajo. luchando y esforzándose, pert..::n..::ciendo a una familia que le va 

dando cohesión. Y como ejemplo de ello anotamos las rncomendaeiones qut: le da a su 

hija Andrea, en t:I sentido de que no espere el..:: nadie, sino de ella misma: pensar. 

escribir y luchar. 

Pero la idea clave de su crítica a la educación paternalista es la que él mismo 



llamaba "inversión en los hijos". en donde éstos son "como cualquier otro ·cápital que 

reditúa intereses". En oposición a tal postulado educativo Revueltas propone.·~actos de 

desenvolvimiento cotidiano"; en donde el primado de no ingerencia en la vida· de 

inter.!s y búsqueda de los hijos por ser ellos mismos debe de considerarse por sobre 

cualquier otro principio. 

Revueltas, hasta cierto punto, va más allá al proponer que habria que dejar de ser 

padres e hijos. cambiando esta relación por otra de amistad, pasando entonces a ser la 

más alta expresión de amor humano. deri\'ando las relaciones de la .racionalidad con 

actitudes críticas y autocríticas y no de una ética que deviene en acechanza. cálculo y 

manipulación. El énfasis puesto en estas libertades para relacionarse con racionalidad 

destacando el respeto, la tolerancia y la indiúdualidad del ser humano. creemos que se 

debe a que Revueltas siempre tuvo unos fuertes compromisos sociales. 

Comprobamos entonces. que ese afán por llegar a ser autónomo. es por la vía de 

la educación misma, en donde sus métodos fueron la autodidáctica y la autocrítica. 

La educación sociopolítica y su autodidactismo son una práctica y una teoría 

constantes que llevarian a Revueltas a una ruptura reflexionada y sólida para 

implementar la autogestión. 

La educación sociopolítica. consiste entonces, en desarrollar la capacidad de 

t!xamen de la sociedad y sus relaciones. esto se logra gracias al estudio de una teoría 

soi.:iohistórica (en este caso el marxismo) que proporciona una visión cit!ntífica de la 

n:alidad. 

La autogestión académica. sería la aplicación de la reflexión y la acción, es decir. 

de la praxis, la totalización de los conocimientos. del diálogo crítico y la autocrítica . 
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Ejemplo de esta son las experiencias de la Escuela Nacio1Íal de Arqlliti:ctu~a. dondi: si: . : ·, . ·--- . 

implt!1i1enta el autogobierno en el afio de 1976. En el ·éio.cumento qui: veíainos di: la 

Escuela Nacional de Arquitectura se estipula qt;e la autÓgi:stión académica. como 

proci:so de conocimiento, es el estudiar, conocer y actuar dentro de unaperspi:ctiva di: 

cambio de las i:structuras académicas y sociales. 

El convalidar las experiencias de la Escuela Nacional de Arquitectura y la 

Pri:paraturia Popular José Revueltas es estar en lo siguiente: Que decidian sus métodos 

de e\·aluación. que inkractuaban como compaiii:ros i:n la búsqui:da di:I conocimii:ntll 

dialogando y reflexionando, se elaboraban horarios en colectivo: pt!ro sobrt! todo. se 

ponía en marcha la consigna de: " estudiar es cuestionar, aprender es transformar··. 

Todo esto ya articulaba en i:mbrión una organización educativa de autugt!stión 

académica. 

:-\o se puede afirmar que estas experiencias de autogi:stión y'autogobierno i:n la 

L'.N.A.M. tuvieron efectos negativos. pero tampoco efectos trascendenti:s que 

marcaran el paso en formar hombres íntegros, sin duda. cont'~ibuyeron con su visión 

académica a tratar de impulsar alternativas de practicas educativas que ayudaran a 

fonnar mejort!s cuadros di: profesionistas para el país: pt!ro dado que muchos no 

conocen a fondo la autogestión y los adelantos que traería si se pusiera en práctica. no 

saben también entonces, que cada individuo sabría lo que le COITesponde hacer para 

sacar a la nación de sus problemas profundos. 

El caso del Autogobierno en Arquitectura estuvo marcado por una 

rcstructuración en su administración académica. los planes de estudio signaban como 

ya mencionamos, una practica escolar de estudiar, c:onoc:er y actuar para transfonnar la 

realidad. Sus ~studiantes estaban estrechamente vinculados en la resolución de 

problemas comunitarios y sociules en donde se encontraban inmersos. Hoy el proyecto 
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de Autogobiemo no existe, entre ~tras c~sas, porque representaba uni ame;rnwp6Hti~h 
para los intereses de.· qui ene{ g¿bieman o so~ autoridades:. porque. una c~'1l1u11i~~~ · . .,; 
autogestivn no nCce.Sita. d~-fig-lif-aS. que-sólo dirijan a Jos de1nás. ~.!:\' : ,' "~ . '. . . 

En el caso de I~ Prep~rat¡,ria Popular podemos darnos cüema que' se. trató d~. \': 

conformar precisaménte dentro de las instalaciones de la Facllltad d~:.-\rqultec~u;·a: Sin 

embargo, en realidad nunca lob'TÓ consolidarse por las mismas razones que d 

autogobiemo y sólo quedó en buenas intenciones. 

En la propuesta del círculo de estudio resaltamos: cinco puntos: 

1. Elevar nuestra capacidad de interpretación de textos. 

2. Reflexionar lo leido. 

3. Alcanzar una comunicación Íibre. 

4. Discusión y en su caso debate de opiniones, ideas. creencias. pensamientos, 

etc. 

5. Ser capaz de transfonnarse individual. y colectivamente. 

·. ·'· . 
Terminaremos nuestras cc:indusiones aseverando que.se buscaengendrar d saber 

domk prevalezca el raciocinio. Tratando de c~1nbiar esqu7mas o 'tenervisi.om:s ampli~1s 

ch: p.:n.:cpción del mundo. educando por medio del . lenguaje oral y escrito para. ser 

mi.:jorcs sen:s humanos. 

El amilisis y el autoanálisis para llegar a la certeza de que los procesos mentales 

son analizables, además nos corroboran que el pináculo del conocimiento i:stú i:n la 

autocducación de nuestra vida académica y, consecuentemente, i:n nuestra 



participación profesional y social. 

Hemos arribado al final de nuestro trabajo y vamos a con-oborar que en José 

Revueltas si se encuentran tufillos de una educación familiar en sus obras: pero sin 

duda lo más sistematizado es en lo que atañe a la autogestión académica y su educación 

sociopolítica. Los apones educativos los anotamos ya en su momento. El literato y 

filósofo .losé Rc:vueltas posee ideas c:ducati\'as que dan a la pedagogía un ci1111ulo dt! 

conocimientos que \'aldría la pena poner en marcha, como son: la formación de 1111 

estudiante critico, reflexivo y dialogador, que aprenda para transfonnar. El dc:spliegut! 

de fuerzas del profesional para desarrollarse inte¡,,rralmente y no t!Specializadll. 

Cllmprometido con la gente para coadyu\'ar a la resolución de los problt!mas. 
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