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INTRODUCCIÓN 

En el .. Imaginario de la ENCPyS. Una generación de científicos sociales: .. Grupo Piloto 

61 ", se pretendió abordar a una generación de alumnos que se formó en ciencias 

sociales en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas )' Sociales, bajo un novedoso 

sistema educativo llamado Grupo de Estudios Dirigidos, para dedicarse 

profosionnlmente a esa disciplina en su futuro académico. En efocto la gran mayoría de 

los estudiantes egresados de esa acción pedagógica se dedicaron a la docencia y a la 

investigución, pero también In acción pedagógica los capacitó y formó para observar y 

estudiar la realidad socio-política. 

El colectivo entrevistado para esta tesis se ha dedicado académica e 

intelectualmente a observar, analizar e intentar dilucidar la realidad social 

mexicana. Es de interés comentar que la gran mayoría de los analistas 

mexicanos de lo social han escogido fundamentalmente, como objeto de 

estudio México y. nuestro sujeto- objeto de estudio no ha procedido de 

manera diferente. elaborando trabajos analíticos teniendo presente esa 

misma perspectiva. 

Sistema pedagógico que sin pretenderlo explícitamente, pues no hay 

un documento que lo exprese, si permite inferir por el tipo de estudios que 

se realizaron dumnte esa época tanto en la Universidad como en la Escuela 

respecto a la irregularidad y abandono escolar por tanto, para trabajar el 

temu de manera metodológicamente se persiguieron varios objetivos y uno 

de ellos, prioritarios fue a) abatir los índices de irregularidad y deserción 

escolar. b) elevar el rendimiento académico y e) que este método tuviera 

cabida en una Universidad que comenzaba a masificarse y pudieran 

coexistir y d) formar docentes e investigadores. Los dos primeros incisos 

representaban una gmn preocupación de las autoridades académicas, y eso 

influyó en el ánimo de los autores del proyecto piloto. Lo cierto es que su 

funcionamiento y operatividad contribuyeron significativamente en el 
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abatimientos de esos fatales índices que. constituyen desperdicio educativo 

y en algún sentido económico. 

La pregunta hipotética que surgió y permitió la sistematización del 

análisis se orientó a señalar los factores que hicieron posible el logro de ese 

método de enseñanza, y se encontró que se debe tener actitud y voluntad de 

compromiso de todos los actores involucrados; estructura curricular acorde 

con las necesidades actuales y explicitada en documentos; y grupos 

pequeños de estudiantes de tiempo completo se forman alumnos que en el 

futuro aporten contribuciones a su país. 

En efecto, siguiendo ese esquema pedagógico se obtienen excelentes 

resultados. por ejemplo. por los datos presentados en los que se compara 

índice de eficiencia terminal y titulación de los alumnos del grupo piloto, y 

los alumnos del grupo vespertino, y por las pequeñas biografias académicas 

que aparecen al final del tercer capítulo, se demuestra el éxito del método 

de enserianza utilizado en el piloto. Así también por las personas 

entrevistadas nos percatamos del otro objetivo de la acción pedagógica la 

formación paru docentes e investigadores en la disciplina. 

Ahora bien para enfocar el problema u investigar con el anterior 

esquema citado se consultaron fuentes de información oral como las 

proporcionadas por los entrevistados y por un muestro fundador del grupo 

piloto: Ernesto de la Torre Villur, así como textos referenciales elaborados 

por cit:ntílicos sociales m<:xicanos (con excepción de dos famosos y 

valiosos estudiosos norteamericanos), formados en las disciplinas del área 

humanística que ofrecía la Máxima Casa de Estudios. Con ello, solo se 

quiere indicar la múltiple y valiosa aportación a la comprensión de México 

que han realizado los estudiosos y analistas mexicanos de lo social, 

económico y político. 

De otru parte, otro objetivo principal de este trabajo se centró en 

analizar la propuesta educativa, que se esmeró en atender pedagógicamente 
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a un reducido grupo de jóvenes, par elevar substancialmente su rendirn iento 

académico, a tmvés del Grupo de Estudios Dirigidos, así corno para 

maximizar el potencial formativo del plan de estudios recientemente 

reformado. 

De acuerdo al maestro de la Torre cuando estudiaron él y Pablo 

González Casanova en el Colegio de México, Historia, y después en la 

Sorbona en París, tuvieron un curso llamado lecturas obligatorias que 

significaba leer un texto, conocer las ideas centrales del autor, reflexionar 

acerca de ellas y expresar un comentario al respecto. derivando el nombre 

de dirigidos a la actividad del maestro que, radicaba en dirigir la retlexión. 

Dista de ser ocioso comentar aquí que el Colegio de México en 

donde se formaron los maestros Pablo González Casanova y Ernesto de lu 

Torre Villar. se encontraba dirigido por uno de los grandes de la literatura y 

ensayos en este puís: Alfonso Reyes, quien asume la dirección de unu 

institución u la que había dado vida el exilio español en México. 

Pensadores, lilósofos, historiadores, que construyen ese nicho para difundir 

y generar conocimiento a mexicanos. Noble tarea que merece halago y 

agradecirn iento. 

Ahí en ese espacio educativo los alumnos González Casanova y de la 

Torre Villar estudiarían bajo métodos novedosos que habían insertado sus 

profesores españoles, mismos que seguían esquemas creativos para el 

mejor aprendizaje. Pero también fueron invitados estudiosos maestros de 

Estados Unidos que incorporaron sus propias experiencias educativas 

enriqueciendo la labor de la enseñanza, como por ejemplo a Hamilgton y 

Smith. Las dos corrientes europea y estadounidense dieron lugar a una 

síntesis que efectivamente comunicaba el conocimiento y los alumnos 

respondieron a ese impulso. 

Es de estimar que la forma de aprender en el Colegio y después en 

Francia dio origen a la idea del nombre que llevaría el grupo inaugurado en 
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la escuela y que operaría bttjo esa síntesis con una nueva lógica y dinámica 

escolar. En Francia adquirían conocimientos en un curso llamado lecturas 

dirigidas y esto probablemente dio idea tanto del nombre como del 

contenido de enseñanza-aprendizaje que se aplicaría en la Escuela Nacional 

de Ciencias Políticas y Sociales. 

El factor de dirigir las lecturas asociado a los cursos impartidos por 

maestros nacionales y extranjeros en el Colegio, formas de exposición, 

consulta de fondos documentales y en bibliotecas dio como resultado un 

sistema novedoso de estudios que. mejoraba sensiblemente el rendimiento 

escolar. Ese modelo ya instalado en la Escuela de Ciencias Políticas y 

Sociales. contó con profesores que dominaban su disciplina teórica, así 

como la práctica: técnicas de investigación de campo, maestros avezados 

que guiaban u los alumnos en las prácticas de campo, distribución 

curricular racional y alumnos dedicados de tiempo completo al proyecto, 

configurando un rico sistema pedagógico. 

El grupo piloto, tal como se conoció por los estudiantes sólo operó 

durante cinco años y desapareció sin que se conozcan las razones. Grupos 

pilotos que con ese sentido y significado, pero con sus particularidades, se 

procuraron instalar en la Preparatoria en 1953 y actualmente, están 

incidiendo en otras fucultades de la Universidud como Ingeniería y en 

Medicina y durante un tiempo se uplicó en Ja Facultud de Química. 

El interés de recuperar esa propuesta muy bien estructurada conllevu 

el propósito de atraer la atención de autoridades educativas que adviertan 

en ella. posibilidades de aplicación y así, se mejore substancialmente la 

culidad educativa, la profesionalización del estudiante y que adquiera 

herramientas adicionales. producidas por la dinámica escolar que opera en 

su lbvor. En esos ayeres los alumnos por su desempeño, terminación 

i:scolar y titulación acreditaron al proyecto pedagógico, mismo que se 

centró en abatir esos rezagos de la educación superior y además formar 
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docentes e investigadores. Los aquí entrevistados han pasado la mayor 

parte de su vida en esos afanes. 

Cierto es que puede generar inquietud y malestar entre los 

estudiantes que resulten desplazados. sin embargo creo que es 

recomendable enfrentar ese riesgo si efectivamente. busca formar de 

manera íntegra y a profundidad a los alumnos y. mejorar los índices de 

eficiencia terminal y titulación. No podrá formar a todos. pero la elite que 

surja de la Escuela tendría una formación equiparable o mejor. a la de 

cualquier institución de educación superior y con posibilidades mayores de 

dedicarse por entero a la disciplina como docentes o investigadores o, 

portando ambas profesionalizaciones. También tuvo otro efecto en la 

Escuela y en otras instituciones. que se tradujo en la socialización del 

experimento y de los conocimientos adquiridos, agregando un valor más n 

In propuesta pedagógica. 

Para llevar a cubo el objetivo de esta tesis se diseñó una estrategia 

metodológica que planteara el problema con base n varios niveles de 

análisis. Uno de ellos interrogarse acerca de la ENCPyS, ¿Cuál fue su 

función?, ¿Qué lugar ocupaba en el ámbito universitario?, y ¿ Qué sentido 

tuvo el proyecto del Gmpo de Estudios Dirigidos?. Fue así que se partió de 

un método inductivo que nos llevó de lo particular a lo general. 

Al muestro de la Torre exclusivamente se le preguntó aceren de los 

antecedentes. sus opiniones y experiencia del grupo piloto. así como su 

reflexión sobre In vocación profesional. Respuestas que aportan 

conocimientos muy valiosos a esta tesis. Y que por su brevedad y apoyo 

sistemático se incluyó ni final del tercer capítulo y no en los anexos, de 

forma tal que su consulta pueda ser inmediata para comprobar lo dicho por 

él y que se recupera cuanto por su lógica seguida y opiniones que coinciden 

con lo expresado en esta investigación .. 
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Después de trabajar al grupo piloto, sus asignaturas; sus interrogantes 

y cuestionam ientos, se agregó otro problema a investigar: el social, y que 

requirió encaminarse a otra dimensión que permitiera ubicar a profundidad 

esas preguntas. Para ello. fue necesario plantear el segundo nivel analítico 

y, tratar de ubicar a la Escuela y a la Universidad en su contexto histórico, 

aclaran lo más posible este aspecto; se procedió a estudiar y analizar la 

estructurn económica. política y algunos problemas sociales que en el 

México de los años cincuenta se habían dado. 

De manera modesta se intentó ofrecer un panorama de la sociedad 

mexicana de aquellos años, de su concreta situación y de las condiciones 

que generó. Para ese fin, se realizó un csfuer.w intcrdisciplinario en varias 

líneas temáticas de las disciplinas: economía, sociología, ciencia política y 

pedagogía que, sin esa convergencia de conocimientos, no se entiende el 

carácter y perfil de la Universidad, de la Escuela, de las ciencias sociales, 

sus estudiantes y del Grupo Piloto. 

Paralelamente a esta decisión analítica, se pensó entrevistar a varios 

de los actores- alumnos que participaron de esa experiencia educativa. Al 

finalizar este trabajo se pensó en incluir una breve entrevista al maestro 

Ernesto de la Torre que abunda y aclara muchos aspectos fundamentales 

del trabajo. Las entrevistas se decidieron en función de aquellos egresados 

que habían cumplido con el objetivo principal del novedoso régimen de 

estudios, que radicó en formar docentes e investigadores en ciencias 

sociales. De ahí que se entrevistó sin mayor rigor estadístico a cinco 

egresados de ese régimen pedagógico al que se inscribieron 34 alumnos, 

pero solamente concluyeron 23. La gran mayoría de los entrevistados han 

sido estudiosos dedicados a esa disciplina y han ejercido en diferentes 

etapas de su vida la docencia y la investigación en la FCPyS, aunque uno 

de ellos, se encuentre en otra institución universitaria. Y algunos de ese 

colectivo han incursionado en la administración pública. 
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Las preguntas formuladas obedecieron a la tcmtítica y contenido de 

esta tesis: la especificidad de lo social y el nicho donde se adquirió la 

profesionalización de la disciplina. así como su contexto político, 

económico y origen social. Preguntas que procuran una organización y 

secuencia temática en persecución de la lógica de la tesis aquí abordada. 

Las respuestas son indicadores del grado de rellexión social alcanzado por 

ese colectivo y de su bagaje y acervo de conocimientos en ese campo de 

estudios. 

Entrevistas que aparecen como anexos al final del tercer capítulo, tal 

como ya se indicó, y que como se observará algunas de sus opiniones 

aparecen a partir del segundo capítulo y aunados a In hipótesis en cada 

inciso, acompañan y abundan los temas abordados en la tesis. Así también 

pueden ser objeto de lecturas a !in de seguir el razonamiento que siguió su 

imaginario colectivo, que tal como lo aclaramos en el capítulo IIl también, 

lo asumió un numeroso grupo de estudiantes de la escuela. 

Para fomrnlar la guía de la entrevista se pensó en una estructura de 

preguntas que se ajustaran al problema planteado en esta tesis y, que darían 

sustento al trabajo. Entrevistas que se realizaron vía grabación y 

posteriormente transcritas, respetando sus estilos verbales, fraseo, 

interjecciones, a saber su estilo con ánimo de reproducir fielmente sus 

disertaciones. 

En efecto, se plantearon interrogantes acerca de sus motivaciones 

para ingresar a la escuela, sus opiniones acerca de la universidad, de las 

ciencias sociales y del plan de estudios así como de la experiencia del 

Grupo Piloto. Temas vinculados estrechamente con la problemática de esta 

tesis: político, social, educación. 

En las entrevistas se les dejó plena libertad para que manifestaran 

sus diversas perspectivas de esos temas sin perder los referentes antes 

dichos. con lo cual se respetó el contenido de esta investigación. También 
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fragmentos de sus entrevistas fueron incorporadas a partir. del segundo 

capítulo, a forma de establecer una intorlocución con la autora de la tesis, 

dando como resultado una sistematización con elementos novedosos y 

creativo. 

En consecuencia las preguntas fueron: ¿ Qué inquietudes te 

motivaron a estudiar en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales'?, ¿Qué 

opinas del grupo piloto?, ¿Qué me puedes decir de las ciencias sociales que 

estudiaste en la ENCPyS?, ¿Qué me puedes decir de tu experiencia en la 

práctica de campo en la Escuela?, ¿Cuáles fueron las consecuencias de la 

revolución cubana en tu perspectiva como estudiante?, ¿Tuviste alguna 

actividad política en la Escuela?, ¿Cuáles fueron tus actividades culturales 

en esa época?, ¿Qué piensas de In organización social mexicana de esos 

años?, ¿ Cómo era In universidad que te tocó vivir siendo estudiante?, y 

¿Qué significó para ti la docencia?. 

Por otra parte, considero que la originalidad de este trabajo radica en 

dos supuestos: a) es el primer tema de tesis que se refiere a un colectivo de 

estudiosos de la disciplina de lo socio-político y b), se centra en recuperar 

sus aportaciones testimoniales valorativas. que son fuentes que merecen ser 

interrogadas porque están hablando de experiencias académicas, enfoques 

teóricos, vivencias personales, de sus propias interpretaciones de un pasado 

lejano, que a distancia, sus puntos de vista pueden estar matizados o 

sesgados por el tiempo. 

Además la consulta de fuentes cognitivas bibliográficas nos permitió 

trabajar a estudiosos en la disciplina de lo social de origen mexicano, con 

excepción de dos clásicos norteamericanos. El proceso de consulta nos 

obligó a revisar las fuentes documentales que sobre esos temas se 

encuentran en el Archivo Histórico de la UNAM, el cual contiene 

testimonios originales de la universidad y de la escuela en los fondos, 
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ramos y series que los agrupan y que corresponden al periodo que se está 

investigando. 

En búsqueda de rigor metodológico se procedió a construir varios 

conceptos que definidos ayudan a clarificar el sentido de lo expresado en 

este trabajo analitico: Genemción, capital cultural, imaginario colectivo. 

Para generación se utilizó la conceptualización de José Ortega y Gasset, 

que define a una generación de acuerdo a la actitud que adopta una 

generación en momentos específicos históricos de grandes definiciones y, 

que opta por la vía de la lucha y el combate por valores, instituciones, 

tradiciones distintos a los que presenta la sociedad y autoridades que la 

preceden. 

Generación, Ortega y Gasset la define no como una masa ni un 

puñado de hombres egregios, sino una minoría selecta nada dócil y con 

actitud o sensibilidad vital de alerta ante el debate de su época. En ese 

sentido, tanto la generación del grupo piloto como de una mayoría de los 

estudiantes de esa escuela asumió esa actitud. Sensibilidad vital que se 

demostró en las incontables muestras de reflexión acerca de los temas de su 

tiempo, en charlas, manifestaciones, invitación a diversos actores políticos 

que aclararan el clima de la agenda nacional e internacional. Y de ello, se 

tratarán los capítulos de esta tesis. 

Construimos el concepto de capital cultural. definiéndolo como un 

conjunto de bienes culturales que a un grupo de jóvenes le propician 

obtener provecho escolar, académico e intelectual. Bienes culturales que les 

han sido legados. mismos que están constituidos por una constelación de 

elementos y factores como el lenguaje, lectura, la organización del 

pensamiento, ensefianzas previas, conocimientos y origen social, 

conformando todo un rico capital cultural que finalmente, son fuentes que 

contribuyen al aprovechamiento del conocimiento. 
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En relación al capital cultural al final del último inciso del tercer 

capítulo se incorporan fichas bibliográficas acndémicas de los alumnos que 

concluyeron sus estudios t:n la escuela, el título dt: sus tesis y de sus 

actividadt:s profesionales actuales. Datos por demás importantes, pero que 

no t:n todos los casos se pudit:ron recabar. Aunque t!S dt: observar, que la 

gran mayoria de ese colt:ctivo estudió su secunduria en escuelas privudas y 

la preparatoria lu realizaron en las nacionales. 

Con respecto al lenguaje Pierre Bourdicu y Jcan-Claude Passeron 

conceptúan al lenguaje con el manejo del idioma, acento, tono, elocución, y 

efectos expresivos como matices, pronunciación, entonación, fraseología. 

El dominio asi de la lcnguu. o al menos el práctico de bien formadas 

oraciones se adquiere en la familia, y cuando es de un excelente manejo 

conlleva a la mejor captación del conocimiento. 

Este bagaje se asoció a la educación previa que encerró 

conocimientos bajo ciertos principios, saberes adquiridos, unos en la 

escuela, otros en charlas familiares o, en libros de cierta especialización, o 

novelas y, le confirió a esos jóvenes de clase media y alta mayores 

posibilidades de éxito en la comunicación pedagógica, que incursionó en 

otros modos de generación del conocimiento impulsados por ese novedoso 

sistema educativo. Dinámica cid proceso de enseñanza y aprendizaje que, 

fue de grandes esfucrLos por los factores educativos: docentes- alumnos y 

que redituó en buenas ganancias cognitivas y formativas para ambos. Total, 

bienes culturales que actuaron a favor de la opción pedagógica. 

Construir el concepto de imaginario colectivo requirió de utilizar 

algunos criterios de Cornelius Castoriadis, que lo define como una creación 

colectiva histórico-social con el ánimo de explicar aunque muy 

parcialmente su mundo o realidad social, es decir, comprensión del sentido 

de las diversas forma de sociedad y de las diversas culturas. Finalmente, 

todo es creación humana, menos el mundo agregaría, y son creaciones 
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soCiales porque están instituidas y pasan a ser del dominio público a partir 

del proceso de socialización continua e imperecedera. 

En este sentido. las instituciones cobran fuerla por la significación 

que la sociedad les atribuye. Las instituciones Castoriadis las entiende 

como normas, valores. lenguaje, herramientas, (cultura). me atrevería a 

agregar que no toda la sociedad comulga con esas instituciones, hay voces 

discordantes usociadas que pronuncian y defienden a otras instituciones. 

generando discursos diferentes. En el caso mexicano de aquella época, la 

significación del imaginario social se observa en dos niveles: uno de ellos, 

la retórica gubemumcntal que socializaba a grandes sectores de la 

población y que defendía una tablu de valores instituidos, presentando un 

sistema de interpretación favorable sobre lo logrado por el proceso post 

revolucionario. 

El segundo nivel lo representó el discurso originado por un grnpo de 

intelectuales, de dirigentes de movimientos sociales y de líderes políticos 

de oposición ul régimen, que se apartaban de la interpretación duda por el 

gobierno, poniendo en duda los éxitos sociales alcanzados, y que tampoco 

se adhería sin mayor criterio crítico a los valores culturales instituidos. 

Perspectiva que tuvo adeptos entre actores políticos, académicos, 

intelectuales. profesores y estudiantes de los centros de educación superior 

entre los que se encontraba la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

Ambas posiciones originaban discursos o imaginarios que contenlan 

graves y contundentes verdades. además de que estaban lógicamente 

construidas, pero una de ellas al utilizar la fuente del poder se imponía con 

mayor fuerza a In sociedad, o socializaba con mayores posibilidades de 

éxito nacional, sin embargo, In otra a través del lenguaje y utilizando 

herramientas de comunicación social. poco a poco fue siendo de cierto 

dominio público, y penetrando sobre todo, con mayor fuerza entre los 
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estudiantes de nivel académico superior y en consecuenciu cnel. ~mbito 

univcrsiturio. 

Lu presentación del contexto nacional y de los temas que estuvieron 

u debate y combate en esos años. provocando lisuras al régimen y que 

permitieron pensar u grupos sociales que podrían cambiar el rumbo.del país 

se abordad someramente. Sucesos y aspiraciones que quedaron cancelados 

por la violencia legal mas no legítima utilizada por el Estado mexicano, 

cerrando los espacios de participación política y plural por varios uñas. 

Estudo que se quiso fuerte, piramidal y uutoriturio. que sin embargo. 

obtuvo grados de legitimación enormes al propiciar condiciones de 

crecimiento económico y In instalación de instituciones que mediunamcnte 

utendíun requerimientos sociales: sulud, vivienda, educación, seguridad 

social y, que füeron destinadas u satisfacer necesidades de la emergente 

clase media y de trabajadores de industrias estratégicas. 

Simultáneamente u esa presentación nacional se tocarán asuntos de la 

agenda internacional que no pueden disociarse de los temas propiumcnte 

internos y, que tuvieron que ver con lu pugna por el poder hegemónico 

intcrnucionul muteriulizado en la "guerru fría", constituido por dos bloques 

políticos- ideológicos que compitieron por territorios geopolíticos y u uno 

de ellos. la grun mayoría de la Escuela defendió, así como numerosos 

universitarios. 

En lu escuela la mayoría se sumó al lado del bloque soviético, a 

grado tul, que se explicó y justificó la represión cometida por José Stalin en 

contra de su pueblo. En oposición u esa postura hubo otros que 

simpatizaron con la políticu militar y económica injerencista de los Estados 

Unidos en el continente americano y fuera de él. Las formas en que se 

expresaron esas divergencias se movían del discurso a movilizaciones y 

manifestaciones de repudio a cualquiera de esos colosos. Aunque la 
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mayoría de las voces convergieron a favor de la Unión Soviética en la 

Escuela. 

Esta misma actitud se siguió en el caso de la Revolución Cubana. misma que 

adquirió gran significación por contrastar los resultados de la Revolución Mexicana que 

aunque muy resaltados por el rcgimen político. daba un saldo desfavorable al ser 

opacados por la desigualdad social que caracterizaba a la nación. Revolución Cubana 

convertida en ideal de los estudiantes de aquel entonces. que decidieron delCnderla con 

discursos. pegas. pintas. rnani!Cstaciones: muchas veces probaron la coacción y rigidez 

del aparato político. Anotados los principales problemas a los que se enfrentó esta tesis 

en el curso de la investigación, pasarnos a exponer el contenido de los capítulos que 

con forman este trabajo. 

El primer capítulo contiene tres incisos y procurará establecer el contexto 

económico, social y político que conformó el origen histórico de la generación de 1961. 

La importancia que atribuirnos a ese contexto radica en exponer aunque 

brevemente todo ese panorama que se significó porque indica el crecimiento de las 

clases medias urbanas, a las que pertenecía esa generación. Clases medias que 

accedieron a múltiples oportunidades económicas, educativas y políticas y, al nicho 

histórico social del Grupo de Estudios Dirigidos y que en el curso de este trabajo será 

llamado grupo piloto. El surgimiento de esas clases deriva en conceder fundamental 

importancia al desarrollo sostenido y alcanzado por el Estado mexicano y someramente 

analizado en este capítulo. 

En el inciso A) se analiza la estructura económica y sus aspectos que 

la integraron. En efecto. se observar.í el crecimiento alcanzado por el país, 

la aplicación del modelo del desarrollo estabilizador, sus efectos y 

consecuencias. Logros importantes que pudieron generar el crecimiento y 

consolidación de una clase media. representada por un 30% de la 

población. No obstante, este fenómeno venía creciendo desde los años 

veinte al linal del movimiento armado revolucionario. 

El desarrollo económico logrado permitió que fuertes sumas del 

presupuesto se destinaran a la salud. a la educación. a la vivienda y a la 

construcción institucional de las entidades públicas que velarían por la 

adecuada distribución de esos satisfactores. a lado de instituciones políticas 
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y económicas indispensables al funcionamiento del Estado moderno. En 

el"ccto, encontramos que a fines de la década de los cincuenta el estado 

social mexicano está asentado en instituciones linncs y consolidadas que el 

desarrollo del capitalismo requería. 

Simultáneamente, observamos los problemas estructurales del 

aparato económico productivo: distorsión de la economía, economía 

subordinada o más bien. dependiente de la norteamericana, manufacturas 

sin bienes de capital producidos en México y que se convirtió en la estancia 

del capital extranjero. fundamentalmente americano en las áreas más 

rcntublcs del mercado, en detrimento del campo y del sector agrícola. Ello, 

significó el abandono del campo por la ciudad en donde se concentró la 

actividad económica y política, generando una periferia marginal a los 

bienes y satis factores sociales, que representaron un excedente de mano de 

obra y por lo tanto, salarios deprimidos y alta explotación de la fuerza de 

trabajo. 

Capital foráneo que incursionó bajo la mirada indiferente del 

empresario mexicano que por decir lo menos, tuvo un comportamiento 

egoísta, y oportunista, que buscó siempre utilidades prontas sin mayor 

riesgo, y que contó con la complicidad del gobierno. Sus intereses 

estuvieron por encima de los intereses nacionales al sacar sus capitales del 

país, disfrutando de la información privilegiada que la cercanía a la cúpula 

política le concedía cada vez que se recurría a la devaluación del peso 

mexicano. 

Década en que se aclara la tendencia que el "milagro mexicano" 

habría de seguir: pésima distribución de la riqueza, excesiva concentración 

del ingreso, injusta explotación de la mano de obra y discrecional y 

arbitrario régimen impositivo que generó una desigualdad social nunca 

resuelta. Todo ello, bajo la mirada rectora del eje del Estado, que sin la 

institucionalización de pesos ni contrapesos politicos, aunque s[ 
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mediaciones sociales impulsó algunas políticas públicas que no podían 

abandonar a los sectores sociales más amplios de la población, tanto por 

mandato constitucional como por el recuerdo de la Revolución Mexicana 

que aún se mantenía vivo. 

Tul como lo comentamos el presupuesto alcanzó u expandir lu 

cobt:rtura educativa a regiones y localidades distantes entre sí, sistema 

educativo que ajustado a la estructura económica creció de manera 

distorsionada y preferentemente arbitrario u favor de una región, localidad 

o barrio en contraposición a otras. También fue del acceso de la 

universidad que, le pem1itió ampliar la oferta educativa, así como fonnar 

culturalmente a los hijos de las clases medias y altas de regiones urbanas. 

Clase media que fue el origen social del grupo de estudiantes entrevistado 

en esta tesis. 

En el inciso B), se analizará brevemente un fenómeno social 

confonnado por la insurgencia obrera y, que inquietó a la sociedad 

mexicana en especial, a la defeña, lugar donde se concentraba el poder, y 

también a los sujetos de esta historia. Agitación y movilización social que 

fue motivo de pláticas, comentarios y juicios familiares escuchadas por 

jóvenes universitarios y politécnicos, que a través de esa socialización 

logró sensibilizar en el terreno de lo social a los estudiantes de la época, 

incluso aquellos que se encontraban aún en secundaria. 

En la capital de la República los actores y protagonistas políticos y 

económicos de la época se pronunciaban a favor o en contra de los 

insurrectos, utilizando la herramienta comunicativa propia de ese tiempo: 

periódicos, revistas y de vez en vez. la radio. En esos medios los 

intelectuales, políticos y líderes exponían sus razones, juicios, verdades 

acerca de las causas de lucha de las expresiones sociales encamadas por los 

trabajadores sindicalizados de las industrias más fuertes y lirrnes que 

contribuyeron a impulsar la modernización económica del país. 
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Luchas que se promovieron exigiendo independencia sindical del 

gobierno, autonomía al interior de las organizaciones, defensa de la 

asociación sindical. libertad en la contratación laboral y derecho de huelga. 

Estas presencias sociales estuvieron cortadas por un eje materializado en la 

relación: dirigentes sindicales-partidos políticos antagónicos al régimen 

como el Partido Comunista o de cierta oposición como el Partido Popular 

Socialista, aunque también, hay que subrayar, participaron contingentes de 

trabajadores. Sublevaciones denostadas por las organizaciones patronales y 

frenudas coactivamente por el poder político que con el uso de la fuer1.a 

pública lus dispersó y algo más, encarceló a los principules dirigentes. Los 

sindicutos perdieron grandes oportunidades de democracia sindicul e 

independenciu del gobierno, y a ello, se sumó la fractura de las 

organizaciones que impidió su unión y lucha por sus intereses con mayores 

posibilidades de éxito. Finalmente, el Estado retuvo el poder y control 

político sobre las organizaciones. 

El final de esa jornada laboral fue totalmente negativa para los 

trabajadores y para el Partido Comunista y para el Partido Popular 

Socialista, que enfrentaron y sufrieron persecución, cárcel y proscripción, y 

para los dirigentes atropellos a sus garantías individuales, y algo más 

importunte no pudo impedir que se infiltrara en el ámbito universitario, 

perfilándose un conflicto entre universitarios y Estado que fue la tónica 

recurrente durante décadas. Y algo fundamental de resaltar es el efecto en 

la sociedad mexicanu en su conjunto: la cancelación por mucho tiempo, de 

la apertura y pluralídad del sistema político, afianzando más su carácter 

vertical y autoritario que pcrn1có e influyó en el trato y comportamiento 

familiar que coaccionaba libertades; esquema del que aún es dificil escapar. 

En este sentido se abordará someramente el sistema político en el 

inciso C). Sistema definido como precario por el simulado equilibrio entre 

poderes, la escasez de instituciones políticas que se conformaran en 
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contrapesos reales y dinámicos del aparato del Estado. escasa racionalidad 

del aparato politico y burocrático ya en crecimiento. y pobre relación 

aparato político- ciudadanía. r:inalmente. un sistema de partidos ineficaz y 

de baja calidad en su funcionamiento. Partidos cuya actividad política se 

n:dujo a la búsqueda de cundes en el Congreso y de afianzamiento de sus 

carreras políticas. 

Graves y pro!'undos problemas estn11.:turalcs presentnba al responder 

a la exigencia del capital. El Estado se convirtió en el garante de las fuer¿as 

del mercado. y que en proceso de modernización pennitió la viabilidad del 

proyecto desarrollisla. No obstante, en cierta medida. y por exigencia 

constitucional. debía n:spondcr a los contenidos revolucionarios de justicia 

social. qu.: fue un logro en dos v.:rtientes: a) impedir una nueva revolución 

y b) crear una ideología nacional revolucionaria. Ambas h.: significaron la 

cohesión nacional y la legitimidad política necesaria para su actuación. 

Sistema político que como lo anotamos con anterioridad se edificó de 

fomrn piramidal. autoritaria. centralista y concentradora del poder. es decir 

débilmente lcderalista y di:nwcrátiea. 

Partidos políticos que en relación con la sociedad se limitaron 

búsicamente a manipular a las masas mexicanas. en lugar de adquirir un rol 

de educadores y eonfonnar instituciones de educación cívica, ciudadana e 

impulsar la cultura política de la cual estaba analfabeta el pueblo mexicano. 

Mientras que dirigent.:s y militantes de esos partidos poseían un 

cúmulo de conocimientos que pudieron haber transmitido a la ciudadanía, 

nn a través de discursos escritos poco leidos por la generalidad de la 

suciedad mexicana por dos razones. primero. por ser básicamente 

analfabetas, y segundo. por no disponer de recursos para la compra de 

diarios y revistas. 

r:uerzas políticas que como instituciones educativas debieron 

acercarse a las comunidades en actitud de educadores para dimensionar sus 
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audiencias. no por sus discursos que eran básicamente leídos por la elite 

cultural y política. a saber un grupo muy reducido de ciudadanos clase 

media y alta con fonnación universitaria. El eje de ese sistema estaba 

encarnado por el jefe del poder ejecutivo y, a su alrededor giraba la vida 

política-cconóm ica, generando un estado social que oscilaba entre un 

sistema tradicional y uno moderno que terminó por afCctar negativamente 

el proceso político de la nación. 

Otros factores de poder estuvieron encarnados por los caciques 

enraizados en el México profundo, pueblos y rancherías, en donde "el 

principal" de esos lugares movia la cosa pública a su antojo. De vez en vez, 

le hacían la competencia doctores, curas, maestros, finalmente tres o cuatro 

personajes que se confornrnron en oligarcas ilustrados y que procuraron 

educar con relativo éxito, cívicamente a los pobladores. 

Es así que la exclusión política - ciudadana fue la matriz del sistema 

político y, los habitantes de los poblados eran conducidos a votar en épocas 

de elecciones por el partido hegemónico (PRI), sin mayor reflexión del 

sentido de su voto. Su participación politica se reducía a ese ejercicio, más 

alguna experiencia se fue creando entre los habitantes de esas comunidades 

y de las grandes ciudades, especialmente de las beneficiadas por el 

"milagro económico mexicano''. 

En este inciso, en un afán sociológico se comentará la composición 

social de los partidos políticos y, como ejemplo de funcionamiento del 

sistema y estructura política se analizará someramente la competencia 

electoral que tuvo lugar en el año de 1952. Periodo de elección que se 

significó por ser la última en la que los militares como grupo castrense 

participó, pero con un medio que se insinuaba democrático, dejando de 

lado la defonsa annada de sus ideas. 

Elección federal sumamente competida y controversia( que puso en 

tela de juicio, una vez más, la precaria democracia mexicana. Sin embargo 
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no impidió que el régimen se legitimara, a pesar de haber usado la fuerza 

pública para acabar con la protesta del principal oponente que afirmaba 

haber ganado la ch:cción. Adolfo Ruíz Cortínes pregonó su triunfo y 

gobernó con austeridad e introdujo valores morales políticos que habían 

estado ausentes en el sexenio anterior y a ello, se atribuye la simpatía 

popular y adhesión a sus políticas públicas: finalmente logró la legitimidad 

necesaria para su ejercicio público, pues los conl1ictos de trabajadores se 

suscitaron casi al final de su periodo gubernamental. 

En el capítulo 11 se tratarán los temas relacionados con la 

Universidad en el inciso A): de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y 

Sociales en el inciso B); y de las Ciencias Sociales de la época en el inciso 

C), El tratamiento de estos temas es de substancial importancia analizarlos, 

si se consideru que fueron los referentes educativos más importante y que 

gran huella dejaron en los estudiosos de las ciencias humanísticas de 

aquellos años y de los entrevistados. 

En esa universidad se abandonaron o se intentaron abandonar 

prejuicios, simulaciones y mentiras, quizá sin enorme éxito, pero 

definitivamente fue el nicho donde se construyeron las grandes preguntas, 

respuestas y cuestionamientos del país llamado México y, pilar esencial del 

proceso de civilización de los valores occidentales. Tema asumido e 

impulsado por la Universidad y que el Estado no agradeció 

suticicntemcnte, al regatear siempre el presupuesto. 

Mientras que en esa escuela se continuó con ese proceso de 

civilización. se aprendió profesionalmente a la disciplina de lo social que es 

su esencia. y sobre todo, de las teorías sociológicas y politológicas que 

sacudieron al estudiantado y en consecuencia, se procura presentar el grado 

de evolución y maduración de las ciencias sociales, corrientes e ideas y ejes 

temáticos que estructuraban a las ciencias sociales en esos ayeres. 
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En el temu universitario (inciso A). se ubordurán los fundamentos 

humanísticos en los que se apoyaba la acción educativa. enraizados en la 

tradición clásica occidental; la relación Universidad-Estado. las buses 

sociales que componían a In universidad, las inercias negativas. Todo ese 

conjunto otorgó una estructura que condicionó lu fonnación integral y el 

crecimiento y expansión de la institución, misma que adquirió un esquema 

acoplado a la estructura económica y al füncionumiento del Estado. 

Variantes de csu t'onna de Estado lo constituye el principio de 

t'onnación a los alumnos bajo sistemas de pensamiento plural. agregándose 

a ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje sin discriminación de clases y 

sexos, plegándose a esas supuestos la planta docente universitaria. Factor 

que produjo no pocas tensiones al interior de la Universidad pues su 

estructura eru vertical y de trato no igualitario entre uutoridudes-alumnos. 

Es de destacar que la estrategia desurrollistu generó condiciones 

propicias a la ampliación de la ol'erta educativa, siendo el más beneficiado 

lógicamente el nivel básico ante la problemática de analfabetismo que 

enfrentaba el país. Sin embargo. el nivel universitario se encontró premiado 

con una Ciudad Universitaria que se piensa un hecho histórico irrepetible, 

sobre todo. por ser pública y gratuita. Esto último no fue tan cierto en esos 

alias. Derrama de recursos que originó un crecimiento de la población 

uniwrsitaria de gigantescas dimensiones. Y de esa magnitud fueron sus 

problemas, agregándose a ello. la forma discrecional y descuidada en la que 

distribuyó los recursos. 

En esa universidad los hijos de clases altas y medias y uno que otro 

de clase baja tuvieron atención en fonna integral: educativa, cultural y 

física, a fin de contribuir substancialmente con el desarrollo económico 

nacional. formando los cuadros capacitados para ubicarse en el sector 

público o en el privado. En ella, se transmitieron los conocimientos que 

pcnnitieron la prolesionalización de los estudiantes. No se puede dejar de 
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destacar otro elemento de significación humanística que también fue 

prioritaria para el Estado, y radicó en cultivar las artes del espíritu de la 

civilización occidental en la comunidad estudiantil. promovida y nlentadu 

por lu Universidud. que contribuía ul ethos universitario. En ese sentido, 

realizó un csfücr,m de magnílicas proporciones y de calidad única e 

inigualublc. asimismo ul uso de canchas y espacios deportivos 

incursionaron los jóvem:s estudiantes. 

Un amílisis sociológico nos pem1itirú obtener un panorama mús 

completo de In universidad y su funcionumit:nto, al observar el 

comportamiento de los grupos sociales que la integraban y la integran, que 

en acción orientaron el destino de In Universidad. Por un lado, tenemos ni 

joven que transita por In institución y de grandes exigencias; y que ni 

organizarse en fcdemcioncs y sociedades de alumnos representaba un 

fenómeno dual, porque por una purte era una amenaza continua, pero por 

otra parte, podía ser cooptada por las autoridades universitarias o federales 

y así, disminuir sensiblemente las tensiones universitarias o, la tirantez 

socio-educativa entre el Estado y In Universidad. 

Por el otro Indo de ese espectro universitario, tenemos al profesor 

que representaba un factor de mediación autoridad-alumno, con el 

propósito de lograr consensos que impidieran la interrupción de las 

actividades escolares o. al menos, de mitigar la tensión provocada por la 

n:lución de aquellos actores. Junto a ellos se encontraban los trabajadores 

de extracción social totalmente diversa a los otros dos actores, y que el 

buen trato y apoyos proporcionados por el gobierno universitario los 

mantuvo sin mayores exigencias salariales ni políticas. 

En la cúspide de esa estructura se situaba el rector que profesionista 

eminente y de éxito antepuso los trabajos académicos a cualquier otra 

función. Derivándose de esa e.xigencia tensiones continuas con las agencias 

gubernamentales y con el Ejecutivo. Paradójicamente al poder público le 
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proveía legitimidad y prestigio a nivel interno e internacional la fama 

adquirida por la Universidad y sin embargo la atosigaba con problemas que 

creaban un clima de tensión continua. Lo anterior. vinculado a la dinámica 

de interacción de los actores universitarios. derivan en tensiones tirantes 

que dimensionaban su compleja problemática y dificultaba la realización de 

su misión social. 

La Ley Orgánica de la Universidad de 1945, marcará el 

tránsito de una Universidad tradicionalista y patrimonial a una de carácter 

más moderno. La defensa de la autonomía y las normas que esa ley 

defendía se convirtieron en los pilares que permitirían la 

institucionalización de la Universidad. Herramienta académica y política 

que pcn11itió resolver los problemas intra universitarios. Sin embargo, 

operó con una no muy cimentada estructura interna en demérito de la 

calidad educativa. 

Un eje que derivaba de esa ley y de un compromiso constitucional lo 

representó la función social que debía cumplir. Función social no referida a 

la reproducción de la estructura de clases, sino sobre todo a impulsar y 

contribuir a la movilización social y transfomrnción de la estratificación 

social dada. En efecto ahí, se formaron cuadros que se convertirían en 

sectores privilegiados en dos sentidos; uno de ellos se tradujo en 

rcmunemcioncs económicas y el otro, en un status y reconocimiento social 

de cnom1c valor y significación. 

La Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, su actividad y 

función en la profcsionalización de las disciplinas sociales, será contenido 

del inciso 13). Escuela que se convirtió en el nicho universitario adecuado 

para el avance del conocimiento en lo socio-político, alejándolo de la 

Facultad de Derecho en el que había tenido un tratamiento complementario 

y supeditado a esa disciplina, por tanto, de esa necesidad histórica se hizo 

virtud y surgió la ENCPyS. 
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Escuela que como problema a estudiar se reflexionó en tres ejes: i) 

actividad académica que se insinuó apenas en el conocimiento 

especializado de lo social durante los primeros años de su existencia, al 

estar bajo el predominio de docentes formados en Derecho. mismos que 

orientaron el conocimiento en esa dirección y. que se observó en las 

asignaturas y contenidos de los planes de estudio; ii) otro de los ejes de 

lines de los años cincuenta se expresó en la formación curricular, fuera de 

las aulas. en lus diversas prácticas de campo que se construyeron para 

mejorur el rendimiento académico. y que desaparecieron al paso del 

tiempo, probablemente por razones económicas o dificultades 

institucionales para articular proyectos de esa naturaleza, pero de enorme 

riqueza didáctica y de apoyo a la profcsionalización de los estudiantes; iii) 

múltiples actividades extra curriculares que operaban a favor de la 

fonnación: cursos de invierno, a saber, conferencia dadas por invitados 

especialistas renombrados nacionales y extranjeros que pensaban en esa 

disciplina, seminarios y conferencias en ese campo de estudio. Dinámica 

que contribuyó a consolidar la identidad de las disciplinas. 

Uno de los aspectos a destacar y que tiene un valioso peso específico 

y que se inscribe en la actividad educativa extra escolar se refiere a la 

actividad política desarrollada en la Escuela, a través del sistema de 

partidos estudiantiles, pero que revistió una dinámica contrastante a la 

realizada a nivel nacional. En la Escuela la competencia ínter partidos se 

significó por la transparencia en los comicios y por una lucha democrática 

por el poder de las sociedades y federaciones de alumnos. En ambas 

actividades el uso del lenguaje político, herramienta técnica' de la ciencia 

política fue la constante, (ciencia que se estudia como tal después de la 

reforma a los planes de estudio en 1958), así como la socialización y 

politización de los alumnos obtenida vía maestros y estudiantes avanzados 

en la disciplina, cuyo contenido teórico se hacía visible en discusiones y 
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luchas partidistas y, al defender un sistema 0 de pensamiento en oposición 

del otro: marxismo- funcionalismo. No es desdeñable lo que en 

socializución y cultura cívica- política se aprendió en ese pequeño espacio 

académico. 

El radio de acción dd aprendizaje de la disciplina y de la cultura 

política trascendió al café y al pasillo. lugan:s que se convirtieron en 

espacios de intercumbio acudémico y donde se continuó el proceso 

educativo parecido a una universidud abierta. Escuela que representó un 

gran espacio de discusión. análisis y defensa de las causas sociales, a las 

que se apoyaba vía píntns. pegas, manifiestos y movilizaciones. En efecto, 

por lo general, participaba la mayoría de los alumnos. No podía 

comportarse de otra manera una escuela en la que, el contenido de las 

ciencias ahí estudiadas llevaba a la sensibilización y concicntización social 

del alumnado. 

También, se observará la composición social de la Escuela que no 

distaba de la ya comentada en el ámbito de la Universidad. Paralelamente, 

se comentará su estrnctura semejante a su creadora. También se destacarán 

los trabajos en ciencias sociales realizados por analistas profesores y recién 

egresados de la Escuela, que ocuparon su atención en problemas como la 

estratificación social. clases medias, crecimiento demográfico, estructura 

social, cuestiones pluriétnicas, de género, por mencionar algunas. 

En ese contexto se comentará la actividad intelectual y de 

preocupaciém política de los profesores de la Escuela que. repercutía en los 

sectores de la socit!dad politizados y cultivados del México de entonces. 

llamando la atención en los principios fundacionales de la democracia, en 

propuestas alternativas al autoritarismo y a la arbitrariedad política; 

soberanía nacional y por tanto, independencia de los Estados Unidos, 

defensa de la Revolución Cubana. autonomía sindical, reflexiones sobre el 

significado y alcance de la guerra fría. entre muchas otras más que rozaban 



cuestiones teóricas como prácticas y que determinaban posturas frente a 

esos fenómenos nacionales e internacionales. 

En este sentido se comentará brevemente la difusión de los trabajos 

analíticos que realizaron profesores de la Escuela y, que abarcaron temas 

de interés de aquella época y de la actual y, que aparecieron en el órgano de 

difusión intelectual de la misma Escuela. Apoyo de substancial importancia 

por transmitir las novedades que sobre la teoría de lo social y lo político se 

discutía a nivel mundial. Dignos representantes de esos pensadores 

europeos y norteamericanos expusieron sus trabajos en la Revista de la 

Escuela, pero también acudieron a ella en los famosos Cursos de Invierno 

patrocinados por las autoridades educativas. 

En el inciso C), se pretende ofrecer un panorama modesto de la fase 

de evolución y desarrollo de las ciencias sociales, su institucionalidad en el 

ámbito universitario primero, tratando de precisarla como objeto de 

investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales, y después como 

sujeto, al clarificar sus fundamentos teóricos y contenidos temáticos en el 

proceso de enseñanza en la ENCPyS. En el instituto adquirió su identidad y 

status autónomo y de especialización las ciencias sociales 

Ciencias sociales y políticas que cubrieron el espectro teórico 

conocido, mediante las doctrinas económicas y políticas, además la historia 

de México, la historia universal, la geografia, la estadística y la cultura. Las 

teorías, aunque con preponderancia de Marx, aunque también se trabajaba 

en menor medida a Weber y tangencialmente a Durkheim, acompañados de 

autores norteamericanos como por ejemplo: Wright Milis y el resto de las 

asignaturas propiciaban una plataforma sólida que permitía conocer y 

comprender las temáticas nacionales e internacionales de aquellos años: 

organización de comunidades indígenas, estructura social, clase media, 

conllictos sociales, sindicalismo, liberación nacional e incipientemente 

democracia. por mencionar los más estudiados. 
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En este sentido se comentarán brevemente las temáticas, las 

problemáticas a las que el Instituto se abocó, así como. las próducciones 

am1líticas. En un principio se analizó la situación étnica y multicultural de 

ese Mt!xico. por dos motivos principales: 1) alentar la integración de las 

comunidades indígenas a la sociedad mexicana y 2) conseguir la cohesión 

necesaria en cumplimiento de la ideología nacional revolucionaria y en 

consecuencia. al rt!gimen le permitía adquirir una legitimación mayor. 

A ese nicho temático se agregaría el Colegio de México, 

conformándose en espacios de discusión, reflexión y análisis que 

enriquecieron las perspectivas, enfoques y teorías que circularon en esa 

década. Se comenzaron a tratar las limitaciones del desarrollo de la 

democracia, los factores que impedían una mayor movilidad social, las 

desigualdades de la estratificación social. 

El caminar del Instituto se topó en sus primeros pasos con 

inconsistencias propias de la planta de investigadores procedentes de 

Derecho. de Medicina y de otras disciplinas que ocupó ese espacio, 

conjuntamente con especialistas de 1-Iistoria, Antropología y Filosolia. Sin 

embargo el peso de los primeros propició un sesgo a los productos 

analíticos del Instituto que. la especialización se encargaría de corregir y, 

con los años, estudiosos de lo social, egresados de la ENCPyS y de otras 

instituciones de educación superior ocuparían ese lugar. 

En este sentido, estos investigadores impulsarían la diversificación 

de la temática a debatir, y procurarán estar al tanto del desarrollo que la 

disciplina había alcanzado en Europa y Estados Unidos. Para ello, harán del 

dominio de los estudiosos, a travt!s de los órganos de difusión del Instituto, 

las nuevas perspectivas y su alcance explicativo de los fenómenos sociales 

nacionales. Trabajos que se propusieron contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las mayorías desfavorecidas por el desarrollo 
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económico, así como por procurar su inclusión política a la estructura del 

Estado mexicano. 

Al lado de esta producción que ti.le estudiada por los especialistas de 

la época y citada y recomendada como fuente de consulta informativa y 

analítica, se comentarán los tilulos que rozaron el campo de conocimiento 

social y que se editaron en los años cincuenta. Obras literarias, estudios 

sociológicos del país. ensayos de lo mexicano, análisis de lo indígena, 

acompañados por trabajos publicados en las diversas secretarias de Estado: 

estadísticas, informes, gr.ílicas, estudios de la compleja realidad social, y 

habría que agregar la trnducción y publicación de los clásicos de las 

ciencias sociales que el FCE haría llegar a los interesados en las ciencias 

del espíritu. 

Todo ello, contribuyó a la maduración y especialización de las 

ciencias sociales en el Instituto y en México, pero el Instituto adquirió 

renombre y pasó a ser un referente de fundamental importancia en la 

construcción de la ciencia de lo social, a través de sus trabajos, de la 

publicación de sus revistas, y participación en los eventos que sobre esa 

especialización y disciplina se llevaban a cabo en América Latina. 

El contenido del tercer capítulo se dedicará al análisis del proyecto 

pedagógico llamado Grnpo de Estudios Dirigidos y para ello, se ofrecieron 

lineamientos genemlcs del sistema educativo de la década, se incorporaron 

las breves biogralfas académicas del grnpo piloto y la entrevista del 

maestro Ernesto de la Torre Villar a fin de perseguir objetivos de 

clarificación y sistematización y comentados supra. Al final del capítulo y 

como anexo se entregan las entrevistas del grupo entrevistado del programa 

Grnpo de Estudios Dirigidos. 

En el inciso A). se intenta dilucidar las actitudes y sensibilidad vital 

que el Grnpo de Estudios Dirigidos tuvo frente al proyecto académico. Son 

tres los ejes que se destacan para abarcar al concepto de generación, el 
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cronológico, sensibilidad vital y capacidad para observar y dilucidar los 
- -

temas de su tiempo. El concepto de generación se construye u través de la 

definición que José Ortega y Gasset nos ofrece y señalado en el inicio de 

esta introducción. 

Aclarada nuestra concepción teórica de lo que significa generación, 

se observarán las características, perfil y trayectorias que hicieron posible 

la aplicación de la propuesta educativa y el éxito de tu misma. Así también, 

se observará la sistematización de la propuesta: especialistas. técnicas, 

diseño curricular y el grado de comunicación pedagógica de los actores del 

proyecto y su potencialidad para enfocar los temas de In agenda nacional e 

internacional. A eso se sumó el estímulo que los docentes impulsaban al 

recomendar lecturas de obrns literarias, de periódicos y de revistas, 

proporcionándoles en alguna medida información y cultura. agregando con 

ello, un gran valor que legitimaba al proyecto. 

También se tratarán las diversas actitudes de esa generación con otra 

posterior a ella, y que demuestra la ignorancia casi total, de esa generación 

por las ciencias sociales, y que se encuentra en la Revista de Ciencias 

Políticas y Sociales. enero-marzo de 1967. Asimismo se pretende mostrar 

la diferencia de actitud ante la Escuela y las disciplinas estudiadas, de ello, 

se observa una sensibilidad vital más comprometida en el grupo piloto 61 

que en la otra. 

En el inciso B) se analizará la acción pedagógica, la forma que 

adquirió la comunicación educativa, la interacción entre los protagonistas 

de la propuesta: profesores, preparadores, alumnos que materializan la 

efectiva dimensión del proyecto. No es arriesgado decir que esos actores 

adquirieron disciplina y método de trabajo o consolidación de esos 

atributos y valores. 

Alumnos que por su trayectoria y bienes culturales heredados 

ingresaron con disponibilidad y potencialidad hacia ese régimen de estudio, 
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mismo que implicó ejercer la inteligencia. fortalecer su capacidad 

lingilistica y educar su raciocinio. No obstante, preguntarse sí los alumnos 

después de su paso comprometido con ese proyecto piloto han logrado 

realizar sus expectativas de vida profesional. es una inquietud válida de 

cuestionar. sobre todo, por el gran esfui:r.w que significó para la cscut:la la 

operación del estrncturado proyecto, no obstante. el juicio solo corresponde 

a sus conciencias contestar. 

También. se pretende elaborar un análisis del modelo educativo que 

necesitó de una mctodologín diferente a la seguida en los planes de estudio 

regular. Pam aquella signilicó una distribución del conocimiento de forma 

que abarcara pocas semanas y mús horas de estudio, lo cual racionalizaba el 

diseño curricular. Además combinaba materias de mayor densidad teórica 

analítica con otras de carúcter más práctico. Ese ritmo intenso de trabajo y 

de demostración continua de conocimiento volvió innecesario los 

exúmenes linales. 

Además la forma de la comunicación pedagógica propició una 

interacción continua entre el profesor y el alumno, generando mayores 

exigencias pam ambos de los actores. Asimismo se dio esa relación intra 

alumnos que potenciaba el plan de estudios. El experimento rebasó la 

cobertura del aula y se expandió a otros condiscípulos, mientras que por el 

lado de los maestros se expandió a otros centros de educación superior, a 

través de la transmisión de conocimientos y del método educativo 

experimentado. 

Forma educativa que impulsó la formación de pequeños grupos de 

alumnos con ciertas afinidades que, en otros espacios distantes del aula 

adquirieron conocimientos y soltura en la expresión verbal, bajo un clima 

de plena libertad dando como resultado un aprendizaje mayor y más 

rructiforo. 
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Asimismo, se procurará establecer la diferencia entre ese plan de 

estudios y el regular, así como la estructura determinada por principios y un 

reglamento, a los que debían sujetarse los actores de ese proyecto 

educativo: profesores, preparadores y docentes. El compromiso y rigor en 

el estudio al que las partes del proceso se sujetaron demostrará que dio 

excelentes resultados al elevar la calidad educativa, la eficiencia terminal y 

la titulación. 

En el inciso C}, se abordará de manera general los aspectos que se 

conjugan en el imaginario colectivo. entendido de acuerdo a ciertos 

elementos de la definición dada por Comelius Castoriadis y que han 

quedado expresados al inicio de este texto. Así se derivan los juicios, los 

argumentos y las opiniones relativas a la problemática planteada para esta 

tesis, así como acerca de los fenómenos socio-políticos que les tocó vivir. 

Lo cual intentaremos rescatar a través de una breve exposición acerca de 

las coincidencias y divergencias que sustentaban los entrevistados de los 

diversos temas tocados en este trabajo. No obstante, me atrevería a resaltar 

que más que similitudes o antagonismos, entregan diversas perspectivas de 

una misma temática, atendiendo básicamente a su entrenamiento y 

capacidades como investigadores de la cosa social. Esto también advierte 

acerca de lo dificil que es encontrar unanimidad de pensamiento en los 

estudiosos de las disciplinas sociales. 

Sin embargo. para fortalecer aún más esta visión se ofrecer.í el 

contenido de las entrevistas para una mejor captación de sus reflexiones y 

juicios sobre los temas planteados en la entrevista y de otros fenómenos 

sociales y políticos. Es así, como se intentará la reconstrucción aunque no

total, pero sí real o imaginario del pasado histórico que les fue común. Lo 

no perjudica, sino todo lo contrario, facilita la acumulación del 

conocimiento 

35 



Por otra parte, en efecto. se fonnó una elite académica que supo 

sacar provecho de su capital cultural transmitido y que le permitió adquirir 

um1 destreza mayor a los conocimientos aprendidos. Grupo escolar que 

fornió parte de una generación a la que los acontecimientos mundiales y los 

temas a debate en el México de entonces no encontró apáticos, sino por el 

contrario se colocaron en una posición de rebeldía y lucha por lo que 

consideraban era lo mejor para el mundo y para México 

Grupo de estudiantes beneficiados por el desarrollo económico 

alcanzado, mismo que generó grandes expectativas y posibilidades de sus 

futuros profesionales y que a ellos cabe señalar si han acreditado esa 

aspiración. Grupo de estudios que también participó activamente de las 

cuestiones políticas promovidas por sus condiscípulos o por ellos mismos. 

Colectivo que también fue receptor de la diversidad cultural alentada y 

estimulada por la Universidad. 

Corno ya se indicó en el inciso C), se presentarán las transcripciones 

de las entrevistas que corno crónicas ofrecen ricas ideas y posibilidades de 

análisis de una época estudiantil agitada por la problemática interna o 

externa, y que se pensaba se podía transformar mediante su participación. 

Utopía que no pertenecía exclusivamente a ese colectivo, a estudiantes de 

esa Escuela y de esa Universidad, sino que atravesaba a generaciones y 

militantes partidistas de diferentes signos políticos al hegemónico, y de 

distintas generaciones de mexicanos. 
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CAPITULO I 

Estructura económica y política que conforma el espacio 

éontextual del :1rranque del plan de estudios: Grupo de estudios 

Dirigidos. 

A) ESTRUCTURA ECONÓMICA: MODELO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO QUE DOMINA EL ESCENARIO MEXICANO EN LA 

DÉCADA DE LOS CINCUENTA. 

Repensar la década de los cincuenta es un ejercicio necesario para 

recuperar la memoria de expresiones económicas, políticas y sociales que por 

su dimensión son referentes fündumentales al presente. Experiencias 

significativas, que debido a los límites de este trabajo no se analizarán de 

manera exhaustiva, no obstante, se abordarán sus dimensiones genemles que 

pcnnitan ofrecer tanto, un marco histórico, como el contexto y pista del 

despegue de los alumnos que ingresaron a Ju Escuela Nacional de Ciencias 

Política y Sociales, y en especial, de los alumnos del "Grupo Piloto 61 ", que 

provenían de clases medias y medias bajas que hubia comenzado a crecer a 

fines del movimiento revolucionario. y que ya por los años sesenta 

representaban un porcentaje aproximado del 30%. Los hijos provenientes de 

esas familias crecieron en condiciones de mayores oportunidades, de niveles 

de vida y de acceso a la educación universitaria, siendo ellos la presencia 

dominante en la Máxima Casa de Estudios. 

Reali7.ar el mapco de esos fenómenos. nos pennite ubicar a los actores. 

grupos y clases sociales que intemcn1aron y dieron lugar a la aparición de 

nuevas expresiones sociales. Problema que por su significado y complejidad 

requiere también que se presenten ciertos aspectos de la relación de México y 

el mundo global de la época. 
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En 1950 el globo terrestre ha quedado perlcctamente dividida en dos 

áreas socio-económicas. políticas e ideológicas que ofrecían contornos 

sumamente diterenciados. y en la qm: ningún pais podía substraerse a ellas. 

Ambas zonas de intluencia estaban controladas por dos potencias, que 

emprenderían una lucha constante y persistente en el intento de neutralizar a 

la contraparte, utilizando a los países de su zona de influencia en esa 

búsqueda de hegemonía rnumlial. 

A México le tocó por situación geognílica e histórica encontrarse al 

lado de los Estados Unidos, establt::ciendo una relación que de suyo 

asimétrica, se significó en apoyos y alianzas tensas que marcaron su continua 

interrelación. En los arios cincuenta est:L~ relaciones se cifraron en 

negociaciones y acuerdos bilatt:mles de c:mícter comt:rcial y culluml .México 

procuró la defonsa de los intereses nacionales. sin imponer sulicienles trabus 

a los intereses económicos norteamericanos. El único problema complejo que 

no tuvo regulación olicial füt: el relativo a los migrnntes que: "También 

reflejaba diversidad y contrndicción en los numerosos organismos rectores 

que participan en el proceso político estadounidense, mientrns que en México 

tendía a predominar la voluntad presidencial". (1) 

La presencia de los capitales norteamericanos y las materias primas 

mexicanas propiciaron que los Estados Unidos se convirtier.m en el principal 

socio comercial desde 1945. México dependía de capital, tecnología y 

asesoría técnica de aquel país, que ditlcilmente podía acercarse a otro Estado 

que no se enconlrnrn en el sistema capitalista occidental. 

La disputa entre los colosos soviéticos y norteamericanos dio lugar a la 

llamada "guerra fría". (2) Estados Unidos ante la amenaza comunista que ya 

había llegado a playas americanas, requería de la decidida ayuda de 

gobiernos latinoamericanos parn detener su expansión en el área. El 

movimiento revolucionario cubano impactó a la sociedad mexicana 

difcrencialmenlc, aquellos que la aplaudían como la generalidad de los 
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estudiantes de la escuela. y agrupaciones a las_ que se les erizaba la piel al 

solo escuchar la palabra comunista. 

El Estado mexicano que aun enarbolaba la bandera de la revolución 

mexicana y la Constitución remate de aquella, no podía rechazar 

abiertamente a la revolución cubana; tr.itó de cubrir las formas de las 

relaciones diplomáticas con el resto del mundo, defendiendo el principio 

Estrada de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en 

asuntos internos de otros países. Es así que México sobrevivió a las presiones 

norteamericanas, creando un clima de estabilidad social y política que 

merecería un capítulo especial, por no haber sido compartida por la totalidad 

de los países de América Latina. 

Consecuente con ello, el gobierno de México se limitó a no signar 

acuerdos que violentaran la soberanía de ningún Estado. Así se opuso u la 

resolución de la OEA en Punta del Este en 1962, que expulsaba a Cuba de 

esa organización. Resolución que en el fondo negaba el derecho a las 

naciones de mantener relaciones de todo tipo con el Estado cubano, 

comenzando un bloqueo comercial y diplomático que dura hasta nuestros 

días. 

Esta postura le significó a México un reconocimiento a nivclmundial 

que le pem1itió ingresar al concierto internacional de naciones en un rol·dé 

importancia singular. Es importante señalar que México no aceptó riyuda 

militar, ni establecimiento de fuer.ros militares en territorio riaci9.nal,· por 

tanto no recibía la ayuda económica que otms naciones del árC:a,sifueron 

beneficiarias con ese recurso: "América Latina recibió 424- ~ill~n~ ·de 

dólares de 1950-60, en cuanto México percibió tres y medio millones de 

dólares en el mismo periodo". (3) 

Por otra parte, pum analizar brevemente la década de los cincuenta, se 

creyó necesario repensar el desarrollo global mexicano, en el que la 

interacción entre lo político y lo social tuvieron como marco un modelo 
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económico de desarrollo, que sin intentar ofrecer una nueva interpretación del 

proceso, no por ello se descarta la presencia de ciertos elementos nuevos que 

conligumron la aplicación de ese moddo . Epoca que es la pista de despegue 

de la genemción de estudiantes que ingresa a la Universidad. 

El México de los cincuenta recibe el impulso económico, político y 

social dado desde el lin de la segunda guerra mundial, misma que había sido 

muy favomblc en la ball111za comercial mexicana y que desarrolló un 

mercado interno eficiente al que tuvieron acceso algunos sectores .de In 

sociedad en particular la de la clase media. que se pensó llegllria en un 

momento a conligumr a toda la unidad social. Por cierto, sin endeudamientos 

graves que al'cctamn negativamente el crecimiento de la disparidad de la 

distribución del ingreso. 

Una vez resuelto el equilibrio internacional después de la guerra a 

favor de Estados Unidos, sus capitales comienzan a moverse y sin dificultad 

se insertan en México, siendo los principales receptores los sectores de las 

manul'actums, del comercio y del turismo. Además cuentan con un acopio de 

recursos vía el sector público de fundamental importancia para su 

crecimiento, por representar los productos que podían acceder al mercado 

internacional. Capital que contó con la fuerza política del Estado, leyes 

flexibles, falta de oposición política y social del capital nacional: conjunto de 

condiciones que propició la dinamización de las fuerzas económicas 

mexicanas. El resultado de ese proceso requirió de seguir una nueva 

estrategia desarrollista que, en el discurso mexicano daría lugar 

posteriormente, al llamado "milagro mexicano". 

Al recoger las señales que envían los procesos de las fucr¿¡¡s 

productivas o medios de producción en América Latina, Raúl Prebisch, desde 

el Centro de Estudios Para América Latina (CEPAL), Chile, construirá el 

paradigma del "desarrollo estabilizador" en 1952. En México, Antonio Ortiz 

Mena. secretario de Hacienda y Crédito Público, aplicó el modelo 
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económico. El objetivo principal de dicha teoría tendía a resolver el problema 

de los bienes de capital. e indicaba que los países del área deberían comenzar 

a sustituir importaciones, produciendo bienes intermedios de capital, par.1 

evitar así, su compra del exterior. evitando con ello, la dependencia 

tecnológica con los EU. No obstante en los aiios sesenta México consiguió 

producir ciertos bienes intermedios de capital. sin romper con la dependcncia 

tecnológica, pues se produjeron con inversión internacional. 

A la estrntegia de desarrollo algunos analistas económicos en México 

le ponen fecha: 1957-68, 1953-70 y 1955-70. Me inclino por la segunda, en 

cuanto que es la fecha que se realiza la devaluación monetaria y que fue atin 

a ese modelo económico y, en !u que el peso de 8.66 en 1948, para a ser del 

orden de 12.50 en 1954. El año del 54 coincide con la guerra de Corea, en 

consccucncia se presentó una bttia de la producción mundial, desencadenando 

inllación en la mayoría de los países y afectando el poder adquisitivo de 

manera irreversible. Como afirnia BANAMEX el índice de precios entre 

1939 y 1955 pasó de 100 a 548%. 

Los principios fundacionales de la estrategia desarrollista se basan en: 

bt~ja inllación, gasto público austero, control de precios y recio control 

obrero. El gobierno para incentivar la reinversión, a la que pocos empresarios 

atendieron, intentó motivarlos con incentivos fiscales que dio cierto 

resultado, pero que se dedicaron a invertir prioritariamente en áreas 

económicas esencialmente diferentes a las de las manufacturas, aunque 

también incursionaron en esta rama de la economía. 

Otro elemento que estnicturaba el proyecto lo constituyó la "Ley de 

Industrias Nuevas y Necesarias", cuyo objetivo era acelerar el proceso 

industrializador. Proceso que privilegiaba al obrero industrial que al resto de 

los trabajadores de los servicios, y de las fábricas de textiles, que se tradujo 

en la lr..ictura de la clase obrem. alentada y a veces, promovida por el 

gobierno. Había que imponer pesos y contrapesos al poder sindical. 
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El marco cstructuml mexicano dio posibilidades a la emergencia del 

nuevo modelo de desarrollo. en el que la inversión externa se encauzaría a las 

actividudes industriales que apoyarJ.11 el esfüerLo nacional y la capacidad del 

mercado interno, fomentando los sectores tradicionales: minería. petróleo, 

!Crrocarrilcs, energía. "Así planteado, los intereses externos erJ.11 coincidentes 

con los de los inversionistas locales y con los de la nación en su conjunto, sin 

percibirse que tal hecho ocurría en situaciones internacionales totalmente 

nuevas en las que el control interno de los recursos naturales em insuficiente, 

por si mismo, para garantizar también el control nacional de aquellos sectores 

sobre los que gimría la nuevu dimímica de desarrollo". (4) El financiamiento 

surgiría básicamente de los recursos internos y aprovechando la capacidad 

instalada de los uños previos. 

El gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortínes, eje del Estado, 

surgido de una elección muy competida, coincide con el periodo del 

desarrollo estabilizador 1952-58 y, se le presentaron varios retos a resolver: 

a) aminomr las diferencias entre la clase política, y que se expresaron en la 

contienda electoml de manera muy aguda. b) cambiar la imagen de 

corrupción que el gobierno de Miguel Alemán dejara de saldo, por una de 

austeridad y de moral pública, que en efecto tendieron a predominar y, c) 

diseñar bases mas firmes que permitieran una solidez mayor al proyecto 

capitalista y de desarrollo del país. (5) 

Adolfo Ruíz Cortínes tomó las riendas del país en condiciones de 

intmnquilidad social emimadas de la devaluación de 1948, y agravándose con 

la devaluución en 1954 en su pleno ejercicio gubernamental, y que afectó 

profundamente a las masas obreras. Descontento que se manifestó durante 

todo su mandato. Gobierno que logró a pesar de esas discrepancias elevar y 

mantener el crecimiento del PIB en 6%, atendiendo a los principios 

económicos de la estrategia económica. 
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El capital internacional ingresó al campo manufacturero 

principalmente. por ser potencialmente el más dinámico, y al mismo tiempo 

clave de la estrotcgia desarrollista, y al que la iniciativa privada escasamente 

había incursionado dada la magnitud de la inversión, que además exigía un 

riesgo inicial. por tanto, pretirió abstenerse de participar, a diferencia de los 

empresarios no nacionales. "El inversionista extranjero prefiere hacer 

inversiones en México por varias rozones: estabilidad política, nivel de 

industrialización. política de comercio exterior, legislación sumamente liberal 

en materia de inversión y bamtum de mano de obra". (6) 

Condiciones con las que contaba el país, pero a las que se les agregaría 

una mas: salarios deprimidos, gracias al excedente de fuerza de trabajo, 

(aunque se presta a un fenómeno de explotación excesiva), provocando un 

efecto qm: consistía en reanimar el mercado nacional con capital extranjero y 

nacional e impedir la compro de productos extranjeros, impulsando las 

exportaciones pum finalmente, favorecer la balanza comercial. El desafio mas 

fuerte que se le presentó al gobierno fue lograr la estabilidad política que se 

evidenció cuando se desencadenaron una serie de expresiones sociales 

inconlbm1es de diferentes ramas productivas .A pesar de que los trabajadores 

de esos sectores se encontraban en el vértice de la estructura del movimiento 

obrero sindicalizado y percibiendo mejores remuneraciones salariales que el 

resto de la fuer.la de trabajo. 

Respecto a la devaluación también se crea un excedente de mano de 

obm que es conveniente a la industria y responde a la insuficiente 

competencia de mano de obra, por cierto aun escasamente calificada casi toda 

ella, y por lo cual se logra un desempleo mínimo. La fuerza de trabajo 

provino de las regiones rurales que se desplazó a las principales ciudades, 

concentrodoras de la industrialización y, que con el tiempo llegarían a 

conligumr en sus alrededores un fonómeno social de vastas proporciones, no 

visualizado en su momento. 
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Hombres del campo que se asentaron en barracas, alojamientos en que 

compartían los mínimos vitales, pero quc exigicron sutisfactores sociales: 

clectricídud. agua. salud, educación. pero contando con un producto de la 

modernidad expresado en radio transistores; principal medio de 

comunicación u tmvés del cual se entemban de algunos hechos de la realidad 

social y cultural. así ti.Jera con ciertos grados de distorsión. La convivencia en 

condiciones dc hacinamiento les proporcionaba una cierta cohesión social 

adecuada u la ideología del régimen basada en la unidad nacional en tomo a 

la revolución mexicana. Ideología convertida en factor fündamental pura el 

logro del modelo económico. 

El hacinamiento social presenta un fenómeno complejo representado 

por la marginalidad y entendido como : "La interrelación entre las tendencias 

restrictivas del mercado de tmbajo en las zonas urbanas y la crisis de la 

estructum agmria, que lleva u la intensificación de la migración 

campo-ciudad, aunada a las tusas del crecimiento demográfico, tienen como 

resultado el que una parte de la población no pueda ser incorporada como 

füer.t.a de trabajo productiva y se vea obligada a dedicarse a actividades de 

subsistencia básicamente en el sector terciario de la economía, en 

ocupaciones tales como vendedores ambulantes, empleadas domésticas, 

limpiabotas etc.", (7) Este ti.Je el efecto que resultó de la relación entre la 

marginalidad y la estructura de ocupación en un tipo deterrninqdo de 

industrialización. 

La historia del país de suyo vacilante en el periodo que nos ocupa, dio 

lugar a un ritmo creciente de la economía y de la urbanización. En esta etapa 

se delinearon y configumron nuevas presencias sociales unidas a la previa 

organización social. El resultado de esa combinación y entrelazamiento 

originó un nuevo estado social que. vinculado a los países extranjeros ofreció 

una nueva perspectiva sociológica sumamente compleja y que requiere de 

análisis c interpretación. Así la historia no es un continuo desplazamiento de 
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fases u escalones, sino de entreverados complejos dialécticos que dan lugar a 

nuevos eventos históricos significantes y en constante movimientos. resultado 

de una red de factores internos con elementos externos. No hay sociedades en 

reposo. 

El México de los años cincuenta cuenta con instituciones sólidas 

construidas a lo largo de las décadas posteriores al fin de la revolución 

mexicana, bajo un régimen constitucional que lija y establece leyes, normas, 

derechos y libertades. Todas ellas reguladas por la Constitución. El sujeto 

actor de esa libertad se impondrá límites a sí mismo, pero la Constitución 

también le lijará límites a su acción individual y colectiva. El Estado 

procurar{¡ seguir los contenidos sociales de esa Suprema Ley. 

Se crearon institutos políticos, organismos patronales e instituciones 

sociales que buscaron proteger a trabajadores y campesinos, defondiendo su 

trabqjo y economia, mediante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

apoyadas en la Ley Federal del Trabajo aún cuando no cubrían todas las 

expectativas de los habitantes del país. 

Sistema educativo no totalmente eficiente pero con un ritmo de 

expansión propio de su débil estructura, si nos atenemos al dato de Hansen en 

que scfiala que el Estado asignaba a la educación solamente el 1.4% del 

presupuesto en los años sesenta. No obstante, la educación básica logró 

abarcar vastas úreas con enormes esfüer.ms de cobertura a niños de diversas 

regiones del país, con un elemento adicional de carácter social y que atendía 

al espíritu constitucional: desayunos escolares y libro de texto gratuito, único 

alimento y único libro en los hogares de escasos recursos vitales. 

Logros nacionales que impulsaron la irrigación, la electrilicación, vías 

de comunicación, puertos, agua, drenaje, salud, educación, vivienda; acciones 

gubernamentales de gran validez universal, y a los que ni el capital nacional, 

ni extranjero podían oponerse, por ser convenientes a sus intereses 

expansivos. Menos aun se podía oponer la sociedad mexicana que disfrutaba 
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de estos bienes. Sin embargo, no logr..iron sacar a l'vlt!xico de SU> ya 

tradicionales embotellamientos estructurales. 

Factores como la protección social y de vivienda fue una constante del 

gobierno mexicano. y al respecto se fundó el Instituto Nacional de la 

Vivienda que junto a las instituciones de seguridad social como el lMSS 

fundado en 1944. y que en su momento recibió una fuerte oposición de las 

Cámaras de Comercio. A estas instituciones se les unirían la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia en 1945 y el ISSSTE en 1960. Por ejemplo de 

acuerdo a cithts del lNEGI, se construyen 121 200 viviendas entre 1947 a 

1964 para que los trabajadores tuvieran un techo digno. 

Pero a mediados de los sesenta únicamente 40 156 eran 

dcrechohabientes, mientras que la población oscilaba en 30 millones de 

personas. Un porcentaje inmenso de la población no tiene casa ni servicio 

social. De acuerdo con Hansen en la década de los sesenta el gasto público 

fue escaso en el gasto social en donde se destinaba sólo el 13%, a diferencia 

de otros países latinoamericanos sólo alcanzaba a cubrir al 19% de los 

trnbajadorcs. Por otra parte la Secretaría de Salud consiguió cubrir 4.3 por 

ciento de la población total en 1945 y se elevó a 25.3% en 1970, según el 

lNEGI, reduciendo sensiblemente la mortalidad general. 

Con todo. el país comienza a cambiar de fisonomía y adquiere un cariz 

urbano con una tasa de crecimiento demográfico que de 2.7% en 1950 pasa a 

ser de 3% en 1960, advierte Raúl Benítez, presionando severamente al 

empleo y desafiando el crecimiento de la economía.* 

El país tenía poco tiempo de transitar e insertarse en la historia del 

capitalismo moderno mundial y de la civilización occidental, pero el modo en 

que se incorpora a ese proceso ofrece una nueva dimensión al perfil del 

capitalismo en México. Capitalismo de país subdesarrollado, subordinado y 

dependiente del exterior, de ahí la distancia que guarda con los países 

industriales y la diferenciación social del ingreso interno. 
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En los paises del mundo desarrollado sus sistemas económicos 

ti.!ncionan porque reúnen varias condiciones: "l) cambio en la. técnica y 

aparición de nuevas formas de producción que permitan una mejor utiliz.ación 

de los recursos existentes; 2) acumulación de capital, incremento del ahorro y 

aparición y fortalecimiento de un sistema financiero; 3) existencia de 

personal alto y medimmmente calificado y nuevas formas de organiz.ación del 

trabajo; 4) füerte sentido político, de nacionalidad, junto con otros elementos 

culturales de cohesión social características que se mmiiliestan en fomm 

diferente en cada país". (8) 

Como se observa el país no reunía ese perfil y la forma en que se 

relacionaron esos elementos crearon una estructura dependiente de la técnica, 

maquinaria y asesoría especializ.ada extranjera, que impidió al país 

considerarse industrializ.ado y que consiguiem su objetivo: derramar los 

beneficios a todo lo amplio y largo del territorio nacional. Por el contrario, 

acentuó la desigualdad social rasgo secular del proceso económico. El Estado 

se encontraba en situación de debilidad con respecto al exterior, y no tuvo la 

capacidad de lijar límites, frenos sociales y jurídicos a la avasallante 

inversión extranjera y li.mdamcntalmente, la norteamericana. El Estado 

simplemente, consecuente con el modelo económico se sujetó a la lógica del 

capital y a abrirle paso a la penetración y expmisión de la inversión 

extnmjem. De forma tal, que se dio un desarrollo inarmónico, deforme, 

desequilibrado e inequitativo. Total, distorsionado, originando enormes 

desigualdades sociales, al grado de que en 1960 el 60% de la población 

permmiecia aun excluida de lo que pomposamente se llamó el "milagro 

mexicano", de acuerdo a varios analistas. Cierto que la clase media tuvo una 

expansión significativa y logró adquirir un status innegable: prestigio social, 

educación, salud, vivienda, entre otros. 

Pam visualizar el problema en toda su dimensión es necesario 

recuperar algunos datos estadísticos. En los años cincuenta de acuerdo a 
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cifras del INEGI. la población total cm.de 25,791.017 y. pasó a ser de 

34,923, 129 en 1960. La ciudad de México que en 1950 contaba con 

3,054,420 personas aumenta a 4.870,876 en 1960. La población urbana en 

1960 es de 50.7% y la rurnl de 49.3 por ciento. 

Por otra parte. la población extnmjera rndicada en México pasó de 

63 548 personas en 1940 a 106.015 en 1950 y de 223,468 en 1960. La década 

de mayor incorporación extranjera es la de 1950 que coincide con el periodo 

de sustitución de importaciones, y el incremento de plantas norteamericanas 

que se insertaron en el mercado nacional con personal de EU. Compañías que 

dominaron la minería.. comunicaciones, manufactura..'> y tmnsporte. De los 

extranjeros que arribaron al país también se encontraban retirados y 

pensionados descubriendo al México barato, tranquilo y cercano a su lugar de 

residencia. 

La tasa de desempleo a mediados de 1960 llegó a 10% y pudiera ser 

que el subempleo alcanzara la cifra de 40 % derivado de la introducción de 

tecnología como señala Peter Smilh. Y para redondear esta visión crítica 

sociocconómica de las mayorías, los precios aumentaron del 1 O al 20%, 

como observa Hansen. 

"El salario mínimo de los trabajadores en 1950 de $3.35 en las áreas 

urbanas. y el de la población rural füe de 2.66 pesos, en 1960 el primero 

estaba en 9.41 pesos y el ruml en 8.17", sin embargo, el poder adquisitivo en 

27 afios se había reducido "a su décima parte" de acuerdo a datos de 50 años 

de revolución mexicana en cifras. En este sentido el instrumento que utiliza 

lligenia Navarrete y del que apuntaremos mas adelante coincide con esos 

datos y tenemos que: el salario mensual es de 392.95 pesos, es decir el 20% 

de la población vivía en México con un salario mínimo en 1960 

Para ofrecer una visión del éxito económico alcanzado por el proceso 

económico nacional e intentar señalar la debida dimensión que tuvieron, se 
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obscrVar.i la fomm en que los distintos sectores de la economía participaron 

en los alios cincuenta: 

"En 1950 el Producto Nacional Bruto determinado por la 

productividad de la füer.w de tmbajo em de $41.500 miles de millones de 

pi:sos y si: t:li:va a $67.000 milt.-s de millones de pesos en 1960 y el sector por 

origen es: 

1950 1960 

Producto Nacional 13nllo 41.500 67.000 

millones de pi:sos 

Actividadi:s primarias 9.877 15,410 

Si:ctor Industrial 13.459 24.187 

Si:ÍviciÓs 
---- ·----- --- ·------- --·------ - -----··-----· 

18.13-1 27,403 

(9) 

La producción si: elevó significativumcnte en todos los sectores, pero 

le corresponde al sector industrial el primer nivel con 1 O 728, seguido por el 

sector servicios con 9 269 y finalmente. el sector agro-ganadero con 5 533, es 

aquí en donde se comicn7.a a mostrar signos de descenso en su crecimiento y 

que, llevaría los trabajadores a otros polos de crecimiento nacional, y de la 

frontera mexicana. 

Por otra parte. el sector de los servicios crece en mano de obra que se 

ocupa en la construcción. y en las labores de la administración pública y el 

comercio. En la administración pública ya se percibe una tendencia a su 

abultamiento no caracterizada todavía por su eficiencia y racionalidad. 

Burocracia que se convertiría en un segmento verticalmente estratificado por 

la especialización y el conocimiento y, que afirmando la lealtad al jefe, en 

<lefonsa de sus cargos públicos aceptaria. sin un atisbo de crítica racional todo 

tipo de proyectos públicos que terminarían por afectar a los usuarios de esos 

servicios. 
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Fuer¿a de trabajo que se ubicó en los siguientes sectores económicos: 

)950 1960 

(miles de trabajadores) 8.279 12.014 

Actividades primarias 4.824 6,342 

Sector Industrial J,J llJ 2.008 

Servicios 2.129 3.664 

(10) 

La mano de obra se debatió entre actividades primarias y servicios que aumentó en 

1.458 miles de trabajadores y 1 535 respectivamente. Mientras que en la industria In más 

rcpresent:uiva en el Producto Nacional Bruto solamente ocupó n 689 mil trabajadores. Sector 

que no puede incorporar demasiados trabajadores por el proceso propio de desplazamiento de 

la mano de obra con la mecanización de la industria. 

El hombre del campo que llegó a las ciudades en búsqueda de mejores niveles de vida 

contrató su IUer¿a laboral en la construcción de edificios públicos, privados o residencias. 

jardineros, mozos, domésticas. en hoteles, residencias. bancos cte. no siempre de carácter 

productivos, independientemente de la función social que cumplan. Pero también, crecieron 

los servicios incorporando personal con cierta especialización para atender la administración 

pública y el personal adscrito al comercio. 

El gobierno hizo mucho con límites que se impuso a sí mismo: no afectar a los grandes 

ingresos con una politica tributaria adecuada e integral: carencia de racionalización en las 

politicas públicas: burocratización de instituciones encargadas de distribuir los apoyos. La 

adecuada lbnnulución e instrumentación de lo antes señalado, hubiera permitido generar 

mayor ahorro interno, sanear las finanzas públicas y evitar la excesiva concentración del 

ingn:so. 

La industrialización requirió una fuerte presencia rectora encamada en el jefe del poder 

ejecutivo que, dependiendo de su conciencia social y fines ideológicos-politicos orientaría el 

ritmo del crecimiento económico. El ejecutivo por regla general no tomaba las decisiones 

unilateralmente. buscaba la asesoría de especialistas en diversas materias del quehacer público. 

Las políticas económicas surgian también del consenso obtenido con los organismos 
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empresariales en una estrecha relación. no exenta de tensiones: sobre todo. cuando aparecían 

re4uerimientos de los trab:üudores por alzas salariales o pronunciamientos huelguísticos. 

"La empresa privada mexicana y extranjera, es así una extmordinaria liierla en las 

decisiones económicas. Organizadas en con!Cderaciones, cámaras, asociaciones. clubes 

(banqueros e industriales). constituye el mús novedoso y vigoroso conjunto de grupos de 

presión. al que el gobierno debe tomar en cuenta en sus decisiones económicas y políticas. No 

se limita u tomar en cuenta sus decisiones, sino que primero les participa y solicita si una 

política económica les parece apropiada, si no es el caso. reconsidera su negativa". ( 11) 

En ese tiempo coexisten ya. la Coparrncx la Concarnin. Concanaeo, Canacintru y 

CNIT, respaldadas con créditos por Nacional Financiera y SOMEX; instituciones del sistema 

bancario estatal, y encargadas 1.h! dirigir el financiamiento u la industria privada con costos 

sociales por la toma de decisiones en muchos de los casos irracionales. Instituciones que 

adolecen de una burocratización de la que derivaba un uso discrecional o arbitrario de esos 

recursos. 13/\NJ\íVIEX alinna que el linanciamiento concedido por la banca creció de 2,024 

millones de pesos en 1942 a 161. 964 millones de pesos en 1969. Cifras que indican las 

posibles gummcias obtenidas por el sector linanciero. 

La homogeneización de criterios entre esas cámaras, o grupos de presión no siempre 

tuvieron intereses comunes , y sus vínculos en varios momentos tuvieron un carácter de mucha 

tirantez por ejemplo. ante la inversión de capital foráneo : "Los empresarios agrupados en 

torno a la Cúmaru Nacional de la Industria y la Transformación CNIT se opusieron a ella, pues 

signi licaba una competencia mayor en su propio mercado interno. mientras que por otro ludo, 

las Cúmaras Nacionales de Comercio mostraron su acuerdo ... que encontraban necesario la 

presencia de capital externo para alcanzar la meta del desarrollo económico" ( 12) 

La relación entre trab:\jadores y gobierno durante la década de los cincuenta se tradujo 

en un instrumento de benelicio-control, conligurando un sistema funcional a la política laboral 

del gobierno, pero también. se creó una red de complicidades originando impunidad y 

corrupción. El Estudo sostenía múrgenes de maniobra muy altos pura impedir ser vulnerado. 

Sin embargo, la al ianzu se encontró en diversas ocasiones a un triz de ser fracturada por las 

sucesivas y combativas huelgas que se escenificaron en el país de esos años. Tema que se 

abordará con mayor amplitud posteriormente. 
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Un país subdesarrollado corno México requería de ciertas condiciones pam que su 

desarrollo li1cra mas uníforrne como son: recursos en materías primas. capital, tecnología. 

fuer.1.a de trabajo calíticada. sístcma de admínístracíón públíca, ínfraestructura básíca para la 

expansión de las actividades económicas. energéticos. transportes, industria. siderurgia; 

recursos naturales: agua. petróleo, mínemles. tíerra cultivable ( 13) Estos elementos completan 

los que hemos inícíalmente anotado. 

!\dermis de ello. debenin estar acompañados por un sistema educatívo de nivel 

íntenncdío y dc una cultura en el esli1erm y el trabajo de todos, que propícíe la c.xp:msíón del 

capítal. Condícíones que no se cumplieron por múltíplcs razones, pero la príncípal de ellas. 

radíca en el ínteri!s de los gobícmos mexicanos por industríalízar frenétícamentc al país 

oponíendn reglas y normas, no ni:cesaríamente acatadas en impuestos y aranceles a la 

ínvcrsíón nacional y extranjera. Y por lo contrario. los capítales norteamericanos impusícron 

reglas y cxigcncías paru la ínversión: regiones seleccíonadas con sentido geopolítico, agua. 

energía, caminos, puentes, derívados del petróleo. Condicíoncs que podían exigir dado el 

exceso de mano de otra barata que podían utilizar. 

Un elemento cultural que marcó la difcrencía entre el empresarío mexícano y el 

extranjero. El mexicano menos acostumbrado a los riesgos. e impulsado y protegido por el 

Estado era en esencia un espírítu menos emprendedor y por lo general, sumamente. 

acornodatícío. voluble. capríchoso y oportunísta que tolerado por el sector públíco se limító a 

ínvertir en condiciones que le garantizaran gr.rndes ganancias y ausencia de pérdidas. 

Debido a su propía incapacidad. temor y falta de numerosos capitales íniciales los 

empresarios nacíonalcs no pudieron invertir ampliamente en sectores de riesgo como las 

manufacturas, y al Estado le correspondió promover y orientar el desarrollo industrial, 

apoyando con grandes inversiones de infraestructura con dinero producto de empréstito 

extranjeros y del ahorro interno. Las industrias manufactureras que más prosperaron en 1950 

fueron: maquinaria. automotriz. fibras sintétícas. electrónica. siderurgia y productos metálicos. 

Las ramas de las manufacturas que se encontraron deprimidas fueron las llamadas 

tradicionales: productos de alimentos, bebidas, tabaco y te.xtiles. 

¡\ consecuencia de ello. las inversíones extranjeras y algunas nacionales se insertaron 

en la producción más rentable y estratégica del sector industrial. agravando el problema de la 

distorsíón del aparato productivo, y de la marcha de la economía en su conjunto. y por 
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supuesto, generudorus de mayor desigualdad social. Las finnas norteamerieanas en ese 

momento ya son de car:icter monopólico y transnacional, operando con todo tipo de seguridad. 

"El centro de decisiones de esas multinacionales decide en que línea opern. que grados de 

industrialización va a alcanzar, cual ser.í el destino de la producción, si para consumo interno o 

para la e.\portm:ión y en esti: caso a que país se destinar:i la tecnología a ocupar. la política de 

precios y la promoción de ventas" ( 14 ). 

Siendo así que el grado de desequilibrio que se produjo por estas inversiones ti.Je 

enon111:, y se reflejó en la dimensión económica de las cantidades que salieron del país. 

"l lacicndo un cálculo rrnís preciso se observa que en el periodo de 1941-46 el promedio de 

inversiones directas lile de 26.2 millones de dólares; el de desinversiones (utilidades enviadas 

al extranjero, mús regalías, intereses, servicios técnicos etc. pagados a compañías de otros 

países) llre de 62 millones de dólares" ... en el de 1947-52, 60.4 millones de dólares contra 

111.7; en el de 1953-58, 99.8 millones contra 116.6 millones; en el de 1959-64, 114.1 contra 

164.4". ( 15). Casi se multiplicó en cinco veces las salidas de recursos económicos en el (1ltimo 

periodo serialado, significando excesivas remesas de dinero que no se reinvirtieran ni se 

produjo la capitalización unnónica requerida. 

El Estado, materialización política de la organización social ejerció una actividad 

poderosa en la conducción de la modernización nacional, que a través de políticas definió y 

consolidó con financiamiento el sistema económico, manteniendo un comportamiento 

desigual: por un lado autoritario con los sectores obreros y comprensivo con los empresarios, 

siempn: y cuando estos no rebasaran los límites estatales. 

Los componentes sociales del personal gubernamental procedían de grupos de civiles 

egresados de la Múxima Casa de Estudios y de algún doctorado de instituciones académicas 

extranjeras. Núcleos provenientes en su mayoría de clases altas y medias con una visión del 

mundo, de la economía y de la política compartida y que, inlluirinn con sus decisiones y 

orientaciones el cauce del desarrollo económico, político, jurídico y social; ni duda cabe de los 

cnonncs logros alcanzados, pero con enormes lisuras sociales. 

"México experimentó una notable tasa de desempleo; u mediados de los años setenta el 

desempleo manifiesto ya era de alrededor del 10 por 100, pero puede que el subemplco 

alcanzara ya la notable cifra del 40 por 1 OO. creando una tasa de desempleo funcional 

equivalente a alrededor del 20 por 100". ( 16) 
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El autor Peter Smith tiene razón, pero mús allú. ese efecto se proli.mdi1.11 cuando se 

prescntu en países que no producen los bienes de capital necesarios de costosa técnica. y que 

tienen que ser comprados en el exterior en condiciones más caras. A Estados Unidos tampoco 

le inten:saba que se fabricaran en Mé.xico, sujetándolo a su compra en ese pais: a pesar, de la 

blisqued¡1 de autosuficiencia, México continuó dependiendo de EU. afectando delinitivmm:nte 

la balanza comercial. 

El déficit comercial en el periodo 1951-1960, continuó su tasa alcista, "México expunó 

un valor total de 7 292 .millones de dólares e imponó por valor de 9 743 millones, lo que dio 

por resultado un déficit de 2 451 millones. Sin embargo, los ingresos netos por concepto de 

turismo y transacciones fronterizas arrojan un total acumulado de 2 526 millones de dólares" 

(17). 

De ello, se infiere que el ingreso por turismo y transacciones fronterizas, Mé.xico logró 

75 millones de dólares de superávit. Sin embargo. un país industrializado simplemente con 

ampliar el volumen de exportación puede absorber capitales excedentes para la inversión. 

incrementando su capacidad de cn:cimiento. "En un país como el nuestro el medio no puede 

ser el mismo ya que el bajo monto tanto en la tasa, como en el volumen de la inversión 

productiva y los reducidos marcos al mercado nacional que son precisamente los dos factores 

húsicos para un crecimiento acelerado impiden librarse del atraso económico y reducir la 

brecha que separa d.: los países ricos, inclusive si se lograra la ampliación sustancial en la 

exportación de bienes y servicios" ( 18) Con un agravante más de que los precios de lo 

importado crecen mas de prisa que los de exponación. 

Crecer y distribuir en un país subdesarrollado y de capitalismo en condiciones 

dependientes a nivel intcmucional requiere de cambios estructurales profundos. El 

subdesarrollo no es una etapa de tránsito o nivel cultural hacia la industrialización, es un 

problema sociológico. en donde la organización social resultante de la forma corno se vincula 

al interior y con el capital internacional le impide desarrollarse plenamente y por tanto. 

profundiza la desigualdad social. De ahí. la concentración excesiva del ingreso. 

Si a lo anterior agregamos el rejuvenecimiento de la población que ha incidido en el 

aumento de las personas dependientes, se tiene según datos del INEGI que, en 1900 por cada 

trabajador dependían en promedio 1.9 personas: en 1960 dependen 2.3 personas. Esto nos dice 

que un salario mínimo no alcan7.n en 1960, a cubrir las necesidades de una familia numerosa 

55 



que había sido responsabilidad únicamente del jeli: de la familia y. desde esos años lu mujer de 

clase media se incorpora ul mundo productivo. por diversas razones: cambios en los patrones 

culturales: ayuda con el presupuesto familiar. o por aumentar el ingreso y adquirir mus 

sutisfüctorcs. + 

Paralelumcntc, se presenta un descenso de la participación masculina en la población 

activa. Así el crecimiento medio unuul de los activos ti.Je inli:rior al de la población total, con 

todo y el ingreso de la mujer al mercado de trnbajo. y no llegó a contrarrestar el decremento de 

la participación masculina. La hipótesis que surge del descenso: resultado del impulso 

migratorio a los E U, debido a una disminución del ritmo económico en la agricultura ejidal y 

b(1squeda de mejores oporttmidades de vida. 

Aunque las investigaciones realizadas no coinciden en sus conclusiones. debido 

li111damentaln11:nte a problemas de comparación de tu información estadística existente, parece 

haber consenso en que durante la etapa del "desarrollo estabilizador" empeoró la distribución 

del ingreso, que coinciden con las cifras que maneja lligenia Navarrete y que apuntaremos 

adelante. Ahora bien. en la distribución del ingreso es indispensable que se expanda In 

producción social a más amplia escala müs no li1e así: 

"El 20%1 de las familias en la escala más bitja de ingreso (casi 1.5 millones en 1963) 

recibió apenas el 4.17% del ingreso pcrsonal disponiblc. lo cual significa que dicho estrato 

continuó deteriorando su posición relativa ... EI grueso de la población que integra este estruto 

social pauperizado (mus de 8 millones de pcrsonas) cuyo promedio de ingreso familiar apenas 

rebasa los 300 pesos mensuales. corresponde a grupos indígenas y trabajadores agrícolas sin 

tierra, así como u grupos urbanos marginados, subempleos o de muy b[\ja productividad (y 

sólo perciben un salario mínimo de 3 .69 pesos). 

La situución del siguiente 20% de las familius fi.Je menos desfavorable ... y 

corresponde u grupos sociales con trabujos eventuales ... El 30% de las familias en la escala 

ascendente de ingreso ... tienen particular interés porque presumiblemente. corresponden al 

grneso de la población que en el proceso de desarrollo ha logrudo incorporarse a los benclicios 

del salario mínimo urbano ... (gana entre 300 y 600 pesos) pero de cualquier manera la 

posición de este estruto se deterioró ligeramente en 1963 respecto a la que guarda en 1950 

( 16.3% del ingreso disponible total en 1963 y 17.3% en 1950). 
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El 20% de las familias que sigue en la escala ascendente destaca porque. en ti.mción 

del ingreso corresponde a lo que con toda propiedad podria llamarse clase media del puis ... Su 

nivel absoluto de ingreso familiar se duplicó prácticamente ... pasando de 928 pesos mensuales 

en 1950 u 1821 en 1963 ... El 10% de la población que detenta los rmis altos niveles de ingreso 

lm nmntenido su privilegiada posición relativa durnnte el periodo 1950-1963 ... En términos 

absolutos. el nivel de ingreso familiar medio aumentó más del 71 % pusando de 4 687 pesos en 

1950 a 8 025 pesos en 1963". ( 19) 

Como se demuestra en la tabla la concentración del ingreso es una constante histórica 

y no ha podido ser resucita. Para llamar más la atención a ese gravísimo problema tenemos. 

"En 1963 el 61.9%1 de las fü111ilias del puís con ingresos mensuales a 600 pesos obtenían solo 

el 15.9% del ingreso total. proporción semejante a la del 0.9% de las llunilias con 10,000 o 

más pesos que recibían el 15.6% es decir. el 0.9% de estas fürnilias contaban con un ingreso 

promedio 63 veces superior al del 62% de los mexicanos" (20) 

Mé.xico se convirtió en uno de los paises con una distribución del ingreso menos 

proporcional de América Latina. y peor aún: el sector industrial tenía un objetivo principal 

invertir y crecer no distribuir: y las ramas di:I presupuesto que si: vieron afectadas 

consecuentemente llreron: educación, salud. bienestar, a saber gasto social. "Por su parte, la 

clase alta del país concentró el mayor ingreso y se caracterizó por 1) ingreso rúpidarnente 

creciente de la empresa 2) entradas per cápita derivada de los salarios y sueldos, con un lento 

crecimii:nto y 3) una reducción de las tasas de salarios" (21). y corno afirma Hansen. por las 

altas recompensas que recibieron las elites económicas di:I país, pareciera que "el gobii:mo 

me.xicano es un gobierno de hombres de negocios". 

La participación del sector püblico en la economía se realizó a través de capital. 

ínfrni:structuru. exenciones impositivas y subsidios, y requirió de una fuerte presencia rectora 

encarnada por el jelc del podi:r ejecutivo que. dependiendo de su conciencia social orientaría 

el ritmo del crecimiento económico. También logró la adquisición de empresas que 

con fonnaron el conglomerado di: las paraestatalcs. que i:n su momento fueron clicientes y 

necesarias para el capital nacional y monopólico. que por si solos no hubieran podido con el 

despegue de la industrialización. Ademá5 si no hubiera existido esa infraestructura las lirmas 

transnacionales no se hubieran arraigado en ;\f¿xico. Otro efecto mas a considerar es que esas 
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pnraestatales tuvieron un valor muy signiticativo. y fue, el de incorporar ni menos a la mitad 

de la población a la cultura urbana. 

"Entre 1935 y 1960 m:is de la inversión del sector público se destinó a gastos de 

capitules de infraestructura en la agricultura. transporte y comunicación. La mayoría del dinero 

invertido en el sector agrícola se aplicó a la construcción de vastas redes de irrigación como 

resulrndo, la superficie irrigada mediante sistemas hidníulicos de tinanciamienlo público se ha 

elevauo con una lasa anual del 4.9 por ciento desde 1950" (22). l'eler Smilh indicaría que sólo 

dos millones y media de hectáreas fueron beneticiadus d.: 4.8 millones con tierru productiva. 

Lo anterior respondió a la refonna constitucional de 1946, que permitió que lus medianas 

propiedades contaran con 1 00 hectáreas. 

Sin embargo. la participación pública en esos unos era menor que la de otros paises de 

libre empresa. "En 1960 le corresponde el 9.5% del PNB mientras en ese mismo año n otros 

gobiernos les correspondía una participación proporcionalmente mayor: el l 9% al gobierno 

francés, el 20.6% al británico. y el 21 % al norteamericano'' (23) 

Respecto a la agricultura tampoco se trata de disminuir la importante aportación de la 

agricultura privada al proceso de industrialización. y que tuvo un resultado dual. por un lado, 

los productos se abarataron y fueron accesibles de una buena porción de consumidores y por el 

otro, se inició la distorsión del aparato productivo agrícola. 

La política agraria originó la concentración de tierras en pocas manos capaces de 

linanciar nuevos cultivos en algunas regiones del país, y por tanto, pudieron introducir 

costosas técnicas. y los productos se destinaron al mercado de exportación. Mientras que el 

resto de fas tierras básicamente de temporal se encontraron en manos de ejidatarios, y contaron 

con la asistencia del Banco de Crédito Ejidal y otras instituciones creadas pura su atención. Sin 

embargo los ej idaturios carecieron de garantía para acceder a ese crédito, al no ser propietarios 

de sus parcelas. Cuando los cjidalarios recibían préstamos. tenían que recorrer unu tramitación 

muy farragosa que dilicultaba su obtención. Los ejidos, por lo general presentaban 

ueficiencias de suministro de agua. de ICrtilizuntes. de maquinaria y de equipo. Total, 

ejidalarios que no pudieron competir con el pequeño propietario por los mercados, de lo que se 

derivó su progresivo empobrecimiento y la rula migratoria. 

"Sin embargo, la productividad de los ejidos aumentó con mayor rapidez que la de los 

pequeños agricultores ( 113 por 100 comparada con el 73 por 100 en el periodo 1950-1970. Es 
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posible que el problema no radicara en los ejidos mismos. sino en sus recursos e incentivos". 

(24) Incentivos que pasaban por diversas manos mediáticas que innumerables ocasiones 

hicieron uso de ellos. antes de llegar ni destinatario. 

La foltu de pluneución y de racionalización en las políticas públicas en 1954. du lugar 

a que el ritmo de endeudamiento sea progresivo: una balanza con tendencia deficitaria, y una 

tasa de inflación que oscilaba en el 3% como promedio anual. Los préstamos crediticios a 

medida que la deuda aumenta, los costos sociales son mayores para reembolsar los préstamos. 

De acuerdo con los datos de José Luis Ceceria de una deuda pública exterior de 346 millones 

de dólares en 1952. se elevó a 602.2 en 1958. pasando a ser del orden de 1724 en 1964. Para 

cumplir con ese compromiso el Est:tdo tenia que distraer de sus ingresos en cuenta corriente 

para el servicio de ella, el 25.5 por ciento, alinna Mario Ojedu. Con lo cual afi:ctó 

negmivmnentc u lu balanza comercial. "De 1942 u J 960, los bancos norteamericanos hun 

Jitcilitudo crédito a México por Ju cantidad de 1 500 millones de dólares y uño con año se han 

venido incrementando esos créditos". con lo cual se dificulta tornar una medida que modifique 

la estructura económica y diversifique el con11:rcio exterior. (25) 

Uno de los rasgos de esa balanza comercial se refiere a la imponación de artículos de 

consumo suntuario que lus elites del país podían acceder, pero que dilicilmente el poder 

adquisitivo de las grandes mayorías les pennitiu su adquisición. En Consecuencia se a!Cctó la 

balanza de pagos y el aparato productivo. 

Es de anotar un rasgo singular porque las reservas del Banco de México no 

disminuyeron. sino por lo contrario aumentaron "de 104 millones de dólares durnntc el 

se.xcnio de Adolfo Ruiz Cortines. Este aumento se dehió casi exclusivamente al mayor flujo de 

capitales del e.\terior. tanto por concepto de créditos como de inversiones extranjeras directas. 

Estas últimas tuvieron un incremento de 529 millones de dólares" (26) 

El principal socio comercial de Mé.\ico. Estados Unidos a trnvés de sus agencias 

Eximbank. Expon. Impon Bank y i\ID. junto con el Banco Mundial y el BID. de las cuales 

Wnto EU. como México son parte integrante. han otorgado préstamos que se basan en 

decisiones políticas y económicas que atCctun el sano crecimiento de la economía nacional. 

Organismos internacionales con los qm: México se relacionó en esos años. 

"Los créditos que otorga el E.ximbank tienen el carácter típico de "préstamos atados". 

es decir están condicionados a que el país deudor realice sus compras en el país "benefactor" 
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de la ayuda. Por ejemplo este banco otorgó préstamos para financiar el desarrollo 

!Crrocarrilcro 4uc obligaron al país a adquirir locomotoras. rieles y dunnientes que. no había 

necesidad de comprar al exterior. En el Banco Mundial Jos EU controlan cerca del -10% del 

capital y en el 1310 la proporción se eleva todavía rmís a alrededor de dos tercems partes del 

capital" (:?7). übligaciom:s políticas y económicas que se rellcjan en la orientución de la 

economía nacimml. 

La política de préstamos internacional incide en la división internacional del trabajo, 

debilitando la fuer-La de negociación de México con EU. que no puede competir en los 

mercados al mismo nivel y comienza a construir relacilines inequitativas entre ambos países. 

Ademús afecta la estructura del modelo de desarrollo económico y ticne electos en la 

estrati licaeión social. Un electo positivo es el de atenuar el desequilibrio del comercio interior. 

siempre y cuando se inviertan los préstamos en infraestructura y en las ll1erLas productivas y 

no. como parece ser el caso en cuentas particulares. 

Ese incentivo a la industria nacional no implicó que se elevaran sus niveles de 

producción, de competitividad y de cliciencia. "Al tener asegurados los mercados nacionales y 

verse protegidos de la competencia extranjera los fabricantes mantuvieron los costos bajos -y 

los benelicios altos- haciendo sólo inversiones mínimas para renovar y modernizar sus 

instalaciones. Apenas hubo empresas nacionales que en su presupuesto asignaran recursos 

signilicativos al capitulo de investigación y desarrollo" (28) 

Los principales productos de e.xportación en esos años siguieron siendo 

fundamentalmente. productos extraídos del subsuelo que no se aprovecharon industrialmente 

hasta sus últimas consecuencias, y 4ue hubieran p.:rmitido a México fabricar bienes terminales 

4uc si se producían en los paises del mundo industrial. Los productos que hubieran podido 

industrializarse son el azufre. manganeso. plomo. zinc o gas natural. (29) 

Las debilidades estructurales no impidieron que el país comenznra a transitar de una 

<:structura agraria a otra de caráct<:r industrial. El campo secularmente había sido la fuente 

principal de acumulación para la infraestructura económica y la industrial. pero abandona esa 

posición dando la posibilidad a la industria de desarrollo, sin embargo no pudo hac.:rlo sin el 

apoyo del sector público. 

El eJCcto negativo es que el s<:ctor primario comenzó a declinar su participación en el 

ingreso nacional y a mostrar un nuevo perfil: tierras desoladas, improductivas. migración, 
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originamlo un fonómcno de pobreza que. con el tiempo mostraría su flaqueza en la economía y 

cambios radicales de pautas cultural.:s. y de costumbres. 

El paradigma pcm1i1ió que el PIB per-cápita creciera a precios corrientes de 182 

dólares en 19.jO a 566en1968. según datos del INEGI. Creció 3.1%. similar al crecimiento de 

la población en 1960."Este desarrollo se realizó de manera inarmónica entre la ugricultura. la 

silvicultura. la pesca y la industria manufocturera. entre las distintus regiones del puís. y en 

cuda una de ellas. entre el campo y las ciudades y entre los barrios de cada ciudad, es decir 

entre las distintas clases. capas y grupos sociales. Además la gente dedicada a las actividades 

agropecuarias de confonnidad con los promedios respectivos, en 1940 obwvo 6 veces menos 

que la ocupada en la industria y los servicios" (30) 

El proceso de urbaniz:1ción e industrialización estuvo acompañado por una progresiva 

absorción cultural de la civilización occidental y especialmente de la cultura norteamericana: 

"penetración cultural de ideas. modos y sucesos en los periódicos y revistas norteamericanas. 

A ello se le agrega el número creciente de escuelas privadas que utilizan material 

norteamericano fisico y visible en los libros. La fucr¿a de la iglesia protestante que no 

considerable pero presente en el foro religioso mexicano" (31) Cabe aclarar, que algunas 

escuelas protestantes no tuvieron ese sesgo ideológico. Habría que agregar a lo anterior los 

símbolos y e.xpresiones idiomáticas )' del vi:stir que si no son negativas. si comienzan a 

conligurar tendencias de comportamiento poco provechosas que no distan de ser viciosas, y 

que provocan fracturas en la cohesión social y nacional. 

El año que se lija corno fin del modelo del "desarrollo estabilizador" es 1970 y se 

scriala que había más empobrecimiento en las familias mexicanas con rnenon:s recursos y más 

enriquecimiento de los grupos sociales mas ricos. Peter Smith afirma que este último grupo 

descendió hasta quedar en solo 2.9 por ciento en 1977. El desempleo llegó a tener tres 

millones de personas. a saber el 23% de la población activa no tenía ocupación y se agregaban. 

un subemplco de otros tres millones. citado por Julieta Campos. Es decir, el modelo tuvo 

consecuencias incquitativas y limitó el acceso de las grandes mayorías al monopolio de la 

distribución de la riqueza. 

En resumen el aparato productivo distorsionado por la concentración de la riqueza, el 

c.xccdcntc de mano de obra, bajos salarios, industria manufacturera con capital norteamericano 

en los productos de alta rentabilidad e incipiente deuda son los factores que incidirán en la 
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liiturn dependencia económica de México. tendencia que no se vio revertida. Por otra parte y 

paradójicamente hubo un crecimiento económico que permitió que la clase media se 

incre111entara notablemente después de los años 20 a 60s en 30%, y ahí se lijó su techo de 

crccin1iento. 

Con es• factores convergió también. la construcción de instituciones tanto sociules 

como educativas entre l:is cuulcs se encontró d ni\d superior en cumplimiento de mundutos 

muy pn:cisos que la Constitución estipulaba. Instituciones que surgieron para smisfücer las 

necesidades de la clase media y atemperaron las denmndas sociales de las clases populares, 

d:indo paz y estabilidad social al país hasta nuestros días. 
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11) EXPRESIONES SOCIALES EN EL MODELO ECONOMICO DEL 

"DESARROLLO ESTABILIZADOR" EN LA DECADA DE LOS CINCUENTA. 

El comportamiento social en lu décad:1 de los cincu.:ntu es dc importancia resaltarlo 

en la medida en que los estudiantes objeto de esta tesis, así como <fo otros alumnos que 

li1eron observadores inquisitivos de esas rnanilCstaciones sociah:s, los advirtió de algunas 

dislilncionulidudes del Estado mexicano, y de ello algún sentido, se derivó su vocación por 

las disciplinas en ciencias sociales. 

La consecuencia de dos devaluaciones con escasos m1os de diferencia, adquirió una 

connot:1ción ck .:scalada de c.xprcsiones sociales obreras que produjo constante inestabilidad 

social, y que puso en cuestionami.:nto la gobemabilidad del país. El gobi.:mo de Adolfo Ruiz 

Cortínes al igual que su antecesor en la búsqueda del desarrollo estabilizador juzgó necesario 

cambiar la paridad monetaria en 1948 de 8.68 a 12.50 pesos en 1954. pero a diferencia de 

Miguel Alemún. opone un rostro d.: austeridad y moral pública. Los grupos sociales y obreros 

afectados por la devaluación requisito en algún sentido, para abaratar la mano de obra y que se 

sumaran al proceso del "desarrollo estabilizador", se opusieron a ello, y se organizaron 

mnvilizündose para contener los efectos que diclm estrategia económica impulsaba. 

Movilización que incorporó a otros grupos sociales. ofreciendo una dimensión sociológica 

distinta a la estrictamente laboral y la dinámica socio-laboral perrneó las conciencias 

colectivas del México de ese entonces. 

La devaluación produjo. una acumulaciím descendiente en el poder adquisitivo del 

trabajador, que alteró la relación de los factores de la producción capital-trabajo, y un costo 

social en los sectores populares. Aunque también grupos de clases medias resintieron en sus 

presupuestos domésticos las consecuencias de ambas devaluaciones. 

Los salarios 111inimos como ya lo manifestamos estaban en el orden de 3.69 n 

principios de los cincuenta. la tusa de desempleo se situó en aproximadamente 10%; una 

inllaciiín de J.4%. Factores que incrementaron la posibilidad del estancamiento salarial. El 

gobierno Je Adolfo Ruiz Cortines utilizó todos los mecanismos institucionales para mediar los 

conllictos surgidos entre la liler,m obrera y la empresarial. que adquirieron tonos 

revolucionarios. Entre los obreros sindicalizados se encontraron grupos simpatizantes de la 

izquierda mexicana. foco de exacerbadas criticas ideológicas del Estado. 
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La oposición oficialista a ese modo de pensar la vida se encontró alimentada por la 

cmnpaña norteamericana en contra del pensamiento marxista, y de m¡uellas ideas que se 

pronunciaran en respaldo al comunismo de la URSS. "En la misma sede de la democracia, 

los ciudadanos de EU sospechosos de tener alguna simpatía por d comunismo internacional 

li1eron perseguidos y hostigados bajo la amenaza de que se les podía acusar de alta 

traición". siguiendo el dogma ideológico-rdigioso del senador nortemnericano Me Curthy. 

(3:!) Campm1a que no se quedaba al interior de la frontera norteamericana, sino que se 

e.xtendió a Latinoamérica y otros países de la zona occidental del globo y en consecuencia, 

l\léxico no tenía el poder para substraerse a esa determinación. 

Sin embargo, en el país había actores y persomtjes de la vida política que no coincidían 

con esa visión del mundo de moda norteamericano, y se pronunciaron por un cambio de 

perspectiva que permitiera mejorar las condiciones de vida del pueblo en general. Entre ellos, 

se encontraron dirigentes y grupos de obreros en una situación delicada. encarando tensiom:s 

muy precisas: amenaza de desempleo que podia ser real, debido a la ley de la oferta y la 

demanda del trab,tjo, y que podían ser desplazados sin mayores miramientos legales. 

El modelo económico desarrollista para su plena instrumentación requería entre otras cosas, 

que los trabajadores factores fumlmnentales de ese proceso se alinearan y aglutinaran en torno 

al marco formal sindical vertical y tradicional en bí1s4ueda de la consolidación de la doctrina 

del "desarrollo estabilizador". El cual no pudo ser aceptudo de manera automútica por los 

trabajadores provocando severos conllictos en los sindicatos industriales. 

Sublevaciones que se dieron intra sindicatos a lin de iniciar una depuración en sus 

cuadros directivos: conílictos ínter organizaciones obreras con el tin de restar poderío a la 

CTM y que, también, intentaban en algÍln grado independizarse del ejecutivo. Una arista a 

considerar de ese lcnómeno invita a rellexionur acerca de las movilizaciones de esa época. que 

no se restringieron al medio laboral exclusivumente, sino que ampliaron su acción a otros 

agrupamientos sociales: intelectuales. prolCsionistas. proli:sores, políticos. estudiantes, entre 

otros. Grupos sociales que se movilizaron en apoyo y respaldo a las demandas obreras; y 

otros. en contra de esas iniciativas en una versión más de acuerdo con la postura que el 

gobierno sostenía de las mismas. 

El gobierno de Ruíz Cortines logró controlar la situación al utilizar medios 

institucionales: Ley de Disolución Social" que. desde 1941 se venía aplicando; e instrumentos 
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laborales com·o las prestaciones salariales que ampliaban el ejercicio pleno de las dóciles 

burocracias sindicales. Una de las medidas que tomó después de la desestabilización sindical 

originada tanto por la pérdida del poder de compra. como por el proceso interno por el que 

atravesaban los sindicatos con los nuevos contratos colectivos, se materializó en la creación 

del Bloque de Unidad Obrera (BUO), en 1955, que recortaría el pode• de la CTM. CROC. 

UGOCM. Estas dos últimas rivales de la CTM y que signiticó la fractura del movimiento 

obrero impidiendo su uniticación. 

Sin embargo, la CROC mantenía relaciones de disciplina con el gobierno, a diforencia 

de lu UGOCM que vinculada a Vicente Lombardo Toledano. vivia con grados mayores de 

independencia con el ejecutivo, pero disfrutando de su tolerancia. Central que adoptó las ideas 

abandonadas de la CTM: lucha de clases. y que tuvo pronunciamientos en contra del 

"gangsterismo sindical". Ambas organizaciones en el momento de su creación recibieron acres 

criticas de las confederaciones patronales. acusándolas de asociaciones comunistas. 

Los obreros de ferrocarriles y petroleros al parecer. creían que las nacionalizaciones se habían 

producido en benelicio suyo, mientras que los sucesivos gobierno postcardenistas les 

encontraron un valor distinto. La historia les dio la razón a estos últimos. Para Ruiz Cortines 

eran esenciales al modelo desarrollista y por tanto. tenían que subsidiar al sector privado de la 

economía con bttjos fletes (tarifas). bajos salarios y combustibles baratos. En efecto, para su 

mayor docilidad se requería que la vinculación con el gobierno se estableciera en base a 

normas tle.~ibles que no afectaran en grado sumo el interés de los trabajadores. 

Adolfo Ruiz Cortines al dividir el movimiento obrero. se le facilitaba el trato y la 

negociación con cada organización que. con una gran central, y es así, como los trabajadores 

industriales vinculados al mercado de exportación lograron percibir mejores salarios que el 

resto de los obreros. Pero esa fractura obrera tenia como principio defondido por el gobierno, 

impedir el estallamicnto de una huelga general. De tal forma. que con amplios márgenes de 

libertad y movimiento podría regular cada conflicto separadamente y, si las artes disuasivas no 

eran sulicitmtes utilizar el aparato coactivo dd Estado 

La principal central obrera. la CTM buscaba convertirse en lu organiznción 

hegemónica del movimiento obrero. En 194 7 había rechazado cualquier indicio de fundación 

de otra central. sin embargo. no pudo impedir el surgimiento de la Central Unica de 

Trub~jadores (CUT), ni la formación del Partido Popular (PP) en 1948, y se declaró 
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abiertmnente anticomunista. que no había sido el caso durante el cardenismo. También se 

pronunció pro gobiernista y comenzó su camino de simbiosis con el gobierno. "jerigonza 

anticomunístu e ideología nacionalista fueron los pilares sobre los cuales los directivos de la 

CTM empezarían a construir emper1osamente un nuevo tipo de sindicalismo que lmbría de 

sentar escuela por muchos arios".(33) La medida tomada por Ruíz Cortínes en tomo a la lisura 

de las centrales obreras le anima a fortakcer la industrialización del país. 

En 1953 un ario antes de la devaluación y con el conocimiento de ella. el empresariado 

mexicano se protege y comienza a sacar sus capitales del país. que comenzaría a ser su 

"patriótica" fonna histórica de delcnder sus intereses. Esta medida desacelera la economía al 

reducir sus inversiones en el mercado. poniendo en riesgo la viabilidad de la estrategia 

desarrollista. 

La medida devaluatoria de 1954. fue aceptada y apoyada por los sectores del l'RI al 

considerarla benélica al crecimiento del mercado interno. Los trabajadores recibieron un alza 

salarial del 10% que no compensó el incremento de la devaluación, ni se recuperó el poder de 

comprn que, por segunda ocasión se les esli.mmba. En efocto, los trabajadores jamás volvieron 

a tener el mismo nivel del salario real de 1937. 

El presidente Ruíz Cortines exhortó a los empresarios a incrementar la percepción 

salarial e introdujo una nueva ligura: reparto de utilidades que solo encontraria forma legnl en 

la reforma a la Ley Federal Je Trabajo en 1962. Las empresas aceptaron cumplir con ambas 

recomendaciones, pero exclusivamente atendieron la primera. 

Por su parte. las centrales obreras antagónicas. la CTM y la UOGCl'vl. expresaron su 

descontento con el aumento lijado y demandaron un incremento. La CTM solicitaba una 

reivindicación del 24'Vo, mayor al solicitado por su rival; o se pronunciaría por una huelga 

general. produciéndose solamente algunos paros laborales no estratégicos. El llamante 

secretario del trab•\io. Adolfo López Mateos. hábil negociador, dosilicó las pretensiones de In 

CTl'vl y lijó un 20% de aumento salarial. Con lo cual se apaciguaron ligeramente las protestas. 

l.a dinámica que siguió el mercado de trabajo que experimentó el nuevo modelo 

económico requería de trabajadores mtís capacitados que al adquirir esa destreza. los 

empresarios se inclinarían por remunerar mejor a esos trabajadores. Sin embargo. el trabajador 

que contara con una plaza de ese tipo dcfondería ese derecho, impidiendo que las otras 

fracciones de trabajadores ingresaran a ese nivel de competencia en el mercado de fuerLa de 
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trabajo. Uno de los efectos de la industriali7.nción del aparato productivo fue el desplazamiento 

de numo de obra por dos razones: la primera se relaciona con la baja producción en el mercado 

internacional y la segunda, por la técnica incorporada al proceso productivo, dando lugar al 

li:nómeno del desernplc:o y subo:mpleo. 

A eso. se agregaba el hecho de qui: la gran mayoría do: los trabajadores se eneontrab:m 

al margen de la organización sindical. En 1960 de una población eeonómicamente aclivn de 11 

y medio millón de trab:tjmlorcs, menos de un millón y medio 12.6% se encontraba 

sindical izado, según dalos de Raúl Trejo. 

La diferencia entre trabajadores calilicados y no calilicados se redimensionó 

"iniciando un proceso de desigualdad creciente en el interior de la clase obrera, es la que se 

inicia de la migración masiva del campo a la ciudad que acentúa esa diferencia ... EI diferencial 

del salario del lrab:tjador calificado es de 200% entre 1939 y 1963" (34) El gobierno con el 

au111enlo salarial y prestaciones benelició n la capa de lrnbnjndores organizados y capacitados. 

Este contexto fue propicio para la irrupción del descontento genernli71tdo y los brotes 

de inconformidad que se presentaron en diversos frentes como el de estudiantes en el IPN, y 

sindicales: trabajadores de fübricas te.xtiles, ferrocarrileros, telefonistas. electricistas. petroleros 

y 111aeslros, que dio lugar a las memorables jornadas obreras que, adquirieron su punto mús 

úlgido en 1958. El análisis de la insurrección sindical nos permite fonnular que tuvo varios 

objetivos: a) recuperar la acumulación de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, 

debido a In estrategia desarrollista: b) restar hegemonía a las burocracias obreras, para desde 

una posición autónoma negociar con el gobierno y obtener resultados más favorables a sus 

derechos laborales: c) retención de agremiados y de la titularidad de los Contratos Colectivos 

de Trabajo; d) independencia de la CTM, y e) autonomía del Ejecutivo. Estas dos últimas 

acciones se venían persiguiendo desde 1947. 

La hipótesis tentativa sería la de explicar que la causa subyacente de esos objetivos, se 

centra en adquirir independencia y autonomía respecto al Ejecutivo para defender en mejor 

posición sus intereses promulgados en la Constitución de 1917. Lo cual me parece factible si 

se observa que en esas organizaciones obreras se encontraban trabajadores y dirigentes que 

simpatizaban con el Partido Comunista. o con el Partido Popular. Sin c111bargo. la infonnación 

de la cual se dispone en este trabajo no pcnnitiria llegar a esa conclusión de 111nneru 

determinante. que por lo demás no se encuentra en las pretensiones de la tesis general. 
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Sin embargo si se pueden ofrecer ciertos elementos que se inclinan por esa linea 

analitica. en consecuencia se ofrece un cuadro general ilustrativo. más no exhaustivo de los 

conllictos suscitados en los diferentes sectores económicos. y grupos de clases medias bt~jus de 

carácter estudiantil como la del IPN. En el Instituto Politécnico Nacional los estudiantes a 

1111:diados de los cincuenta se inconforrnaron ante la iniciativa del gobierno por cerrur el 

"internado" que distribuido en tres locules. incluyendo el sótano del estadio. albergaba a 

estudiantes de provincia que recibían techo. comida y el "pre", o beca de $300, nada 

desdeílable sí consideramos que correspondía a aproximadamente un salario mínimo. con la 

dí!Crencia de que el trabajador no gozaba de los otros bienes. Los estudiantes se manifestaron 

en las calles en oposición a esa medida. 

El gobierno de corte austero con el gusto p(rblico argumentó que ese internado alojaba 

n bandas de delincuentes y. que eran focos de promiscuidad. Eíectivamente, había grupos que 

a eso se dedict1ban. acompañados de las "gaviotas", que recibían ayuda pecuniaria del PRI. y 

otros rmis, que se dedicaban a estudiar. Sin embargo, los estudiantes comien7.an una serie de 

acciones de movilización y, entre ellas. se enmarcan las marchas al centro de lu ciudad en 

diversas ocasiones. interrumpiendo las actividades comerciales y el ritmo citadino. Esas 

expresiones estudiantiles motivaron el repudio de los comerciantes. padres de familia y de 

otros segmentos de lu sociedad. Finalmente, el gobierno se abstiene de cernir el internado, 

acción que le correspondería tomar años después al presidente Gustavo Díaz Ordaz. cuando 

por cierto, ya los estados de lu República contaban con instituciones de educación superior y 

no hay necesidad de que los jóvenes se trasladaran de manera masiva a la Ciudad de México a 

emprender carreras técnicas y académicas. 

Respecto a los obreros de las tlibricas de textiles, el descontento se produjo por los 

bajos salarios y despidos de trabajadores. resultado de la mecanización en el proceso 

productivo de esta rama. pero que IUe resucito sin mayor resistencia obrera al aviso de un 

aumento salarial que si no suficiente. al menos les pennitió mejorur su poder de consumo. 

Sin embargo, la liier¿u dd movimiento obrero se evidenció en 1958 con los 

movimientos li:rroc.:arrileros. electricistas y de maestros que, se significaron por ser los 

primeros y únicos conllictos de carácter urbano, y que no habían tenido tal repercusión social 

y politicu desde el cnrdenismo: Movimientos que pusieron en predicamento y prueba al Estado 

y la gobernubilidud. 
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Movimientos que lograron un impacto social no esperado en su tiempo. Conflictos que 

se sucedieron en cascada en un momento crucial de renovación del poder ejecutivo; AdolfiJ 

Ruíz Cortínes estaba por dejar su mandato y Adolfo López Maicos se disponía a ingrcsur al 

poder político. Las orgnniz:iciones sindicales de reciente crención y con escasa C.\periimcia en 

el juego por la presidencia. y por temor n ser derrocados al avecinarse lus revisiones 

contrnctunles. no supieron a que candidato de la justa presidencial acercarse, originando su 

perplejid<1d. Los dirigentes de esas orgunizuciones temieron también, por sus futuros 

personales unte la incertidumbre del porvenir; condición vulneruble que les impide negocinr 

udecuadamente con sus ugrcmiudos. 

Pero hay otras organizaciones que no se encuentran en Ju misma situación y. que por el 

contrario aprovechan lu oportunidad. En este contexto. se inscribió el sindicato forrocarrilero. 

en el cual, el Comité Ejecutivo estaba dirigido por Jesús Díaz de León "el charro", fümoso por 

sus grados de corrupción y, sorprendido por la problemática obrera que se escapaba a su 

control. no pudo impedir que<!! sindicuto se pronunciara señalando que los números rojos de 

Ja empresa podían retroceder si la <1dministración de ferrocarriles aumentaba las tarifas, y que 

la Secretaria de Hacienda, en ese entonces, bajo la responsabilidad de Antonio Ortiz Mena. se 

abstuviera de subsidiar u las compañías mineras. beneficiarias de esa transportación y con 

capital compuesto por norteamericanos. Las cifras del INEGI señalan que el total de las 

inversiones norteamericanas en las empresas li:rroviarias era de 144 millones de dólares, con 

intereses de 20 millones. Esta transacción obligaba u Jos ferrocarriles a comprar equipo en EU, 

originando cambios en la composición orgánica del capital nacional. Todo ello, con el linde 

ofrecerles trato pretcrencial en la transportación de mercancías. 

Por otru parte. el sindicato solicitó además del aumento de tarifas, la renovación del 

contrato colectivo de trabajo. El gobierno se negó a esas demandas, pero con respecto al 

contrato colectivo les pidió que aplazaran esa negociación hasta el siguiente año, que Je tocaría 

entonces ul nuevo gobierno presidido por Adolfo López Mateas, a quien le correspondería 

enfrentar el problenw en toda su dimensión. 

Los forrocarrilcros iban más allá de la simple reivindicación económica, debido a que 

un grupo de trabajadores sostenía simpatía con el Partido Comunista y en d que algunos de 

ellos habían militado pretendían acceder a la distribución del poder sindical. Lucha que tuvo 

alcances nacionales por Ja con fémnación en secciones de ese sindicato, al igual que el de 
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petroleros. electricistas y el magisterio. La elevación del salario fue casi concedida en su 

totalidad, pero las otras pretensiones se vieron definitivamente canceladas. 

Sin embargo. el aumento salarial animó a la unión de ese gremio y elevó sus 

e.\pectativas. por tanlo iniciaron acciones encaminadas a detcm1inar paros parciales en toda la 

lkpública. con la linalidad de convocar a elecciones sindicales. Para esa renovación se 

presentaron dos planillas, una encabezada por Demetrio Vallejo de afiliación comunista. y la 

otra. resultado de la negociación gobierno-cúpula sindical. 

En respuesla a esa realidad. el gobierno y dirigentes sindicales se dedicaron a 

desprestigiar a Vallejo, lmmmuo una campaña sistemática, a través de los medios de 

comunicación, acusllndolo de "peligro comunista", mediatizando a la opinión pública. Con 

todo y ello, el resul!lldo de esa elección favoreció a Dcmetrio Vallejo que triunfó con 59 mil 

votos en contra de 9 que consiguió la planilla rival. 

Demetrio Vallejo. acornpañado por Valentin Campa tomó como primera medida 

regresar al planteamiento original ya ser1alado. agregando que los ICrrocarriles y los 

trabajadores eran explotados por el imperialismo norteamericano. Además propuso la 

independencia de ese sindicato, de la CTM y del Ejecutivo. y la depuración administrativa del 

gobierno ICderal. Demandas ¿impertinentes? que obviamente, no fueron atendidas. 

Con un triunfo aplastante y significativo en el México de entonces, único en su género 

obtenido en las elecciones más democráticas en la historia obrera y del pais, lo animó a llamar 

a huelga general. una vez conocida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró 

im.:.\ish.:nte. Respecto a las razones en que ocurre l.!Stc procl.!so "se puede declarar inexistente 

una huelga cuando ésta no persigue objetivos laborales. cuando no hu sido declarada por In 

nia)oria de los trabujadon:s involucrados. cuando no cumple con el periodo de prchuelga. o 

cuando viola los plazos estipulados en el contrato colectivo". (35) 

No obstante, Vallejo concertó acciones de paros escalonados en toda la República pura 

asuntos concernientes a la jubilación. y retener el poder de la contratación sindical. Los puros 

parciales qui.! se realizaron en el país. motivaron a otras organizaciones obreras a la 

insurreccitin. Para detener un conflicto que rebasara los limites estatales, Ruiz Cortines utilizó 

la violencia legitima y se dedicó a reprimir de raíz a los insurrectos rerroviarios, sellando 

definitivamente el carácter autoritario del presidencialismo mc.xicuno. 
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El ejército se hizo cargo del muncjo forroviurio con el instrumcnlo jurídico de la 

requisa. El acto t'uc justilicado por el gobierno sciialando que había u1rn conspiración sindical 

que causaría graves dm1os a la economía nacional. De inmcdimo procedió a romper la huelga 

que de facto existía. y se despidió masivmncntc a los trabajudorcs. De acuerdo :1 varios autores 

lt1cron despedidos apro.ximadmnentc 1 O 000 trab:\iadores. mmque Julieta Campos alirnrn que 

l[1eron 20 000. algunos se encontraron de la noche u la mañuna jubilados. otros indcmnizados 

y. por ese com:cplo. el gobierno pagó lJO millones de pesos. 

A Dcmctrio Vallejo se le aplicó el delito de disolución social )' t'uc detenido y 

encarccluuo sin proceso juuicial durante varios aiios, en una clara violación a sus garantías 

individuales.• La Ley utilizaua en el ámbito sindical tuvo dos f[mcioncs: al bloquear las 

acciones Je concientizuciún política que rculizaban las células del Punido Comunista y quc 

tenían resonancia nacional; con la simple umenaza de Ju ley contcníu los márgenes de 

movilización de los miembros de ese panido. b) atemperar los deseos de los trabajadores de 

utilizar el recurso de huelgu. Lo cual resultó sumamente Juncional a la estrategia del 

"desarrollo estabilizador". 

Es de imponancia sciialar que el cmnino que siguió el PC füc probablemente e!Ccto de 

la cancelación de su registro. no dejándole otro espacio social que la clundestinidad, o su 

panicipación via !'anido Obn:ro Campesino. u otras organi;mcioncs obreras con expectativas 

de que el sistema político mcxicano se abriera a la pluralidad y que probablemente. si éste 

hubiera sido el caso. se habría impedido su carácler combativo que provocó represalias 

gubernamentales. que llevaron a varios militantes al encarcelamiento y al ascsinalo. 

Finalmenle. se liquidaron lus cspucius en el sislema político para posturas críticas y 

antngtlnicas. 

Rcspeclo al desenlace tic la lucha ferroviaria encontró su final al inicio del sexenio de 

1\dol li.i López l'vJ¡¡(cos. con una nueva elección en la que rcsulló triunfador un obrero mas dócil 

al gobierno. "En una maniobra política se utilizó a Jacinlo López dirigente del !'anido Popular 

para intervenir y dar lin a la huelga. La estrategia ... sirvió " de instrumento para que se 

rnnsumara la más infame traición que rcgislró la historia del movimiento obrero 

independiente del país, según declaraciones de Demetrio Vallejo". (36) 

Los lrubujudores que pennanecicron en su pucslo, comenzaron a laborar normalmente 

en ICrrocarrilcs. fonaleciendo las inslitucioncs políticas y de control gubernamental. con un 
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saldo negativo pura el sindicato al arrebatarles el instrumento mús importante con el que 

cuenta una organización sindical: el contrato colectivo de tmbajo. que quedó depositmlo en la 

empresa. 

Paralelamente. u este proceso se desarrollaba un conflicto en la industria telell1niea. 

m¡ui el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). inició una lucha por el 

poder simlical y por aumento de salarios. logrando posiciones en el Comité Ejecutivo y siendo 

un nervio importante de la CTM. se proponen la separación Je esa central. La CTM opuso 

toda su liicrza y consiguió que el ganador de la planilla fuera sustituido por uno menos 

comhativo y alin a sus intereses y comenzó a hostili7.:tr a los reacios para que se disciplinanm 

a esa decisión. 

Por otra parte, la empresa se vio en la necesidad de desplazar trabajadores al incorporar 

equipo automático y. se decidió por convocar a una reunión para elaborar el proyecto 

colectivo. El sindicato que ya tenía experiencia en movilizaciones obreras consiguió la unidad 

sindical y defendió su derecho de reivindicación. así como por la desaparición del subsidio y 

aumento de tarifüs. La empresa accedió al aumento salarial y a una medida inesperada y poco 

previsible: aumento de tarifüs. pura prevenir las consecuencias que podia tener la negativa y 

que el movimiento lograra adquirir la dimensión del conflicto ICrrocurrilero. 

El problema suscitado en la empresa eléctrica. también tuvo al igual que los otros 

con llictos. razones estructurales complejos. En esta ruma económica operaban dos empresas 

privadas y una nacional; las privadas de capital belga, norteamericano, inglés y canadiense, 

estaban conformadas por La Impulsora de Empresas Eléctricas y la Compañia Mexicana de 

l .uz y Fuer,-u l\lotriz que era la mús li1erte y en la cual. el control administrativo estaba a cargo 

de nortemnericano. disfrutaba de una concesión de 100 años dividido en dos plazos y que 

ICncceria en el mio 204CJ. La Impulsora de Empresas Eléctricas bajo el control del consorcio 

~1organ. su concesión linalizaria en 2056. 

De su parte. la nacional era la Comisión Federal de Electricidad que facilitaba sus 

instalaciones a las otras compañías. no acatando las disposiciones que le dieron vida. sino por 

el contrario supliendo las deliciencias de inversión de las empresas privadas en 1959, "esta 

situación cobraba la realidad de los hechos consumados. No quedaba otro cariz que el adquirir. 

desde luego el control de las compuñías".(37) 
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De ncuo.:rdo n las cifras de INEGI la inversión que había crecido 9.3 por ciento en el 

periodo 1930-1937. creció 1 por ciento en el periodo J937-J9.i3. Mientras que la inversión 

pliblica había aumentado de 3 millones de pesos en J 938 hasta 763 millones de pesos en 1959 

y 1 -100 millones en 1969 y en correlación la generación de energía se expandió. Es decir, la 

inversión y generación de energia se multiplicó una vez que se nacionalizó. Se nacionalizó y 

se encargó dc apoyar en mejores cnndiciorws a los capitalcs privados naciormles e 

intcmacionales. siguiendo la línca del frenesí desarrollista de los gobiernos mexicanos. 

También hay quc se1ialar quc a partir de esa lecha se dio la expansión de la electrificación 

nacional que permitió dotar de ese bien a localidades y regiones que abarcaron el mapa 

me.\i<:ano. Por tanto cabria la siguiente pregunta: ;.Cuándo al modelo económico le conviene. 

se nacionalizan las industrias. cuando no. se les privati7a'!. 

Regresando a la problemútica que nos ocupa. ante estos problemas estructurales Je la 

empresa. el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), junto a la Feueración Nacional de 

Trabajadores de la Industria y la Comunicación Eléctrica (FNTICE). dirigida por Rafoel 

Galvún. realizaron varias reuniones y se deciuieron por la nacionalización de Ju industria 

eléctrica. Los dirigentes de la otra central recelosos de que una vez mexicani7.ada la industria. 

Galvún quedara al frento.: de la central. lo que le focilitaria la adquisición de un inmenso poder. 

y que ademús. esa central se constituiría en una gran central. Así los dirigentes. previendo ese 

riesgo. no llegaron a ponerse de acuerdo en sus demandas. 

Por otra parte. políticamente al gobierno tumpoco le interesaba la existencia de una 

gran central. En este contexto surge el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Repliblica 

Mexicana (STERM). bajo el control de Francisco Pérez Ríos. En sus estatutos se estableció 

garantizar la independencia de cada una do.: las secciones. pero tendría un clCcto que alCcturia 

sus intereses al no necesurimnente coincidir sus planes sindicales con los de cada una de las 

scl:cinncs obreras. 

Para precisar mas el ti:nómcno obrero electricista es necesario llamar Ja atención a otro 

problema quc sc vincula al que estamos tratando. En el sindicato de telefonistas se desató una 

lucha obrera que ante la desatención gubernamental por sus demandas se aprestó a colocar la 

bandera roji-negra. En respuesta. el gobierno intervino la empresa con el instrumento de la 

requisa. Antc esta decisión, el sindicato de electricistas( FNTICE) estimulado por Gulvún se 

decidió por una huelga solidaria con los telefonistas. y puso sus oficios ul fovorde esa empresa 
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paru que se resolviera el problenm. al lograr que la pretcrencia de contratación la retuviera el 

sindicato de telefonistas. 

Un ario después. Adolfo López Mateos anunció la compra de la Compaília Me.xicana 

de Luz y Fuer¿a Motriz y sus liliales. poniendo si no un lin ul problema entre las 

organizaciones obreras. <11 menos una tregua entre ellas. Ademas de que no podían excederse 

en sus demandas. teniendo la experiencia !Crrocarrilera todavía muy viva en sus memorias. 

Pero es de destacar. que si obtuvieron alzas en el salario. 

En reti:rcncia a la nacionalización d gobierno atinadamcnte observó que después de la 

insuficiente generación de energía de las cornpariias extranjera, y gastos excesivos del sector 

pírhlko en empresas cxtranjerus lo mús conveniente era nacionalizarla. Medida que le utrttjo 

una gran legitimidad al gobierno de López r-..tateos y le dio la oponunidad de robustecer la 

soberanía nacional. Sin embargo. no contó con la aprobación unánime de las con!Cderaciones 

patronales. l'osteriorrncnte. apareció en el panorama sindical otro elemento que se sumaba a 

los litctores existentes. la creación de la Con!Cderación Nacional de Trabajadores (CNT). 

promovida desde el gobierno y. que cienarnente. no conlinnó una alternativa de cambios 

gremiales democráticos. sino un factor mas de fractura de la tirerza laboral. 

Mientras que, en la industria petrolera se presentó un !Cnómcno semejante a los ya 

observados. agregúndose el hecho de ventas bajas para la exponación en esos años, de acuerdo 

al INEGI. y que dio lugar a intenciones gubernamentales por su privatización, mismas que 

cobrarían mús lirem1 en el gobierno de López Mateos. pero que explicaron en alguna medida, 

la escasa virulencia de la lucha sindical. 

La incnnfonnidad laboral se había manifostado desde 1949, en respuesta a los e!Cctos 

de la devaluación del ario anterior. pero cabe hacer una precisión a estos hechos: los orígenes 

de este conllicto los encontramos en arios anteriores a la devaluación, cuando un grupo de 

disidentes petroleros y de mineros. decidieron apoyar a Vicente Lombardo Toledano en la 

l[111dación de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (lJGOCM). y del Purtido 

l'<1pular !1'1'): con el objetivo principal de crear contrapeso u la CTM. Esta central se de!Cndió 

con diversas reacciones que ti1eron desde las criticas a los golpes bajos pura detener las 

c.xpcctativas de Lombardo Toledano. lo cual no consiguieron: se fundó el PI' y la UGOCM. 

Sin embargo, la cristulización de esa campuriu ceh:mistu se daría cuando apoyó la creación de 

la (CROC) en 1952. cuya postura se identiticuba con las políticas laborales del régimen de 
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actuar desdc la disidencia, pero disciplinadamente, y restó fuet7.a a las estrategias 

lnmbardistns. 

En la industria petrolera el cambio de mesa directiva derivó en el triunfo de un 

tn1b:\imlnr en el que pesaban graves acusaciones dc corrupción. pero que contaba con el fovor 

de la empresa. t\dcmús circulaban tanto rumores de la intervcnción de la empresa por parte de 

los norteamericanos, cuanto intenciom:s rcalcs de privatizarla c.~prcsadas por el gobierno. 

Clunulo dc füctorcs quc crearon un clima dc temor cn los trab:tjmlures antc la eventualidad de 

pcrder sus posiciones laborales abstcniéndosc dc actuar. Factor sicológico que contribuyó a 

quc sin nmyor oposición pem1iticran la firma del nucvo contrato colcctivo, quedando 

clausuradas todas sus aspiracioncs dc transformación y :1utonomia sindical. 

En rclación ni Movimiento Rcvolucionario del Magisterio, es prcciso señalar que su 

gestación comcn1.ó en 1956, cuando se desató un conflicto dc alcance nacional. Una de las 

secciones rcgionalcs encabczada por Othón Salazar simpatizantc del Partido Comunista. sc 

decidió por la independencia dcl sindicato y comenzó a luchar en esa dirección. Posición quc 

rivali1.ó con el Comité Nacional dcl propio sindicato. Othón Salawr inició acciones de paro cn 

demanda dc mayorcs salarios y otras prcstaciones, adcmás brindó fuerte rcspaldo a dirigcntcs 

surgidos dc esa sccción quc se cncontraban en el Comité Nacional y que habían sido 

rcmovidos. La demanda salarial fue concedida logrando el 30% de aumcnto, lo que lo impulsó 

a convocar a una manifestación para cdebrar dicho acontecimiento, alinna Julieta Campos. 

Otras demandas sindicales fueron atendidas: movimiento escalaíonario y prestaciones; 

logros que no le impidicron convocar al paro para que regresaran los líderes depuestos al 

Comité Nacional, generando las condiciones para que se produjeran paros escalonados de un 

día dc clase y dos no, además de que acamparon en la Secretaria de Educación Pública e 

hicieron colecta. Paros que entorpecieron las actividades comerciales del centro de la ciudad. 

atraycndo cl cnojo y repudio de los comerciantes y de la Sociedad de Padres de Familia. No 

obstante, li1e un movimiento, que ni igual que los otros. contó con simpatías de algunos 

sectores sociulcs. 

El gobicmo en esta ocasión utilizó una estrategia distinta a la que había procedido en 

los otros casos. y se acercó a los dirigentes disidentes, especialmente a Othón Salazar a fin de 

iniciar una negociación, misma que no obtuvo respuesta. Ante esta negativa Lópcz Mateos 
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recurrió ni Trihunal de Conciliación y Arhitraje en busca de una solución y. decidió la 

suspensión de acciones sindicales. 

El magisterio insurgente rcalim1ó su posición y convocó a una manifostaci6n que se 

produjo y que. tuvo como doctos: detenciones. heridos. mucnos: total. represión. Y perdieron 

un elemento esencial a los trabajadores encamado en el derecho de asociaciún: Ja dcpuraciún 

de la organi1aciún: la independencia de la CTM y del Ejecutivo. Othón Sabzar fue 

em.:un.:dado cspcranJu prrn.:csn en condkiorws similares a la de otros dirigentes sindicales. es 

<lccir. antit:onstitucinnalcs. pero desde su reclusión. ganó la secretaría gcncrnl <le la sección .. 9 .. 

del SNTI·:. con una votaciún de 1 :! mil sufragios a su favor. contra 33 de Ja linea olicialista. 

segí111 Othún Sala/ar. f.o cual no implicó su lihcración inmediata. 

Cabe destacar que en esta década Jos presidentes <.le) instituto polilico priísta tienen en 

cnr11(111 su aliliaciún militar. En 1 '150 el general Ro<.lol fo Súnchez Taboada consiguió In 

reelccciún. pese a ciena oposición. Sin embargo el PRI reformó sus estatutos para que el 

candidato surgiera de la asamblea del panído. Ademús impuso reformas a Ja estructura de la 

dírecciún <.lcl partido. • 

Como remate a los grandes movimientos sindicales que hicieron historia en el México 

mmlemo. resultaron ll1nalecidos los sindicatos y centrales obreras afoctas al régimen. 

Centrales que tendrían como misión mantener suhordinados n los tralxüadores. pero 

otnrgúndoles diversos premios en pago a la renuncia a sus ¡,imposibles demandas'!. Sin 

embargo. cabe scrialar que: "el rcacomodamicnto <le ll1cr1as no significó moUcrnizaciún de las 

emrresa' ni se alcanzó la debida eficiencia ni llmcíonalídad de las compariías. )'ero el Estado 

ali111·1 su..; mecanismos de t:ontrol ro!iticn. bajo el marco de la represión y supresión de todo 

act1> de insuhordínaciún obrcra". (38) 

l'nr ntra parte. el \oto como ejercicio político autónomo al interior dl! las 

nrgani1acinnes sindicales quedó cancelado. así como la posibilidad de competencia sindical 

denlllerútica. Tamhién se observó que los sindicatos intentaron actuar como pan idos políticos, 

no siendo esa su función. Cieno que las luchas intcr sindicales tienen contenidos políticos. 

pero no son panidos <.le representación nacional. 

Otro aspecto que le quedó claro al gobierno fue aceptar qul! los trabttiadores de 

industrias estratégicas eran parte fundamental del modelo económico qul! se siguió 

frenéticamente al pie de la letra durante su aplicación. pero que también seguirían siendo 
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pie1as claves en el devenir histórico de todo .:1 siglo XX. El saldo huelguístico del gobierno de 

Ruiz Conines lile de 167 huelgas en 1953. t.:rminando con 7-19 en 1958, datos de La 

democruciu en México. El gohierno también tuvo intentos d.: reconciliación obrera y popular. 

y para suavizar su relación los materializó en la Ley que creó el Instituto de Seguridad Social y 

S.:rvicios de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE) en 1959. 

Un ;1iio después en 1960. para evitar que se suscitaran maní li:staciones de alcance 

nacional en los trah:~jadorc:s del Estado. el gobierno reforn1ó la Constitución. Al An. 123 en su 

apartado "13" se le hicieron modilicaciones. regulando los asuntos de los burócratas, que en el 

fondo signilicó la eliminación del derecho de huelga de esos trabajadores. 

En 1962 se aplicaron reformas al apanado "A", reglamentando la aplicación de los 

salarios minimos. rcpano de utilidades (solicitado por Ruiz Cortines en 1955). y la 

pemmnencia en el trah:\jo. El repano de utilidades quedó garantizado en la Ley Federal del 

Trah;~jo en 1961. y en 1963 por la Comisión Tripanita creada en ese tiempo. que se dispuso a 

analizar el hinomio empresa-trubajo. y determinó que el 30% de las utilidades brutas una vez 

deducidos los impuestos quedarían a cargo de los patrones y que los trabajudores recibiríun 

entre el 3.5 y el 11% sohre las utilidades. Las enmaras de industria y comercio se opusieron 

argurnentundo que podría signiliear la disminución del ritmo de las actividades comerciales. 

Finalmente. cuando se aplicaba esa disposición. dificilmente se cumplía, los empresarios 

generalmente, aleguban que sus empresas estaban en quiebra. El gobierno intentó que la 

iniciativa li1era respetada. pero ruru vez se acató. levantando las voces de protestas de los 

trahajadores que cayeron las más de las veces en el vacío. 

En relación a los salurios minimos es de imponancia agregar. que al iguul que la Comisión 

Nacional. se establecieron comisiones regionales tripartitas, compuestas por representantes de 

trahajadores. empresarios y gobierno que dictaminaron la solución del proceso y la sometieron 

a consideraciún de la Comisión Nacional. Con este procedimiento se determinaron dos cosas: 

a) salarios mínimos generales según las zonas en que se divide el puis y b) salarios mínimos 

por actividad profesional. rama de comercio. industria. olicios o profesiones. 

"La Comisión Nacional practicaría las investigaciones y estudios necesarios para 

conocer las condiciones generaks de la economia nacional. Tomaría asimismo en 

consideración las necesidades de fomentar el desarrollo industrial del país, el inter~s razonable 

que debe rcrcibir el capital y la necesaria reinversión de capital". (39) Los dos últimos 
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aspeclos que le correspondería dictaminar a la Comisión Nacional jnmás se observaron y los 

capilales e.xlranjeros gozaron de toda la libcnad en política de inversiones y reinversiones. 

utiliz:rndo una figura IUera de 1oda norrnatividad: preslanombres. 

De esl:I manera las refomms a la Ley Federal del Trabajo significaron negativas a lus 

reivindicaciones de los lrabajadores. al quedar sometidas a los intereses que percibe el capi1al. 

Lo cual no impidió que los dirigentes sindicales siguieran en la carrera legislativa. ocupando 

curules en el Congreso y cargos de represenlación popular accediendo a una que otra 

guhernatura desde esa li:cha en adclan1e. Sin embargo. desde esos puntos nucleares del 

sis1enm político jamás se preocuparon por modificar el sentido que habían tomado las 

refomms y determinado el lllturo de los lrah:tjadores. 

Como broche a las cruzadas obreras experimentadas por trabajadores y sociedad 

mexicana. cabe agregar que "en conjunto de 7 ramas industriales, el índice de emplU7A'uniento 

en el periodo 195:?-1958, el promedio es dc :?.l. o lo que es lo mismo dos de cada 100 

trahajmlorcs sindicalizados ejercieron el derecho de huelga. El año con "mayor actividad 

huelguística, corresponde a 1958 cuando el índice se eleva a 5.1%" (40) Es decir. segmentos 

relativos de trab:\iadores lograron alterar el ritmo y funcionamiento de la actividad social. 

logrando un impacto dumdero en la conciencia nacional. 

Agil:lción social y política que se inscribió en plena aplicación del modelo económico 

del "desarrollo estahilizador". Voces colectivas e individuales que pretendieron anícular un 

nuevo discurso para advenir de la tendencia inequitativa que seguía ese modelo. Estrategia 

que aurnen1aha desmesuradamente las utilidades del capital nacional y extmnjero y excluía a 

las gmndes mayorías de sus posibles beneficios . Voces no escuchadas y que probablemente 

hubieran permitido atenuar la diferenciación socio-económica con sólo aplicar los referentes 

constitucionales. 

Solo rcsla agregar que en esa década se suscitó como acompañamiento de las 

agitaciones ohreras un movimiento telúrico que alcanzó a derribar el Angel de la 

Independencia en 1957. Terremoto que alenó al gobierno y la sociedad de los daños a que 

estaba c.xpucsta la capital de la República. Sin embargo. el Estado no tomó las precauciones 

debidas ni emprendió un plan de desarrollo urbanístico que impidiera el uso y abuso del sucio 

capitalino. ni tampoco el ciudadano cobró suficiente conciencia de lns efectos destructivos de 

esos movimientos. 
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¡\ nivel internacional, un hecho que contribuyó a reorientar las relaciones 

Mé.xico-Estados Unidos. lo constituyó la emergencia de un sistema económico distinto al 

capitalismo en la isla de Cuba y. que revitalizó u Ja izquierda mexicana. Ju que se encontraba 

sevcrmncnte golpeada y desarticulada por la fuerLa del Estado. La redirnensión de esas 

relaciones Je favoreció al presidente López lvlatcos. y que Je fue muy funcional para actuar en 

el plano internacional con ciertos grados de lihertad. 

En este sentido, cohra importancia abordar la fonnación de un movimiento social de 

canh:ter urbano. que cristalizó con la l'undación en 1961. del Movimiento de Liberación 

Nacional. y que respondió a dos electos: revolución cubana y las jornadas sindicales 

rne.xieanas. Movimiento que tuvo su antecedente en la Conforcncia Latinoamericana por la 

Sohcranía Nacionnl, la Emancipación Económica y la Paz en marzo del mismo uño. Y a Ju que 

asistieron un notable grupo de intelectuales, algunos de ellos, profesores de Ja Escueln 

Nacional de Ciencias Políticas y Sociales: Víctor Flores Olea y Enrique Gonzúlez Pedrero, 

alentados por la conciencia perturbadora de Lázaro Cárdenas. Intelectuales y pensadores 

acmnpañados por figuras nacionales: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis Villoro, entre otros 

rnús destacados miembros de la elite cultural mexicana, que habían comenzado a publicar los 

frutos de sus reflexiones acerca de los problemas de la teoría de la democracia y las 

dificultades de ejecución en Mé.xico, en la revista "El Espectador". 

El Movimiento de Liberación Nacional surgió a iniciativa también, del ex presidente 

Lázaro Cürdenas. al que todavía lo rodeaba una aureola de prestigio. reconocimiento y 

legitimidad nacional y se propusieron celebrar diversas reuniones entre grupos de izquierda, 

pensadores, académicos, intelectuales, estudiantes y artistas. Todos ellos aglutinaron y 

consolidaron sus planteamientos y fundamentos democráticos en un conjunto de principios 

que. "en su constitución estipulaban respeto y apoyo a Jos movimientos obreros 

independientes. autonomía sindical, democracia interna, respeto irrestricto al derecho de 

huelga y que "la lucha del pueblo me.xicano por su libertad y su bienestar dista mucho de 

ha her concluido" ( 41) 

Compromisos que tienen dos vertientes, nacional e internacional. En el plano nacional. 

son compromisos sociales que marcan tanto una clara postura con respecto a Ja defonsa de los 

trabitjadores. cuanto a la decisión de continuar acciones que lógicamente condujeran a una 

electiva democracia y n un Estado de Derecho. En el ámbito internacional, su compromiso era 
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de continuar con relaciones dignas con los países del globo. pero con dedicatoria especial a la 

revolución cuhana. Puntos que se sintetizaron en los conceptos de soberanía 11<1cional. 

autodeterminación de los pueblos. no intervención. libertad e independencia. 

Voz colectiva necesaria e importante y de gran autoridad moral dado el contexto en 

que se inscribió. pero que no tuvo la repercusión esperada y se limitó a ciertas acciones de 

resonancia nacional. sobre todo. o.:n la capital de la Ro.:pública. por tanto, la vida de ese 

pronurn:iamicnto se fue disolviendo a lo largo de la década de los sesenta. Posteriormente. 

nuevas presencias sociales surgieron cspccíticamcntc: clases mcdiJs que huscarian mayores 

espacios Je participación y enarbolarían nw!vos valores de respeto en la relación 

ciudadano-auloridad (guhernamental o l<uniliar). así como mejores condiciones de vida. y 

que protagonizarían rnedkos y cstudiantcs en el escenario nacional. Pero que por razones 

metodológicas no se ahnrc.Jan en csh! trahajo. 

Para resumir. las dcvaluacinnes del peso. salarios a la baja. pérdida de poder 

mlquisitivo. e.\ceden1e de mano de ohra y luchas inter sindicales. crearon un campo 

propicio alin al surgirniento del encono sindical. Elementos de poder que se presentaban en 

los sectores mús productivos del aparato económico que dahan el sustrato de la 

modcrnizaci1in del país. pero que pretendían la seguridad en el empico ya presionado por 

las masas que llegaban del campo a la ciudad con su oferta Je mano de obra barata, y 

acompariaJos pnr grupos de izquicrJa agrupados en el l'artiJo Comunista que peleaban por 

un espacio en el sistema político. aparentemente saturndo con la presencia de otros partido. 

Fnnnarnn toda una estructura que incidió en el fortalecimiento de las organizaciones 

sindicales. 

Dirigentes que tenían una enonne experiencia en el campo Je lucha laboral. y que 

contaban cnn enorme prestigio que se basaba en sus honestas trayectorias dentro de las 

nrganizai:iones. reconocidas por sus comparlcros como por ciertos segmentos sociales, y 

crearon las condiciones para encabezar esas movilizaciones de trabajadores que asustaron a 

las pacíficas familias y detuvieron las actividades citadinas. JornaJas laborales que 

cnnturon con muchas simpatías. 

En las manos de esos actores prolagónicos estuvo modificar radicalmente a las 

organizaciones de trabajadores, corno al sistema político nacional. Más éste posee el 

monopolio de la fuerza pública y la utilizó con lodo rigor, cancelando por muchos años la 
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rosihilidad de democratizar totalmente al país. Pero también es cierto que los trabaj¡¡dores 

después del conllicto obtuvieron buenas prestaciones. una nueva ley federal del trubajo y 

una convivencia con el régimen que no suscitó mayores cuestionarnicntos durante varios 

arlos. 

Estos contlictos sociales li1cron observados por numerosos adolescentes. que alguna 

im1uietud tenían en las causas sociales. y que mmque no conscientemente. no obstante los 

llevó ¡¡ estudiar ciencias que trataran esos problemas. de ahi que se inscribieran en la 

Escuela nicho de esa disciplina, como también los sujetos de mi estudio. 
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C) SISTEMA POLITICO MEXICANO EN LOS AÑOS CINCUENTA Y PRESENCIA 

DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL QUEHACER PARTIDISTA NACIONAL. 

Este breve análisis aborda al sistema político durante la década de los cincuenta y 

representa el contexto político de los estudiantes que ingresaron a la Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y básicamente de los alumnos del "grupo piloto 61 ". La intención de este 

amilisis se centra en la problemütica de 

el sistema político. enfatizando su especificidad li.mdamental que se reluciom1 con la 

precariedad y debilidad de la estructura política. Precariedad que se corresponde a la estructura 

económica de suyo dcfi.mne e inequitativa. que se caracteriza por las desigualdades sociales, 

derivando un sistema político desigual. 

El sistema poi ítico presentó al interior de su estructura dos aspectos que son de suma 

importancia destacar: el primero tiene que ver históricamente con la fomm en que se organizó 

el sistema político después del proceso revolucionario del que surgen diversos partidos 

aglutinados en torno a figuras personalistas y tradicionales de poder: caudillos. El segundo se 

refiere al sistema de partidos. que por su estructura interna. de suyo débil marcaría el esquema 

de comportamiento sucesivo para que no se confonmaran plenamente en institutos de 

educación política, educación ciudadana y educación civilizadora que en su conjunto 

produjeran una cultura política democrática y republicana. 

En este sentido. la falla de los partidos se manifestó en su limitado campo de acción, 

no fueron escuelas que se dedicaran a enseñar los métodos de acción política en un proceso de 

socialización política: asociación. organización y participación de los ciudadanos. Tampoco 

atendieron ampliamente a la necesaria apertura de los canales políticos, ni a su total 

explicación progrnmática que hubieran propiciado la acción social activa en política. 

De ahí que. se intentarán exponer los elementos que dificultaron esa acción y que 

limitaron al sistema político, convirtiéndolo en una unidad precaria que afectó la vida pública 

nacional. Por tanto, se abordarán con los límites propios de este análisis la~ bases sociales de 

los partidos. intereses. relación intra partidos, entre partidos. y la relación gobierno-partidos 

que se manifestaron en sus lineas generales con la elección presidencial de Adolfo Ruíz 

Cortines en 1952. y que muestra el comportamiento del sistema político y del régimen 

presidencial. 
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El Es1aúo mexicano que se define corno la malcrialización polí1ica de In organización 

social. conlaria con un régimen presidcnch1lís1a inserto en el sistema capitalista occidental 

mundial. pnr razones cslruclurah:s nacionales y por la fonna corno se vinculó con lns países 

hegemónicos capi1alís1:1s. impidió que el desarrollo del país lomara un rumbo indcpcndicnlc y 

mllónomo de las decisiones emanadas de los ccr11ros de decisión política y económica 

ínlcrnacional. y esencialmente. de los Eslados Unidos. 

¡\ nivel inlerno. la forma en que se organizó la sncicdad mexicana. una vez concluida 

la revolución manluvo una icndcncia en donde los grupos del poder político. casi todos ellos 

miembros de las lirer7.as castrenses o cmrdillislas. organizaron lircrLas politicas en torno a su 

personalidad hasla que se limdó el PNR. partido que se convirtió en el eje del sistema político 

mexicano y afirma Francisco Lópcz Cámara" la constilución de éste , a su vez, sería 

inexplicable sin lu acción catali7.adora del proceso revolucionario y sus demandas de 

trunsforn1ación". 

Los partidos previos al PRl, al igual que éste asumieron un carácter alin a la 

verticalidad y jerarquías existentes, orientando la fonnu de organización política con claros 

tintes autoritarios, pero con un rasgo especifico y de gnm significación, debían de atenerse a 

los lineamientos generales de los contenidos constitucionales: democráticos, republicanos y 

sociales. 

La constitución de 1917, redactada por constituyentes liberales unos, y con conciencia 

social olros. enfoques que se materializaron en varios capítulos constitucionales, establece que 

el gobierno debe ser democrático, republicano y !Cdcral resultado de la volunlad de la 

snbcranía nacional, y constituido por tres poderes con !Ucul1adcs y competencias claramente 

dclimitndas. Sin embargo, la constitución le usignó un rol diferenciado al poder ejecutivo y, en 

alguna medida. los otros poderes quedaron en un nivel inl\:ríor al del ejecutivo, que ha 

dominado la escena polí1ica hasta nuestros días. 

Cabe serialar, que también la arista autoritaria del sistema político tuvo otro elemento 

explicativo sien social, y que radicó, tanto en los grupos militares a cargo de la máxima 

ins1i1ucíón presidencial. así como u la mayoría de la población que contaba con un nivel 

mínimo de educación y de cultura cívica evidencia del desarrollo económico alcanzado, y en 

consecuencia. de su incapacidad para romper el rasgo autoritario del poder. Sin embargo. 

algunos jefes del ejecutivo efectuaron su acción por medios más inclinados a la tolerancia que 
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otros. y confrontaron los disensos sociales con muestras de apertura. logrando la inclusión de 

ciertos sectores de la población. espccinlmente de aquella más activa y participativa. 

En J 946. México advirtió un cambio en dos vertientcs civil y profesionista: una nueva 

generación de políticos profesionistas egresados de la Máxima Casa dc Estudios y sin resabios 

militares se harim cargo de la cosa pública. Sin embargo. no abandonarán la postura tiierte y 

autoritaria de la estructura piramidal en lo sucesivo. Fecha signilicativa en el calendario 

político nacional en que se inician los gobiernos civiles. laicos y con titulas académicos. pero 

que los representantes habían sostenido tiiertes lazos con la esfera de las decisiones políticas, 

habiendo ocupado diversos cargos públicos y de representación popular. por tanto, eran 

poseedores de experiencia en cl ejercicio de la negociación y acuerdos al interior del sistema 

político. Este paso por el ejercicio público tampoco impidió que Ja institución presidencial 

careciera de inclinaciones a decisiones firmes. que en ocasiones, no distaron de ser 

autoritarias. centralisttL~ y unipersonales. 

Así se explica. que: "El régimen presidencialista con un ejecutivo fi.Jerte permitía 

concentrar recursos escasos para una utilización mínimamente racional. dentro de In libre 

empresa o capitalista y ciertos márgenes de negociación ni combinar las fuerzas nacionales y 

el tipo de instituciones limcionales para disminuir la dinámica externa de la desigualdad" (42) 

Tónica política que prevalecía en la década de los cincuenta. El presidente encarnó el papel de 

ürbitrn de las negodaeiones políticas y económicas e imprimió un sello especial al sistema 

político. definido a partir de grupos. partidos e instituciones que en acción son capaces de 

manifestar sus intereses políticos diversos y que definen en lo político a la unidad estatal. 

En el momento de la renovación sesean se aplicaban técnicas y procesos de selección 

qw: cumplían con il1 fiJnnalidad democrática. pero por lo general. el presidente saliente 

desempeñaba un papel que si no detennínante. si delinía y orientaba la decisión. Además, la 

lucha por la presidencia se efectuaba casi el mismo día que habían sido invitados a formar 

parte del gabinete. En efecto. se manifestaba una tendencia ritual en la que se auscultaba a 

cúpulas empresariales. obreras y sectores del partido hegemónico y de otros actores políticos 

relevantes en el proceso de selección. El candidato designado contaba. una vez difundido su 

nombre. con el apoyo unánime de los grupos cercanos y no tan cercanos, al poder. 

Por su parte, la sociedad madura políticamente. de manera tangencial. participaba en 

el juego por el poder y la vida del estado social en general, adquiría un sabor político peculiar 
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que imponía un ritmo de agitación que permeaba a toda la sociedad durante todo el proceso 

electoral y forma parte del anecdotario político mexicano. Ritmo y sabor animados por las 

declaraciones de los actores y protagonistas politicos conocidas a través de los instrumentos de 

comunicución . Una vez que se elegía al presidente, éste asumía un estilo propio de hacer 

política que marcaba sensiblemente a la actividad pública dumnte el periodo de su gestión 

gubernamental. 

Pero tmnbién el presidente junto con funcionarios políticos podía empicar métodos de 

manipulación política. "Solo que, a su vez. dicho sector dista mucho de ser homogéneo. en 

buena medida .... aparecen ligados a los grupos empresariales o bien establecidos como 

enclaves de poder sobre los sectores populares a los que controlan en su benelicio bajo la 

manipulación de grandes centrales obreras, campesinas o populares" (43) 

La elección de Ruíz Cortines se dio en condiciones de poca comodidad por dos causas 

principales, a) rumores de intentos de prórroga del mandato de Miguel Alemán, expresados 

por un diputado priista allegado al presidente y b) surgimiento en el escenario político de un 

contendiente con posibilidades de acceder al poder vía método electoral, que además estaba 

convencido de contar con grandes mayorías a su favor. tanto de cmnpesinos como de 

militurcs. Segmentos del ejército aun no convencidos de que su actuación al frente del Estado 

había sido cancelado en 1946. 

En ese panorama de apertura democrática se presentaron varios candidatos de los 

diversos institutos políticos de oposición de la época: Vicente Lombardo Toledano por el 

Partido Popular. Efrain Gonzúlez Luna por el Partido acción Nacional, el general Cándido 

t\guilar por el Partido Constitucionalista y el más preocupante de todos ellos, Miguel 

1 lenriqucz Guzmán por la Federación de Partidos del Pueblo. 

Miguel 1-lcnríquez Guzmán había intentado contender por el PRI. sin embargo. el 

partido no aceptó su postulación y ante esas condiciones buscó esa posibilidad fundando la 

Federación de Partidos del Pueblo (FPP). en 1951 que, según datos de "El Universal" contó 

con 43 403 lirmas. No obstante. al gobierno de Alemán le interesaba más un candidato 

conciliador como Ruiz Cortincs. secretario de Gobernación. y no un general que lo había 

puesto en dilicultades cuando contendió por la presiucncia en 1946. 

El general norteño 1-lenriquez Guzmán se convirtió en una competencia seria "la fuerLa 

dc éste estaba fincada, además ue ser representante del régimen institucional más fuerte desde 
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el fin d.: la r.:voluciún . .:n sus posibilidad.:s d.: arrastrar consigo la inconlimnidad g.:n.:rada 

entr.: los s.:ctor.:s que la había perjudicado m:is. (campesinos principalmente)". (44) 

El coahuilcnse fomrnló dos selialamientos import:mtcs: a) incorporar prácticas 

dcmocr:iticas en el proceso de selecciún del candidato. y hl poner limites a la corrupción que 

había pcnm:ado al gohicmo :ilemanista. uno de los granJ.:s saldos negativos di: ese gobierno 

que. junto a un saldo positivo mat.:rializado en grandes obras públicas. mismo que se vio 

disminuido en el {mimo de los mexicanos que lo calilicaron y repudiaron al final de su 

mandato. En el fondo. la proposición de 1 knriquc1. Uuzmún tuvo d.: contenido que si 

triunfoba. los militares recuperarían el espacio principal del poder público ya perdido. Es dt: 

sc1ialur. que en ese entonces. aim mantenían ci.:rtos campos de poder político, uno de ellos se 

ubicó en la presidencia del Comité Ejecutivo del PRI que la retenían generales y. que no era de 

importancia secundaria para el sistema político. si se considera que el PRI era eje de ese 

sistcrna. 

Miguel Henriquez Guzmün a lo largo de su gira electoral fue objeto de diversas 

reacciones. desde agitaciones subversivas de sus partidarios como de los candidatos 

opositon.:s. y en varias localidades se registraron hechos de carácter violento. Entre sus 

simpatizantes se encontraban segmentos de campesinos. de obreros. de militares. como la del 

general Marcclino García Barragán: un personaje destacado del periodismo nacional: 

Fram:isco Martíncz de la Vega y un elemento que hay que destacar, al sumarle. la simpatía del 

c.\ pn:sidcnte l.úzaro Cárdenas. 

Al interior del grupo gobernante surgieron dos corrientes para decidir por el candidato 

a la pn.:sid.:ncia de la república. Una encabezada por F.:mando Casas Alamún, jefo del 

Departamento del D.F. y la otra. por los partidarios de Adolfo Ruiz Cortínes. secretario de 

C iohcrnación. En la asamblea del Centro Nacional de Auscultación Revolucionaria colateral al 

l'RI se pronunciaron por Ruiz Cortim:s. pero también se decidió que se convocara a las 

Jilercntcs delegaciones del país a una asamblea para participar en el proceso de selección. y 

asi. curnrlir con una regulación democrática. 

Paralelamente. en el Partido Revolucionario Institucional bajo la presidencia del 

general Rodolfo S:ínchcz Tahoada, se inició una auscultación interna para designar candidato 

a la presidencia. previa lom1ulación dcmocnítica y, se estableció que el candidato surgiría de 

las delegaciones de los distintos sectores del partido además. lijaron el día de la convención 
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pam que se analizara las lmycctorias de los fhvorilos y sólo entonces. decidir al c::mdidmo que 

los representaría en la justa electoral. Algo que reveló las tensiones en que se desarrolló el 

proceso de selcccíón. radicó en In movilización de todas las fuerzas y sectores del l'RI. para 

jugar al proceso democrático. Proceso que en algün sentido legitimaba al fovorilo. 

En los tres sectores no existía unanimidau por alguno de los candidatos y era 

costumbre que la vo1ación se produjera en los distintos sectores. La CTl\·I se inclinó por Ruíz 

Cortínes. la CNOI' por Casas Alamún y la CNC se mantuvo neutral. Sin embargo. el resultado 

de la Asamblea Nacional del l'RI se inclinó por la candidalllra de Adol lb Ruíz Cortínes, que 

poco después comenzó una gira electoral por lodo el territorio naciom1I. recibiendo la adhesión 

de multitud de correligionarios. 

En épocas de elecciones. generalmente. se gestan diversas fuerltts políticas que se 

constituyen en partidos y. siguiendo esta ley política nació el Partido Constilucionalisla (l'C). 

Partido que reunidos en convención postulan al prestigiado gem:ral ex carrancisla Cándido 

Aguilar. y con lhma ganada en el movimiento revolucionario se declaró en contra del gobierno 

por conformarlo una camarilla de privilegiados, y por no observar los preceptos 

constitucionales. En esta ocasión. en contraste con 191 O se pronunció a través de los medios 

democrúticos de la época y no por las armas. Hecho significativo que muestra la kgalidad 

lograda por las instituciones poi iticas. Candidalum que logró sumar alrededor suyo a varios 

segmentos de militares y populares. 

Por otra parte, de la as:unblea del PAN surgió la candidatura de Efraín González Luna, 

hombre de valores intelectuales y diestro en la oratoria. acompañado por Manuel Becerra 

Acosla reporh:ro que cubrió su campaña. González Luna. contó con 300 votos emitidos por las 

delegaciones asistentes en la asamblea. de acuerdo a "El Universal", y expresó duras críticas 

al presidente saliente por haber construido una red de complicidades. de simulación y de 

menlims. González Luna contó también. con el apoyo de la Unión Nacional Sinarquisla. 

misma que tbrm<i parte importante en la llmdación del PAN. El candidato panisla se manifestó 

por el sul'mgio et<:ctivo y en contra de la cmnarilla de poll'nlados que habían empobrecido a 

los mexi.:anos. Inicialmente se !labia señalado que si no presentaban candidatura, los 

miembros del partido podía votar por el candidato que estimaran más conveniente. En su 

platalimna se destacaron varios puntos: lucha contra la miseria. economía sana, libertad. paz, 

cumplimiento de la reforma social y mejoramiento de los trabajadores del Estado. 
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Del Partido Popular (PI'). emergió la candidutura de Vicente Lomhardo Toledano. t¡uc 

contó con el respaldo de lrab<tjadores. campesinos y del Partido Comunista se lanzó a la lucha 

por la presidencia de la repúhlica. Las cúpulas del PI' y del Punido Comunista elaboraron un 

programa conjunto y scí1:1laron 4ue lo darían a conocer a lodos los punidos dc oposición 

dcmocn'ltica para fonnular un programa común. Lombardo Tokdano reiteró tener 

discrepancias de fondo con el régimen ulemanisla por haber desviado la rula de la revolución 

ml.!.'dcmm y. 4ue jamás colaboraría con un gobierno resultado del frnude electoral. i\demús 

manilcstó que en caso de que triunfara el PP. formaría un gobierno de unidad nacional 

integrado por: empresarios. trabajadores. hombres de ciencia. anislas. e intelectuales. 

Programa que incluía entre aquellas observaciones una muy importante: soberanía nacional y 

lucha contra el imperialismo yanqui. "Lombardo hahia expresado que la revolución mexicana 

precisaba de un replanteamiento de objetivos, y en tal vinud habíale señalado dos muy 

precisos: la industrialización y el antiimperialismo defonsivo" (45) 

Para esa jornada electoral se encontraron empadronados 4 925 090 ciudadanos y Ruiz 

Conines obtuvo 2 713 419, según datos del periódico "El Universal". El informe olicial 

señaló que el candidato priista había ganado con el 74.3% de los votos. Candidato que logró 

convencer a los ciudadanos en su búsqueda por la cohesión social, corno íuente de legitimidad 

a su régimen. Es interesante anotar, que el día 7 de julio de 1952. cuando están a punto de 

cerrarse las casillas electorales. Ruiz Cortines citó a rueda de prensa a corresponsales 

extranjeros y nacionales. y emitió una declaración en la que señaló que tenia la gran 

responsabilidad de "servir a la grandeza de Mé.xico y el bienestar de los ciudadanos". 

Conocido el resultado clcctoral el PAN desconoció el dictamen de la Gran Comisión por 

considerar que esa elección estaba plagada de irregularidades y deficiencias en todo el proceso 

electoral. 

Miguel 1 lenriquez Guzmún que obtuvo una baja votación. según las declarnciones 

oficiales. afirmó haber obtenido el triunfo en la contienda. Declaración que influyó en el 

i111i1110 a sus partidarios y se iniciaron movilizaciones sociales en diversas localidades del país. 

Derivado de ello se produjeron una serie de incidentes violentos que alteraron la paz pública 

nacional. Finalmente, se utilizó la coacción fisica, que impidió una sublevación militar. cuyo 

desenlace desconocernos. Conocido su descalabro político, Henriquez Guzmán desapareció de 

la escena política. Tiempo después, el Partido Comunista, que en la contienda había apoyado a 
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Vicente Lombardo Toledano, declararía que el gen<!ral coahuilense foe traicionado por Lázaro 

Cúrdenas. quien al parecer había mostrado su simpatía por 1-Jenríquez Guzrmín. 

Lombardo Toledano formuló declaraciones cn cl sentido dc acatar el resultado de la 

elccción. y al mismo ticmpo emitió un comunicado denunciando las irrcgularid:ules habidas en 

cl proccso clectoral. Cándido Aguilar que unos meses antes Je Ja elección nacional se había 

sumado a las llrerLas henriquistas es detcnido acusado de violentar el orden público, y ante Ja 

comisari:1 declaró que "como general sabe honrar el uniforme y no andar robando :inlhras ni 

asaltando casillas", corncntario de "El Universal". Poco después seria puesto en libertad al 

igual que cl resto dc Jos aprehemlidos. 

Los candidatos de Ja oposición intentaron seriamente contender por Ja presidencia vía 

democrática para romper el monopolio dcl poder. Además, se distinguieron por sus posturas 

sumamente criticas al aparato politico, por intentos de enderezar el rumbo que había seguido 

el régimen presidencial y garantizar la e.xistencia de los partidos políticos y de su libre 

ejercicio, pero finalmente, lireron truncadas sus aspiraciones. El ritmo de Ja vida de las fuerzas 

políticas quedó supeditado a las organi711ciones electorales dependientes del gobierno, a través 

de las leyes electorales y de los linanciamientos gubernamentales. 

Adolfo Ruiz Cortines como gobernante se inscribió entre aquellos que con tinneza y 

ciertos grados de intolerancia gobernó al pais de 1952-1958, y condujo a Ja nación 

acompa1iado de la elite económica y gubernamental, decidiendo políticas públicas 

fundamentales al dl!sarrollo del capitalismo en México. sumamente consecuentes a Ja 

estrategia desarrollista. Su gobierno se encontró inscrito en un ambiente internacional muy 

enrarecido en Ja medida en que los bloques políticos e ideológicos mundiales acentuaban su 

disruta por el predominio global. 

Es el segundo gobierno civil que sostuvo relaciones confortables con el ejército 

encargado de tareas constitueionales. y de otras actividades. que rebasaban el marco 

constitucional. como aqucllas dedicadas a perseguir opositores al régimen. supervisar 

elecdones ) atemler asuntos sociales necesarios al gobierno y permitiéndoles su presencia en 

cargos oliciales como premio a su disciplina. 

En el gobierno de Ruíz Cortínes se produjeron grandes transfonnaciones en Ja esfera 

d<: lo económico, social y político. En este último aspecto se tradujo en retbrrnas a Ja ley 

clectoral. y una de ellas, fue el reconocimiento explícito al derecho de las mujeres a expresar 
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su voluntad soberana mediante el voto. Fue un gobernante estricto y austero con el gasto 

público. panicipativo en lo económico y lim1e contenedor de las e.xpectativas del sector 

laboral. Ruiz Conines para apaciguar la protesta a la corrupción que había empanado al 

gobierno alemanista. se dispuso a decretar leyes que controlaran los presupuestos públicos. y 

que uur11¡ue nunca llegaron a cumplirse. sunió un efecto temporal. que le permitió obtener una 

gran ventaja. lograr la legitimidad necesaria que le propiciara grandes márgenes de maniobra 

política. 

La acción política siguió estando en manos de políticos. técnicos y profesionales. Al 

país lo gobernaba el sector público. el sector priv:ido nacional y el sector de capital extranjero 

en una interacción tensa y dilicil. pero con una premisa indiscutible "tv1éxico seguiría por una 

senda capitalista hacia el crecimiento de la economia y requeria del consenso de cualquiera de 

los segmentos cupulares, así corno del control de las masas populares". (46) De esta forma. 

siguió la construcción del aparato político que respondiera a las nuevas e.xigencias del capital 

) el Estado protegería las fuer/.as del mercado. pero también asistía en ciena medida. las 

continuidades de justicia social dictadas por la revolución mexicana. 

En este contexto surgió un sistema de panidos precario no valorado en n(tmeros, sino 

por sus debilidades estructurales y. expresado. por tres fuenes punidos: PRI, PAN, PP. Los 

ciudadanos contaron con no pocas opciones panidistas. sin embargo. su cultura política pasiva 

no los impulsaba a la acción política panicipativa. Tanto el l'RI como el PAN trascendieron a 

sus llrndauorcs. el !'anido Popular no companió la misma suene, probablemente (suene de 

hipótesis) el PI' tuvo un car:icter personalista. Vicente Lombardo Toledano era la encarnación 

del partido y la vida al interior del mismo se sujetaba básicamente. a las reglas dictadas por 

J .ornbaruo Toledano. En ese sentido. can:ció de una organización sólida y de dimensión 

nacional. Adcm:is a diforencia de los otros panidos Lombardo Toledano. casi siempre surgió 

corno candiuatn en tollas las elecciones nacionales. rcstundo credibilidad y seriedad al PP. 

El Punido Revolucionario Institucional (PRI). reformauo con ese nombre en 1946. 

abanuonó los principios programáticos de su antecesor el PRM. y que eran de carácter 

socializante: reconocimiento a la existencia Je clases y la lucha entre las mismas. Se 

transfonnó en un punido con un rasgo incluyente. en donde panieiparíun sectores obreros, 

campesinos y populares. pero no como representantes de clase. sino representantes de 
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segrm:ntos de esas clases. Sin embargo. la estrutegia llmcionó e impidió que los otros institutos 

politicos contarun con bases soci<iles mús amplias. 

El l'RI y su presidente el generul Rodolfo Súnchez Taboada. tenían pretensiones de 

conducción dcmocr:itica y en eli:cto. cuando un militante priísta buscaba obtener posiciones de 

representación popular cumpli•1 con los rituales y símbolos electorales propias de la 

denmcruciu. Sin embargo. la historia de ese partido quedó sellaua al sostener vínculos de 

supeditación de los gobiernos en turno y que derivó al ucatamiento a las directrices y a lu 

"linea" gubernamental. Por su parte. los gobernantes a trav<.!s de ese p•lrlido obtenían un grun 

ascendiente en las organizaciones sociales. estableciendo una relación de canicter 

trudicional-paternalista que se materializaba en favores al margen del ordenamiento jurídico e 

impidiendo la vida de un elCctivo Estado de derecho. 

La debilidad del sistema partidista se traducia en prácticas politicas que se limitaban a 

la bllsqueda de curules y una vez en la Cúmara reducían su acción legislativa a la asistencia de 

vez en vez. dedicóndose a pronunciar discursos y opiniones de cierta importancia naciorml, 

desconociendo. por lo general. los lineamientos de los estatutos y funcionamiento de las 

Cánmrus. El voto emitido por los representantes cumplia con un rito. código. o por su futuro 

politico, pero carecía de voluntau republicana. de responsabilidad legislativa, compromisos 

con sus representados. valores cticos y morales ante las acciones públicas y en su 

comportamiento personal. que en ocasiones. no distaban del banuolerismo. Si se hubieran 

conformado en escuelas politicas los ciudadanos hubieran mantenido a los actores y fuerzas de 

poder h<tjo su observancia y escrutinio. 

La incapacidad de los partidos se rcllejó tambi<.!n, en no haber sostenido relaciones 

inter partidos. de respeto a la disidencia y a la pluralidad, que imposibilitó llegar a consensos y 

acuerdos. en materias de importancia nacional. También es de reconocer que cuando emitían 

discursos rellcxivos acerca de problemas m1cionales, su voz no era atendida. resultado de su 

minoría en el Congreso. 

Los partidos de la epoca lograron cierto autolinanciamiento, profcsionalización y cierta 

capacitación politica en sus cuadros principales. El PRI logró algo más. y no de escasa 

importancia, perrnear a la sociedad mexicana con una ideología basada en la revolución 

mexicana que alentaba la cohesión social. legitimando a las instituciones politicas y. que fue 

válida. durante muchas dccadas. Pero con un gravisimo problema. que para ello. requirió: 
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supeditarse con el grupo gobernante. eliminación de Ja izquierda y sometimiento del 

movimiento obrero y campesino mediante redes de mediaciones y mediatizaciones. 

Los otros panidos también cumplieron una tlmción imponantc que tuvo un cartícter 

ideológico en dc!Cnsa de sus intereses programúticos. pero su difllsión cm escasa 

nacionalmente. en co111raste de la del l'Rf. Sin embargo en tiempos de elección nacional. 

paniciparon en el panorama pnliti<:o e iniciaron sus campañas electorales con cnom1es 

muestras de fervor político vía los medios de comunicación. En ellos. se preserllaban corno 

fervientes opositores del l'Rf. y las luchas que emprendieron a nivel del discurso fueron de un 

buen nivel de argumentación. creando tlrenes expectativas en la sociedad urbana y madura. es 

decir. con conciencia en la participación activa y formación política. 

Otras fuer1.as políticas. de manera coyuntural, se expresaron con ncerbas criticas en 

esas contiendas. pero al final terminaron apoyando al c;mdidato priista. recibiendo a cambio 

concesiones. privilegios. negocios. panicipando de una simulación política de alcances 

reprobables. Entre estos se encuentra al Panido Auténtico de la Revolución Me.,icana 

(l'ARM). que en 1954, fundó el general Jacinto 13. Trevir1o. a quien le debía favores su amigo 

Adolfl1 Ruiz Conines. 

Los institutos políticos no incidían mayormente en las políticas públicas. no tenían 

representación en los cuerpos colegiados. órganos genuinos de expresión popular. ni en el 

ayuntamiento. legislaturas locales y las Cúmaras del Congreso. En él principalmente. se 

limitaban a refrendar las medidas tornadas en la esfera económica. política y social del 

gobierno. Lo cual no descanó que los panidos. se pronunciaran en algunas ocasiones, en 

wntra de decisiones políticas que a!Cctaban al conjunto de la sociedad. 

En el escenario panidista de 1952. las füerzas políticas no contaban con padrones 

electorales y por tunto. la población desconocia el número de los miembros de esos panidos. 

ni siquiera el partido dominante contaba con ese requisito electoral. Cualquier panido para ser 

registrado necesitaba comprobar que contaba con 75 000 afiliados y distribuidos en la misma 

proporción en las dos terceras panes de los estados. afinna Vicente Lombardo Toledano. Al 

Partido Comunista se le negó el registro argumentando que no justilicaba su liliación. por no 

contar con ese número de miembros. cuando ningún partido podía comprobarlo. sin embargo 

quedó excluido de las justas electorales y se limitó la libenad pluralista propia de una 

república. 
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Una de las principales debilidmks internas partidistas se retlejaba en la composición 

social de los partidos. que impedía la cohesión de los mismos si consideramos que esas bases 

sociales eran poco proclives a la organización y. que tumpoco los partidos trabqjaban 

activamente en corregir esa desviación. Por ello es ru:cesario realizar un mapeo en el 

panorama partidista. El l'RI contaba con los sectores del partido. es decir. segmentos sociales 

c:unpesinos. obreros y clases medias y altas. entre estas se encontraban las agencias 

gubernamentales. burocraci:1. hombres de empresa agradecidos por su relación ventajosa con 

el gobierno. Pero sus votantes se encontraban entre los marginados y excluidos del desarrollo 

eco111imico que se ubicaban en estudos. regiones y localidades. que daban un perfil de pobreza 

integral y que su vinculo con la politic:1 se reducía a votar el día de la elección conducidos por 

los factores del poder. 

En las bases del l't\N se encontraban grandes y pequeños empresarios. pro!Csionistas 

de clase media y miembros de las clases populares que simpatizaban con la ideología religiosa 

católica que respirab:1 el partido. misma que se veía refcmmda en algunas ocasiones. desde los 

púlpitos religiosos. por sacerdotes que aún sentían la herida cristera. El PAN tenia arraigo en 

los estados y regiones mas urbanizadas del Norte y del Sur. 

Las zonas del norte cercanas geográfica y culturalmente a los Estados Unidos. las 

habitaban hombres de empresa. industriales. rancheros ricos que sostenían relaciones de 

intercambio comercial. educativo y recreativo. vinculados estrechamente con la modernidad 

americana. Esta interrelación modificaba sus valores culturales. vitales y políticos que, en 

alguna medida los ali:ctuba positivamente convirtiéndoles en individuos más activos 

políticamente. Estudos que por lo dermis. recibían una proporción más alta del presupuesto 

li:dcral en detrimento de los estados del sur secularmente empobrecidos. 

Con respecto al Partido Popular sus bases las encontrarnos en grupos de obreros de las 

organizaciones sindicales de la CTM y de trab:tjadores de sindicatos no absorbidos por esa 

gran central: algunos grupos de campesinos. maestros de escuela. intelectuales y estudiantes 

de i1quierda. El Partido Popular fundado en 1948. controlado y dirigido por Vicente 

1.nmhardn Toledano; destacado y talentoso persomtjc que aunque identificado con el 

marxismo mantuvo una postura cscncialmenle pragmática. por exigencias históricas: de crítica 

y de apoyos al gobierno cuando lo pensó necesario. Lombardo Toledano en la Cámara de 

Representantes tuvo momentos estelares de oratoria. ducrio de una gran seguridad personal fue 
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capaz de polemizar con el régimen y el l'RI. sin menoscabo de sus intereses. Sus declaraciones 

ocuparon amplios espacios en la prensa nacional. además antagonizó con sus enemigos a 

través de revistns naciorrnles: "Política" y "Siempre" en deli.:nsa de la democracia y del 

derecho de asociación. Pero ll1cra de la Cánmra fue sumamente criticado por la oposición 

política. incluida la del Partido Comunista. 

El Partido Comunista actuaba desde la clandestinidml y sus actividades no dejaron de 

tener cierta resonancia nacional. aunque de escasa penetración en las conciencias colt:ctivas; 

con i:I que simpatizaban segmentos sociales de obreros. campesinos. intelectuales, proli.:sores. 

artistas y estudiantes. Estos últimos llrcron muy receptivos a sus ideas que. organizados en 

céhrlus de trabajo partidistu. procuraban concientizar a las cluses sociales. esencialmente, al 

proletariado para que abandonaran su actitud pasiva y comenzara a exigir el respeto a sus 

derechos laborales. 

En las elecciones dd 1952. corno en otras. el ciudadano no digamos del sector rural. ni 

siquiera dd urbano asistía a las casillas a depositar su voluntad soberana. con una mínima 

previa rclkxión de las oli:rtas políticas y programáticas. Desconocían el proceso, a los 

contendientes y a los partidos: lo obligaba un acto mecánico a expresar su elección partidaria. 

La desinformación e ignorancia de sus derechos ciudadanos era de dimensión inaudita. Pocos 

ciudadanos participaban relle.xivarncnte y en verdaderas justas dc lucha política. Entre ellos. se 

cncontrahan dirigentes. la ctrspide de los dirigentes partidistas. de la burocracia administrativa 

y sinuical. empresarios. banqueros. dueños de medios de comunicación. intelectuales y 

proli.:sionistas que se reconocian corno sujetos de derechos. 

Las grandes rnayorias estaban excluidas de los debates políticos tunto por interés 

gubernamental corno por Jeticiencias educativas dc los partidos. A ello, hay que agregar que 

las masas campesinas y obrcras se encontraban mediatizadas por los factores de poder 

tradicionales: caciques. curas. alcaldes. médicos y por factores de pouer rnodcmo al que ya 

tenia ~1cceso corno el rauio transistor. Instituciones que reproducían nociones ambivalentes de 

sensibilización corno de cnajcnación política. 

Los institutos políticos contaban con instrumentos de comunicación escrita y radio en 

los que planteaban sus acuerdos y desacuerdos políticos con el gobicmo. pero aun en los años 

scsenta era escasa la difusión de sus ideas. programas ~ opiniones políticas. Opiniones quc 

eran reflejos y mani!Cstaciones personales, no resultado de una consulta ciudadana. 
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Los reducidos niveles de cultura política y ciudadana resultaron convenientes para el 

grupo de poder político y económico que lrnciendo virtud de la escasa infommción de los 

ciudadanos, podían dictar políticas públicas sin mayor oposición y resistencia social. Prácticas 

) experiencias históricas cuyos elementos constitutivos se encontraron en la fonna política, 

que revistió la organi1.ación social, creando un sistema de control-premios que afectó la vida 

institucional. 

Para los sectores agrarios los premios sociales se traducían en: tierra, títulos. agua, 

precios de garantía y. entre los premios políticos se encontraron la de acceder a dirigentes, que 

en la pnictica diaria se convertían en gestores públicos. y su obligación era llevar a los 

campesinos a las urnas a deposit:1r su voto a füvor del l'RI. Los premios sociales a los 

trabajadores urbanos se tradujeron en plazas de base que aseguraban la perrrmnencia en el 

trabajo y, de premios políticos, recibieron dirigencias sindicales o cargos públicos. 

Condecoraciones que tmnbién debían traducirse en la votación al candidato priista. 

Estos instrumentos de mediación y mediatización li1eron totalmente inadecuados para 

la socialización política como para la cultura ciudadana. "Para el México de los sesenta 

participante o no operaron el sistema dual: red tradicional de intercambio de favores y las 

instituciones republicanas canales de acceso al planteamiento de demandas". (47) Instituciones 

republicanas que ejercían una li1erza menor que las instituciones tradicionales, impidiendo la 

wnstrucción de un marco legal. El Estado utili111ba el derecho en tiempos de oportunidad 

política, pero no era una práctica sistermitica del mismo. 

Las debilidades del sistema político impidieron enderezar la tendencia distorsionadora 

de la estrategia económica seguida, clausurando la política del disenso a la política económica. 

Sistema que no generaba normas claras de convivencia para todos, ni reglas electorales 

adecuadas para la competencia politica y que contaminaba a todo el tejido social. 

El estado social que se construyó a lo largo del siglo XX tuvo de eje único al 

presidente de México y. la vida toda giraba a su alrededor, oscilando entre un sistema 

tradicional y un Estado de derecho. que tenninó por afCctar sensiblemente el proceso 

económico. político y social, pero que generó suficiente estabilidad y paz social, aunque en 

ocasiones. le fue necesario utilizar la violencia legitima. Acciones que le pem1iticron impedir 

tres cosas principalmente: sublevaciones nacionales de gran impacto; golpes de Estado de 

claro perfil militar e intromisiones directas y violentas de las agencias norteamericanas. 
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Mé¡¡ico tuvo un régimen autoritario y pragmático que dio lugar a un sistema político con 

ciertos rasgos de inclusión dado por los actores y grupos que habían sido sujetos de 

movilización social, o por cooptación gubemmnental de los ciudadanos. 

En relación con la cooptación. es de importancia agn:gar que se est:1bleció una relación 

en la que el cooptado. por lo general. procuraba realizar :1ctos protagónicos singulares a fin de 

ser reconocido por las elites políticas e ingresar a la esfera dd poder. Cierto es que hubo otros 

actores que idcnti licados corno potenciales sujetos propensos a la oposición subversiva, las 

elites políticas los atraían con promesas, a su zona de influencia. En efecto fue el caso de 

numerosos intelectuales, académicos. artistas. lideres estudiantiles, que una vez en el poder se 

olvidabun de sus demandas origiriales. después de capacitarse en técnicas y especializaciones 

orientando el proceso político y económico. Estas relaciones también lilmiaron parte del 

sistema tradicional en proceso de modernización del estado social mc;>;icano. 

Sistema político que con todas sus debilidades estructurales y sin pleno ejercicio 

democrático que abrió posibilidades a la estrategia desarrollistu con una variación 

limdament:1I, fue incapaz de que la sustitución de importaciones fuera real izada con bienes 

intermedios de capital nacional. Mé1'ico se convirtió así en un país proveedor de materias 

primas y de li1era1 de trabajo barata, que tuvo como saldo enormes costos sociales. Además 

con una tendencia a la migración y al endeudamiento progresivo, construyendo un fenómeno 

de injusticia social. aparato económico distorsionado y concentración e.xcesivu de la riqueza 

mrcional. y que el tiempo. le agregaría el problema del narcotrálico y la deuda p(rblica. 

Resumiendo se puede concretar que el repaso de la elección presidencial de Adolfo 

Ruíz Cortíncs y el conte/\to político y social en el que se produce es prueba suficiente de un 

sistema político vertical y autoritario, en suma precario, pero que se ajusta al sistema 

económico cuya estructura presenta la misma formación piramidal e incquitatíva que el 

político. Estructura política en la que a pesar de la existencia de los distintos poderes 

democráticos. su actuar no se e;>;presaba en fonna independiente para detener la fuer¿a 

superior dd Ejecutivo. 

Sin embargo. también es de reconocer que existían fuer7.lls políticas al interior de la 

estructura de poder: en el legislativo y que desde ese espacio criticaron la organi7.llción 

política, pero que también se cobijaron en ella. Actores políticos que opinaban al igual que 

intelectuales y académicos acerca de la cerrazón democrática del régimen desde distintas 
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fuentes escritas. pero desafonunmlamentc. al acceso de una elite cultural muy pcqueñu. pues 

es de reconocer que lu al fobetización del país apenas llegaba al 50%, y en consecuencia. los 

intercsmlos en lus res pública se reducía a un muy pequeño grupo. En efocto esa cúpula 

cultuml tenia educación cívica y política, pero además conocimientos a los que estaba ajena el 

resto de la sociedad mexicana. 

Fuer/.aS políticas que cómodamente instaladas en sus curules no se animaban a la 

educación civicu-política de los habitantes. ni a la panicipución escrutadora de sus 

dcsemper1os legislativos y políticos. dejando hacer al punido hegemónico su labor sin mayores 

conupisas. 

Sistema político observado por un segmento reducido de In población. entre el que se 

encontraban los universitarios, a saber jóvenes como los del grupo piloto. que en sus escuelas. 

casas. mnistades. contabun con información que les penenecíu por su sólo origen social y que 

los inquietó un estado de cosas que no les parecía el justo. Así el capital cultural actuó en su 

favor y se unimaron a estudiar esas ciencia que les pcnnitiera comprender de mejor manera su 

entorno sociul. político y fomiliar que, en autoritarismo tampoco distaba mucho del que se 

ejecutabu desde la esli:ru del poder y que también. se proponían transfommr. 
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32) José Luis c~-cciia. op. cit .. p.27. La persecución al que se rebt!laba del pensamiento 

dominante en los EU. terminaba en juicios carentes de lógica. como la cárcel, la pérdida de 

trabajos. el desprestigio sociul, finalmente, expulsión de ese país. Se podría urgumcntar 

hipotéticurnente, que en ese momento, se inicia la lucha por "el pensamiento único", concepto 

muy debatido en la teoría política en la actualidad. 

33) Luis Medina, Historia de la Revolución Mexicana periodo 19-10-1952, eivilismo y 

modernizaciím del autoritarismo, El Colegio de México. 2, México. 1979, p.142 

3-1) José Luis Rcyna, op. cit .. p.71 

35) Raúl Trejo Dclarbrc. "Los trabujudorl'S y el gobierno de udolfo lópez muteos" en Lu 

clase obrera en Ju historia de México, de udolfo ruíz cortines a udolfo lópez mutcos 1952-

1%-1, llS. UNAM. cd. siglo XXI, México. 1981. p.172. Una huelga puede ser fácilmente 

declarada inexistente, si al gobierno le interesa. sobre todo. si consideramos que unos cuantos 

minutos bastan para tomar decidir que no existen y se torna esa decisión. 

• La Ley de Disolución Social se había instrumentado jurídicamente en 1941. como medida 

de seguridad nacional. Ley que ubicada en su contexto de plena "guerra fria" y podía ser 

justilicada en base a la razón de Estado. pero para 1959 no tenia razón de existir. Sin embargo. 

fue utilizada discrecionalmente por varios gobiernos para contener, a uno que otro resistente a 

la forma en que se ejercía el poder político. 

36) Raúl Trcjo Dclarbre. op. cit., p. 169. Este hecho significativo nos revela en toda su 

dimensión a la nación llamada Mé.xico de esos años. y que se observa en sus distintas 

vertientes: acuerdos entre punido de oposición. en este caso, Punido Popular y el gobierno: 

101 



conflictos entre el Partido Popular y el Partido Comunista que marcan sus irrenunciables 

rosiciones y la lucha entre las diversas centrales obreras por la hegemonía sindical. 

37) Estadísticas históricas de México, lNEGl. tomo l. Mé.xico. 1994 .. r.SS::?. En la 

intrmlucción al carítulo de la energía eléctrica se rresent;1 con sumo detalle. el informe de la 

Comisión Nacional encargada de investigar a las compañías de energía eléctrica. y los 

resultados de sus conclusiones implicaron valorar tanto la ineliciencia de esas compañías. 

cuanto el reso del costo internacional que se derivaría de esa decisión. 

•) En 1950 el general Rodol fi.1 Súnchez T;1boada para buscar que la elección nacional tuviera 

un ingrediente mas democrático refom1ó los estatutos del PRl, y de esta fomm, el candidato 

surgiría de la asamblea del partido. Al margen de estas refonnas con visos democrúticos surge 

la siguiente hirótesis sico-social: El hecho de que generales estuvieron a cargo del rnrtido 

rodria signilicar <1ue sostendrían una posición de intolerancia frente a las movilizaciones 

sindicali:s. debido a su fonnación castrenses. y asociado a la aceptación de que son 

consultados ror los rresidentes nacionales para un sinl1n de problemas. luego entonces. 

acordarían el uso de la violencia legítima con mayores rrobabilidades que un civil. Finalmente 

la violencia legitima recaía en manos del Ejecutivo como Comandante de las Fuerzas 

Armadas para surrimir cualquier expresión social como las ya expuestas. 

38) .lnsé 1.uis Rey na. op. cit.. r.85 . Actualmenh:. la observación que hace el autor sigue 

vigente. y se debate la conveniencia de las privati~.aciones de las industrias estratégicas. 

31J) Raúl Trejo Dclarbre. op. cit.. pr.175-176 

-10) José l.ui> Rey na. or. cit.. r.6::?. En 1958 el número de huelgas se incrementan a 740, a 

dili:rencia de las l'J3 de 1957. datos de Pablo González Casanova y que eli:ctivamcntc 

muestran una corrclací<in entre gobierno obrerista y no obrerista y. son también indicativas de 

las resistencias obreras al modelo del "desarrollo estabilizador". 

-1 l) Raúl Trejo Dclarbrc. or. cit.. r.163. Con cierto temor a equivocamos. pero nos inclinamos 

a observar que con el Movimiento de Liberación Nacional se inicia el camino de abrir nuevos 

espacios sociales a la participación rolítica de la sociedad civil. Puntos de apoyo que dejaron 

su impronta en las nuevas presencias sociales sobre todo, de clase media que se mani festurían 

posteriormente. 

-12) Pablo Gonzúlez Casanova. op. cit.. p.89 
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-IJ) Munuel Villa, "Lus buses del Estado mexicano y su problemúticu actual", en El perfil 

de México en 1980, p. 459 

-1-1) Octavín Rodríguez Araujo, La reformu política y los partidos en México, cd. siglo XXI. 

M.:xico. 1989. p.-10 

-15) Luis Medina. op. cit .. p. 114. Lunzo la siguiente hipótesis: Lombardo Toledano, al igual 

que otros políticos como Miguel Henríquez Guzmán, se lanzan a lu contiendu de 1952 •. con la 

espenmzu de dernocratiz:1r al aparato político y, aunque temieran la participación del gobierno 

en el proceso electoral. tenían expectativas de que la competencia se produjera en condiciones 

mas equitativas que modilicaríu la correlación de ll1er1.as existente. De otra manera, no se 

explicu la gran agitación política que se manifestó en esa elección. 

-16) Peter Smith, op. cit .. p.47 

-111) Pablo González Cusunova, op. cit .. p.26 
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CAPITULO ll 

Educación u ni\'cl superior y la presencia de la universidad en ese escenario educativo, 

vinculado 11 lú institucionalizadón de las ciencias sociales en la ENCPyS, y las cienci:1s 

soci11les de 111 década de los cincuenta. 

Este capítulo pretende ofrecer un análisis de la universidud en la década de los 

cincuenta. para contextualizar y mostrar las condiciones históricas en que evolucionaba lu 

institución y que dieron lugar a la creación de la ENCPyS. 1\simismo llevar a cabo un breve 

estudio sobre el estado de las ciencias sociales en esa década que configuraron un pnnoramn 

propicio al surgimiento de la generación de alumnos de 1961 de esa Escuela y en particular 

del Grupo Piloto. 

Respecto a la universidad en el inciso A). se procurará establecer lus condiciones en 

las que se encontraba y movía la institución: 1) los principios que dominaban el ámbito 

universitario. alenltlban un tipo de formación humanística y universal, en el que el 

enunciado fundacional tenía cabida sin mayores contratiempos, y era. y cs. el re!Crentc de 

la acción educativa de esa Casa Máxima de Estudios: responsabilidad social de la 

universidad: 11) relación que se significó por un nivel alto de tensión entre el Estado y In 

Universidad y 111) estratificación universitaria conformada básicamente por grupos sociales 

¡m1vcnientes de la clase media y alta que. habían sido resultado del crecimiento económico. 

pero que en acción cnn un grupo que no derivaba de esa extracción. dieron lugar a una 

estructura cspccílica que corría por un cauce definido. y sin mayor inestabilidad 

institucional. 

En el inciso 13). se intentará dar cuenta de: a) las condiciones y motivaciones 

históricas que dieron lugar a la creación de la ENCPyS: b) principios que pcrmearon el 

desarrollo de la Escuela y nicho exclusivo para la educación formal de la ciencias sociales; 

e) la cnmrnsición social articulada que ofrecía un contexto adecuado para la evolución y 

desarrollo de la Escuela. con un ingrediente especifico: el tipo de ciencias estudiadas, su 

tenría y métodos permitían una mejor educación cívica y política que la distinguiría del 

resto de las nichos disciplinarios de la universidad. y d) ofrecer el contexto académico que 

dio lugar a la reunión educativa de la generación de estudiantes de 1961 y del grupo piloto 
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Finalmenlt: en el inciso C), se procurará ofre.:er una visión retrospectiva acerca de Ja 

cvoluciún. desarrollo y maduración de la investigación en ciencias sociales producidas en Ja 

universidad. mencionando fundamenwlmenh: a su nicho histórico el Instituto de 

lnvcstigaciorws Soch1les en Jos cincuenta. acompañadas por las principales obras de 

pl!nsadores. intdectuall!s que incidieron fovornblemente .:n Ja maduración de esa ciencia. 

i\specto que se trntará de mam:rn colateral. Finalmente ciencias sociales que absorberían 

Jos alumnos del grupo piloto. 

107 

------~·- - ------------------



,\}LUGAR DE PRIVILEGIO EDUCATIVO DE LA UNAM EN EL MAPA DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE CONFOl~MABA EL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPEIUOI~. 

l.a universidad es la institución en In que se forma el proyecto humano. adquiere 

co1wcimientos. verdades, destrezas, cultura. valores morules y habilidades técnicas que 

conforman un conjunto educativo indispensable en In competencia por una mejor posición 

en 1:1 división social del trabajo. División social que deline los limites de la absorción de las 

demandas de participación. dejando al margen u una porción estimable y competitiva de 

egresados. 

El rel'crente social universitario no siempre cumplido, se esforzó en intentar que sus 

egresados transforrnaran la sociedad, sin que siempre pudieran conseguir plenamente su 

objetivo, pero que fue imperutivo de la educación universitaria. Una sociedad que avanzaba 

en el proceso de modernización impuesto desde afuera y al que In Universidad se enfrentó y 

rebeló. y que parcialmente tuvo que adoptar. 

La Universidad no puede ser considerada como simple reílejo de las estructuras 

socio-económicas. ni una mera sede del saber. sino que al ser resultado de fuerzas que al 

interior se organizan e interactírnn. así como con los grupos externos a ella, va dundo como 

resultudo un proceso de cambio constante y dinámico que le impide acoplarse de mancm 

mecánica n dichas estructuras. 

También la Máxima Casa de Estudios ha sido parte nodul del proceso civilizutorio 

occidental y dc cultura política que, en esencia. llevó el fundamcnto democrático, no 

siempre claramente delinido. contribuyendo al desarrollo integral del individuo, y por tanto, 

de la sociedad y de la historia." Partiendo de la universalidad de la condición humana están 

los universitarios en aptitud de trabajar por los valores más altos de la civilización: la vida y 

la libertad". y ulirmación de los derechos humanos". 1 

En los mios cincuenta la universidad se concebía como la empresa que usufructuaba 

el patrimonio cultural y motor de nuevas orientaciones culturales; el logro y alianzamientn 

de una vocación que asimila libremente y a conciencia los nuevos saberes y conocimientos, 

contribuyendo a la formación de una personalidad ímica e indivisible. En consecuencia, 

este conjunto de factores daría lugar a la formación integral del iniciado en lu educación 
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superior y en especial. en la universidad, que es universal. es decir, tarea y ejercicio 4ue no 

tiene límites. 

El mundo universitario y complejo en su estructura. en su interacción con los grupos 

externos y en su composición social, buse de su fortaleza y debilidad es el propósito de este 

trabujo examinar. Universo que daria cobijo al "Grupo Piloto 61 ", que procedente de la 

clase media se le concedió la oportunidad de ingresar. 

Fueron los arios en que la universidad logró cubrir la demanda cducativu al absorber 

al 2.2% de acuerdo a Francisco López Ctimara. (que expresó en un seminario de salud y al 

que nos referiremos más tarde), de la población entre los 20 y 24 años de edad, pero 

solamente a aquellos que habí•m terminado su bachillerato. Porcentaje que estuvo 

constituido por jóvenes de la clase media y alta: hijos de políticos. de empresarios, de 

comerciantes y profesionistas que estuvieron en condiciones de recibir una educación que 

los acreditura como proli:sionistas, y que adcmtis, les conlirió un estatus muy lucidor. 

Crédito que la sociedad reconocía ampliamente y. en que el futuro se les prometía 

promisorio, mnpliando sus expectativas de movilidad social para adaptarse al nuevo modelo 

económico y e.xigencias del mercado con mayores perspectivas de éxito. No todos los 

universitarios pudieron mostrar esa acreditación. incidiendo problemas de irregularidad y 

abandono escolar. 

"Movilización que fue factible hasta los años cincuenta. Pero cuanto mayor es el 

número de personas preparadas menor es la capacidad del sistema social pura absorber en la 

rnisnrn forma a los egresados de las universidades. El mercado de trabajo se satura y 

comienza a restringir el ingreso de los deseosos universitarios", 2 Clase media que se 

expandió a partir de los años treinta y que se atianzaría al tinal de la segunda gran guerra. al 

ampliarse las oportunidades a las exportaciones mexicanas. Factores indispensables en el 

desarrollo económico. que apoyaban la educación superior en la UNAM. 

En esa casa de estudios y cultura se formaron inteligencias capaces de cuestionar 

todo )' emprender ejercicios de critica racional o emotiva permanente. dudando de 

prejuicios sociales y politicos, de convencionalismos ,de la ideologia dominante y de los 

paradigmas cerrados que invadían la atmósfera mexicana. Aunque la universidad fue parte 

del sistema. fue también, su conciencia critica. en una dualidad que revela su función 
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integradora por una parte. y su funcit\n crítica racional. Fuer¿a que le ha permitido 

sobrevivir al correr de los años. 

En el inciso que se está trabajando se intentará reconstruir el contexto histórico 

universitario. delimitando los aspectos fundamentales que dieron forma al universo cultural 

) educativo de la unhersidad y en la que encontró su espacio la ENCPyS. y el Grupo Piloto 

'"61 '". Para ello. se propone retomar las proposiciones que un grupo de alumnos del 

experimento piloto expresó en la entn:vista cuando se les preguntó acerca de la universidad. 

¡,Cómo cru la uni\•crsidud que te tocÍ> vivir cuando eras estudiunte'! 

l~ieunlo Cinta: '"Fue una época en la que la universidad tenía un enorme y profundo 

prestigio. Prestó sus mejores cuadros al Estado, nutrió a la clase política con sus egresados. 

Se identilicaba con el discurso de la Revolución Mexicana. Fue insistente en la 

autodeterminación universitaria'". 

Felipe Gí1lvez: '"Fue muy prestigioso ser universitario. Yo me siento muy orgulloso. Es una 

forma muy decorosa de vivir y debe ser enriquecida. Nosotros teníamos un proyecto de 

naciún y pretendíamos cambiar el país que teníamos'". 

i\lunucl i\hírquez: '"La relación entre la universidad y el gobierno era estrecha y se le 

explicaba como algo natural. El presidente estaba presente en toda actividad universitaria 

que era un ente pliblico. Hubo sectores que encontraban esa relación muy poco sana pura la 

misma univcrsidm.J .. 

Ricurdo Vulcro: ··Ya era una universidad de grandes conjuntos de estudiantes y de masas. 

no en la forma dramática y en algún sentido inmanejable como la actual. Era un espacio 

que distaba mucho de ser un punto de llegada para realizar estudios profesionales. sino que 

ofrecía mucho más. 

i\lanucl Villu: ··cuando la universidad se traslada a Ciudad Universitaria, es ya una 

universidad madura en todas las disciplinas. aunque es menos presente humanidades. Tal 

vez. es más presente en este sentido culturalista y enciclopédico de las humanidades. No 

tenia impacto en la vida pública ni lilosolia. ni economía. pero la escuela de derecho si. 
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De las anteriores observaciones se derivan varios aspectos que se retoman para este trabajo 

y se agrega uno más. Cierto es que son sus percepciones y vivencias, pero que coinciden 

con las perspectivas de especialistas que examinan a la universidad de la década de los 

cincuenta y por tanto colaboran en este análisis. 

De esta forma se elaboran los siguientes enunciados a trabajar en este texto: a) 

n:lación Estndo-Univcrsiuad. b) función social y cultural de la universidad, e) estructura 

universitaria y se agrega. d) composición social de la universidad. Factores que se 

intentanin aclarar al revisar la historia universitaria en su vida institucional y cotidiana de la 

década de los cincuenta. 

La universidad tuvo un crecimiento institucional y normativo correspondiente al 

resto de las estructuras institucionales d.:I país, es pues una institución más, y en los años 

cincuenta presenta dilemas y elementos que distorsionan todo su nÍlcleo organizacional. Sin 

embargo. en la universidad entran en acción otros elementos valorativos y críticos que en 

plena libertad se expresanin. presionando a la estructura institucional para limitar su lbrmn 

pimmidal y autoritaria, mediante la acción de las academias•, a las que se les asignaban los 

mismos tipos de funciones ejercidos por el Consejo Universitario. 

Academias en las que la representación equitativa y paritaria tomaba decisiones de 

enorme trascendencia y que atcctaban a los niveles de gobierno académico, nsí como la 

orientación de los estudios al incidir en el contenido de los planes y programas de estudio, 

así como en las politicas de ingreso y permanencia en las Facultades y Escuelas ele la 

universidad. 

Cabe señalar que la representación de los estudiantes no siempre operó en sentido 

antagónico a las autoridades o al profosorado. En las conclusiones de la Cuarta y Quinta 

reuniones de universidades celebrncJa en San Luis Potosí en 1944, y en Oaxaca en 1948, se 

expresó que como concepción de las universidades se había entendido como un conjunto 

comunitario ele cultura. "es decir. como una comunidad ele maestros y alumnos que no 

persiguen lines antagónicos, sino cornplementurios, y que se traduce con un lin 

fundamental. considerado desde dos puntos de vista distintos, pero nunca opuestos: enseñar 

y aprender. 3 

1 lipotéticamente se podría afirmar que la forma de representación cJemocráticn y 

paritaria que se daban las Facultades y Escuelas fue posible porque las luchas y 
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enfn:ntamientos políticos se daban en términos cómodos y controlables. es decir las 

ideologías en pugna representaJas por la naciorrnl revolucionaria y la católica 

preJominaron en el panormna universitario durante varias déeaJas. y la ideología religiosa 

comenzó a Jebilitarse ante la oficial. adermis aún no entraba en escena. o era incipiente la 

iJeología marxista. 

Un hito histórico que marca a la universidad es la promulgación Je su ley suprema: 

Ley Orgúnic~1 de lu Universidad en J 9.j.j, en dos vertientes. la primera. se definieron 

principios . normas y funciones, y lu segunda, la delcnsa de la autonomía. Ninguna de las 

dos se dio Je manera automática, y de hecho aun produce reacciones. ··La autonomía tuvo 

en algún aspecto. el sentiJo de un desprendimiento y abandono por parte del Estado de 

responsahílidad frente a la universidad y dejar al Estado la posibilidad de conceder mayor 

prioridad a la educación básica y en la educación técnica de orientación popular''.4 

En hase a la Ley ürgtinica se buscó consolidar un proyecto y programa 

universitario. pero el concepto de autonomía que es un concepto relacional. a saber se 

entiende en vinculación a la democracia. a la independencia y al territorio, pero no siempre 

comprendida por los actores políticos y educativos del interior de la universiJad y fuera de 

ella. provocando severas tensiones entre el Estado y la Universidad. En esta última se 

presenrn una dualidad. por un lado es una estructura vertical y jerárquica. y por el otro lado 

defiende la libertad de enseñanza y la pluralidad de lus ideas; proceso que ha sido y es 

ejercido lihrcmenti: por la cmnuniJaJ acaJémica, presionando la estructura piramidal 

Por otra parte, sc insertan en un problema más amplio que plantea lu pregunta 

siguiente ¿cómo se reconcilia la dualiJad interna con un sistema político-económico 

cncerraJo en unu ideología política muy acotada'?. En efecto. pareciera que la consecuencia 

incxnrable ha siJo el conflicto más que la pondcración y el acuerdo. 

La Ley Orgánica n.:prcscntc'i una diferenciación histórica, adquiriendo la universidad 

una nueva dimcnsíún. pasó a s..:r de una universidad tradicional. de trato patrimonial y con 

mecanismos de meJiación personalistas. a una universiJad moderna en la que el marco 

jurídico está claramente definido y de proceJimientos normativos transparentes y eficaces. 

Proceso no fúcilmcnte entcnJido en la época que nos ocupa. y que recibió fuertes 

criticas por Jiversos actores y sujetos sociales. La Ley Orgánica fue duramente criticada 

por algunos representantes sociales y universitarios . Por este lado, todavía en 1954. el 
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Fn:nte Universiiario. asociación que se autodenominaba anticomunista. emitió un 

desplegado alirmando que el caos universitario no es producto de los estudiantes y 

profesores. sino del "chabacano mamotreto seudo-juridico. llamado Ley Orgánica de la 

Universidad arma mafiosa para desmantelar la autonomía. entronización de grupos 

polítÍL'OS universitarios que es forjadora de títulos ) que ha perdido el sentido de 

responsabilidad social. La cultura entregada en manos inepws de la Junta de Gobierno y 

que impide la participación de la comunidad universitaria en el gobierno" 5 

Es así que un grupo dice defender la autonomía y la función social de la universidad 

y. se opone a la Ley Orgúnica en la que ese concepto quedaba delinido y establecida la 

!'unción social de la Universidad. Frente Universitario que se pronunció por la abrogación 

de la suprenia Ley. la desaparición de la Junta de Gobierno. la disolución del Consejo 

Universi1ario. proponiendo el sistema de paridad en el Consejo Universitario sin ninguna 

responsabilidad para con su institución. insistiendo en la puridad porque comenzaban a 

visualizar que su dominio entraba al ocaso. 

Una década anterior en el informe que el licenciado Alfonso Caso entregara al 

rector Rodulfo 13rito Foucher en 1944. se advirtieron elementos importantes para la 

institucionalización de la universidad y, que había observado operaban en la Universidad de 

Chicago: a) la estructura interna de la universidad estaba dividida en Departamentos que 

solucionaban los problemas de !'unciones y competencias; b) la clasilicación de los 

profesores y retribuciones salariales permitían norniatividad y funcionamiento; c) la 

organización de los estudiantes y su participación en el gobierno de las Facultades no era 

paritarias; di planes de estudio que contribuían a elevar el rendimiento del alumno. y en 

este último aspecto subrayó "que los prolcsores imparten un tiempo de clase menor a los 

me.xicanos, a linde que el alumno se inrrn:rse en el conocimiento de manera autodidacta y 

el resto del tiempo de la clase el alumno aporte sus puntos de vista", 6 

Documento que es valioso por dos razones J'undamcntales : la primera por estimular 

al alumno con el lin liltirnn de incentivarlo a la incorporación a la docencia, o u la 

investigación en universidades. o institutos de investigación eientítica. y para lograrlo. la 

carga académica • de rellexión y de participación del alumno en clase seria mayor y 

permitiría la formación de estudiantes de alta calidad académica. La segunda razón ofrecía 

orientaciones valiosas respecto a precisiones que se tomarían en cuenta en la Ley Orgánica 
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de la Universidad. Otra razón de esencial importancia para este trabajo es ·que 

considerarnos. que propuso nociones para que se experimentaran, muchos años después • 

grupos de estudios corno el Piloto. 

Alfi.inso Caso como rector provisional de la Universidad por decisión del presidente 

Avila Cmnacho en 1945, le correspondió entre otras mentes brillantes participar en la 

elahoración del documento final que daría lugar a la suprema ley universit.,ria. y que su 

efecto inmediato seria la de otorgar autonomía política y administrativa a lu institución, no 

ohstunte quedaría dependiente ecomímicamente del Estado, al ser una entidad pública y 

linalmcnte. había terminado con un conllicto dc vastas proporciones. 

Conflicto en el que participaron profesores. alumnos y autoridades de las Facultades 

y Escuelas que al estar próximas unas de otras en el centro histórico de In ciudad, y 

divididas por nichos disciplinarios y dirigidas por la Escuela de Jurisprudencia. habían 

interrumpido las acciones normales de gobierno. Facultades y Escuelas conformadas en 

gremios acadi!micos muy cohesionados y en las que se discutían y solucionaban los 

prohlemas, a travi!s de mecanismos de apoyos y beneficios recíprocos y de vez en vez, de 

complicidades. 

Las luchas estudiantiles en el centro de la ciudad alteraban las actividades 

comerciales. interrumpían las labores administrativas del gobierno, causaban destrozos e 

interrumpían el incipiente tráfico capitalino. Dirigentes estudiantiles y alumnos 

participahan en el estropicio, cometiendo actos vandálicos, y que en la estratificación social 

se uhicaban en la escala media y alta, sin que su posición económica li.tera obstáculo para 

ello. 

El proyecto de Ley Orgánica que el licenciado Alfonso Caso, envió a revisión al 

Consejo Universitario y al Congreso Constituyente Universitario, formado para tal efecto, y 

en el que se encontraban reunidos ex rectores y personalidades académicas distinguidas de 

la época lo aceptaron • agregándole modificaciones. Una vez aprobado lo enviaron al 

rrcsidcntc Miguel Alemán que inició su gestión bajo ese marco de problemas. remitió el 

Jocurncnto como iniciativa suya al Congreso de la Unión. Después de ligeras reformas y de 

haher sido conocido por la banca privada se aprobó, 

En esa Ley. además de que los principios de autonomía y libertad de cátedra 

L¡ueJaron asegurados, la universidad pudo expedir títulos. revalidar estudios y organizar el 
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buchillerato como lo estimara adecuado. Quedó también formada la Junta de Gobierno, 

focultades y funciones y. entre sus integrantes se encontraron Antonio Caso, Luis Garrido y 

un mio despulis ¡\ 1 fonso Caso. 

Una vez que la suprema ley universituriu se aprobó, el rector Alfonso Caso. 

señalaría: "lle tratado de colocar nuevamente la vidu universitaria en un plano de altura. 

alejado por completo de pugnas personales que fatalmente se presentaban dentro del 

régimen politico ul que Ju Universidad estuvo sujeta. Para lograr ese propósito era 

indispensable no sólo cambiar el ··Estatuto Universitario" sino ir a fondo del problema y 

proponer el cambio a la ··Ley Orgúnicu de la Universidad". 7 

Al licenciado Caso le sucedería por poco tiempo en la rectoría el licenciado Manuel 

Gúmez Morín. el doctor Salvador Zubirún, y el doctor Luis Garrido. Tiempos de 

rcacomodo político rn1cional y universitaria. Rectores a los que les esperaban empeños de 

enorme trascendencia en Ju vida politicu mexicana. 

El doctor Luis Garrido humanista. erudito y formado en la tradición intelectual 

clúsicu de occidl•ntc ejercería el cargo de rector del 2 de junio de 1948 al 2 de junio de 

1952. y que al terminar su periodo, que hasta ese momento ninguno había logrado tal 

hazuña. llie reelegido y sin cumplir su mandato se retiró el 14 de febrero de 1953. Entre los 

mliltiplcs proyectos universitarios que le esperaban, le correspondió hacer frente a la 

disputadísima elección federal, a la que ya se ha referido en el capítulo anterior, y que 

probablemente lo saturó. abandonando la rectoría. 

El doctor Garrido especialista en Derecho Penal, editor de revistas literarias desde 

su juventud cuando junto con Juimc Torres Bodet. fundó la Academia de Literatura y 

Ciencias. usumió tareas en años diliciles que impedían la estabilidad universitaria. 

Investido como rector, Luis Garrido manifestó en su toma de posesión que pretendía 

unilicar a los universitarios y respetar todas lus tendencias, y que en su rectorado no 

permitiría que grupos ni ideologías predominaran. sino que los problemas se resolverían vía 

la estricta justicia. Al usumir su rectoría la universidad encarnaba un clima de violencia y 

de actos desordenudos de los estudiantes. Además, le tocó preparar la mudanza a la Ciudad 

Universitaria que se pretendía hogar cultural de toda la nación. 

Involucrarse en esa empresa de gran proporción y solucionar los problemas 

cotidianos de la universidad. no era fácil. El rector tenía que resolver los asuntos de manera 
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personal: revalidación de estudios. equivalencias. problemas migratorios de estudiantes 

e.\tr:mjeros. :mtigUedades del personal académico y administrativo. movimientos 

escalafimarios. sularios. contestar y asistir a cuanta invitación le formulura el gobierno 

federal. el Partido Revolucionario Institucional y organizaciones privadas. Total el rector 

era gestor de cualquier el use de trámite que le solicitara algún miembro de la comunidad. 

Durante el periodo electoral de junio de 195:!. el doctor Luis Garrido se propuso 

mantener a la universidad fuera de los vaivenes y conflictos políticos que tuvieron lugar y 

en consecuencia. después de consultar al Consejo Universitario que le autorizara '"un 

periodo extraordinario de suspensión de labores por el número de días aconsejable los que 

serían recuperados prorrog:indose en igual n[1mero de días el Calendario Escolar" , el 

Consejo aceptó y decretó la suspensión de actividades por 15 días. 8 Y en efecto las puertas 

de tus Facultades y Escuelas del centro permanecieron cerradas. Decisión que no impidió 

que los universitarios participaran en la lucha partidista por el poder. 

El candidato priísta Adolfo Ruíz Cortíncs. trató de someter a presiones ul doctor 

Oarrídn y lo exhortó, a promover el voto en la juventud estudiosa. aprovechtíndose de los 

alumnos becados que el gobierno li:deral tenía estudiando en la universidad. Conductos que 

en ciertas épocas eran utilizados como frentes políticos y que hacían proselitismo en la 

universidad. en ocasiones incluso en contra del rector. Lo cual no pasaba desapercibido por 

las autoridades universitarias. solicitando al gobierno que abandonase dicha política que 

aten taha en contra <le la estructura académica. 

Otro hecho que impidió las buenas relaciones gobierno-autoridades universitarias se 

materiali/Ú cuando el candidato Ruíz Cortínes. le pidió al rector informes acerca de los 

problemas que le parecieran de mayor urgencia en el país. Solicitud que el doctor Garrido 

turnti a directores de Facultades y Escuelas. respondiendo que la universidad debería buscar 

su indcrcndencia económica mediante la creación y organización de centros de producción 

) trabajo en las Facultades e Institutos de lngenieria y Medicina, únicos hasta ese momento 

en el úrea de ciencias exactas. Respuesta que debió dejar sin aliento al futuro presidente de 

t\Jéxico. 

Tiempo después se crearían otros Institutos que sostuvieron relaciones contractuales 

con empresas públicas y privadas. sin solucionar el problema atávico financiero de la 

universidad. Los ingresos recibidos de parte del gobierno fi:dernl en ese tiempo tuvieron de 
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buen destino la creación de los primeros institutos de investigación. Cabe anotar que el 

subsidio durantc ese periodo aumentó año con mio. 

Vínculo estrecho que debilitaba sensiblemente a la Universidad frente al Estado. y 

que dilicultaba poner lin a las acciones arbitrarias que el gobierno imponía a la universidad. 

cubriendo varios aspectos: l!I rector solicitaba multitud de favores inherentes a su ejercicio 

universitario. a las instancias gubernmnentales. y éstas a su vez requerían su presencia en 

toda clase de eventos. desde sociales hasta cívicos. Asimismo. le solicitaba que enviara 

contingentes estudiantiles a mítines políticos que organizaba el partido hegemónico para 

nutrir sus concentraciones a favor del gobierno en turno. Actos que son de interés serialar. 

conducían a la socialización política que. de no ser por el sistema político imperante 

autoritario e inequitativo, hubiera tenido una función cultural cívico-política de enorme 

trascendencia nacional y pudiera haberdignilicado el actuar político. 

El gobierno requería también de la universidad para que organizara fuerzas 

estudiantiles que se encargaran de realizar tareas y campañas estatales, ya se tratara de 

construcción de escuelas. educativas, o de salud. que en principio eran benéficas para la 

nación. legitimando a la ideología de la unidad nacional que. codificaba pedagógicamente 

una postura de respaldo a causas sociales justas. y a las que no se podía negar la 

universidad. 

Sin embargo. la universidad se resistió. y no envió los apoyos solicitados en 

diversas ocasiones como por ejemplo en 1949. durante la rectoría del doctor Luis Garrido. 

En esa ocasión La SEP se propuso elaborar el texto de lógica para los estudiantes de 

rrcparatoria que era territorio académico universitario. e invitó al rector a su revisión. El 

rector lo turnó al director de la Escuela Nacional Preparatoria, que a su vez, solicitó a los 

profesores de la Escuela trabajaran en dicho proyecto. obteniendo un no por respuesta. La 

SEP. ignoró el gesto. y lo elaboró. Más tarde. lo envió a las preparatorias de la Universidad 

indic:índoles que era un libro de consulta. 9 

La relación Universidad-SEi', sufrió múltiples tensiones y roces. debido 

principalmente a que era la secretaria encargada de manejar el subsidio universitario, asi 

corno por razones de suyo propias que repercutfan en la esfera educativa, de forma tal, que 

la injerencia e intervención en la vida académica adquiría un perfil de di11cil vinculación y 

que condicionaba la articulación entre ambas instituciones. Por ejemplo, en ese tiempo, la 
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SEP. solicitó a la universidad sus puntos de vista acerca de la proyectada reforma que lmbia 

elaborado a la Ley Orgánica para crear institutos de educación superior en los estados. Ante 

ello. el Consejo Universitario expresó que el gobierno federal debería ser respetuoso de la 

soberanía de los estados en la creación de institutos de educación superior y la autonomía 

de los mismos. 

Epoca en Ju que a la Universidad se le identi licaba como una secretaria más dentro 

del panorama institucional estatal. y por tanto. se entendía que dehíu seguir lineamientos e 

indicuciones del gobernunte en turno. al igual que las otras instancias administrativas. 

Aclarar y distinguir los campos de acción y facultades de una y otras, tornó un largo aliento. 

aún ahora, dista de disfrutar un estatuto de independencia absoluto. Proceso que ha tenido 

consecuencias históricas sintetizadas en concesiones y apoyos recíprocos. 

El factor universidad signilicó un concepto di!Crente en el tínimo de los rectores. El 

doctor Luis Garrido se negó en múltiples ocasiones a que se confundiera la esencia y 

espíritu universiturio libre. independiente y universal. no un instrumento individual. cgoista 

y sujeto pasivo u la dictadura del mercado y al aparato político. No obstante su resistencia, 

no siempre pudo rehuir todas las exhortaciones y convocatorias gubernamentales. 

Ante ese dilema la rectoría buscó puntos de apoyo solidarios que tuvieran como lin 

la construcción del sistema educativo superior, y en base a los ejes acudérnico, científico, 

cultural y humanístico se propuso establecer lazos con las escasas universidades estatales. 

mismas que se encontraban en el centro y norte de la República, reproduciendo el esquema 

de concentración quc el Estado mexicano rcvcstía. El sistcma de educación superior no era 

rmís que su espejo. 

Sistema educativo superior que contenía contradicciones en su interior y de 

tendencias no fácilmente reversibles. La educación superior siendo un factor indispensable 

para el desarrollo y factible de elevar el progreso social. no fue considerado de suprema 

relevancia por los gobiernos de los treinta y cuarenta. sino visto corno un adorno lujoso del 

sistema, no obstante. es de mencionar que la rectoría se encontró bajo las mentes 

privilegiadas de la t!poca. Al poder público le mcn~cía reconocer a la universidad porque 

además de adquirir legitimidad. le propiciaba un prestigio nacional e internacional. 

Mientras 4ue el profcsionista también era merecedor de un reconocimiento y un estatus no 
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equivalente en otros ámbitos y a futuro se convertirían en los funcionarios necesarios del 

sistema. Por lo cual era fundamental sostener a la universidad 

··En México. donde la clase social está bien definida. donde el poder económico y 

político se concentra la capital. d<>ndc la educación es un fonómeno urbano. las raíces de 

um1 persona y su lugar de rcsidenda no determinan sólo la probabilidad de que se permita 

d desarrollo de las habilidades intelectuales sino también lo que es igualmente importante. 

el reconocimiento de tales habilidades por parte de la comunidad intelectual establecida'' 

1 O. y de la sociedml en su conjunto. 

La construcción del sistema educativo superior se estructuró ajustándose a la 

distorsión propia del modelo económico que sin que conscientemente decidiera, dispuso 

que el presupuesto federal en educación se destinara al centro y norte de lu República. 

Además, indicó que la universidad se abocara a la formación de proJCsionistas científicos y 

liberales. mientras que al Instituto Politécnico Nacional h: dio la instrucción de formar a los 

técnicos de nivel medio y superior que requería el país. Sin embargo aunque se cumplió la 

orden. en el futuro la oferta de ambos cuadros saturó la demanda y el cuello de botella se 

perpetuó. 

Proceso que tomó esa dirección porque la universidad cumplía a plenitud su 

fundamento substancial de que debería proporcionar educación a todos, y agregaba que los 

egresados se formaran b¡tjo la premisa de responsabilidad y compromiso social. En estos 

lines. se ubica. la persistencia de fortalecer el sistema universitario mediante los vínculos 

de la universidad central y los estatales. Asi se incrementaron los apoyos e intercambios 

académicos entre ellas. profundizándose con la creación en 1951. de la Asociación de 

Universidades e Institutos de Educación superior (ANUIESJ. 

··J.a ANUIES se formó como una organización para intercambiar opinión y tratar de 

elevar los sistemas acmlémicos de la cuucación superior en México. Encuentros e 

intercambio de experiencia de los rectores. gestiones ante el gobierno ICderal para obtener 

'uhsidios universit¡1rios para las universidades de provincia. Foro para plantear problemas y 

proponer soluciones a la educación superior''. 1 1 

Asociación que se convertiría en un factor que propiciaría el debilitamiento, el 

centralismo y concentración de la educación superior radicado en el máximo hogar cultural. 

Propósito no cumplido en breve tiempo, debido principalmente a que el sistema de 
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educación superior seguia la pauta de !Odos los sistemas , además, la universidad se ubicó. 

en el centro de la República, en donde se tornaban las decisiones políticas nacionales y por 

l:lnto. su posición gcopolitica le adjudicó un rol de liderazgo indiscutible e inevitable. 

De la universidad emanaban las directrices académicas. intelectuales. políticas 

pedagógicas y didácticas. planes y programas de estudio. normas. procedimientos y 

operatividad de las mismas. Nuevamente se dio la relación campo-ciudad y rural- urbano. 

que negaba equidad a la estructura académica a frtvor del centro. 

A nivel internacional y concretamente al :irea latinoamericana, la universidad 

también buscó estrechar vínculos a nivel educativo superior que retroalimentaran el alün 

educutivo. pero es una hipótesis, con el objetivo esencial de mantenerse como un factor de 

poder. respetando en la medida de lo posible la libertad y autonomía de sus homólogas. No 

podía ser de otra manera. en la ciudad se concentraba la inteligencia y sabiduría de México 

Al mismo tiempo la universidad al obtener reconocimiento regional adquiriria en el :irnbito 

mexicano una fuerza inequívoca, impidiendo que el control gubernamental se ejerciera a 

plenitud y también, se alianzaba, al crecer el panorama universitario que, de 4 

universidades en 1930 aumentó a 12 en 1948 de acuerdo a José lturriaga. 

Dos objetivos se lograron a mediano plazo , el primero, establecer una red de 

universidades en proceso gradual de crecimiento institucional que, se materializó en la 

Carta de las Universidades latinoamericana, aprobada en Guatemala en 1949, donde se 

especilicaba que habría que establecer los valores de la tolerancia, comprensión y amistad 

como medio a la conservación de la paz. Motivo oportuno en respuesta a la Segunda Guerra 

:\lundial. 

El segundo objetivo se rcliere a que en cada reunión de universidades y 

universitarios enfatizarían su interés en la cooperación solidaria de utilizar los recursos 

racionalmente, a lin de consolidar a las universidades como centros de ciencia y cultura; 

subrayando qt1e todas las universidades latinoamericanas quedarían en el mismo nivel 

económico y moral . Voces que se escucharon y que no fueron tan desestimadas por los 

Estados. 

A 1 interior de la casa de estudios, se expresó en términos financieros una dualidad 

Je dilkil reconciliación en la década de los cincuenta, apoyos significativos al campo de las 

ciencias duras en detrimento de las humanidades. Constante que no ha sido revertida. La 
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prioridad se orientó al fortalecimiento del área cientilica y para ello. se creó un mayor 

número de institutos en ese territorio disciplinario. atentando en contra del discurso de los 

rectores de suyo prupio humanista, plural y civilizatorio. Ideal que pertenecia por su 

esencia a la hunmnidades que era el aclllr pedagógico y de rango indiscutible en la 

universidad. 

A la universidad también. le correspondió fi.1miar los cuadros profesionales que 

alimentaran el aparato estatal. ocupando posiciones de gran responsabilidad. De acuerdo a 

las cifras de Rm'il Domínguez. el 79% de los egresados se ubicaron en el sector servicios y 

terciario, convirtiéndose el gobierno federal en el gran empleador de los egresados 

universitarios. no siempre graduados. ¿Qué tan real y decisiva fue su intluencia en el 

gobierno'.'. Diticil de dcmostrnr. sin embargo por declaraciones del maestro Jesús Silva 

Herzog en charln universitaria atirmó que. los limcionarios de extracción uniwrsitaria 

estaban obligados a disciplinarse a los lineamientos de sus superiores)'. poco podían hacer 

pura transformar el sentido de las políticas públicas. Probablemente quizú un análisis psico

sociul, hipotéticmnente planteado sugeriría que el egresado ubicado en el centro del poder, 

modilica sus posturas al ser recompensado ampliamente por ello. De todos modos cambios 

se dieron. aum1ue no en la dimensión que la nación merecia. 

Regresando a la época del doctor Luis Garrido. la universidad se mudó a Ciudad 

Universitaria y produjo diversos efectos de interés gubernamental: a) alejar los conllictos 

universitarios que se suscitaban en el centro de la ciudad, b) separar a las Facultades y 

Escuelas. a fin de impedir su organización y c) controlar en mayor medida a la universidad. 

En efecto la universidad disminuyó su actividad combativa hasta que resucitó a mediados 

de los sesenta, en que nuevamente se hizo sentir la fuerza juvenil universitaria. 

Años cincuenta que presenciaron las grandes movilizaciones obreras y del 

estudiantado politécnico en contraste a los universitarios. cuya fuerza se habia debilitado, 

deliido prindpulmcnte a los di:ctos ya señalados y a otro mús de carácter objetivo, casi 

todos los alumnos egresados de bachillerato obtenían un lugar en la Má.xima Casa de 

Estudios. y se agregaría que sus condiciones de comodidad en Ciudad Universitaria les 

impedía solidarizarse conscientemente con las causas sociales por las que luchaban los 

trabajadores. A ello habria que agregar, que el Partido Comunista aun no era unu presencia 

poderosa en la universidad, misma que se redimcnsionaría años después. 
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"El Partido Comunista. asi como otras organizaciones de izquierda no lograron una 

presencia signilicativa en la universidad sino hasta después del triunfo de la Revolución 

Cubana. esto a resar de la frecuencia con que la prensa capitalina y otros agentes 

contagiados de macartismo. dentro y fuera de la institución, denostaban a cualquiera que 

por alguna razón rarecida les merecía el calificativo de comunista" 12 

El traslado de 1:1 universidad signilicó todo un proyecto !lindado en la devnción del 

espíritu y d.: la r.:rti:.:dón humana. mediante los conocimientos. la educación y la cultura. 

Ideal que un conjunto de exrectores encontraron en ciudad universitaria el lugar idóneo. El 

licencimlo lgrrncio García TCllez. el licenciado Rodulfo Brito Foueher y el doctor Salvador 

Zubirün, se entregaron a materializar el ideal universidad. Todos ellos, negociaron en .!poca 

de A vi la Carn:1cho. la propiedad de los ejidos del Pedregal. codilicados en leyes durante el 

gobierno de Miguel Alemán. Al licenciado Ruiz Cortinez, le correspondió supervisar la 

técnica y operación del traslado. 

La fecha de inauguración de la Ciudad Universitaria se unió a otra focha plena de 

signilicado. el aniversario de la Revolución Mexicana. En esa fecha trnsccndcntnl se 

concretó una de las grandes aspiraciones de la elite intelectual constitucionalistn que daria 

re a la promesa del llituro histórico cultural anhelado por ellos. 

Al m11.:vo edilicio le corresponderían nueva estructura que iba más allá del edificio y 

dL' agencias administrativas. y que se signilicó por la búsqueda de la racionalidad, de la 

normatividad de la socialización cívica-política. y de la institucionalización de la educación 

superior. Emprendió tareas de renovación pedagógica y didáctica. teniendo presente la 

aportación que la universidad podia dar a la nación. El rector Luis Garrido expresó: "a la 

unÍ\ersidad le espera no sólo un cambio material. sino sensibles modificaciones. Hemos 

preparado una serie di.: reformas de las que próximamente conocerán sus autoridades. para 

<.:orrcgir viejos vicios. subsanar diforcncias y dotarlas de gran aptitud para el desempeño de 

sus elevadas funciones" 13 

U proyecto universidad incluyó edilicios administrativos, bibliotecas, club, 

residencia para maestros. empicados y alumnos que no se pudo cumplir. Centro civico que 

incluía cinc, iglesia, campos deportivos y comedores que no se edificaron en su totalidad. 

Finalmente. los alumnos obtuvieron una credencial de identificación. Su prestigio se elevó 

por encima del ciudadano común. La Ciudad Universitaria fue una gran empresa cicntilicu. 
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educativa y culturnl que se acomodaba en una bella arquitectura de proporciones 

arm6nicns. 

La rectoría de Luis Gurrido. se topó con problemas severos que distaban de dar 

cobijo u 20 000 jóvenes que tuvieron oportunidad de ingresar y de pagar $180.00 o $200.00 

de inscripción según Ju Facultad o Escuela. Aunque también. numerosos alumnos aceptaron 

la beca-crédito que se pagaba una vez que la profesión adquirida se los permitía. Además 

aproximadamente el 30% di!! estudiantado trabajuba con permiso de sus empleadores que 

actualmente. se vislumbra como imposible. pero se topó con problemas severos como el 

renuimiento académico que no llenaba las expectativas de la academia. 

Alumnos que sus circunstancias económicas eran parecidas, pero que sin embargo 

no terminaban sus ciclos escolares de manern regular. Así acarreaban adeudos de 

asignaturns año con año y al terminar • encontraban trabajo con relativa facilidad • 

simultáneamente a los alumnos que se titulaban. En consecuencia, no requerían de título 

para conseguir una buena ocupación en el mundo laboral. 

En el texto de José lturriagu, se observa que el mayor número de graduados de 1938 

a 1948, se ubicó en el área de medicina, abogados, químicos, enformeras y parteras, pero el 

ritmo de la tasa de graduación l'ue mayor entre los economistas, filósofos y en mayor 

medida ingeniería química, sin satisfacer las necesidades que el desarrollo industrial exigía. 

Tendencia que se mantuvo hasta los sesenta. 

Otro dato significativo que se debe recuperar, se refiere a los promedios de los 

alumnos de bachillerato de escuelas preparatorias e incorporadas de los estados de la 

República. y que arrojó el siguiente resultado en 1955. De 31 instituciones educativas de 

los estados. que enviaron solicitud de ingreso a la universidad, 30 presentaron certificados 

de estudios de alumnos que tenían un promedio menor del 8 mínimo aceptable para 

ingresar a la universidad, y así fueron aceptados. 14 Los problemas educativos no eran 

simplemente responsabilidad de las universidades. sino de todo el sistema educativo. que ha 

sido tesis central de mültiples especialistas en educación. 

Luego entonces. el subsidio. aunque importante. no determina el estado educativo 

del sistema universitario. Lo que sí es posible, es que la estructura económica juegue un 

papel trascendental en el ámbito de la educación. y que incide desde los primeros años de 

estudio en la escala educativa. Sin embargo, el subsidio fue un füctor de tensión más entre 
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Gobierno-Universidad. Desde la presidencia de Miguel Alem¡Ín, que se decidió por una 

c;mtidmJ tija. y que el rector Luis Garrido. se esperó a solicitar una revisión al nuevo 

gohernuntc Adolfo Ruíz Cortíncs. inclinúndosc por el 2% del 1'113. mismo que implicaría 

reformas constitucionales. No se concedió. sin embargo en ese periodo presidencial el 

aumento del subsidio fue substancialmente elevado. 

Ni el subsidio. ni otros ingresos vía las escuelas incorporadas que, por ejemplo en 

1955, cuando la Universidad Femenina adeudaba$ 49, 990.00 :1cumulado de J años. Deuda 

que no solo tenía dicha universidad. sino que eru problema de las otras escuelas 

incorporadas, incluso algunas pretextaron encontrarse en quiebra, rrnís no dejaron de 

füncionar. Otras rnús pagaron puntualmente sus cuotas :111ualcs. Los ingresos por ese medio 

nn eran descstimahles. 15 

El prestigio de la universidad era de tal magnitud que en 1961 se encontraban 

incorporadas 92 escuelas, de ellas 4 eran universidades y el resto de educación mediu. 

Además. contribuyó a sostener el liderazgo político y académico de la UNAM. y a tal 

grado. que es importante mencionar los mecanismos institucionales que se impusieron. El 

reglamento de incorporación en dicho año, sufrió una modificación, estableciendo que las 

instituciones incorporadas debían tener edificio y equipo adecuado y no ser de carúcter 

religioso, ni ser portavoces dc ninglln credo o dogma. 

Para incorporar alguna institución a la universidad se requería que las instituciones 

privadas aceptaran los principios universitarios, las normas constitucionales y leyes del 

país. Adenuís que los planes de estudio estuvieran acordes a los de la universidad; que 

tuviernn carrcras compl<!!as y la duración dc las clases se otorgaran en las mismas horas 

semanas que en la universidad. 

Controlar esos aspectos requirió que la universidad distntjera recursos en la 

rnntrataciún de inspectores generales y de disciplina. Los primcros se abocarían a vigilar la 

organizaciún, la administración y la disciplina de las escuelas. Los segundos tenían como 

funciún la inspección de la cnscr1anza de los contenidos de las materias que serían 

cquivalclllcs a las de la universidad. i\mbos entregaban un reporte anual evaluando las 

condiciones educativas de esas escuelas. Inspectores que contabun con sus respectivos 

tillllos en las carreras a las que les correspondía evaluar, pero no siempre gozaron de 
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sueldos jusws y por tanto • continuaron atendiendo sus despachos. oficinas, clinicas o 

consultorios en ocasiones. en detrimento de sus funciones específicas. 

A pesar del ingreso que producía lu incorporación. no desestimable, el subsidio y las 

colegimuras no fue suficiente para atender la empresa llamada Universidad. La presencia de 

F•1cultades, Escuelas e Institutos del área de humanid¡1des generó nuevas neccsidudcs y la 

universidad siempre buscó salidas a su problcmútica interna. En ese sentido, se ubicaban la 

creación de diversas dependencias que inicntaron mejorar el nivel educativo por diversos 

canales. Uno de dios fue, la fundación del Departamento de Servicio Social Estudiantil, 

que en su origen se entendió corno una posibilidad para que el alumno se vinculara al 

mundo laboral en la carrera o especialidad aprendida. También funcionó como un puente al 

mercado. Proyecto que tuvo efectos múltiples. 

En 1954, se inició el análisis de la posibilidad real de una bolsa de trabajo. ante un 

prohlcnm que comcnzuba a mostrar su verdadera cara y que posteriormente empeoraría. No 

todos los egresados universitarios podrían encontrar buenas ocupaciones, tarea emprendida 

por el licenciado l-loracio Labastida profesor de la ENCPyS. Labor que requirió un estudio 

de las empresas instaladas en México y su productividad, entrevistas a funcionarios del 

aparato estatal, sindicatos y organismos internacionales a fin de incorporar alumnos en esas 

úreas. Acompañando a ello. se formuló un cuestionario para conocer la situación material 

del aspirante. y de ser critica su situación económica se les entregó un vale de alimentos 

que podian canjear en cualquiera de los cafés-restaurantes de la universidad. 

Dicho estudio arrojó de resultado que el pertil del alumno de la ENCl'yS era 

compatihle al desempeño de funciones típicamente político-administrativas. Entre otras 

conclusiones. se consideró que los alumnos universitarios podían empicarse en la docencia, 

lu investigación. en laborntorios. en ser\'icios y en la administración universitaria. Así, 

egresados de la universidad encontraron excelentes ocupaciones. Proyecto que lite criticado 

por el siguiente uirector seiialando que carecía de estructura. de programa y que su 

li111cionarnien10 hubia sido deficiente y oneroso, debilitando ese esfuerzo. Sin embargo es 

una muestra incquivoca también. de las dificultades para emprender proyectos y de 

consolidación de los mismos. que no dista de los que se intentaron a nivel nacional. 

Uno de los logros de ese proyecto que aún perdura, es vincular al alumno con la 

sociedad en búsqueda de satisfactores individuales. así como que cobre conciencia de la 
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realidad nacional. a fin de cumplir con su tarea primordial universitaria de contribuir a 

mejorar las condiciones de vida del medio social que lo rodea y del que es parte activa. 

En este sentido. se ubicó la valiosa labor social que las Misiones Universitarias 

realizaron en el territorio nacional. Valiosas en muchos sentidos: apoyos educativos )' 

civilizadores. apoyos tt!cnicos y apoyos de salud que brindaron los estudiantes de los 

últimos serm:stres en medicina. en veterinaria. en ingeniería a la sociedad mc.xicana en los 

mios cincu\!nta. 

Universitarios que se encmninaban a las poblaciones rurales. a sus escuelas. u 

escuelas ciwdinas, incluyendo a la de la Ciudad de México. En el campo realizaban tareas 

de alfabetización. sanitarias. higiénicas, cívicas. portando el compromiso universitario de 

modi ti car en algo el paisaje social y. participando en diversas campañas cívicas, 

construyeron escuelas, caminos, granjas veterinarias que aun subsisten. 

Sin embargo, los alumnos solicitaron a las autoridades universitarias que esas 

labores se les reconocieran como investigaciones y por tanto, de tesis: y que los gastos 

llreran sufragados por los gobiernos de los estados y no por la universidad. La primera 

petición fue concedida. pero la segunda no fue factible. debido a que, diversos misioneros 

se encontraban trabajando y requerían permiso de sus empleadores, que algunas veces les 

negaron dicho permiso. Cúmulo de dificultades que impidieron sostener a las misiones. 

Sin embargo. lo que provocó definitivamente el fin de las misiones, se produjo 

cuando los estudiantes se abocaron a la tarea de transmitir educación sexual a los alumnos 

de instituciones educativas privadas. En 1960 los alumnos acudieron al Colegio 1\lcmún a 

cxponer el asunto scxual y. en la charla. los alumnos recomendaron el uso del 

anticonceptivo, afirmando que "el acto sexual era normal en el hombre". Plática que habían 

sostenido en otras escuelas privadas. 16 

l.a reacción no se dejó esperar. y la Sociedad de Padres de Familia argumentó que 

csas plúticas eran inconvcnientes y alejadas de las reglas morales y éticas. Factores de 

poder imposibles de ignorar. y en consecuencia. las misiones se fueron espaciando y 

suspendiendo con el tiempo. hasta finalizar su acción en tiempos del doctor Ignacio 

Chúvez. Con esa interrupción histórica se propició también , matrimonios obligados y la 

perpetuación de la mojigatería y de la hipocresía nacional 
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La rectoría del doctor Nabor Carrillo Flores. que empezó en 1953 y terminó en 

1961. despu.is de haber sido reelecto. se enfrentó al proceso de masificación de la 

universidad. y la instalación ahora si. de todas las Facultades. Escuelas y una mayor 

estructura de Institutos. (especialmente los de ciencias exactas) en la Ciudad Universitaria. 

El doctor Nabor Carrillo. maestro fundador de la Facultad de Ciencias. especialista 

en matemúticas y lisica. campo en d que obtuvo su especialización en mccúnica de sucios y 

en la teoría de los centros de tensión. que le atrajeron merecidos n:conocimientos a nivel 

mundial. En cntn.:vista concediJa a Elena l'oniatovska. en 1957. expresaría que "Frente a 

Nahor Carrillo se encuentran tres personas. rector de la Müxima Casa. investigador que 

acaba de recihir el Premio Nacional de Ciencias y d joven apasionado y machetero que 

siempre purccc cstur prcparnndo examen de tercer año". 17 y creo que resal tu su jovialidad. 

su disciplina y manera de enfocar los problenms educativos. 

La arquitectura de la Ciudad Universitaria, diría el doctor Carrillo debía de ser una 

división racional disciplinaria y por tanto, entender n cada disciplina como unu parte 

fundamental de lu casa. unida a las otrns, sin romper la privacidad de cada estancia. De ahí, 

que la Facultad de Química estuviern ligada al núcleo de ciencias y que su instituto 

estuviera vinculado directamente a dicha Facultad. Con esa perspectiva se formarían 

hloqucs disciplinarios. pero que aumentaron In distancia entre lns ciencias materiales y las 

del espíritu. dehilitando la mística universitaria. Y de hecho, hubo un real distanciamiento 

entre esos cuerpos disciplinarios. El peso en irnponaneia lo mereció el área de ciencias . 

l lahía más alumnos y era menor el núrm:ro de ellos que trabajaba y, en donde llegaron a 

titularsc 1246 en contraste a 386 de humanidades en 1962 

La institución durante su rectoría caminó en su propia dinámica. acarreando inercias 

perjudiciales y encarando nuevos problcmas. corno el dilema de masiticación universitaria, 

y calidad educativa. Por otra pane su trato n las organizaciones estudiantiles: Federaciones 

y Sociedades dc i\lumnos donde persistían viejas prácticas. ruc de comprensión y de 

ttpoyos recíprocos. por lo que se le puede considerar un rector consentidor y apapachador 

del estudiantado materializado en becas, vi~jes. comidas, cambios de carrera. 

rccomcndueiones. 

En otras ocasiones los estudiantes organizados abusaron de su situación hegemónica 

en el escenario universitario y rompieron las reglas del buen trato. En 1954, un ex 

127 



pn.:sidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria Nocturna. le 

solicitó al rector una recomendación para conseguir trabajo. expresando .. cuando tuve cargo 

directivo no abusé de mi posición y ya no tengo cargo alguno y he renunciado a la politica 

univcrsiwria··. 18 El rector atendió dicha solicitud. 

Por otra pune. las relaciones Gobierno-Universidad se suavizaron. En el"ccto el 

rector procuró cuidar esos vinculas. pero tampoco li1e invitado a eventos cívicos, patrios. 

concentraciones priístas. corno habia sido práctica con los rectores precedentes. Lo cual es 

signilicativo de la independencia y autonomía que va adquiriendo la universidad para 

manejar sus asuntos internos. El espacio de lo académico y el espacio de lo politico fueron 

teniendo su propia dimensión. Es posible que este distanciamiento haya propiciado que el 

rector se mantuviera en ese encargo por tan largo periodo. siendo el único que logró 

cumplir con ambos mandatos. 

No obstante, el partido en el gobierno continuó presionando e interviniendo en la 

universidad, vía Sociedades de Alumnos y Federaciones, a lin de reclutar partidarios. De 

hecho, el PRI le había ganado el terreno al PAN. aunque en el horizonte aparecía una fuer¿a 

poi itica indiscutible la del l'C más en lo retórico. que en su alcance, por su actividad más 

que en su membresía. FuerLa que se localizaba fücilmente. y que tenía su área de operación 

en Humanidades. La lucha inter-partidista alcanzó enormes proporciones, y no fueron 

escasa las agresiones violentas que se suscitaron durante esos periodos de Nabor Carrillo, 

que coincidieron con las presidencias de Adolfo Ruíz Cortínes y de López Mateas. 

Dos factores contribuyeron a evitar grandes tensiones entre rectoría y el gobierno. 

Uno de ellos radicó en que el subsidio '"en el periodo 1964-70 el presupuesto federal 

aumentó 1.9 veces y el presupuesto para educación dos veces; en el periodo 58- 64 (Nabor 

Carillo). el presupuesto tcderal aumentó 1.9 veces, mientras que el presupuesto educativo 

3.5 veces ... 19 

El otro factor se centró en las luchas estudiantiles que no rebasaron los muros 

universitarios, a excepción del conllicto del transpone que, por alza del costo del boleto en 

1959, y por el volcamiento de uno de ellos con estudiantes adentro, los universitarios 

pidieron indemnizución. a lo que los dueños del transpone se negaron, dando lugar a In 

requisa de 30 camiones que fueron a estacionarlos a la Facultad de Medicina. El rector 

Nabor Carrillo, intervino y después de dialogar con los alumnos les aseguró que ya había 
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iniciado tnímites legalcs y que regresaran los camiones. Los estudiantes aceptaron. 

cumpliendo lo ucordado. 

Durnnte esos arios se institucionalizaron y normaron lus relaciones intra

universitarias a trnvés del Departamento Legal, que permitirían que las controversias 

tuvieran soluciones legales de acuerdo ni marco general jurídico y contribuyendo así a 

consolidar el estado dc derecho académico. 

El proceso de este instrumento jurídico significó en sus inicios que cubriern juicios 

de divorcios. migrntorios, personales etc. Posteriormente. se atenderían los casos que 

provocaran controversias jurídicas entre universitarios, universidad y gobierno fodernl. 

Departamento, que posteriormente en su apoyo lo acompañaría el Tribunal Universitario y 

la Comisión de l lonor, fundado en el principio de respetar el derecho de audiencia de las 

partes. 

Contribuyó u normar la institución Ju especificación de turcas, programus y 

funciones de las instancias que le correspondieran. En 1957 la universidad por primera vez. 

distribuyó folletos del calendurio escolar a los alumnos y, Reglamentos que indicaban la 

ucreditación de suspensión parcial o definitiva de la universidad que se producía si se 

cometían los siguientes actos: disturbios al orden universitario, ayuda fraudulenta, 

falsificación de certificados y documentación oficial y la reprobación de una asignatura en 

tres ocasiones. 

Prácticas que se cometieron y que fueron muy publicitadas en la época; alumnos 

que fulsiticaban sus documentos, alteraban calilicaciones, substituían al sustentante en su 

defensa de tesis de grado, sin corresponderle y así se obtenían el título. Acciones que se 

cometieron con la complicidad de las sociedades de alumnos, federaciones y autoridades. 

Acusaciones varias de la corrupción imperante. recibió rectoría, y que llevó tiempo su 

corrección 

Paralelamente a lo anterior. lo académico se reforzaba al quedar constituidas las 

coordinaciones de Humanidades y Ciencias. Los coordinadores serían nombrados y 

removidos por el Rector previa consulta al Consejo Universitario. Los directores de 

Instituto~ serían designados por la Junta de Gobierno previa tema propuesta por el Rector y 

ejercerían su función durante 6 años. Los requisitos contemplaban ser mexicano por 

nacimiento. mayor de treinta años, poseer grado superior de bachiller, habiéndose 
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distinguido como universitario u través de su obra publicada y llevar vida personal 

honorable. No fueron escusa las interferencias por parte del director saliente con el nuevo 

din:ctor, así como los posibles hostigamientos del electo. n su predecesor. 20 Ambas 

autoridades estaban obligados u enviar un in forme anual de actividades al rector, 

instrucción 4uc cesó en 1967. 

Lu actividad ckntitica de los institutos les mereció reconocimiento nacional e 

internacional en el campo de la tisica, en la que se distinguieron el doctor Carlos Graet: y el 

doctor Alfredo Bnrajas. 4ue se convertirían en los primeros profesores de carrera. 

Rccibieron elogios de la Academia Nacional de Ciencias, en la que curiosamente se 

encontraban los generales Juan Manuel Torres y Francisco L. Urquizo. Los investigadores 

de los institutos tendrian nueva clasificación : carrera, titulares, eméritos. especiales y no 

quitar extraordinarios. 

No se puede omitir mencionar la actividad cultural que, desde diversas füentes 

institucionales universitarias
0

abarcó a la sociedad en su conjunto y. en especial a la Ciudad 

de México, misma que cubrió todas las expresiones del arte y cultura universal, dando a la 

universidad un estatuto cultural emblemático dilicilmente igualado por otra institución 

educativa. A la que legítimamente pertem:ció el nombre de Casa de la Cultura: Difusión 

Cultural creada en 1953. que se encontró durante décadas bajo los mejores hombres de 

letras e intelectuales del país: Casa del Lago timdada en 1958, bajo manos de reconocidos 

escritores y dueños del lenguaje: Radio Universidad que fundada desde 1941, siguió 

ejerciendo en un úmbito de libertud su actividad informativa y educadora en todas los 

medios que le eran inherentes a la universidad. 

Adcmús. voz comparieru de generaciones y escuchada por amplios segmentos de la 

sociedad. que recibieron nociones de civismo-político y cultura que en ese al'án, se 

convirtió en el eje socializador del me.xicano, y que cumplió con creces su cometido, 

llegando sus transmisiones u <liversas regiones del país. Acompañando en lu empresa 

educativa y cultural se encontró "La Revista de la Universidad", que aunque no fue leida 

rnr todo el público alfobetizmlo, si l'ue nutrimento de estudiantes y estudiosos de Ja vida 

cultural mexicana. 

En su nueva residencia, la universidad dio paso u la revisión de Planes y Programas 

de Estudio a lin de resolver los problemas que comenzaban a mostrar su tendencia de 
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irregularid:1d escolar. eficiencia terminal y baja graduación. Para 1960 el porcentaje de 

asistencia estudiantil llegaba al 80%. y sc implementaron diversos mecanismos para 

resolver esa probl<:mútica. que posteriormenh! se traduciría en un fenómeno acadt!mico. 

Aunado a lo anterior. se destinaron recursos a lu formación de nuevos profesores 

que atendieran a la población estudiantil. "asignación de becas de $750.00 para los inscritos 

no graduados. y a los ... jefes de lilmiliu a quienes se les podía conceder un suplemento de 

lleca por $500.00, y para cubrir las erogaciones mencionadas el propio rector solicitó y 

obtuvo de las autoridades federales un Subsidio Especial de 1 O millones de pesos". 21 que 

se topaba frente a una terrible realidad. 

En otro contexto, en 1960, el doctor Francisco López Cámara, profesor de la 

ENCl'yS en un seminario de Salud Mental señaló que el 15% de In población total tiene 

acceso a los lioros y a lu escuela y que, de este porcentaje sólo el 2.5% llegaba n nivel 

superior. En otro estudio universiturio que datubu de esa lecha se afirmó que lu población 

de la República era de 34 725 126 ; los niños de edad escolar de primaria conformaban 7 

993 740 y sólo asistía a la escuela 4 884 988, a saber el 61.11 % ingresaban a la primaria. 

pero de ellos terminaban el ciclo 2 888 375 con lo cual no adquieren ninguna educación un 

total de 3 108 752 alumnos. Agregaba dicho estudio que sólo terminaban el ciclo de 

secundaria 40 000 . 22. Lo que e.xplicaba el 2.5 % de alumnos que llegaban a la educación 

superior. 

Evaluando la educación superior la Dirección General de Estadística de la UNAM 

en ese mismo año. observó que de 3 alumnos que iniciaban la carrera dos In terminaban. y 

que la deserción se producía en los dos primeros años de la carrera. Agregaba. que de cada 

2 alumnos, uno era irregular y había reprobado una o varias materias, dando un resultado 

que. de cada 6 alumnos irregulares uno de ellos se hacia acreedor a la cancelación de su 

inscripción. fundando la apreciación justificada de que el problema de la educación 

superior era consecuencia del sistema educativo nacional. De aquí, que el doctor Nabar 

Carrillo. propusiera la aplicación del examen a los alumnos preparatorianos. aligerando el 

costo del alumno que representaba $ 3,000.00 y le cobraba sólo $180.00, que era una 

manera de estar becado se mereciera o no. 

Un problema que merece mencionarse es el rc!Crente a la relación Universidad

Medios de Comunicación, que presionaba a la universidad. Medios que son expresión de 
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sus intereses mnteriales e ideológicos y que además sostenían una relación con los 

gobiernos no exenta de complicidades. De esos espacios surgían voces aprobatorias como 

reprobatorias de las actividades universitarias. y de vez en vez, divulgaban noticias 

dillunatorius. productos de rumores cuyo blanco podía ser el rector, profesores o alumnos. 

Alumnos que ocuparon esos espacios también. pura criticar o acusar a la universidad por 

diversos hechos cometidos en su contra. 

Vínculos que se agravaron durante la Revolución Cubana que, tenia grandes 

:1Jhercntes en la M:ixima Casa de Estudios y que lite acusada en múltiples ocasiones de 

Cusa de Rojos. serialando que afectaban la actividad acad.Smica, intelectual y cultural. Cabe 

también mencionar. que las críticas posturas periodísticas respondían en ocasiones, u los 

i111im;1s presidcnciales. que cuando dejaba de tener empatiu con el rector en turno, 

comenzaba a persuadir a la opinión pública para justiticar el acto de substitución del 

Rector. 

En relación a la problemática cnunciuda al inicio de este trabajo, de la composición 

social de la universidad, es de advertir que docentes, estudiantes y empicados formaban una 

organización que interactuaba cotidianamente, y que al darse en un ámbito educativo y 

cultural, de suyo propio adquiría una articulación y connotaciones distintas a cualquier otra 

estructura social. En la universidad existía el sentido de identidad y pertenencia, al mismo 

tiempo que delcndian intereses no siempre coincidentes y por tanto, no remataban en la 

misma dirección de consenso. En los conllictos políticos universitarios podían participar 

dos dc esos colectivos. o todos. representando un desgaste de la universidad. 

Por tanto. es importante revisar u cada uno de esos componentes sociales de 

a4uellos aílos. cuando estaban presentes ciertos principios paradigmáticos: nacional 

revolucionario, comunista y catolicismo y 4ue buscaban el predominio ideológico entre los 

universitarios. que por cierto se convertían en una posibilidad real de clientela electoral. 

Los doc..:ntcs surgidos de la clase media habían adquirido su formación en la Casa 

de Estudios de los años treinta. y sustentaban posturas académicas diversas • así como 

distintas ideologías que subyacían en sus cátedras universitarias. apegándose a doctrinas 

liberales. positivistas. marxistas, católicas. Como alirrna Roederic Camp, la posición socio

económica no basta para explicar la relación intelectual. ideológica y postura política. 

introduciendo mayores elementos a la problemática universitaria de suyo compleja. 
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Dil'cn:ncias que adquirían tonos agresivos en torno a la rcalizución de sus 

respectivas utopías, y que afectaban a la universidad. Antagonismos y controversias que en 

los conflictos intervenían por igual prol'csores y alumnos. a grado tul. que en 1945, 

directores de Facultades y Escuelas renunciaron i1 sus cargos para aligerar de problemas a la 

universidad y para que encontrara nuevamente su destino. 

Profesores que su medio de vida básicamente. era su práctica profesional. la 

docencia era un ejercicio que como ya se comentó representaba más prestigio que dinero. 

1.os profesores se ugrupuban en torno u sus Facultades y Escuelas de manera gremial en el 

sentido de qut: las autoridadt:s y profesores munteníun vinculos de apoyos y favores 

recíprocos que no distaban de la complicidad. En 1950 lu planta de profcson:s de 

uproximadmnente 3,000 maestros se encontraba en un dilema de dilicil resolución. por un 

lado el distintivo de maestro universitario y por el otro, el precario sueldo obtenido por sus 

cátedras. De ahi, que faltaran a clase para atender las exigencias de sus despachos, 

consultorios, oficinas gubernamentales. Es de señalar. que de esa actividad no escnpnbun 

directores y autoridades universitarias, problema que se i'ue depurando ni transcurso del 

tiempo. 

l.a planta de docentes se convirtió también en un mecanismo de mediación política 

fundumental para la estabilidad de las escuelas y de la universidad. Profesores que se 

proponíun persuadir u los alumnos más n:calcitruntes y calmar sus ánimos al asegurarles su 

intervención ante las autoridades respectivas. De forma tal que difícilmente había 

perdedores, ~in embargo, esas pnicticns persuasivas no siempre tuvieron eco en lus 

autoridades, o tampoco desalentaron a los alumnos en sus acciones, produciéndose choques 

por todos conocidos. 

l.a comunicación de los agentes universitarios adquirió un perfil singular. Alumnos 

y profesores en constante relación que no se limitaba al aula escolar. sino que la traspasaba; 

intercambio de retlexiones académica. posturas políticas y opiniones culturales propiciaban 

la cohesión universitaria. e identidad de intereses. Intercambios que tuvieron resultados 

tangibles como recomendaciones de beca. de trabajo. de labor intelectual en muchos 

sentidos rica y estimulante para ambos y . al alumno le permitía convertirse en un selecto 

grupo de privilegiados que incrementaba sus c.xpectativns a futuro. asegurados en cierta 

medida. por su tutor o mentor. 
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Los profesores como instrumentos de mediación fueron también recompensados por 

las autoridades y directivos al calmar las pasiones y emociones de Jos alumnos y ponderar 

las polos del contlicto. Ellos. median el pulso a la insubordinación e intervenían en 

condiciones de libertad favorables, resultado de su cercanía con el estudiantado. aún 

t:icilmente identilicable. En otros problenms académicos o políticos la solución no estuvo al 

alcm1ce de las m1toridades. cuando los profesores eran parte del con tlicto. al defender sus 

propios intereses, cuyos objetivos y miras en ocasiones. estaban al otro lado del C:1mpo 

Universitario. 

Maestros que en competencia buscaron el liderazgo intelectual. así como inlluir en 

las conciencias juveniles, mentes abiertas de fücil penetración. Intelectuales que buscaron 

que sus ide¡¡s se nmterializaran en publicaciones o te.xtos que fortaleciera su posición y que 

al actuar como mediadores podían ser más liícilmente recompensados. 

En relación al otro colectivo representado por los trubajadores. una parte de ellos de 

extracción carnpesina que laboraban los ejidos antes de la construcción de la Ciudad 

Universitaria, o que provenían del campo mexicano atraídos por el polo económico, 

encontraron en Ja universidad una fuente de trabajo nada desdeñable. Años más tarde, se 

organizaron en torno al Sindicato de Trabajadores de Ja UNAM. que débil estructuralmente 

no tendría participación protagónica hasta mediados los sesenta. 

En el periodo que aquí se examina, Ja lucha de los trabajadores era básicamente de 

canicter individual. y cada uno se dirigía al rector en búsqueda de solución a sus problemas 

laborales. dependiendo de Ja voluntad de Ja autoridad que hubo veces, que tuvo que 

resolver personalmente el asunto. 

i\fientras que Jos aliliados al sindicato mencionado defendían sus derechos de 

nmnera colectiva. obteniendo por ello mayor celeridad en Ja solución de sus problemas 

laborales. Sindicato que cuando llega a rectoría el doctor Luis Garrido, Jo felicitan y al 

mismo tiempo, le entregan un pliego petitorio solicitando resolviera problemas de 

jubilnción. escuelas de cultura. cursos de capacitación y. que las autoridades iniciaran 

estudios económicos a lin de lograr Jos aumentos salariales correspondientes. Demandas 

tímidas y en tono conciliatorio. 

Trabajadores que también. exhibían una identidad universitaria. y participaban del 

espíritu que envolvía a Ja máxima casa. No es ocioso repetir qUt: conocían a profosores y 
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alumnos adscritos a su fuente específica de trabajo y que participaron mediando entre 

estudiantes y autoridades. profesores y autoridades. pero asimismo. solapaban actos de 

corrupciún. o crun cómplices de ellos: falsificación de documentos oficiales. alteración de 

calificaciones y se negabun a denunciur delitos presenciados por ellos. 

Otros más. prodigaban un trato cordial a los maestros y autoridades. advirtiéndoles 

de las irregularidades o identificando a los actores de acciones delictivas. ganándose el 

respeto de las autoridades. que en ocusiones se traducía en sus mejoras laborales. Grupo 

social que se distinguia de los otros al no pertenecer a la clase media. y elite privilegiada. y 

que al transcurrir de los uños ad4uiriria unu conciencia de clase que le llevaría a Juchar por 

sus intereses desde otra perspectiva. 

En ese contexto, el estudianwdo y, en un intento de definirlo se acudirá a variables 

psico-sociales. y que de hecho permea u los otros componentes que articulaban a In 

universidad. Jóvenes que reunían elementos subjetivos y objetivos: subjetivos como mentes 

en proceso de maduración, apasionados y de reacciones emotivas. y objetivamente eran el 

elemento rrnís eventual de los tres colectivos. su paso por la universidad era y es transitorio. 

Adermís. alumnos que sin Ja mirada vigilante de los padres adquirían una libertad de 

movimiento que disfrutaban de manera absoluta. Al llegar a la ventana de la universidad se 

encontruhun con un universo de ideas. paradigmas. pensamientos, que en el trato continuo y 

arlo con arlo con sus condiscípulos adquirían, una gran conciencia de cooperación y de 

solidaridad. Total. de socialización que redimensionaba su papel estrictamente de 

educando, sino que lo promovía como un sujeto social en acción. 

Sirnultáneamenle al aprendizaje de conocimientos y de saberes, el estudiante 

aprendió nociones cívico-políticas y cultura civilizadora. Su organización a través de las 

Sociedades de Alumnos y de las Federaciones significó también un ejercicio de práctica 

política. que no siempre reprodujo el modelo nacional. Este paso politico Je conduciría años 

mirs larde a la política nacional. aunque no siempre tuvieron aportuciones de excelencia, 

pero si enriquecieron en la argumentación al panorama político. 

La Federación de Estudiantes Universitaria tuvo su origen en 1910, cuando una 

asociación de alumnos organizó el Primer Congreso Nacional del Estudiante, labor 

interrumpida por el movimiento revolucionario. En 1916 se organizan nuevamente y en 

1921 aclarado el panorama nacional. celebraron su Primer Congreso Internacional de 
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Estudios en la capital de la República. En ella, participaron estudiantes de otros colegios e 

institutos con un claro signo cmólico social que estuvo presente en los otros intentos 

organizatirns. l'unlo que es valioso destacarlo en si mismo por su perfil religioso. En 1927. 

cuando logró estructurarse en toda una organización. tendría como ohjetivo incorporar a 

todos los estudiantes, ser1ulandn que su mela prioritaria es la defonsa de los estudiantes. 

Poco después se constituyó en la Conli:deración Nacional de Estudiantes de 

México. un plan müs ambicioso que rebasaba a la capital, y que acercaba a los estudiantes 

en torno a charlas cristianas, adcmüs de of'rcccr fiestas)' banquetes. 23 

Federación que tuvo su nicho en la Escuela de Jurisprudencia. de Ja cual se nutria y 

ejercía el lideruzgo político estudiantil. Ahí también. se generó Ja Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU) , que vino a compelir por la distribución del poder y que ya entonces 

era el polo político del l'RI. Su propósito se encauzó a modificar la correlación de fuerzas 

al interior de la Universidad. Organización estudiantil que patrocimtdo por ese partido 

contaba con grupos armados al interior del campo educativo, al decir de Raúl Domínguez. 

El ser integrante de esas asociaciones se convertía en un distintivo emblemático que Jo 

acreditaba y capacitaba para ingresar en mejor posición a Ja división social del trabajo. 

En 1955 un alumno denunció en nota periodística que "el trusludo a la ciudad 

universitaria ya no fue como un simple cambio de edilicio, se pasaron juntos todos Jos 

vicios, fruudes, grupos de mafias, cxlorsionadorcs, intimidadores. pistoleros, coyotes, en fin 

dl!legados de la FEU, fósiles, los mismos gestores y las autoridades universitarias les siguen 

inflando azotando Jos miles de pesos mensuales para la FEU". 24 

En cli:cto. cúmulo de vicios que persistían, pero un dato a favor. fueron 

organiza..:iones de socialización y concientización política, que no distaba en sus acciones 

Jcl resto de las organizaciones políticas nacionales. Sistema politico precario que impedía 

la llirmaciún de una cultura política resultado de la falla de educación ciudadana por parte 

de los organismos políticos. Sin embargo. en el caso de la universidad, esa dínúmica al eslnr 

acompariadn por la formación académica les daría mayores herramientas argumentativas 

para deti:nder ciertos intereses, con el objetivo hipotético de transformar a la sociedad 

mexicana. siguiendo el principio fundacional de la UNAM. No siempre lo consiguieron. 

pero fueron poniendo piedritas en el proceso democratizador de la sociedad. 

136 



El mlo en que principia el final de las federaciones estudiantiles cs 1960. que 

marcan la lucha frontal entre sociedades de alumnos y ti:deraciones. y que se expresó 

cuando los consejeros alumnos enviaron un memorando en el quc exigieron una enérgica 

censura al rector Nabor Carrillo, por violar los acuerdos tomados por el Consejo 

Universitario. que estipulaba el desconocimiento de las llamadas federaciones de 

estudiantes universitarios. por no cumplir los requisitos estatutarios de la lt:gislación 

universitari:1. y que la federación de sociedades de alumnos (FUSA). es la que se reconocía. 

ajustündose a los fines presentes del Estatuto Universitario. 25 Pero el rector aún no estaba 

completamente decidido a poner el punto final a la l'EU. 

Como se advierte. la disputa entre sociedades y federación fuerte en si misma, 

incorporó ingredientes violentos, Las sociedades de alumnos tampoco eran plenamente 

democráticas en su hacer político e involucrnron acciones tales como falsificación de 

credenciales. llenado de umas o robo de las misnrns. vicios propios del sistema político, a 

pesar de estar formadas en base a un conjunto de normas enmarcadas en un estatuto. Poco 

después. apareció en el escenario político universitario la l'USA que tmnpoco se distinguió 

pos sus nobles procedimientos. En ocasión de la toma de posesión de la mesa directiva de 

una sociedad de alumnos de Derecho el doctor Carrillo l'lores. les recordó que no eran ni 

organismos politicos. ni un instrumento de política militante y que sus dirigentes sean de 

izquierda. de derecha o apolítica. no podian convencer ideológicamente a las demás. 

Para entonces, el marxismo había penetrado a los planes de estudio e influido en las 

sociedades y federaciones de alumnos. de forma tal que la lucha se volcó de manera 

enconada al interior de las mismas e ínter-federaciones. Así los estudiantes se proclamaban 

en contra del imperialismo norteamericano, del clero político y <le la prensa comercial. 

Asimismo. se presentaban como sustentadores del marxismo-leninismo, aunque su 

cobertura no füe total, comenzaron a ampliar su esfera de influencia en el área de ciencias 

duras. 

En otra vertiente de ideas. ante la imposibilidad de actuar en la arena política 

nacional exitosamente, se encerraron en el circuito universitario y en ese microcosmos se 

pretendió reproducir la lucha de clases en combates que igualaban a los que se sustentaban 

al c.xterior de la universidad, con una diferencia muy importante, la violencia legitima no se 
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daba en la universidad. En el exterior hizo sentir su rudeza y no siempre mediada por el 

consenso, quedando exclusivamente en violación de garantías individuales. 

La educación superior universitaria respondió y se organizó de acuerdo a dos 

impcra1ivos. a una sociedad dada que condicionaba el ejercicio de la universidad. y el otro, 

resultado de la interncción de sus componentes sociales. fenómeno que complicaba aún mus 

lu situación de la universidad. Lo anterior se complicaba porque la universidad tenía que 

ajuslarse a las leyes del mercado que exigiun profesionales, técnicos y fum:ionurios, que 

reliirzaran la eslrucluru económica. política y social, pero con los nuevos ingredientes de 

conciencia social ad4uiridos. impedian una mec:ínica subordinación, por tanto, ponían en 

dificultades el porvenir histórico del Estado, así no modificaran considerablemente las 

lcmlencias observadas. 

Tarea que justificó lu existencia de la universidad, pero que el Estado dejaría de 

sostener en el momento que no respondiera más a sus expectalivas políticas y modelos 

industriales. La universidad por su composición, función social y fundamentos puso en 

upriclns las exigencias del mercado. Su radio intelectual. académico. cultural le impidió 

sujetursc a esos imperios. La universidad preparó y adiestró a profesionales y técnicos, pero 

en una iuca humanista que dilicilmentc puede ajustarse aulomáticnmcntc a la dictadura del 

mercado. De ahi su riqueza. y de uhí su sobrevivencia . 

138 



11) ESTATUTO QUE .LOGRA LA ENCPYS EN EL AMBITO INSTITUCIONAL 

UNIVEl~SITARIO COMO NICHO PREDILECTO DEL ESTUDIO DE LAS 

CIENCIAS SOCIO-POLÍTICAS. 

Aquí, se abordarán varios aspectos que resultan relt:vuntes pura comprender su dinámica y 

desarrollo: lu Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales tuvo su origen histórico en 

la Facultad de Derecho e impuso esa disciplina durante varios uñas. Escuela que en ese 

proceso buscaba su identidad docente en ciencias sociales y que se abocó a ofrecer 

educación formal a Jos integruntes de la clase media y alta dirigida en varios sentidos. 

Uno de ellos, transmitir conocimientos en esa rama de las ciencias, pero insertas en 

la época no podían más que responder a su momento histórico. aunque en ese proceso 

presentaran avances. Ofreció lo mejor que podía, y con el cambio de dirección a manos del 

doctor Pablo González Casanova, adquirió un excelente nivel académico. procurando 

introducir nuevos métodos pedagógicos de estudio. Uno de ellos se orientaría a formar el 

Grupo de Estudios Dirigidos. Ciertamente se comenta que lu teoría es privilegiada en 

contruste del método. 

Los entrevistados de ese grupo entregan su visión retrospectiva que respalda la 

visión de este trabajo. la cual dista de la que aquí se ofrece, en la medida en que le damos 

una gran importancia a la educación formal académica como a la extra-formal adquirida 

por un gran segmento del estudiantado. 

Los estudiantes en ese ambiente escolar aprendían conocimientos y saberes, pero 

tmnbién y es importante destacarlo, cultura cívica, humanista, socialización políticas. Total 

fue un instrumento civilizatorin de importancia fundamental en beneficio de esas clases 

sociales en principio, que después algunos tratarían de educar en ese sentido a lu sociedad 

en general. Entorno educativo. cultural y cívico que fue producto también, de la 

composición social y su articulación en la institución educativa. Después de lo señalado 

pasamos a su repaso histórico 

Una vez establecido el contexto histórico universitario pura la formación del 

estudiante en ciencias materiales y humanas, a ésta última le hacia J'nlta un pilar que 

completara la unidad de las cienci~s del espíritu y. por tanto, se incorporó lu Escuela 
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Nacional do.: Ciencias Políticas y Sociales (ENCl'yS). Escuela que ingresó a la historia de 

las disciplinas universitarias en 1951. 

Razones y condiciones históricas motivaron su limdación. que se advertían en la 

medida en que su presencia secundaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hahía 

cumplido su ciclo, y requ..:ría un espacio docente específico propio para su maduración. 

evolución y desarrollo. asi como responder al crecimiento y madurez que a nivel mundial 

había adquirido. En su nuevo nicho tendría la profundización adecuada para la l'órmación 

integrul del estudiante inquieto e interesado en los estudios en esa ciencia. 

Proyecto que respondería a la intuitiva vocación en ciencias sociales de los jóvenes 

por adquirir la teoría e instrumental técnico que les permitiera acercarse, examinar. 

comprender y explicar :1 los fenómenos sociales que, finalmente es el objetivo de esas 

ciendas. Condiciones todas que reur¡ían el contexto histórico para el lanzamiento de la 

Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, que todavía en proyecto se iría 

construyendo y consolidando en el transcurrir del tiempo. 

Contexto histórico elitista que se abre a la clase media y alta, otorgándole 

oportunidades amplias de formación en diversas disciplinas y especialidades que se 

concentraban en la universidad, y a la que se incorporaron la generación de 1961, y en 

especial la del grupo piloto. que se examinará con detenimiento y a profündidad en el 

último capitulo, pero para ello se hu creído necesario establecer ese proceso histórico a 

partir de un repaso a los ai1os cincuenta que, lógicamente incluye a la Escuela en donde se 

formaría toda una generación de inquietos estudiantes por adquirir conocimientos ligados n 

territorios de lo socio-político. 

En la Facultad de Derecho los profesores encargados del área de lo social, la 

impartían y enseñaban incipkntemente. ofreciendo nociones generales de ese campo 

cie111ilico. Sin emhargo, destacó el doctor Lucio Mendicta y Núñez, director del Instituto de 

lrl\estigacioncs Sociales y que como tal, estaba formando a profesionales en las ciencias 

sociales y muy probahlementc, a sí mismo. pero como profesor de esa área en la Facultad 

de Derecho e incluía en su programa de estudio a los grandes clásicos de las ciencias 

'ocialcs: Durkhcirn. Marx. y Weher, programa de estudios al que nos referiremos 

posteriormente: sirva sólo para señalar que el doctor Mendieta. tenía claro que esa ciencia 
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n::queria de un espacio especifico para formar estudiosos que tuvieran vocación en esa 

disciplina. y derivando de ello. su determinante participación en la fundación de la Escuela. 

El plun de estudios de la nueva Escuela significó un esfuerzo enorme en varias 

direcciones: historia de la teoría en ciencias sociales. económicas y políticas. nociones en 

historia mundial y rrncional. reivindicando la cultura general, pero cruzadas por el eje del 

Derecho. que no sorprende cuando la planta di:: profesores provenía di:: esa disciplina. sin 

contar en esa planta de profesores con docentes profesionalizados . que se estaban 

llmm111do en el llS. y su vincuillción se produciría müs tarde. 

Los incipientes profesores en la disciplina. tentativamente trataron de encontrar el 

niiclco medular que uniría a la disciplina. para finalmente, darle una identidad cuyo 

rclt:rente explicito serian las ciencias sociales que se ense1iari::m en la Escuela: Sociología. 

Ciencia Política. Administración Pública. Relaciones Internacionales y Ciencias de la 

Comunicación, como actualmente se conocen. no obstante, tomó tiempo la creación de 

pertenencia al referente común que en el nombre de la Escuela estaba explicito. 

Las expectativas de los fundadores dc la Escuela que el rector Luis Garrido 

compartía. lo llevó a señalar el día de la inauguración que: ""el hombre ha aprendido a 

conquistur los esfuerzos nmteriales. pero aún no comprende y domina cabalmente sus 

propius fueri'.:1s )' las de sus semejantes reunidos en sociedad ... que cuando el día de mañana 

os toque decidir sobre reformas económicas. sociales o políticas tengais presente quc ellos 

deben contribuir a proporcionar una vida que los humanos puedan sentir que vale la pena 

vivir". 26 Presente en su discurso, la utilidad de las ciencias sociales, aún no ejercida en el 

mundo. tu función social del universitario y su anhelo de que esa nueva ciencia por su 

potencial efectivamente consiga lo que hasta su momento no hubia logrado. 

Pero antes de proseguir es necesario continuar con la lógica que se ha propuesto en 

el inciso anterior y por ello es preciso observar lo que los alumnos entrevistados atirmaron 

acerca de la Escuela que ante la pregunta: 

¡,Qué inquietudes te motivaron a estudiar en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas 

y Sociulcs'! 

e on testaron: 
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l~icurdo Cinta: En mi intluyeron tres füctores: una vocación social de nacimiento 

expresada en cierta educación anterior. pero con ideas poco claras; mi actividad en la 

organización escolar como uno de los dirigentes y mi preocupación por los hechos sociah:s, 

asi como buscar explicación a mis cuestiones fümiliares. conformado en una totalidad 

dcsorient:1dora. 

Felipe G:ilvez: Estudié periodismo y llegué convencido de lo que quería estudiar. Para 

algunos de mis compañeros no era su vocación. pero despu.!s se li1eron reafirmando. 

Munuel Márqucz: Mi ingreso a la Escuela fue consecuencia de dos füctores: motivación 

de tipo externo. que se expresó cuando me encontraba en la prcpu "2", en Licenciado 

Yerd:1d en 1956. época d.: movimientos sociales, sobre todo, los de "59", que cómo joven 

estudiante me tocó observar los movimientos de los ferrocarrileros. Esto me provocó una 

inquietud y me pregunté: por qué sucedían las cosas. a qué respondían. o a qué se debían. y 

la segunda. es que elegí la opción d.: ciencias sociales en la preparatoria. aún cuando en ésta 

se llamaba bachillerato único; había motivos que impulsaban a la especificidad en ciencias 

sociales. 

mcardo Yalcro: Llegué a esa Escuela como todos los compar1eros y amigos pensando que 

las ciencias social.:s nos permitirían dar respuesta a las inquietudes de cari\cter social que 

todos en ese momento teníamos y el estado que guardaba la política internacional en 

aquellos arios. qu.: literon parte de los años más intensos y álgidos. características de los 

con 11 ictos de la guerra fría. 

i\lanucl Villa: Mi interés primero al ingresar a la Escuela fue el estudio de la política, y el 

segundo. el ambi.:nte de la Escuela. que era un ambiente muy intenso tanto de parte de 

algunos proll:sores que rápidamente nos introdujeron al discurso político y a la discusión 

política. Pero también muy intensos porque en 1961. fue el año de grandes presiones a la 

Revolución Cubana y de grandes decisiones políticas. Prácticamente, a distancia. se 

inaugura la última gran fase de la guerra fría. Esto no lo tenia tan claro cuando ingresé n In 

Escuda. 

De lo anterior. se desprenden afirmaciones en varias vertientes: a) Ingresan a la 

Escuela cuando la bipolaridad mundial está definida. b) La Escuela al sistematizar los 

conocimi.:ntos. contribuiría a la comprensión de los fenómenos sociales nacionales e 

internacionales: e) Escuela que afianzará y fortalecerá lu vocación en la problemática socio-
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politicu. Respuestas que respaldan el trabajo aquí emprendido, y u las que se le agregaría la 

siguh:ntc: la estructura de Ju composición social de sus integrantes que, aunque continúan 

con el esquema planteado a nivel de Ja universidad, se agrega un elemento signilicutivo 

f'umlamenllll. n:Jucionudo con el contenido de los estudios que la Escuela ofrecía y que 

inciJía de manera determinante en la forma en que interactuaban esos sujetos socio

políticos. Para no repetir lo expresado en el inciso anterior de esta tesis sólo se expondrán 

sus dilcrencias de acuerdo al contenido teórico de la Escuela. 

l'n:ocupaciones reales que habian sostenido los Jimdadores de la Escuela que, ni ser 

conscientes de que su objeto Je estudio era el ámbito social y politico, se requeriu crear un 

nicho docente especilico para la enseilunza-aprendizuje de dicha ciencia. Por tanto, lus 

motivucioncs históricas habian surgido y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no 

podían ofrecer esa perspectiva, ni entregar una fonnación estructurada en Ju disciplina y de 

cspecilicidad en lo social. ílajo estas condiciones y motivaciones se fundó In Escuela 

Nacional de Ciencias l'oliticas y Sociales. 

La Escuela inició sus tareas de construcción académica e intelectual desde 1949, 

lecha en que el doctor Lucio Mendieta, sometiera a consideración del rector Luis Garrido, 

un proyecto de Ley Orgánica para establecer Ja Escuela. Proyecto que fue resultado del 

estudio de Ja organización de varias instituciones europeas: "lnstitute D'ctudes Politiques", 

de la Universidad de París: Ja "London Schonl of Economics and l'oliticul Science", de la 

Universidad de Londres y la "Ecole des Sciencies Politiques et Sociales", de la Universidad 

de Lnvaina, y de otros institutos europeos. En la elaboración del primer Plan de Estudios se 

tomó como modelo el programa de la Universidad de Lovaina, adaptándose al contexto 

mexicano al incluir materias de historia y de cultura de México. Se tomó como referencia el 

proyecto de Lovainu. porque en él se significaba más claramente la evolución de las 

ciencias sociales en Europa. que se encontraban en proceso de plena maduración. 

Cuando se presentó el proyecto ante el Consejo Universitario, topó con serias 

resistencias expresadas por miembros del Consejo que, finalmente. se convencieron de In 

potencialidad que el proyecto de las ciencias sociales contenía, que requerirían de un 

espacio determinado. Aprobado el Proyecto el 14 de julio de 1950 la creación de la 

ENCl'yS. se concibió como una institución encargada de reulizar la función docente de las 
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ciencias sociales. Posterionnente se discutió el Plan de Estudios y se aprobó un uño 

después. 

El Estatuto Orgánico de Ja Escuela. en su An. 1, estipuló que : La Escuela Nacional 

de Ciencias Políticas y Sociales tiene por objeto Ja enseñanza de Jns ciencias sociales, 

poi iticas y diplomáticas. En las Ciencias Sociales se consideró un espacio de 

especialización en periodismo y en las diplomáticas otro para Ja carrera consular. 27 

La construcción académica de Ja Escuela implicó toda una concepción y 

compromiso que sorpresivamente le correspondió al licenciado Erm:sto Enríquez jr, 

emprender, abriendo las aulas en septiembre de 195 J, en la calle de Miguel Shultz nurn. 26-

i\. El licenciado Enriquez había aJquirido su formación en la Escuela de Jurisprudencia 

durante el movimiento armado que sensiblemente lo había impactado y, llevaJo a culminar 

su formación en España. Posteriormente se integruria a Ja Fncultnd de Derecho corno 

cntedrútico, y ante In invitación Jo.: ser el director de la Escuela. aceptó enfrentar el reto de 

Ja construcción de la Idea de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. 

Los desal1os no visualizados previamente derivaron tentativas, tratando de encontrar 

Ja centraliJaJ de la enseñanza Je las ciencias socio-políticas de la Escuela, por tanto, sus 

primcrns pasos vacilantes en ocasiones, reconocidos por Jos directivos de Ja Escuela, 

produjo que en 1952, el doctor Luis Garrido. advinkra ante Jos alumnos de dicha escuela 

que: "tengo la convicción Je que los actuales procesos colectivos se desarrollan plenos de 

complejidad y faltos de ajuste universal. debido en buena pane a que las intluencias de las 

ciencia sociales y políticas no ha orientado a nuestros sociólogos contemporáneos" 28 

Discurso que no se reliere explícitamente a Ja Escuela. pero que apunta a lo 

afirmado anteriormente; las ciencias sociales europeas se encontraban en proceso de 

maduración cientílica que impedían la comprensión plena y acumulación de conocimientos 

que ofreciera Ja solución de los problemas complejos que envolvían a Ja sociedad mundial. 

Complejidad que acompaiia u toda sociedad en crecimiento. Pero al mismo tiempo, se 

advicrh.: en ese discurso un Jesco consiente de motivar a Jos alumnos a prorundizar en esa 

disciplina. a lin de ofrecer soluciones reales. e!Cctivas y foctibles de aplicación. Deseo 

rnmpartido pur todos los científicos sociales, de entonces y de ahora, pero que en Ja 

pr:ictica no se ha visto del todo confirmado. Lo cual merece una hipótesis, qué a pesar de la 

madurez de la ciencia, de Ja prorundidnd y rigor con que se trabaja y de resultndos 
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materializados en numerosos textos. entre ellos los señalados en el cnpítulo anterior, no son 

atendidos por las autoridades encargadas del poder público que. se cierran ante el discurso 

de la verdad. Razones que valdría la pena comentar en otro trubajo. 

La Escuela impartiría cuatro carreras en cuatro años. a excepción de la 

espccíaliz:1ciún en Consular que se cursaría en tres uílo. resultado de pláticas y acuerdos 

entre los directivos de lu Escuela y lu Secretaría de Relaciones lnlcrnucionules. Las carreras 

como tules, serían Ciencias Sociales. Ciencias Políticas. Ciencia Diplomática y Periodismo, 

en las que el alumno obtendría un título. en contraste con la Consular que lograría un 

Diploma que lo capacitaría para formar parte del personal técnico que requería la 

mencionada secretaría. Las Ciencias 1\dminislrativas. objeto de varias discusiones 

quedaron eliminadas ante el planteamiento de la Escuela de Economía que se adjudicó el 

derecho de contenerla en sus piunes de estudio. 

"De esta forma los estudiantes de las carreras de Ciencias Diplomáticas cursaban 12 

asignaturas de un total de 30. en las Facultades de Filosoíla y Derecho: las de Ciencia 

Política 11 de 29: las de periodismo 9 de 30: de las Ciencias Sociales 8 de 30 y las de 

Carrera Consular 4 de un total de 20" 29. En efecto la Escuela no ofreció en sus primeros 

tiempos lodo el menú académico requerido. y por tanto se apoyó en la formación ofrecida 

en otras Facultades. 

El Plan de Estudios aprobado, unía a las carreras en sus dos primeros años en un 

tronco común de materias que permitirían al alumno que, al final del segundo año su 

vocación madurara y se orientara incluso, a un área distinta a la que había pedido su 

inscripción. sin perder año ni materias. El tronco común ofrecía al alumno la probabilidad 

de diversificar su apn:ndizaje hacia las varias carreras ofrecidas. Alumnos que por ese 

sistema intentarían el derecho de que el tronco común se les revalidara para cursar dos 

carreras al mismo tiempo, y un número importante de ellos apeló a ese derecho. 

Problema escolar que se solucionaría cuando se emitió un Acuerdo de la Dirección 

Cieneral de Servicios Escolares. en que se indicaba a la Escuela en 1954, tres años después 

de ahrir sus servicios. que "para que no haga falta la revalidación cuando se trata de 1 ºy 2° 

arios que son comunes a las cuatro carreras que se cursan en esa Escuela ... no sería 

necesaria la revalidación de los cursos seguidos en una misma Escuela". 30 

145 



De esta forma se logró dar por terminado un problema de manera racional y se 

aligeró el peso de la carga del director que ante los numerosos reclamos de los alumnos 

tenia que atender de manera personal. 

Respecto a las materias es interesante observar varios aspectos. uno de ellos tiene 

que ver con los idiomas. los cuúles se cursaban durante 4 años en dos opciones: Inglés o 

Francés para los dos primeros años y. Alemun y Portugués en los dos últimos años de Ju 

carrera. Los profesores de estas materias asentaban calilicación de esta asignatura y se 

tonmban en cuenta en el momento de promediar el desempeño escolar del alumno. Por otra 

parte, para el curso de Literatura Política y Oratoria, los estudiantes se presentaban en 

público cLrntro veces al mio • durante el curso correspondiente. Las tesis receptoras de las 

carreras de Ciencias Diplomüticas eran preparadas por los alumnos en los Seminarios de 

Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, así cuando versaran sobre Derecho 

Internacional Privado y Derecho Internacional Público. Entre el menú de asignaturas 

sobresalen por su importancia teórica y cultural . Gcogralia Humana, Sociología General, 

Historia. Económica y Social. Historia de las Doctrinas Económicas. Estadistica e Historia 

de México: ejes académicos que se mantuvieron durante müs de una década. 

La escasa afluencia de alumnos motivó a que se aceptaran estudiantes que 

ingresarían como "oyentes", "libres" y ··ordinarios", estos últimos regularmente inscritos y 

reconocido en el Estatuto Orgünico de la Escuela aprobado por el Consejo Universitario el 

3 de mayo de 1951. que en su Art. 9º cstablecia que podían cursar los alumnos en la 

Escuela. previo pago de colegiatura. materias aisladas sin estar inscritos. "En esos casos la 

Escuela expediría simples diplomas de asistencia y aprobación cuando el interesado haya 

concurrido al 75% de las clases impartidas y se sujete a previo examen oral y escrito". 1\si 

se elaborarían actas adicionales de alumnos que originalmente no estaban inscritos. 31 

El objetivo se centró en atraer interesados en esa disciplina y .que tuvo varios 

efectos, uno de el los es que. al ingresar estudiantes provenientes de la Escuela Normal de 

Maestros. y del bachillerato universitario sin presentar su certilicado. eran admitidos. en 

contraste con las otras Facultades y Escuelas de la universidad. Alumnos que ingresaron 

después de que la Escuela Normal de Maestros y la ENCl'yS, lo hubieran acordado con lo 

cual se les reconoció su plan de Estudios como equivalente al bachillerato; opción que sólo 

fue posible los dos primeros años de limcionamiento de la Escuela. pero que desató 
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múltiples problemas y tramites escolares, debido a que violentaban al Estatuto Organico de 

la Universidad. 

l'rnblcma que obligó al director de la Escuela Enrique Enríquez en 1953, a corregir 

esa irregulllridad. señalando que las materias aprobadas en calidad de "libres" u "oyentes" 

no scri:m considerados por la Comisión de Revalidación, si el solicitante no tenía cumplido 

al inscribirse los estudios biisicos requeridos para la inscripción a la Escuela en que los 

:1probasc. 32 

Sin embargo, si se aceptó una clasificación de alumnos "ordinarios", "libres" y 

"oyentes", Los "ordinarios" podían obtener grado académico: los "libres" no tendrían esa 

posibilidad, y los "oyentes" serían admitidos siempre y cuando hubiera cupo en el salón, 

pero no tendrían derecho a obtener título. sino exclusivamente una constancia. 

Ante este cúmulos de facilidades se inscribieron en el primer año 142 alumnos, 80 

en Ciei1das Diplonuíticas, que fue la müs fovorccida: 35 en periodismo, 24 en Ciencias 

Políticas y 3 en Ciencias Sociales. Al parecer la Escuela tenia una clara idea de formar 

alumnos para el servicio exterior y no, como claramente se había concebido en el proyecto 

original que tendía a formar estudiantes en ciencias socio-políticas que se orientarían a una 

preocupación mayor por la vida colectiva. el desarrollo de las sociedades y preocupación de 

la problemática nacional y mundial. 

En este sentido, merecen destacarse a ciertos alumnos que en el futuro serían 

profesores de la Escuela y de otras instituciones educativas de renombre nacional: Jorge 

Martinez Ríos, Antonio Murguía Rosete, Moisés Oehoa Campos, Elena Jeanetti, Raúl 

Benitcz Centeno. Fernando Olguín. Augusto Gómcz Villanueva, Mario Ojeda y Oiga 

l'cllicer. Varios de estos alumnos tuvieron de libro de texto la obra recién publicada de José 

lturriaga y de la que se abundará en el inciso "C" de este trabajo. 

Estudiantes que a pesar de las deficiencias académicas de la Escuela destacaron en 

diversas ramas de la disciplina. y sin tcrnor a equivocación, obtuvieron sus primeras bases 

en esas condiciones y en esa Escuela. lo cual, la engrandece, en lugar de restarle méritos. 

Alumnos felicitados por el doctor Garrido. que en 1953, envió un reconocimiento a la 

Escuela porque el estudiantado demostró su aprovechamiento obteniendo promedios 

elevados que "colocan a esa Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales entre las que 

demuestran un mayor csluerzo por parte de profesores y alumnos". 33 
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En efecto. autoridades y alumnos pusieron sus mejores dotes y esfuerzos. Por parte 

lk las autoridades el maestro Enríquez Coyro, se propuso como fin "lograr durante su 

gesticin la reforma del plan de estudios para dar mayor énfasis a la investigación, a la 

historia. a la sociología. a la política y a la diplomacia. en la organización de ciclos de 

conferencias". 34 Cursos y Charlas impartidos por humanistns. políticos y hombres de 

ciencia. Director al <¡ue le correspondió la proyección del edilicio material y espiritual ue la 

prol'csionalización uc las ciencias sociales en la Ciuuad Universitaria. 

l.a reforma durante su gestión, contempló el examen sociolúgico de la realidau 

1rn:xicana. de ahí su preocupación por alternar con las asignaturas anteriores, otras 

oricntauas a las tccnicas de observación. En ese sentido, se realizaron las primeras prácticas 

de campo y de observación social. Desafortunadamente, se atravesó en su formación vital 

llll interés que lo llevaría al servicio público. Marca con que se dio inicio. de manera 

inexorable. al llujo Escuela-Estado. 

En ese contexto de conllictos que afectaban a la Escuela. uno de ellos se refería a la 

escasez de bibliogralia necesaria para mejor nprovechamiento de las materias, siendo así, 

que se conli:mnó un Comité pro Bibliotecn de la Escuela que se abocú a la tarea de localiznr 

esas fuentes. vía donación de intelectuales y prof'csionista, comenzando así, In construcción 

ucl acervo bibliognilico de la Escuela. 

Otro problema no de escasa importancia, se inscribió en la línea del reconocimiento 

oficial de los títulos. que se debía asentar en el documento de la Cédula Profesional. Asunto 

que nn fue menor, si se rellexiona un poco en ello al examinar que se inscribió por un lado, 

en la relación SEP-Universidad: y por la otra, en la poca estimación que al Estado merecía 

la Escuela y las ciencias que se estudiaban en ese espacio. No es casual ese hecho, mismo 

al que se ha referido en el inciso de la universidad. 

Expediente abierto desde el inicio de la Escuela y que en 1959, obligó a la SEP a 

través de la intervención personal del secretario Jaime Torres Bodet, amigo del licenciado 

1.ucio l'vlendieta y NÍlñez. a declarar las razones que impedían que ese reconocimiento se 

otorgara. argumentando que para registrar los títulos profesionales se requería delimitar los 

campos de trabajo de cada profesión. y que aún no se formaban los Colegios de Egresados 

por folla del nútno:ro lijado por la ley: razones todas que impedía la entrega de la Cédula 
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l'mti:sional. t\rgumentnción que racional. mostraba un desconocimiento de los piunes de 

estudio. y de la importancia de la Escuela en el espectro universitario. 

Informado <fo la negativa de la SEP. el rector Nabor Carrillo en 1958. formó un 

comité que estudiara el problema académico. legislativo y político. dando lugar a 

numerosas reuniones. comunicados y acuerdos. pero que sólo se pudo resolver hastu 

mediados la década de los sesenta. Ciertamente. cuando la Escuela se encontraba en plena 

madurez formativa y disciplinaria. 

Ahora bien. mientras el edilicio de la arquitectura social se construía en la Ciudad 

Llnív..:rsíturia. la Escuela se mudó el 31 de muyo de 195.J. a Ribera de San Cosme N(11n. 71. 

donde permanecería por espacio de 5 años. Domicilio histórico por ser conocido corno 

··Mascarones··. espacio y germen de pensadores y estudiantes humanistas y sede de lu 

Facultad de Filosoliu y Letras. 

Este nuevo hogur se encontraría dirigiéndolo el doctor Ruúl Currnncá y Trujillo. 

doctor en Derecho. y al igual que su antecesor formado en España. En Ribera de San 

Cosmc. la Escuela continuó su proceso de evolución académica e institucíonul y. los 

alumnos adquirieron rmís seguridad en organizarse y manifestar su desagrado en diversos 

asuntos, pues ya la Escuela contaba con su Sociedad de Alumnos desde que iniciara sus 

cursos y de la que abundaremos nuís adelante. Pero en esas fechas. mostraron su 

combatividad al ser la autonomía universitaria atacada por un diputado lombardista, desde 

la múxirna tribuna de la nación, y por respuesta. los alumnos crearon disturbios severos, 

alterando el ritmo de la ciudad y de la escuela. 

Por su parte. las autoridades escolares comenzaron a trabajar, a tin de fortalecer la 

docencia en varios cauces: conl'crencia y charlas en ternas que correspondieran a Ja 

disciplina y materias impartidas en la Escuela: prácticas de campo en la que el protesor 

acompariaha a los alumnos, y los guiaba apoyado en técnicas para el descubrimiento que la 

realidad social entregaba. Comenzaron simultáneamente a incorporar a la planta docente. 

profesores en disciplinas acordes al plan de estudios. antropólogos. historiadores. 

internacionalistas y personas con distinta profi:sionulización en ciencias sociales. 35 

Un mes antes de la mudanza de la Escuela. se habían inaugurado los cursos de 

Conferencias Extraordinarias y para ello. el director solicitó que se constituyera una 

Comisión Organizadora de los cursos y conferencias. El resultado de dichas conferencias 
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seria recogido y publicado, a lin de difundirlo a bibliotecas y universidades. Los alumnos 

de cada carrera tendrían una actividad especial para cubrir el evento. que se ramilicaba en 

puhlicidau. euucación. circulación. venta y recepción. Es de deswcar el grado de 

rnrnunidau y cohesión alcanzado por la comunidad, y quc se explica por lo pequeña dc la 

Escuela. pero que tarnhi.;n, se relaciona con las cicncias que cstudiahan. que en esencia 

invitaban a la socialización y al trabajo en solidaridad y en colectividad. 

De otra parte. hubo conllictos escolares que tuvo que atender el director 

personalmente, y que al igual que el rector. se convertiría en un gestor de tnímites 

cscolan:s. así corno en atcnucr todos los asuntos que una academia debia presentar. Así. 

resolvía inscripciones. revalidaciones de estudios. forrnulación de planes de estudio. 

selección de materias, selección de libros de consulta. por mendonar algunos. Los trámites 

escolan.:s los llevaba direciumente a la dirección escolar universitaria, sobre todo. en los dos 

primeros aiins de funcionamiento de la Escuela. postcrinrrnente se nombraría un Secretario 

:\cadémico que se encargaría de ese asunto. Sin embargo. el director debería conocer todo 

In que ocurría a su alrededor. y por tanto, tenia injerencia en todo y debería resolverlo todo . 

Su presencia era indispcnsahle. y su respnnsahilidad se redimensionaba. 

Uno de los asuntos que preocupaba por su complejidad, tuvo como rclerente la 

rcvalidaciún de estudios. l'rohlcma del qlll.: se derivaron electos diversos. uno de ellos se 

rclirió a la revalidación de Sociología que se estudiaba en 3 horas en la Facultad de 

Derecho. por el de Sociología de la Escuela que tenia una duración de 5 horas semanales, 

por lo que el alumno de Derecho salia ganando. y la Escuela tenía la obligación de revalidar 

la materia. Sin embargo. la Facultad Je Derecho no le reconocía ese derecho a los alumnos 

de la Escuela en otras materias que si eran equivalentes. obligm1do al doctor Carrancá y 

Trujillo a señalar en 195.J, que no coincide con la negativa "de la Facultad de Leyes. una 

vez que en la mayoría de los casos presentados se trata de materias exactamente 

equivalentes desde un punto de vista académico. con el mismo m1álogo programa en las dos 

escuelas y en ocasiones hasta servidas por el mismo catedniticn" 36 

El rroblcma de la revalidación de asignaturas se resolvió hasta 1963. en que se 

reconoció al Consejo Técnico. como la única instancia autorizada para resolver los 

problemas acadt!rnicos y escolares. Es de interés destacar que en 1960 el 37. 7% de los 

alumnos inscritos habian cursado estudios profesionales en otrus carreras, debido a que en 
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J 95:?. el Consejo Técnico había precisado que podían ingresar alumnos que estudiaran 

Sociología en la Facultad de Derecho y. cuando el grueso del alumnado de Ju Escuela se 

encontraba inscrito en aquella Facultad, persiguiendo una cierta especialización en ciencias 

sociales por intereses académicos o de trabajo. y por tanto, requería la revalidación. Año 

también. en que la Escuela cerró sus puertas ante el conilicto electoml J'cderal que se 

avecinaba y al que hemos hecho referencia anteriormente, tratando de evitar así que la 

clipulu de estudiantes de cl;1se media y alta participaran como colectivo, en el proceso 

electoral. 

En 1954 se acordó que solamente a los bachilleres de Humanidades se les podiu 

inscribir en una misma carrera y, la dirección de la Escuela en la tónica de prol'csionalizur 

los estudios se propuso aplicar un cuestionario u los estudiantes, a fin de que contestaran 

cuestiones acerca de Ju universidad sus actividades docentes y culturales; de Ju Escuela, 

piunes de estudio, materias, conocimientos. aspiraciones y por último cuestiones 

familiares.. El examen de dicha información permitiría ofreccr indicadores de las 

motivaciones profesionales y del grado de vocación alcanzado. Desafortunadamente no se 

publicaron los resultados arrojados por dicha encuesta. 

Puralelumente. siguiendo los pasos de Ju universidad de fortalecer la identidad 

latinoamericana u través del intercmnbio académico, la Escuela organizó varias visitas a 

paises de lu región que compartían una misma realidad, y que la historia hubiu unido a la 

mexicana. Se impulsaron trabajos de cooperación con esas instituciones, y lo más 

importante, se dio a conocer el proyecto de JOrmur profosionistas en ciencias sociales de la 

Escuela. Cabe decir que exceptuando Argentina, Brasil y Chile , ningún otro puis de la 

región latinoamericana contaba con una escuela dedicada a dichas ciencias. Otro de los 

objetivos de esos intercambios, se orientó u examinar y comprender los sistemas políticos, 

económicos y sociales de esos paises y dar u conocer nuestros sistema y cultura. Promover 

a la Escuela permitió atraer a interesados de la región a estudiar en la Escuela. 

En otro onkn de ideas, la planta docente de 195:? se componía por 50 profesores y 

entre ellos se contaban a Arturo Arnaiz y Frcg, Carlos 13osh Garci;1, Raúl Cardicl Reyes. 

Ru(il Carrancú, Alfonso García Ruiz, Luis González y González, Antonio y José Gómez 

Robledo, Moisés González Navarro, Horacio Labastidu, José López Portillo, Alfonso y 

Francisco Quiróz Cuurón, Javier Rondero. Jean Siro!. Osear Treviílo Ríos, Rafael Corrales 
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t\)ala. Pablo y Enrique Gonz:ilez Casanova. Pl:mta básicamente formada por profesores de 

lkrccho. Es de comentar que uno de ellos sería prcsidcnte de la Rep(1blica y otro rnús. 

dircctor de la Escuela. Planta docente que se iría ampliando al pasar de los alios. 

La lll!gada del Joctor Pablo Gonz:ilez Casanova en 1957. representó toda una 

n:volución acaJC:rnica de la Escucla. que se sostuvo hasta 1965. y que aunque los impulsos 

anteriorcs siguieron su propia dinámica. cscenilieó transformaciones cualitativas de 

singular relevancia. Estudioso e invcstigaunr del campo cientítico social que se revelaría en 

l '1<>5. al publicar La dcmneraci:1 en 1\léxico, texto 4ue le otorgaría el trato de Jon. en sus 

co1Itcmpurú111.:os y discípulos. según Sergio Colmenero. i\lacstro de varias generaciones e 

investigador en el Cnlmcx. llE y el llS. En la docencia comenzó a incorporar a especialistas 

en historia. en antropol,1gia y en ciencias sociales. enriqueciendo las perspectivas del 

espectro sncial. Innovaciones acadC:micas que coincidieron con cl traslado de la Escuela del 

centro Je la ciuJaJ al campo universitario. 

La mudanza de ··M:1scaroncs00 al círculo universitario se realizó en 1959. y de los 

varios discursos pronuncia.Jos en ocasión del evento, sobresale el del doctor Gonz:ilez 

Casanova al mostrar su pnictica de fe en la docencia de las ciencias sociales que la Escuela 

atenuía. y quc sc fundaba en el razonamicnto critico. en el estudio disciplinado y su fin 

lilti
0

rno: lns conocimientos ahi adquiridos se pondrían al servicio de la nación. 

La reorganización acadC:111ica comprenuici: modificaciones trascendentes en el plan 

de estudios que prctcnuia mayor rigor metodológico y mejorar las técnicas de 

investigación: se diversificaron los ciclos Je ~nnli.:rcncias con opción a su publicación: se 

fortalecieron y clasificaron las prúcticas de campo en tfrminos de métodos y técnicas, 

acordes a los ciclos y carreras ucaJérnicus. se convirtió en el medio ideal para relacionar a 

los alumnos con las diferentcs agencias gubernamentales: fuera por una estancia corta. 

como posibiliuades realcs de trabajo. o prúctica en dichas instancias tedcralcs. 

En ese proyecto se incluía la necesiJaJ de contar con instrumentos de trabajo quc 

permitieran cl anúlisis técnico de los datos. fue así. que se recibieron las primcras múquinas 

calculadoras para iniciar el Laboratorio de Estadistica: se otorgaron premios a los alumnos 

por los mejores trabajos en su especialidad: por ejcmplo. cn 1960, un jurado concedió 

premios a dos estudiantes que participaron en el concurso de la Revolución Mexicana. 

Durante su gestión, se realizó una encuesta de fundamental importancia. a fin de conocer la 
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mención y dificultades en el aprendizaje de los alumnos. Finalmente los profcsores

investigadores realizaron investigaciones relevantes que cobraron formu en textos que 

alcanzmon difüsión en el ambiente intelectual mexicano. 

'"Se orientó a capacitar al estudiante pura el trabajo profesional u partir de 

mayores conocimientos teóricos y empiricos y con un mejor conocimiento de la realidad u 

partir de la práctica de campo. servicio social. así como de la pucstu en marcha de nuevas 

formas y tm!todos de enseñanza-aprendizaje'", • Este último punto fue de crucial 

imporrnnciu en dos vertientes, justilicab•1 la creación de los nuevos piunes ucadémicns y 

justilicabu la formación de los Grupos de Estudio Dirigiuos y base del tema de tesis que 

será la temática del último capitulo de este trabajo. 

En ese nuevo contexto de enriquecimiento académico, en 1957, el doctor Rodollo 

Stavenhagcn sometió a consideración del director "un proyecto de investigación ··del medio 

socio- familiar del estudiunte de esta escuela", considerando "que el medio social y familiar 

uel estudiante es un elemento de intluencia determinante en el aprovechamiento y 

rendimiento del estudiante dumnte su carrera universitaria". El resultado del estudio seria 

básico para una mejor comprensión del estudiante en su ámbito universitario. 37 Los 

resultados que arrojara dicha encuesta se pensaba permitirían mejorar el problema de la 

irregularidad escolar de los alumnos que se visualizaba como un problema no solamente 

local sino de la universidad. 

·El estudio que siguió al cuestionario se basó en varias hipótesis: socio-económicas, 

institucionales. personales. sicológicas )' docentes. Y se descubrió que la mayoría de los 

alumnos mostraban mayor indiferencia. inmadurez e incapacidad, asi como carencia de un 

sistema de estudios. Dificultades emocionales que mermaban sus esfuerzos y dedicación al 

aprendizaje. La explicación conduciría necesariamente a la reestructuración de los métodos 

de enseihmza. obligan.Jo a los profesores a prestar atención a los alumnos que mostraran el 

perfil ya anotado. 38 Desafortunadmnente el resultado de ese trabajo se conoció hasta 1961. 

En esa lecha se inscribieron 699 alumnos, de ellos. 261 (37.2%) fueron de primer 

ingreso y 438 (62.7%) de reingreso. De estos últimos aproximadamente la mitad presentaba 

una irregularidad (49.9%). y <.le ese total, 42.0% eran mujeres y 58% hombres. Del universo 

de alumnos se encontró que el 47% trabajaba. De este grupo los regulares trabajaban en un 

41.3% mientras que los irregulares llegaban al 5:?.4%. La di l'erencia no era muy amplia ni 
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determinante en el rendimiento escolar. Los estudiantes que en posición irregular se 

encontraban en el primer año de la carrera de Ciencias Sociales representaban un 59.1 %. 

seguido por Ciencias Políticas con 46.2%. Periodismo 45.0% y Diplomacia 41.3%. 

Pura resallar la importancia del ICnómeno de los irregulares el maestro Raúl 

Benítcz. realizó un trabajo comparativo entre los alumnos provenientes de las universidades 

públicas y de las privadas. y encontró que el 47.9% de irregulares provenía de la 

universidad pública y el 40.4%1 de las particulares y el 12. 71 % de las preparatorias de 

provincia. es decir la calidad de los estudios precedenh:s no era una variable dependiente. 

Respecto al ingreso económico recibido por el estudiante, tampoco era determinante 

al observar que los regulares percibían $4.131.00 y los irregulares $4.067.00. La 

participación politica no influyó mayormente, pues el 65.% de los irregulares estaban 

organizados a dili:rencia del 66.5 % de los regulares. También, se tomó en cuenta la 

incidencia del profesorado. distando de ser signilicativa; básicamente se concluyó que el 

problema correspondia al carácter personal del alumno en un 90. I %; problemas 

institucionales representaron un 48.9%. La relación Escuela-sociedad incidió en 38.8% y la 

atribución docente en un 19.1 %. 

Finalmente. se destacó que se debería atacar el problema en los primeros años de la 

carrera y por tanto, se decidió disminuir la carga académica en esos años. Además, a Jos 

alumnos irregulares se les adjudicó un profesor para su atención personal, no obstante, sólo 

se logró regularizarlos en 24% de las materias. Total, se descubrió que el problema 

principal residía en la falta de método y disciplina de estudio de Jos alumnos en sus previos 

ar1ns escolares.39 

Nn obstante. Ja Escuela se propuso mejorar las herramientas de estudio del alumnos. 

que se habían basado en los apuntes individuales, disponiendo la dirección que los 

profesores elaboraran un libro de te.xto de la asignatura a su cargo, misma que contó con la 

negativa de algunos profesores. Ante tal respuesta. el director puso a su disposición un 

aparato mirncogrúlicn y una grabadora, a lin de iniciar la edición de los apuntes del 

seminario de clase. Versión que transcrita circularía entre los alumnos, ante la escasez de 

lihros sobre el tema. pero nuevamente, tuvo un no por respuesta. La falta de colaboración 

lle los profesores. destacados profesores. impidió estimular a los alumnos irregulares y los 

regularcs.40 
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El uoctor González Casanova. tratanuo de elevar el nivel académico de los 

estudiantes, norma que le permitió tlmdar el Grupo Piloto y los Consejos de Ciencias y 

l lurm111idaues (CCH) ya corno rector ue la universidad. Pero en su época de director se 

dispuso a organizar clubes ue lectura, dirigidos por pro!Csores que coordinaran las lecturus 

y uiscusiones d.: los alumnos acerca de un texto especílico. siguiendo esta idea. el 

licenciado Jesús Reyes Hernies. maestro de la institución. se ofreció a dirigir el club de los 

düsicos de la poi ítica. 

Otra iniciativa de la dirección, se orientó a la publicación de una Guía de Lectura de 

los lihros limdarncntales de las ciencias políticas y sociales que orientara a los estudiantes, 

c invitó a los prolCsorcs a elaborar esa guia. y para ello, lcs solicitó una serie de antologías 

de artículos, capítulos o lihros. en los que el autor dc la materia reuactaria una pequeila 

introuucción y una nota al final de cada capítulo acerca del autor y su obru. También les 

solicitó que scleccionaran los textos o capítulos que consideraran pudieran traducirse, asi 

corno que los prolCsores que impartían clase en primer año expusieran en conferencia al 

inicio del m1o el significado y contenido de su materia. Estímulos que se toparon con las 

mayores resistencia por parte uc la mayoría de la planta uoccnte. 

La guía de carreras tuvo mejor suerte y se elaboró y distribuyó entre los iniciados a 

las ciencias sociales. pretendicnuo que la orientación profesional del alumno dcpcnuicra uel 

docente al cnser1ar al alumno los métodos y técnicas, así como los hábitos de estudio. 

Respecto a la enseñanza mctouológica y de técnicas de investigación se encontró rebasaua 

por el uiscurso teórico que fue suhruyado rclcvantemente. El profesor se obligaba a llevar 

un registro ucl interés del alumno que rcllcjaría su vocación, de no estar ella presente, los 

orientaría más apropiadamente. pocos maestros lo cumplieron. Un inuicio importante que 

contribuiría a reforzar ese estímulo era la revisión del certificado de asistencias, debiuo a 

que los alumnos deberían justificar sus inasistencias. Una vez conocido el perfil del alumno 

se ofrecieron cursos de orientación en la Escuela. y a fin de que abarcaran un auuitorin 

mayor se transmitieron por Canal 1 1 en 1965. 

A los alumnos que dominaran su carrera o disciplina, se les abría la oportuniuau de 

participar en debates públicos acerca de un terna o materia, preparauos bajo la guia de un 

profesor. y el estudiante que presentara el trabajo más original recibía una colección de 

libros de su espcciuliuad y se le acreditaba con un diploma. Es de interés observar que los 
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ternas que se propusieron a debate en 1959. giraban alrededor de los temas de la agenda 

nacional: la coyunturn nacional e internacional. Cuba. Guatemala. devaluación. The 

Mcxican light und Powcr, crisis filosófica , partidos políticos y la educación política. 50 

arios dc Revolución Mexicana. sobrcpoblación universitarias. etc. Ternas todos 

controversiales y pollirnicos. que aún siguen sicndo vigentes. 

Merecc destacarse los estudios elaborados por el doctor Rodolfo Stuvenhugcn. 

profi.!snr de la Escuela. por esos arios. que por su temática respondían :1 la espccialiwción 

en Sociología de la Familia. y que se realiznron en la Escucfn con el apoyo total del 

director. incluso le encontró recursos econórnicos vía secretarias de Estado. Uno de elfos. 

requirió de los Centros de Bienestar Social Urbano, de la Ciudad de México. que sugirieron 

se incluyera en ese trutarniento específico de la familin mexicana, las aspiraciones o anhelos 

de mejoría de la familia en lo que se rcforía al grupo familiar, corno pura lns actividades 

futuras de los mcnorc.:s de edad. La disposición del director coherente con el proyecto 

académico de la Escuela, apoyaba a docentes y alumnos que merecieran por su nivel 

académico el apoyo total del director. 

En esa misma tónica el doctor Stavenhagcn trató el terna de la mujer en otra 

investigación: ''El tmbajo de la mujer casada de la clase media del D.F., y la adaptación 

social de sus hijos".41 Trabajo imponante por varios motivos: primero, por ser de los 

prirncros estudios de la mujer, y segundo, por ser reforido a la probfemútica de la mujer 

trabajadoru. casada y de clase media. Si un proyecto de investigación merecía el apoyo 

institucional sc buscaban apoyos externos. corno por ejemplo al Population Council al que 

se le solicitó ayuda económica. a fin de trabajar sobre "Factores socio-económicos de la 

focundidad de la mujer mexicana". 

El licenciado Juan I'. Abreu inició una experiencia de trabajo con la investigación 

"La función de planeación urbana en la Administración Pública mexicana", uponación del 

área de Adrninistraciún Pública de la Carrera de Ciencias Políticas que tenia poco tiempo 

de ser reconocida formalmente. Una arista a considerar se refiere a que los profesores de 

esa carrera corncnzaron a efectuar censos municipales. respondiendo a lu nueva asignatura 

de Administración Municipal. 

Trabajos, investigaciones y encuestas, contaron con el absoluto respaldo del director 

de la Escuela y. si requerían ayuda financiera. facilidades de trabajo, viajes, estancias, 
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recomendaciones. apoyos técnicos el doctor Pablo Gonzálcz Casanova personalmente. se 

dirigía a las instancias universitarias. instituciones del Gobierno Federal o estatales, a fin de 

garantizar el estudio en las mejores condiciones posibles. No es ocioso insistír en que 

siempre contaron con su respaldo y estimulo. 

Uno de los aspectos que modificó sensiblemente la composición de lus carn:ras de 

la Escuela e impulsó b pro!Csionalización. la teoria y la metodología y que habría de 

repercutir en el ámbito académico y escolar son los nuevos Planes de Estudio aprobados 

pnr el Consejo Universitario el ::?J de diciembre de 1959. Precedió al nuevo plan el informe 

que el doctor envió al rector serialando que la asistencia de los alumnos habia mejorado 

gradualmente. Lo cual se había obtenido varias vías: tesis de ínterés original. y los 

seminarios, salvo el de periodismo. no habían dado todo el rendimiento debido, por lo que 

l'ue indispensable la reorganización de los planes de estudio. 4::? 

Pura la elaboración del Plan de Estudios. la Escuela tomó en cuenta tres factores. el 

estado actual de la investigación socio-política. el sistema nacional de enseñanza y la 

necesidad de considerar al mercado pro!Csional. El mercado de trabajo comenzaba u 

contraerse y se buscó que los alumnos tuvieran una verdadera vocación, a fin de que los 

estudios les lireran útiles y enfrentaran en mejores condiciones el reto que comenzaba a ser 

critico en el país. Acompmiado de una formación humanística y de sentido social que 

huscara para la sociedad una mejor calidad de vida y se revelara en su desempeño escolar y 

en la orientación de las tesis. Por tanto. los Planes de Estudio significaron unu 

transformación estructural de la Escuela. al advertir de acuerdo a sus señalamientos que 

sólo el 35% de los alumnos tiene razones con sentido social para estudiar. mientras que 

para el resto sus razones son de tipo individual. y esto era necesario modilicarlo. 

Lograr el oficio de la especialidad fue el concepto en que se ubicó el nuevo plan: 

fortalecimiento de las materias en tcoria. métodos y técnicas, Programas de estudio. 

instrurn.:ntos de trabajo, textos, laboratorio y tiempos-horas de asignaturas. "elegir como 

llrnción del oticio, admitiendo su ohvia validez )' trascendencia. pero enfocándole corno 

método. corno técnica de técnica para que pueda flrncionur profesionalmente .. " señalaría el 

uircctor. 43 

Tronco común que había demostrado su eficacia y por tanto, continuó, pero el peso 

académico de lo jurídico se diluyó. En el método se incluiria la hístoria, las teorías y el 
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cnnocirnicnto de la realidad nucional, perspectiva que sería común u todas las currcras. Las 

técnic:1s y su diferenciación responderían al campo de conocimiento. al considerar que pura 

unas es rmis importnntc que pura otras. Distinción de carreras de acuerdo al cmnpo dc 

trabajo. Los profosionalcs en Ciencias Sociales se podían inclinar u dcmogralia. dcsarrol lo 

sncial-económico. n:lacioncs industriales. opinión pública: Ciencia Política tendría salida 

de trabajo en cstudios de individuos. corporaciones, partidos. opinión pública. gobierno. 

Rcspcclll a su acompariantc la t\dministrución Pública como área proli:sionalizunte 

se reconoció con su propia identidad en estos planes. y se le daría a esa área un sentido 

político de la administración y al e.xperto en cuestiones polilicas, se le daría un sentido de la 

administración del poder. Debería también. de disponer de los métodos y técnicas 

sociohigicas. económicas y jurídicas. Así también. se contemplaron los cursos de 

Administración Municipal y la proyección que se le dio estimuló la edición de libros y 

publicaciom:s en la revista de la Escuela. 

En la carrera de Diplomacia se profundizaría en la diplomacia bilnteral y Ju 

multilateral, y el derecho en función de la política internacional y no una formación casi 

jurídica como había acontecido. Respecto al campo dcl Periodismo, éste se inclinaría por 

formar csllldiantes en cl amilisis de los problemas sociales y políticos, agregando la 

necesidad de vincular la comunicación y los grandes públicos a través de los diversos 

géneros periodísticos y órganos de difusión. 

El Conscjo Técnico cstableció el modo que debían enseriarse las materias, número. 

orden. arios a impartirse y las horas que dcbían proporcionnrsc. El quinto año se serialó no 

tendría mayor carga de trab:tjo y los alumnos se dedicarían más a los seminarios que al 

trabajo de camro. a diferencia de los alumnos de primer año que tendrían más carga de 

trabajo. Desafortunadamente el estudio que destacaba la irregularidad escolar y mostraba 

que ésta se producía en los dos primeros arios. se realizó un año después de haber sido 

arrobado el Plan de Estudios. 

El tipo de cursos que se establecieron pasó de los cursos generales a los cursos 

especializados y monográficos, de los obligatorios a los optativos, y dieron lugar a materias 

comunes y obligatorias. Los optativos "se pueden destinar al estudio exhaustivo de un 

autor. de una región, o de una estructura ... Políticu de Aristóteles, obras políticas de 
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Cabrera, o la vida social y política en Argentina ... pero también podían ser sustituidas 

anualmente.44 

Además de los trabajos de campo. se aclaró que la enscrianza de la Historia y su 

interés se debía orientar al periodo moderno y contemporáneo. pero en los cursos 

monográficos habría oportunidad de estudiar la historia clásica. medieval o prehistórica, Se 

concedió importancia al uso de la estadística para fines concretos que. al identificarse con 

el método y la cultura general ampliaría su signiticado de interpretación social. 

Respecto al orden en que debía enseñarse la historia de las teorías y la teoría misma. 

se propuso que el 1 º año se orientara a la historia de las teorías sociológicas. políticas y 

económicas. y el 2° ario a las teorías específicamente. Destacó la incorporación de la 

Administración. Je la que se impartiría sus doctrinas y técnicas. 

Los idiomas sufrieron gran modificación y el alumno tendría certiticado de posesión 

o traducción de un Idioma. Estos dos requisitos serían obligatorios de los alumnos de 

Diplomacia. Para la posesión se reconocería la lengua inglesa o francesa y la traducción en 

Italiano. Portugués o Alemán. En el resto de las carreras tendrían las cuatro opciones de 

idiomas presentando sólo una traducción. aunque se subrayó que el interés básico sería el 

idioma inglés o francés. 

Plan de Estudios en los que dominó el pensamiento clásico y etnocéntricos. dando 

poco peso a los teóricos norteamericanos. a excepción de la Imaginación Sociológica, de 

Wright Milis, que los alumnos leyeron con frenesí. tiempo después. A este libro le 

acompariaría Los hiJos de Sánchez. de Osear Lewis que también conmocionó a la Escuela 

y amplios sectores de la intelectualidad mexicana. 

Para reforzar el conocimiento de las técnicas y métodos de investigación, durante el 

periodo del doctor Pablo González Casanova. se proyectó un plan que abarcaría a los 

alumnos de lodos los niveles. apuntando que no todas las carreras por su campo 

disciplinario podían proseguir las mismas técnicas y métodos. Los c!Cctos y repercusiones 

en los alu111nos de la Escuela fueron tangibles y productivos. aunque no lo suficiente, u 

pesar Jel énfasis puesto en ese aspecto. Así. se procedió a su catalogación en : Misiones 

culturales, Excursiones de Observación. Enseñanza Práctica y Prácticas de Campo. Las 

Misiones Culturales estaban destinados a todos los alumnos de primer ingreso y se 
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inclinaban a realizar estudios socio-culturales de las comunidades, o el trabajo artesanal del 

arte popular mexicano y los procesos sociales que incidían en el trabajo. 

Estas misiones se realizarían los lines de senrnna que asistidos por un profesor se 

acercaban a conocer comunidades. y ayudar a los pobladores en sus procesos sociales y 

culturales. Misiones que respondían en lo esencial a las misiones universitarias que tan 

buenos resultados habían proporcionado. con Ju dilCrencia de que en el cuso de la Escuclu 

se le otorgaba un sentido especilico más propio de las disciplina aprendidas y estuba 

relacionado con una idea aproximada de lo que puede ser una acción social de un grupo 

colectivo. 

Las Excursiones de Observación estaban destinadas al mismo auditorio que el 

anterior y se verilicaban cualquier día de la semana, viajando al interior de la República 

para que lllmiliarizara al alumno con la realidad mexicana. En estas Excursiones se 

motivaba a los alumnos a que comenzaran a escribir sus apreciaciones acerca del entorno 

social, los procesos sociales y las interacciones de los actores de ese proceso. 

En cuanto a la Enseñanza l'níctica, li1c una actividad destinada a los alumnos de 2° 

aiin que cursaran Técnicas de Investigación Social. y se destinaba u los alumnos que con 

cierta preparación . comenzaban a tener nociones de un plan de trabajo de investigación. 

Este ejercicio permitiría u los alumnos involucrarlos en los problemas técnicos que plantea 

una invt:stigación. Alumnos que asistidos por prolCsores, podían realizar este trabajo 

cualquier día de la scmana. y el proyecto de investigación durante la clase en que se ofrecía 

esa asignatura. 45 

Rt:specto a las l'rñcticas de Campo. t!stas venían realizándose desde años anteriores 

\ isitando así t:I Valle del Mezquital con los alumnos del 3° uño de Sociología. En la época 

del director Cionzülez Casanova, se procuró sistematizar este trabajo y para ello, se propuso 

qut: el trahajo de campo implicara 80 horas. t:s decir 1 O días de estancia en un lugar 

dt:terminado: inicialrnt:nte t:staba dirigido a los alumnos de la Carrera de Sociología. No 

nbstantc. se expandió a los alumnos quc reunieran méritos académicos con lo cuál alcanzó 

a cstudiantt:s de diversas carreras. quienes serian los beneliciario de compartir Ju 

e:-.pcriencia que de manera más programada pudieran observar a los actores. su interacción 

Y comportamiento social. a !in de que elaboraran un trabajo mñs sistemático de sus 

nhscrvacioncs y explicaciones de la realidad social observada. 
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En esti: sentido. y para contar con todas las condiciones favorables u la realización 

de las Prácticas del Campo. el director de la Escuela se dirigía a todas las instancias 

convenientes. a tin de garantizar que los alumnos contaran con todas las condiciones de 

alojmniento. comida y traslado para el buen resultado de su pnictica de campo. Reunidus las 

condiciones los alumnos asistieron a regiones vitivinícolas, Papaloapan. Yaqui. Chiapas. a 

las compar1ías sider(1rgicas como Altos Hornos de México, mineras. a las distribuidoras de 

autos DINA y Rcnault: a fuentes hidroeléctrica. obras forrocarrileras, Camlclillera entre 

otras. También asistirían a observar los trabajos de organización e interacción poi ítica de 

los partidos. 

Algunas de estas actividades extraescolares no estaban previstas para los alumnos 

de Diplomacia. por tanto, se solicitó al secretario de Relaciones Exteriores que indicara la 

vía adecuada para que los alumnos consultaran documentos oliciales. Ante la falta del 

archivo de dicha secretaria. el secretario informó que ponía a disposición de los alumnos 

documentación l'actihle de ser consultada. Actividad que se propuso aharcaria a todos los 

niveles de los alumnos de Diplomacia. En cuanto a los estudiantes de Periodismo el 

director i:stableció conversaciones con los due1ios de los medios di: circulación nacional. a 

lin de que los mejores alumnos acudieran a los diarios en búsqueda de conocer el manejo 

de un periódico, así como estancias breves para familiarizarse con los diversos géneros 

periodisticos. o tamhién. que encontraran ocupación en dicho medio. 

Para promover estas actividades. el director emitió un pcquei'lo despli:gado a los 

alun111os. indicando que "La escuela cstú segura de contar con el entusiasmo creciente de 

sus estudiantes; y está segura de que de ella habrá de salir un nuevo tipo de profesionales 

mús culto. mucho más responsable y sobre todo, mucho más entusiasta en conocer la 

solución de los grandes problemas de nuestro país y de nuestro tiempo". 46 

En c!Ccto. una buena porción de estudiantes reflejaron este perlil, al adherirse 

cntusiastamentc a las diversas actividades extraescolares. que dcjurian una marca indeleble 

en aquellos alumnos que participaron activa y entusiastamcnte a las acciones 

cxtraescolares, y que sino de manera consciente, si se comprometieron e involucraron en 

uiclms prácticas. Cabe mencionar. que entre ellos se destaca el grupo piloto, que recordurán 

aquellas prácticas de campo. y aunque no les parecieron trabajos de investigación 
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siste111útico, sí los iniciaron en el interés de conocer y co111prender la realidad social 

mcxicuna. 

Es de capitnl i111portancia señalar que en 1961, la Escuela tenía 699 alumnos 

inscritos y 7 ti tu Indos. y para 1963 sumaban ya 82. representando un salto cualitativo y 

cuantitutivo en la madurez y nivel académico alcanzado por la Escuela. No es ocioso 

comentar. que ninguna otra universidad contaba con la carrera especílica de ciencias 

sociales. a e.xcepción de la Universidad Iberoamericana que contenía la Carrera de 

Comunicación a la que se habían inscrito 68 alumnos. en um1 población universitaria de 

2.014 alumnos. 

Todavía en 1980, la Escuela ahora Facultad, concentraba al mayor número de 

estudiantes en Ciencias Sociales: "De 3.000 inscritos en todas las cusas de estudio en esa 

disciplina 2,000 se encontraba en la Facultad, 350 o 400 en los estados y el D.F. y el resto 

uproximadamente 500 distribuidos en todas las universidades de la República "* La 

Facultad entonces, continuaba siendo el lugar más apropiado puru fonnar a los 

prolcsionistas que se dedicaran al estudio del medio social, de las teoría, métodos y técnicas 

que propiciaban ese conocimiento. 

En relación a los egresados de la Escuela en 1961 es de notar que los alumnos de la 

carrera Consular . que habían obtenido un Diploma sumaban 142. De los 82 alumnos 

titulados 9 eran de Ciencia Política y Administración Pública, 32 en Ciencias Diplomáticas, 

36 en Ciencias Sociales y 5 en periodismo. 47 

En 1962 la Escuela contaba con cinco profesores de tiempo completo que se 

sometían al examen de una comisión Dictaminadora conformada por los licenciados Javier 

Rondern. Gabino Fraga y José lturriaga, una vez que se aprobaron las Normas para la 

designación de profosores Je tiempo completo y medio tiempo por el Consejo 

Un i vcrsitario. 

La planta docente la constituían 82 profosores y 9 de ellos se dedicaban a la 

cnsdianza de los idiomas. En busca de ampliar y profesionalizar la planta docente se 

comenzó a elaborar un reglamento para los 1\yudantes y Preparadores de ProiCsor. En esos 

mios. el sueldo de un muestro titulado se asemejaba al pago de la colegiatura $200.00 y el 

ayudante percibía la mitad S 100.00. mientras que un conferencista en un tema especíllco 

cobraba S 500.00. Pura alcanzar el rango de ayudante o preparador se exigían ciertos 

16~ 



n:quisilos: ser egresados de la Escuela. no adeudar más de tres materia. promedio mínimo 

dc 8 y pn.:sentación de un examen de la materia que deseaban ofrecer. 48 

Por esas fechas. el director preocupado por el sobrecupo de alumnos de 1° año en In 

tarde solicitó al Consejo Técnico formado por los licenciados Salvador Cardona, Mario 

Rojas 1\vendaño. José López Portillo, Jesús Vázqucz y Vázquez. por parte de los nlumnos 

i\laría dc los Angeles San Pedro, se establech:ra un grupo en la mañana que contemplaría el 

mismo plan de estudios de la tarde y se trabajaría de 8 a 1 J p.m .. y que se denominaría 

··Matutino"'. 

Respecto a los centros de investigación que se fundaron como un csf'uer.lO más de 

profesionalizar y dar cabida a los estudiuntes o proli:sorcs convencidos conscientemente de 

que su interés se inclinaba por el lado de la docencia e investigación, es de notar la creación 

del Centro de Estudios del Desarrollo y el Centro de Estudios Latinoamericanos; para éste 

último. se bahía abierto la opción de estudios en este campo específico a través de la 

propuesta del Plan dc Estudios Latinoamericanos, al Consejo Técnico que en poco tiempo 

de revisión lo aprobó. 

En procura de atenuar lu irregularidad escolar y el aumento de alumnos que tenían 

una ocupación laboral. que preocupaba sobremanera a las autoridades académicas, en 1963 

se reglarnentaron los exárnenes y por tanto, se distribuyeron las asignaturas de manera más 

equilibrada. Se resolvió también que las pruebas tradicionales no eran las más adecuadas, 

así que se aplicarían nuevos sistemas pedagógicos que aconsejaban que la evaluación 

debería contemplar trabajos escolares, prácticas y ejercicios, por tanto, los exámenes finales 

se realizarían durante el transcurso de un mes, y el alumno tendría J días pura presentar una 

materia. 

1\ esto: cambio significativo no puede faltar el mencionar a su acompañante la 

revista de la Escuela que con el tiernpo adquiría renombre intelectual. Revista que primero 

genermon alumnos de la Escuela en 1953. comentando las actividades y deficiencias de la 

Escu.:lu. pero no tuvo mayor continuidad y pocos número aparecieron. Sería en julio

septiembrc de 1955 cuando aparecería con el nombre que se le conoce "Revista de 

Ciencias l'nliticas y Sociales, que como toda revista se convirtió en el medio de e.xpresión 

de la comunidad académicu. En t!lla se especificaban las carreras. contenidos de la materia, 

actividades y ciclos de conli::rencius, cruzados por el espíritu imperante del Derecho. Más 
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larde se agregarían novedades teóricas. logrando consolidar su identidad y apurech:ndo con 

mayor regularidml. 

En esa revisrn. escribieron docentes de la Escuela. intelectuales. y especialistas en la 

temútíca social. dando espacios a la producción científica que generaba la institución y de 

cientílicos ajenos a ella. También se publicarían los nuevos paradigmas sociales y políticos 

que en el mundo moderno se producían como por ejemplo. el marxismo en versión europea. 

Es de desiacar. que sus publicaciones se distinguieron por presentar bibliografia publicada 

por la Escuela que abarcaba büsicamente. temüticas del campo de conocimiento 

internacional. En la temática nacional sobresalen: indigenismo, seguridad colectiva y uno 

que otro estudio sohre la problemática nacional en la que no se destacaba el concepto de 

Estado, ni se revisaba críticarm:rllc a la Revolución Mexicana. temas que aparecerían ya 

entrados los arios sesenta. 

Para n:uondcar lo anterior. no se puede dejar de menciormr la práctica didáctica y 

pedagógica que representaron los "Cursos de Invierno", a los que l'ueron invitados grandes 

pensadores de la época y destacados especialistas europeos y norteamericanos que, 

cxpusi<:ron las nwvas ideas, paradigmas y propuestas teóricas y los cambios operados ¡¡ 

nivel mundial y nacional. así como las repercusiones de la ··guerra fria" y el estalinismo, 

Por otra parte. los especialistas mexicanos, humanistas. políticos. filósofos presentaron 

propuestas orientadas a México. Se abordaron ternas de la democracia. procesos sociales. 

grupos indíg<:nas. desarrollo social. sindicatos. orientaciones educativas de la Escuela. El 

lt:ma del Estado. la Revolución Mexicana. y la Constitución no rueron abordadas hasta muy 

cntrauns los sesenta. tal como ya se señaló. 

1.a <:stnrctura y composición social de la Escuela <!Sen algún sentido similar a la que 

privaba en la universidau. un esquema vertical. tradicional al que hemos hecho reforcncia, 

sin embargo. <:n el caso concreto de la Escuela, dudo su tamaño pennitía el conocimiento 

liuniliar u<: alumnos. profesores y autoridades, dilicilrncnte se ignoraban unos a otros. lo 

mal producía un grado de llcxibilidad que no se visualizaba en el universo universitario. 

1\quí. los prnli:sores. mecanismos de mcuiación autoridades-alumnos cumplieron un rol 

müs funcional al reclamo de los alumnos y a la estabil iuad académica de la Escuela. Los 

conllictos se encontraron limitados a ámbitos de control manejables, y las críticas se podían 

maniti:star sin recurrir por lo general. a reacciones violentas; no podía ser de otra manera en 
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una Escuela en la que se conocían todos sus integrantes. impidiendo el rechazo agresivo y 

violento. Pero el tipo de conocimientos era un ingrediente signilicativo que. generaba una 

preparación diticilmente encontrada en otro espacio universitario y en consecuencia. In 

<liscusión y urgumentación adquiría un nivel politico más razonado. ausente en otros 

espacios. 

Comprometidamente la Escuda fue un eje fundamental en la profundización de la 

socialización. cultura cívica y en el ejercicio pleno de las libertades de pensamiento, de 

nmnifestar oposición y critica bajo elementos consubstanciales al conocimiento ahí 

gcnera<lo. De estus actitudes no estaban exentos los pro!Csores que participaban de la 

argumentación racional y libre expresión, en ciertos casos. de dogmatismo y 

a<loctrinamicnto ideológico-político. Finalmente. era un hogar y sus integrantes formaban 

unu fomiliu. que como en toda familia se expresaban diferencias, pero bajo contenidos más 

relh:xivos y argumentados, aunque no sin ciertas dosis de apasionamiento. En este sentido 

los alumnos, profesores y autoridades interactuaban en un ambiente pleno y acotado que no 

rebasaba el buen trato. y por tanto, más manejable que en el resto de los conglomerados 

universitarios que, por su <limensión dificultaba esta representación. 

Las criticas a profesores. alumnos y autoridades se expresaban abiertamente y se 

exhibían a través de escritos y periódicos murales. Críticas que también permitían la 

expresión de In diversidad de las ideas y. que sustentadas por escrito, contribuían al 

conocimiento de las distintas posturas políticas e ideológicas que se producían en el interior 

de la Escuela y litera de su entorno. conformando un imaginario socio-político de unu 

dimensión singular que se centraba en lo político-social, que dilicilmente se encontraba en 

otra Facultad. 

En este sentido, la Escuela fue todo un laboratorio de ejercicio y métodos de 

operación política. Microcosmos de política plural que no necesariamente era un reflejo del 

medio político que privaba en el resto del país. más bien, se afirmaría, que por su contenido 

académico ofrecía un mejor campo de participación política y de cuidar maneras 

democráticas ausentes en el ámbito nacional. Por ejemplo. al triunfo de un partido político, 

los pcrde<lores lo reconocían, no sin antes discutir la elección, pero estaban más dispuestos 

a aceptar su derrota. c incluso hasta de participar del festejo organizado por el triunfador. 

Es de scrialar. que la derecha panista se excluía de esta celebración y que sus métodos de 
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rc¡irohación rayahan c!ll la intolerancia. no tanta como la representada por el grupo de 

choque del 11.·IURO. que en ocasiones, llegó a empicar mecánicas de golpeteo y de violencia 

como las de arrojar bombas pestilentes. sin embargo. fueron tolerados por lus autoridades 

no sin antes e.xprcsar su repudio. pero ninguno de sus miembros fue sujeto a una sanción y 

cxpulsaJo de la Escuela. 

Los procesos internacionales y en especial. el movimiento revolucionario de Cuha 

impactaron profundumcnte a la Escuela. Proceso que se convertiríu en un símbolo y que 

ahriría cauce a la crítica y reprobación de los gobiernos post-revolucionarios, poniendo en 

duda e!Cctivarmmte lo revolucionario de los gohiernos mexicanos. De ahí. que el Partido 

Estudiantil Socialista (PES}. de la Escuela se atribuyera el rol de ser el verdadero y únicn 

representante de la "verdad", y de las justas demandas estudiantiles y nacionales. pero 

también era el partido que contaba con un mayor número dc simpatizantes y adherentes. 

La articulación de la composición socio-política se materializaba en una mayor 

cohcsión de la vida académica y política de la Escuela. que giraba en torno a la búsqueda de 

una democracia verdaderamente representativa y. la di fcrenciaba sensiblemente, de lo que 

ocurría en otros centros académicos universitarios. 

l.a interacción de los sujetos sociales de la Escuela propiciaba que la conducción de 

la Escuela tomara una ruta nuis plural, más participativa, más democrática con pleno 

ejercicio de la libertad. Con ello. no se quiere afirmar que las inercias negativas de 

procedimientos y acuerdos no estuvieran presentes. sin embargo, eran más fácilmente 

Jetc:ctudos y denunciados. a!Cctandn estructuralmente el sistema de partidos y de búsqueda 

Je mayor equidad en el juego político. y en el cual los pro!Csores tenían una participación 

ahiertu y definida. expresando sus posturas sin asomo de temor. En eli:cto parecía que la 

Esrnela se movía con mctodos y procedimientos de carácter democrático más elevados que. 

sensibilizaha y socializaba a la comunidad en su conjunto. 

Los asuntos sc resolvían a travcs de prácticas y mctodos politicos mús apegados a 

los modelos democráticos estudiados en esa comunidad que, en los practicados a nivel 

nacional. No es ocioso serialar que los egresados de la Escuela no nada más participaron en 

la politica nacional, sino que los infundía un ánimo de hacer mejor las cosas y procurar el 

hicnestar de la sociedad. Qué en toda su plenitud hubieran podido cumplir con ese requisito 

tendría que juzgarse. pero a partir de que en el panorama nacional no estaban solos y 
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también. interactuaban con otros grupos y actores sociales que modificaba su acción. 

oricntündola posiblemente. a tines distintos de los propuestos. 

Profesores y alumnos egresados de esa Escuela participaron en la vida nacional y 

universitaria cn funciones administrativas-políticas. universitarias. cargos de representación 

popular. dm:entcs e invcstigadon:s y nunca han sido acusados de enriquecimiento ilícito. o 

ligados a accioncs dclictivas. La Escucla como afirmó Fclipe Gálvez los enserió a indagar. 

hurgur. pero no u hurtar. 

En el ejercicio político de la Escuela se excluían los trabajadores que básicamente 

cumplían con las normas y procedimientos más apegados a las autoridades y profesores. 

Comportamientos y actitudes que no a!Cctaban ni su estatus. ni atentaban en contra de los 

intereses de la Escuela. por el contrario. el trato prodigado a sus autoridades era cordial y 

respetuoso. Su relación con los alumnos se basaba en esa misma norma, y ante la falta 

cometida pnr un alumno la denunciaban a la autoridad competente. No fueron sujetos de 

corrupción y su trabajo respondía por ellos. aprendiendo también métodos de socialización 

y participación política La comunidad pues se sujetaba a los fines fundacionales de la 

institución: estudiar y aprender métodos científicos de análisis de asuntos políticos y 

sociales para comprender y explicar mejor una realidad social dada y. procurar su progreso 

económico. político y social. produciendo en su conjunto. un contexto colectivo dificil de 

igualar por otra Facultad. 

Lo anterior. tiene su mllecedente en las sociedades de alumnos y su actividad 

poi ítica que fue modificando sus métodos. estrategias y tácticas al correr de los años de la 

Escuela. produciéndose una vitalidad que es necesario recuperar. 

El 18 de julio de 1951, quedó constituida la Sociedad de Alumnos que incidió 

estructuralmente en la institur.ión y que. se organizó de manera independiente de las 

autoridades universitarias y de la Escuela. Sus objetivos se sintetizaban en colaborar ul 

progreso de la Escuela y velar por los intereses de los estudiantes y en e!Ccto, los alumnos 

acudian en busca de apoyo y asesoría en cuestiones académicas y escolares, pero también 

en recomendaciones de trabajo. y por qué no decirlo, trivialidades. frivolidades. En el ucto 

de la toma de posesión del Comité Directivo de la Sociedad acudian el presidente de la 

FEU y autoridades de la Escuela. Un dato curioso pero que se ubica en el discurso aquí 

sostenido de la cultura política, obtenida en Ju Universidad, via Federaciones, Sociedades 
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1.k alumnos. y en el caso de la Escuela. partidos políticos, se ejemplitica señalando que en 

la IT.U en 195:?.. teni:1 como miembro a Miguel de la 1\ladrid. futuro presidente del país. 

En aquella época. los representantes de la Sociedad de Alumnos lo eran también del 

Consejo Ti.'cnico, y en caso de renuncia de alguno de ellos. se sometía a votación entre los 

alumnos de 1 º y :!º grado. Ahora bien. si un alumno llevaba materias de esos ciclos. sólo 

podí~1 votar en el úrea en que su carga académica fuera mayor. ademús de que tenía que 

m:redítar 1.1ue se encontraba sin deuda de materias. 

En l<J5J el uircctor Raúl Carranc:i. se propuso una maniobra política para 

deslmcerse de una sociedad de alumnos que mostraba ligeros síntomas de antipatía hacia su 

persona. y por tanto, invitó a los estudiantes a conformar una nueva Sociedad de Alumnos y 

les aseguró que en la elección permanecería al margen de la misma. Para afianzar su 

postura se suscitó un hecho en la Escuela, en donde el presidente de la sociedad fl1e 

acusauo por un alumno de perjudkar a los estudiantes que se encontraban en la carrera de 

Periouismo. El presiuente de la sociedad manifestó que era totalmente ajeno a esa 

imputación y amenazó con acudir a la Procuraduría General de Justicia de fa Nación. Es <le 

comentar que ser presidente de una sociedad, les abría miles de puertas, y canales 

naciormfes que estaban lejanos para el resto del estudiantado, de forma tal, que los 

presíucntes. mantenían relaciones con varios secretarios de Estado, a los que de vez en vez. 

li.:s solicitaban favores para sí. o en apoyo de sus compafieros. 

También se acercaban a los flmcionarios del gobierno en busca de recursos 

i.:conómicos paru fa mcjoria de sus escuelas. o para el baile de generación. y por lo general, 

obtenían un sí por respuesta. El caso de fa Escuela no se di f'crencíaba a fo anteriormente 

expresado. sin embargo, fa amenaza al presidente de fa sociedad, fl1e un hecho que impidió 

qui.: 'e realizara fa elección para la formación de fa nueva Sociedad de Alumnos. 

La convocatoria para fa elección de mesa directiva de la asociación estipulaba que, 

fas planillas de la Escuda registrarían candidato en tiempo y forma. una vez cerrado el 

registro no se admitía fusión de planillas. La elección era en un día y hora determinada. El 

vow se sufragaba de manera directn y secreta, depositándolo en una urna que se colocaban 

en un safún y custodiaua por consejeros electorales. En el proceso podían estar presentes 

autoridades universitarias, y el representante de la FEU. 
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Los electores sufragaban mostrando su credencial del ario y la depositaban en lu 

urna junto u lu boleta del voto. En caso de empute técnico se verilicuba una nueva elección. 

que en ocasiones eran acompañadas de acusaciones de fraudes y de actos de violencia 

personnl. paralizando las actividades de la Escuela. La planilla perdedora no queuaba 

tranquila y hubo veces que escribieron un desplegado plagado de serialamientos que 

atacabnn en todos los tonos. y de serias acusaciones a los ganadores. a la elección. asi como 

a las autoridades escolares. Ante el rojo matiz de la disputa el director tenia que intervenir 

para frenar la lucha política y regresar a los alumnos al aula. 

Por otro lado, si se interrumpía la jornada electoral por descanso necesario. la urna 

se sellaba y se asentaba en acta motivos del receso y firma del Consejo Electoral. Asimismo 

la urna quedaba custodiada por algún consejero. A 1 cerrar la votación se procedía a contar 

los votos y si las credenciales y boletas no coincidían en 5 números la elección se anulaba. 

Todo ello, frente a los escrutadores y autoridades de la escuela. Si el proceso había 

transcurrido en tranquilidad y transparencia el nombre del ganador se asentaba en el acta. 

lJajo este procedimiento el que resultó ganador de los comicios dcbcria acreditar 8 de 

promedio y protestar ante la comunidad que trabajaría por el bien de la Escuela y por el 

integro cumplimiento de los ideales universitarios. En el Estatuto de la Sociedad de 

Alumnos de la Escuela se establecía que "gestionaría todo tipo de problema que se 

presentara a los alumnos. y que la cultura universitaria y en particular la de la Escuela 

extienda sus beneficios en función del bienestar de la colectividad y de la justicia social". 

49 

El elegido se convertía en representante ante la FEU y ahi. sus actividades se 

n:dimensionaban afectando ya al medio universitario, pero se constituían en el puente ideal 

de comunicación entre los estudiantes de la Escuela y la Federación, conformándose una 

red de útil socialización politica y hasta cieno punto, accesibles al control de las 

autoridades universitarias. Autoridades que tenían conocimiento preciso de los antecedentes 

de los alumnos. sus vinculos e intereses inmediatos. Por tanto, fácilmente identiticables y 

manejables hasta que comenzaron a torcerse los hilos e imposibilitó su control. 

l lubo presidentes de la sociedad de alumnos sosrechosos de tener relaciones roco 

claras con funcionarios gubernamentales. como con el partido hegemónico y acusados de 

ser actores que adoctrinaban a los alumnos a favor de ese partido. mediante jugosas 
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m:o111pensas. Así también. un grupo de alumnos en 1952. se quejó de la inasistencia del 

director Enríquez Coyro. de las materias. de la impuntualidad de los profesores. de 1:1 

ineficacia didúcticn y pedagógica . y de cuprichosas personalidades de profesores. En este 

sentido. exigieron que los maestros elaboraran un plan de trabajo y programa como 

requisito previo a la clase. 

En otro de los contornos de su actuación. se destncaron en proponer reformas y 

adiciones al Estatuto Jurídico de los trabajndorcs al servicio del Estado, para que ciertos 

puestos fueran preferentes a los egresados de la Escuela. 

I.as elecciones tumbién fueron motivo de serias luchas intcr-plnnillas e intra-planillas. en 

las que participuban alumnos principalmente. y uno que otro profesor, que participaba de la 

euforia política estudiantil. Los bailes que se organizaban de vez en vez. terminaban en 

bm:hornosos zalitmmchos. Celebraciones que en ocasiones eran financiadas por el 

Patronato Universitario, a través de préstamos que nunca se pagaban 

1.os representantes de la sociedad recibían de Acción Deportiva. vales para 

uniformes y zupatos. a fin dc que los alumnos contaran con el uniforme reglamentario del 

cquipo deportivo. Tanto ellos como sus leales amigos gozaron de diferentes privilegios. 

vi:\jes a distintas regiones del país invitados por los gobiernos de los estados. o viajes ni 

cxtranjero en visitas académicas. o becados por la universidad; vales de comida canjeables 

en los cales-restaurantes de la universidad. y al reunir mejores condiciones podían solicitar 

equivalencias de estudios o cambios de carrera sin mayores dificultades. Total una elite 

rrivilcgiada <le cnorn1c pm.Jcrio. 

En 1956 comenzaron a formarse las jefaturas de grupos, que surgían de elecciones 

en cada aula y se sumaban a las actividades de la Sociedad de Alumnos que para esos años 

ya contaba con papel membretado. aula a su disposición y máquinas de escribir paru 

claborar su propaganda poi ítica. También comenzaron a dirigir el Club- Cine de la 

Escuda. organizaron conferencias invitando a líderes y actores políticos de renombre 

nacional. así como a intelectuales y pensadores me.xicanos enriqueciendo el ambiente 

académico dc la comunidad escolar. 

1.a Escucla comenzaba a tener prestigio al interior de la universidad y en el entorno 

socio-intelectual. siendo así que en 1963. el General Heriberto Jara. envió un comunicado a 

la Sociedad de Alumnos. que fue conocido por toda la comunidad. En él se fclicitnbn a los 
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participantes ucl VIII Congreso de l;1 Confodcración. por preocuparse de los problemas 

snciaks nacionales e imcrnacionales. y les pedía no parar en esa actitud y convocar a sus 

compnricros para que sc lijaran en esa problcmútica y no solamente en los "dictados en 

clnsc ... 

Respccto al sistema dc partidos escolares que interactuaban con las sociedades de 

alumnos. estuh;1 conformado por el PES. ya identiticado. el Partido Auténtico 

Rcvolw.:ionario (l'AU). de tendcncia derechista y cercano al PAN y el Partido de Unidad 

Estudiantil ( PUE). de tendencia priísta . Fuerzas políticas estudiantiles que aparecieron a 

lines de la década de los cincuenta como substitutos de las planilla y que fortalecieron el 

espíritu de participación y de cultura política. "Los conocimientos teóricos, la práctica 

política y el devenir de los acontecimientos adquirieron una mayor "politización". 50 

Nlicleos de estudiantes en los que las ideas se sistematizaban produciendo un discurso en 

que privaba el orden en la argumentación. no sin dosis de pasión emotiva. 

En el PUE y el PAU contaban más que con un programa con ideas que les conliriera 

credibilidad y tuvieron relativo éxito en la población estudiantil. Entre los tres partidos se 

suscitaban fuertes debates. exponiendo principios, ideas e ideales previo a la elección del 

Comité Ejecutivo. Sus discusiones se celebraban en las aulas. en el café y pasillos de la 

Escuela. en las que pm1icipaban prolCsorcs. Los partidos desplegaban una actividad que 

incluía la problemútica nacional. internacional. asuntos agrarios, sindicatos, partidos 

políticos nacionalcs. económicos y cuestionando las intervenciones e injerencias 

nortemncricanas en el mundo. Todo lo social, político y económico no les era ajeno. 

Sin embargo. el PES fue el partido hegemónico, y tratando de arrebatarle ese sitio 

en el imimo estudiantil se presentaban los otros partidos en el horizonte político de la 

Escucla. pero el l'AU panista alirmaba una visión critica nacional, distanciúndosc de los 

pronunciamientos esgrimidos por el PES. caracterizados como demagógicos, retóricos y de 

nula critica a los sucesos de la URSS y sobre todo. a la era estalinista. A pesar de esos 

selialamicntos el PES dio viua y contenido político y cultural a la Escuela y fue el eje a 

CU)O alrededor giraron el resto de las fuerzas políticas que parecían partidos políticos 

nacionales. pero sin registro. 

La Revolución Cubana impactó muy sensiblemente a la universidad y en especial n 

la Escuela. 1\qui. se podría atirmar, se convirtió en su bastión de convencimiento y lucha, 
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afirmando su clara postura revolucionaria y de la que surgiría el '"nuevo hombre". Posición 

sostenida fundamentalmente por el PES. Convencidos además, de que representaba la 

verdadera revolución en contraste con la me.xicana. En este sentido se celebraron 

conforcncias. se participó en manifostucioncs y mítines. se desarrollaron distintas 

actividades En d caso de rmmiti:star el repudio al Estado mexicano se utilizaron l'ormas de 

expresión de prnpag•mda política como: boteo, visitas a sindicatos. propaganda pegada en 

paredes de las calles. en fin. todo aqudlo que permitiera el surgimiento de la conciencia 

social y para ello, se motivaba a los trubaj¡1dores y a las clases populares. 

En este ánimo participaron varios de los distinguidos proli:sores de la Escuela. 

pronunciando conli:rencias, comentando en el cale o pasillos sus puntos de vista, acerca de 

las políticas nacionales o internacionales. t\simismo exponían las nuevas ideas que Jos 

pensadores europeos sostenían acerca de Jos acontecimientos mundiales y escribían en 

revistus como Política, Siempre y en El Espectudor. Expusieron sus perspectivas y 

posturas teóricas, académicus e ideológicas en Conli:rencias y Seminarios. Uno de ellos. 

Enrique Gonzúlcz Pedrero publicó Lu l~evolución Cub:urn. que redondeó el contexto 

escolar del que emanaba un espíritu revolucionario dilicil de igual en toda Ja universidad. 

Total era un caldero y semillero político, pero que daba un cierto Jugar a Ja 

discusión política racional debido a la preparación teórica adquirida. La Escuela por su 

historia. origen y eje J'orrnatívo procuró formar profesionalmente a los alumnos. y al mismo 

tiempo Jos habilitó para participar en Ja arena política nacional. con el propósito de incidir 

en las políticas públicas y buscar el bienestar de Ja sociedad. Compromisos lijados en las 

autoridades de la Escuela. proli:sores y alumnos y que, en interacción produjeron un 

e'cenario rico de intercmnhío en términos más respetuosos y al mismo tiempo fuertes. Sin 

embargo. J'ue el sitio en donde la socialización y politización de la población de la Escuela 

se daba de manera natural por ser el contenido inherente de la Escuela. 
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C) Pl~OCESO DE DESARROLLO Y i\IADUl~ACION DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES EN LA DECADA DE LOS CINCUENTA. BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 

DISCIPLINARIA. 

En este inciso se intentará entregar un breve repaso y sin mayores prc\cnsiones al desarrollo 

histórico de las ciencias sociales durante la dt!cada de los cincuenta. desde una perspectiva 

que respete y cuide los trabitjo que sobre lo social se realizaron en la universidad. Espacio 

arnplio que permitió la diversificación de los trabajos de las ciencias sociales en diversas 

Facultades y Escuelas y que construyó un nicho especilico para que su poder cognitivo 

permitiera el tratamiento analítico y sistemático de los problemas nacionales. en el Instituto 

lk Investigaciones Sociales (llS). 

Acornpmiando lo anterior se comentará brevemente la producción bibliográlica que 

se convirtió en fuentes de información, estadísticas y datos de primera mano, conformando 

un excelente currículos para el estudioso de la sociedad. Pero tambit!n de libros publicados 

en la década de los cuarenta y cincuenta que abordaran los problemas nacionales desde 

diversos enfoques fueran ensayos literarios o estudios, ofreciendo puntos de vista e 

interpretaciones de la sociedad y complejidad que la caracterizaba. 

Fuentes que se utilizaron por los incipientes cientílicos sociales ubicados en el llS, 

en el Colegio de México. o en los departamentos de las diversas instituciones federales que 

haciendo uso de la información generada por su institución elaboraron trabajos reuniendo 

los datos que arrojaban sus estadísticas. o solamente presentando sus datos. Pero no por ello 

dejaron de aportur información valiosa para que dichas instituciones sistematizaran la 

información y analíticamente presentaran sus propias comprensiones y explicaciones del 

grado alcanzado y las especificidades del desarrollo social nacional. 

Cabe señalar que el desarrollo de la ciencia de la Sociología predominó sobre otros 

carnpos del conocimiento social. como por ejemplo de la Ciencia Política, que tendría su 

despertar álgido en la dt!cada de los sesenta. Paraldamcntc al desarrollo de la Sociología 

caminaron la Historia. Derecho y Economía. miembros del ámbito de las ciencias sociales. 

que lo son. pero en un sentido distinto al propiamente socio-político. que se trabitjan en 

base a teorías. procedimientos y herramientas metodológicas distintas a las ciencias socio

políticas. Por tanto. no se abordarán a profundidad y sólo se mencionarán sus aportaciones 
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bibliográficas que fueron de relevante importancia para los trabajadores de la disciplina de 

la Sociología y de la Ciencia Política. y que responde a lns necesidades de esta tesis que 

pretende pcrlilar el conte.xto social. histórico. económico y del pensamiento sociológico del 

que emanó la ENCPyS y en particular el ··Grupo Piloto 61 ºº 

l.os científicos sociales en formación se encargaron de la educación de esas ciencias 

en la Escuela y la temática de las asignaturus contenía el proceso de maduración de ellos. 

aunque procuraron enfatizar la metodología y cortes empíricos, no obstante quedó rezagado 

n.:spccto u la teoría y de esa forma, ti1e percibida por los entrevistados del "Grupo Piloto 

(lf'º. 

Ahora bien, el trabajo sociológico, analítico e institucional inició su cauce histórico 

en 193 1, al limdarse el l IS. en d que se intentó recuperar y aportar saberes y 

preocupaciones del campo de conocimiento relativos propímnente a la Sociología y darle el 

merecido estatuto en el ámbito universitario que ya presentaba la motivación histórica para 

la creación de un sitio institucional en donde la Sociología se recrearu. Otra arista que huy 

qu" recoger se uhica en el ámhíto internacional, en el que esa ciencia había alcanzado un 

grudo de desarrollo conocido por los interesados en ella. en la universidad. que los estimuló 

a crear un centro científico dedicado a las artes de lo social. 

Preocupaciones de los pensadores e intelectuales Alfonso Caso, Miguel Othón de 

Mendizúbal. Narciso Bassols. Vicente Lombardo Toledano y Lucio Mcndieta y Núriez, y el 

rector Luis Cihico ()ocrne. construyeron el edilicio del campo de conocimiento de las 

Ciencias Sociales. Estructura que quedó bajo el resguardo del doctor Lucio Mendieta y 

Ni1ñez. que desde su posición docente en el área de lo social de la Facultad de Derecho. se 

interesó y preocupó por la creación de los nichos indispensables para la adquisición de la 

formación. y la profcsionalización de esas ciencias en la universidad. Mérito indiscutible 

del ejecutor de esa idea, y al que se le debe un reconocimiento especial por su dedicación al 

encuentro de esas ciencias con sus nichos culturales especílicos y determinantes en el 

desarrollo de las ciencias sociales en México. tanto en la Escueln corno en el Instituto. 

En este sentido, es importante mencionar un plan de estudios de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de 1942. que en su planta de profesores contaba con Antonio 

Cuso, Carlos Alberto Echánove. Samuel Ramos, José Medina Echeverría y Lucio Mendieta 

y Ni111ez. entre otros. Plan que contiene materias como teoría de las formas sociales, 
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solidariJaJ ecomímica, soliJaridad jurídica, demografia. sociología zoológica. energética 

sociul. sociogratia. funciones mentales colectivas. Profesorado de cuya calidad no se puede 

Judur. pero que desde la perspectiva del Derecho no se podía ubordar en términos 

disciplinarios u la Sociología, resultando una mezcla híbrida que insinuaba a la Sociología. 

pero sin un estatuto claro y detinido. 

Tarnpoco se puede ignorar a las otras personaliJades que tuvkron unn destacada 

participación en la construcción de la arquitectura de lo social. y que su producción 

intelectual habla por sí misrna. no obstante, es necesario serialar qui: Narciso l3assols y 

Vicente Lornbardo Toledano integrantes del grupo de los ··siete sabios", y protagonistas del 

Mé~ico de entonces. curnplieron un papel relevante en la construcción de la disciplina 

rnisma que al igual que todas las instituciones surgieron al amparo del Estado. Algunos 

autores han señalado que los trabajos del Instituto <JUeuaron at:1dos a la esf'cra de lo pi1blico 

y orientanJo bajo ese int.:rés sus trabajos y perspectivas No podía ser de otro modo, en un 

Mé.xico, en donde el Estado lo acaparaba todo y que en un sentido respondía a los anhelos 

de los constitucionalistas Je 1917. de rrivilegiar su estatura en varios artículos 

constitucionales. De ahí que de esa estructura ernergiera el llS. 

En ese instituto se abocaron a organizar la institución y colaborar en su crecimiento, 

sin ernburgo el trabajo se vio intcrrumpiJo en 1933, cuando Lombardo Toledano y Antonio 

Caso escenilican un debate intelectual muy comentado en la elite intelectual, y en el cual. el 

prirnero defondía la idea de que el rnaterialisrno dialéctico debía ser la perspectiva teórica 

que se enseñara en la universidad. Por su parte Antonio Caso refutó, argumentando la 

defensa de la pluralidad ideológica y cicntílica. obligando a Lombardo Toledano a dejar la 

dirección de la Escuela Nacional Preparatoria y ausentándose de la universidad por mucho 

tiernpn. 

Las hipótesis que sugiere entonces la fundación del instituto, es que se pretendía un 

espacio a) para la discusión y arruigarniento del marxismo, b) se deseaba un espacio propio 

para la circulación. difusión y publicación de sus ideas, o e) abandonó el instituto porque 

prelirió entregar sus energías intelectuales a su proyecto nacional. Las tres o cualquiera de 

ellas puede ser válida. El hecho substancial es que la aportación de Lombardo Toledano y 

Narciso Bassols. se limitó a Ju creación dt!I instituto y no dejaron huellas de su pensamiento 
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en su proceso de desarrollo. ni jarrnis publicaron en el órgano de difusión del Instituto. A 

amhos grandes tareas constructivas les dcparaha el Estado mexicano.• 

Los fundadores. "se plantearon como objetivo principal el estudio científico de 

asuntos y prohlcmas sociales que ofrecieran soluciones a la problemática nacional. lo que 

viene a definir la función principal de los institutos de inwstigación en la UNAM". 51 En 

cli:cto, el Instituto trató de cubrir esa finalidad y. a través de sus primeros trabajos 

exploraron el panorama nacional y descubrieron una serie de colectivos étnicos que 

permanecían excluidos del desarrollo nacional. Finalmente. comprendieron los motivos de 

su marginación. 

Esos hombres ilustres también, se propusieron que el Instituto se mantuviera 

alt:jado y en completa autonomia de las Escuelas y Facultades. y lo que es más importante 

de la Facultad de Derecho en donde se enseñaban ciencias sociales, desde la perspectiva 

jurídica. Oc esta t'orma crearon un espacio propio para la reflexión e investigación de la 

nueva ciencia en ~léxico. 

No fueron los primeros en abordar esa temática, con anterioridad habían aparecido 

otros observadores y muy penetrantes como Andrés Malina 1-lenríquez que en 191 O, 

recogió los dramúticos problemas nacionales en su gran obra Los grundcs problcmus 

nacionales. Texto que impactó a generaciones de estudiosos en México, y otras regiones 

del mundo. y presente en la bibliografía de esos pensadores y referente obligado en 

alumnos de la ENCPyS y por tanto. del grupo piloto. 

"La sociología en México es una disciplina joven ... En sus inicios, la disciplina fue 

cnc:uninada de manera pragmática y con gran sentido de la observación, hacia problemas 

rcalcs y rclevantes. Tal es cl caso de investigadores como Andrés Malina y Antonio Caso. 

Sin grandes fundamentos teóricos muchos problemas fueron abordados, descritos y se 

ofrccicron explicaciones cuya vigencia pcrrnunece". 52 

En algunos estudios se ha señalado que las ciencias sociales durante la primera 

década de vida institucional de las ciencias sociales. y su incipiente planta de investigadores 

sostenía visiones de derecho. medicina y filósofos republicanos. fundamentalmente, que se 

dcdicarnn a tratar el problema indígena y agrario desde esas perspectivas. incidiendo 

tcóricamente en los trabajadores intelectuales del Instituto, y en efecto influyó su cnt'oque. 
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müs entregó el.:mentos que aportaban enunciados desde los cuales se podría partir para 

después procesarlos y recrearlos. 

Por esos arlos el Es1~do tiene una preocupación real al intenlllr imponer la ideología 

dd nm:ionalismo revolucionario y se topaba con colectivos que no participaban • ni se 

integraban. ni se asimilaban a la unidad nacional. que se pretendía homogénea. 

desapareciendo las idcrHidades étnicas. regionales y locales. principio fundacional de esa 

doctrina. requiriéndose de análisis de la pluralidad étnica. a fin de encontrar las barreras que 

se opon j¡m a esa homogeneización. 

Esto lleva a otro aspecto a subrayar. y corre en un sentido que subyace en lo 

antcriorrncnlc expuesto. y se refiere a que el Estado en México. pareciera que señala los 

temas de la agenda social y política a estudiar y debatir. Finalmente. el Estado ha sido la 

lircntc principal ue lrahajo uc los cicniilicos sociales. cualquiera que sea su perspectiva 

disciplinaria y icórica. "El Esta.Jo. es un inlcrlocutor relevante de las ciencias sociales en un 

país como México .... Para el Esiado y su gobierno las ciencias sociales son cruciales. al 

menos y desde lo siguicnlc: i) la conslrucción del discurso político (a partir de la crítica) 

para el l(Jgro de la legitimación; ii) para la toma de decisión. la formulación y evolución de 

políticas públicas: iii) para elevar sus grados de dicicncia operativa". 53 

Es uecir. como al Estado por las anteriores razones le importa sensiblemente los 

estudios sociales. es que se convierte en su interlocutor. pero se agregaría que también es 

un din.!ctor importante en cuanto a las icrmíticas que abordan los científicos sociales y 

polílicos que siempre tienen de rcferenle primordial al Estado o al gobierno. ya seu para 

abordarlos como conceptos. para criticar sus decisiones en políticas públicas o para incidir 

en ellas. en búsqueda de un desarrollo que efectivamente englobe a la nación de manera 

rnús equitativa. 

Al scrialar los temas a debatir cientílicarnentc. el Es1ado y el gobierno sistematizan 

las políticas públicas y las oricntan hacia dctcrminad:is áreas de aplicación. Es decir, las 

ciencias sociales deben ser funcionulcs . no al sistema para reproducir esquemas probados 

de ineficacia e irraciorwlidad. sino de apoyar a construir nuevos sistemas y mecanismos que 

conlleven a la transformación de la unidad llamada Me.\ico. Unidad nacional en la que no 

encontraban sitio adecuado los grupos inuigenas mexicanos. evitando la cohesión social 

indispensable para la integración nacional. 
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Comunidades indigenas que producian artículos anesanales que quedaban fuera del 

mercado y ponían en riesgo su supcrvivencia. de forma tal, que el Instituto en sus primeras 

décadas se ubocó u generar conocimiento acen:u de esas realidades y cumplió lielmente con 

lo cometido. En esos trabajos se describieron y analizaron la plurnlidad étnica adviniendo 

su organi1.uciún, relación y costumbres. a tin de que fueran reconocidos como grupos 

sociales que conformaban un fcnómcnn social necesario de exploración y estudio 

disciplinario. No intentaron examinarlo ni estructuralmente, ni como proceso social, ni 

explicar las causas de su exclusión. 

l'en1 si entregaron un panorama descriptivo muy importante para iniciar la 

investigación cientítica de esos colectivos. Aspecto que reconocen los analisllls de las 

ch:ncias sociales en textos de gran nivel científico. sin embargo expresan criticas que 

Jemeritan el trabajo realizado por aquellos iniciados en la profcsionalización de la ciencias. 

Criticas que muestran en sus atimrnciones un cieno tono de desdén inequívoco acerca del 

bajo nivel de las investigaciones del Instituto. Autores que por cierto publicaron sus textos 

antes del 1 ºde enero de 1994, y que ahora probablemente moditicarian sus apreciaciones. 

Lo anterior, es un reflejo de la disciplina. que pretende ser científica y trabajar con 

rigor teórico y metodológico y lo logra. más como toda ciencia no deja de tener una carga 

valorativa que no se puede desprender al observar como al comprender la realidad. 

simplemente porque va unida a la interpretnción del hecho social que se basan en teorías y 

enfoques que inciden en la interpretación y la explicación de una realidad social, y a la que 

rnda investigador le ofrecerá una comprensión e interpretación distinta de acuerdo a su 

perspectiva teórica. Lo cual no significa que no exista método ni rigor analítico y sintético 

en las ciencias sociales. 

Sin embargo. respetando la periodización seleccionada de esta tesis. no nos 

detendremos müs en csns años y procuraremos atestiguar lo ocurrido a partir de 1950, en 

que la disciplina ya institucionalizada y en proceso de madurez analítica. comenzó a tomar 

un rumbo distinto al precedente y dar espacio a diversos enfoques teóricos y 

metodológicos. marcos conceptuales. ternas, contenidos y modas, que también esto último 

cuenta en In cicnciu. 

En esta década el desarrollo de la sociología coincide con el desarrollo logrado por 

el pais y senin nuevos actores, realidades o renovadas realidades sociales que requerirán un 
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examen disciplinario y sistemático, pero sobre todo. se repasarán las teoría sociológicas y 

sus principales exponentes (clásicos primordialmente). sus métodos e instrumentos 

técnicos. para enriquecer el trabajo de los cicntílicos sociales. Así. se elaborarún nuevas 

síntesis y nuevas formas de aproximación teórica emprendida por los ch.:ntílieos. 

acompariando a la madurez de la disciplina. es decir. ambos crecieron al mismo tiempo y 

ritmo. 

Sin embargo, antes de continuar con la historia de la disciplina, su desarrollo y sus 

primeros cicntílicos. es conveniente por razones metodológicas, seguir la linea propuesta 

desde que con11.:nz:unos cl prescntc capitulo. y por cllo. presentaremos los puntos dc vista 

lJUe sostuvieron los alumnos entrevistados que, arrojan luces acerca del estado de la 

disciplina cn su época y que son lineas dc exploración analítica que permiten la continuidad 

dc este trabajo. 

;.Qué me puedes decir de las ciencias sociales que estmliastc en In ENCPyS? 

Ricardo Cintu: 13uscar propuestas de tratamiento de los problemas, lo cual ocurre cuando 

no se pierde el concepto de la totalidad. aunque estés investigando un problema 

determinado. La importancia general de la investigac1on es que nos enseñan a ser 

intelectuales. Capaces de interpretar la realidad, aunque no fue tan eliciente en enseñarnos a 

investigar qué es un proccso . que atraviesa por lógicas distintas, y que no van más allá de 

las cnscñanza derivada del análisis dc te.xtos. No hubo mucho tratamiento de los datos. 

Felipe G:ilvez: Las ciencias sociales y la invcstigación nunca pretendieron enseñarnos a 

hurtar. nns ense1iaron a hurgar. buscar. indagar ... La universidad y las ciencias sociales te 

ayudan a pensar. a construir tu concepción del mundo. que buena o mala te provee de 

andamiaje. Cuando estábamos en la Escuela teníamos un proyecto de país, mismo que 

queríamos c.:mnbiar. El modelo es lo que estaba a debate y sigue y seguirá a debate. Cuúl 

serú la respuesta alternativa a éste que se está viendo, que repudiamos epidérmica y 

consckntement<.:: no está claro 

i\lunucl i'\-hirquez: Nos ilustraron en señalar que ante un hecho social debe haber expresión 

moral de compromiso. observación humana, empírica y después elaborar de lo concreto a 

lo abstracto y de aqui a lo concreto. Cuando vimos lo que ocurría en la Candelilla ,no 

179 



puuimos elaborar umilisis. no vimos la asociación o conexión social. En ese momento sólo 

ti1e una vivencia. el cómo coordinarlo fue producto de mayores estudios, y sólo en el sexto 

semestre pude analizarlo y hacer la síntesis. La primera impresión de este fenómeno fue 

emocional, ver la pobreza. la forma en que vivían, la desigualdad nocional. pero no le ofrecí 

mucha interpretación. 

l~icardo Vulcro: Por ciencias sociales no incluyo nada más, en estricto sentido la 

sociología. sino que las ciencias sociales abarcan todas las especialidaucs. En esos años 

había una preocupación y creo que desaparecería después, pero la carrera que se afectó y 

desdibujó fue la de Sociología. Me parece que se puede identificar claramente hoy en día, 

lo que es el pensamiento socíul o el pensamiento sociológico, pero las fronteras entre ese 

pensamiento sociológico y otras diversas visiones tienden a desvanecerse. En aquel 

entonces, comenznba a surgir la mirada comprensiva, la mirada total sobre tu entorno. sobre 

tu terna de reflexión. 

i\lunucl Villu: El marxismo cm sin Liuda 1<1 corriente del momento. y el marxismo que se 

uiscutía en la Escuela era el marxismo más ilustrado y más elaborado del que se pudo haber 

producido en toda la historia del pensamiento marxista. No porque se produjera en la 

Escuela. sino porque se trajo a ella. y primero, el marxismo se discutín a partir de Hegel; se 

conoció a partir de Hegel. que eso ya era una ganancia. Segundo, no fue un marxismo 

e.:onomicista. aunque también pasamos por él, a través de manuales. Pero no es este el 

marxismo al que las escuelas de economía se fueron inclinando, sino que era un marxismo 

f'unuamentahm:nte. de mucha rellexión, tal vez filosofante, o podría haber tenido ese efecto, 

pero tenia la riqueza de amplitud en el sentido más riguroso del enfoque de totalidad, que es 

la parte mús rica del marxismo. 

De lo anterior se derivan varios aspectos: a) apreciaciones retrospectivas y 

sugerentes que, se refieren a la disciplina de las ciencias sociales que formaron 

disciplinariamente a generaciones en la Escuela, a partir de los sesenta, pero que como 

primera medida se propusieron estimular en los estudiantes la observación, la indagación y 

d dcscubrimicnto y construcción de un hecho social relevante. b) las fronteras de lus 

dcncias sociales es mucho más amplia y comprende a diversas disciplinas c) 

dimensionaban el sentido de totalidad en la observación de un !Cnómeno social. d) en los 

primeros años de lilrmación en ciencias sociales se pued.: Jiícilmente describir un hecho 
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social. pero se dilicultn su análisis. Esto último sólo será resultado cuando se obtengan 

mayores estudios formutivos en los que la metodología y las herramientas técnicas sean 

procesad:1s, a lin de emprender la comprensión de un hecho empírico e) el marxismo 

renovado. como enfoque teórico globalizante y predilecto en ese entonces paru el análisis 

de la realidad social. 

Pero en la década de los cincuentu los señalamientos anteriores . no están aún lirmc 

ni claramente establecidos. requirieron de todo un proceso complejo, en el que se mezclaba 

formación teórica y empírica, así como la aparición de nuevas problemáticas descosas de 

ser descubiertas, exploradas e interpret:idas. Y como hemos señalado la Escuela en sus 

inicios i'ue büsicamcnte una institución de formación cultural, histórica. rayada de 

aproximaciones teóricas. Básicamente en el llS que ya tenia décadas trabajando y 

elaborando estudios es donde se encontraban los mejores c.xponcntes de las ciencius 

sociulcs. eti:ctivamente, cortados por un eje de tentativas de crecimiento y madurez 

intcrdisciplinario. 

En este camino se encontraba simultáneamente el proceso de maduración de la 

ciencias sociales en el Colegio de México. Esta última incorporó u los grandes de los 

Republicunos. pero dirigidos por un gran pensador mexicano: Alfonso Reyes. Aquí se les 

sumuron talentos como José Medina Echeverría. José Gaos y Daniel Cosio Villegas, por 

mencionar a los más representativos de los fundadores en la creación de la disciplina en un 

espacio distinto al de la universidad. 

Instituciones que son columnas medulares en el proceso de institucionalización de la 

disciplina en México, y en donde las ciencias sociales comenzaron a pensarse como 

herramientas teóricas y metodológicas para conocer y explicar un hecho social. Teorías que 

se van a exponer no sólo en su producción europeas, sino también norteamericana. abriendo 

el espectro de posibilidades de reflexión de un fenómeno social 

A ese eslt1erLO. habría que agregarse la labor editorialista realizada por los 

translerrados cspaiioles. que publicaron no solamente las traducciones de las obras de los 

clásicos, labor del FCE, que se difundiría en México y se e.xtcndcrin a otras latitudes 

l:llinoarncricanas, con la publicación de El capitul y Economía y socícdad. A esta empresa 

editorial. se sumarian pequeñas editoriales que contribuirían en esa heroica hazaña. 
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ruhlicando los productos de pensadores mexicanos que claramente sostenían una 

orientación social y política al ohservar a In sociedad mexicana. 

Epoca de una productividad sin preccdentes y sumarncnte asombrosa que. rompi1) cl 

lctargo dc la producción intelectual mexicana ;11 ahrirle compuertas pura su expansión. En 

este sentido radica la imrortancia de rescatur los nomhres de José Medina Echeverria. 

Manuel Gerrmin Parra. Rccasens Siches. Carlos Alberto Echánove, (proli:sor de la Facultad 

d.: Dcrccho y dc la ENCPyS), Antonio y Alfonso Caso. Gilberto Luyo. Miguel Othón de 

i\lcndizúhal. Pedro Henriquez Urcña. Ramón Betcca. Lorenzo de Zaval:i, José Vasconcelos 

(El desastre, lihro quc a mediados de los cincuenta había alcanzado numerosas rcediciones 

y cjcmplarcs vendidos). Silvio Zavala. 1.copoldo Zca, Edmundo O' Gorman. Gabino Fraga. 

Daniel Cosío Villegas. Luis Spota (literato pero agudo observador de la realidad mexicana) 

. Listado que muy prohublemente e.xcluya a muchos meritorios examinadores de lo social. 

Pero fucrnn las obras publicadas en los arios de los cuarenta. 

Surnuel Ramos y Octavín Paz • escribieron ensayos culturales. ugudos y profundos 

acerca del ser mexicano. condición sicológica y cultural que c.xplicaba y precisaba la 

conciencia del mcxicano. y del estado social mexicano .Octavio Paz, agregará en su texto la 

relación del rne.xicano con el poder. Octavio Paz. (premio Nobel de Literatura, que estudió 

en la Facultad de Dcrecho y que al igual que los otros dos pn.:mios Nobel que tiene México. 

es universitario). se distinguirú ror su gran trayectoria y. por un libro corno El Luhcrinto 

de la soledad . que perrneado de marxismo es una obra universal. Moreno Villa, literato y 

cnsa~ isla republicano que. comenzó explicando lo mexicano n partir del contraste con lo 

csparlnl . 

Para fines de este trabajo. mención aparte. merecen Jesús Silva Herzog y José 

lturriaga. El primero revisó desde una perspectiva económica a la Revolución Mexicana y 

afirmó que ésta había seguido el patrón de desarrollo económico de Estados Unidos. Fue el 

primer tc.xto en el que se criticó el proceso seguido por la revolución mc.xicana y 

amrliar111.:ntc difundido rebasando las fronteras mexicanas. y convirtiéndose en fuente 

bibliogrülica fundamental para el estudio de ese proceso. 

;\ .losé lturriaga. proli:sor de la Escuela y funcionario de Nacional Financiera en 

esos años. se le considera el primer investigador en ciencias sociales. que produjo una obra 

snbrcsaliente en muchos sentidos, con efectos determinantes en la disciplina. y que sintetizó 
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sus conocimientos en la obra: La cstructuru social y cultural de México, ''El libro ofreció 

un dohle valor: por una parte permitía entender mejor los métodos de inwstigución que 

estúbamos estuuhmdo. y por la otra nos introducía al conocimiento de nuestra socieuad 

sobre bases nuís científicas que la que habíamos tenido hasta la focha". 54 Comenrnni 

Mario Ojeua. egresado ue la Escuela. 

Libro que se tomó como texto obligauo en clase en la Escuela, y que se exponía 

como una obra rigurosa. cultivada y euucada en la historia, geogralia de México, que 

analiza la estratificación social del país con base a estadísticas y correlaciones. cülculos en 

ocasiones hechos a l:ipiz. y algo sumamente importunte que hay que rescatar, resaltanuo 

<¡ue en sus reforencias bibliográficas estú presente en innumernbks ocasiones los trabajos 

publicados en la Revista Mexicuna de Sociología, y los trabajos mímeograliados de los 

temas abordados en los congresos del Instituto. Libro que fue financiado por Nacional 

Financiera, institución pública nacional. y que su factura se inscribe en la relación Estado

Universidad. marcando irreversiblemente los liauros trabajos de numerosos cientilicos 

sucio- políticos que seguirún el mismo camino. 

"A pesar del crecimiento de las publicaciones sólo el 6% de la población de México 

de 66 millones ue habitantes en 1980. sabia leer y compraba libros. El auditorio es 

limitado". 55 Es decir. el alcance de la uifusión de erns obras en 1950, se reducía aún más, 

y el porcentaje ue lectores seria menor y por tanto, su impacto cultural, intelectual y 

académico abarcaba a una cerrada cúpula cultural. 

En la empresa de la publicación la aportación del FCE. no puede omitirse. Industria 

tr:1scendente y sin precedente al traducir la obra ue los clásicos y que revistieron 

teóricamente a los estudiosos ue las ciencias sociales en Mé.xico y en América Latina. A 

ella. se agregan revistas como Politicu que abrió la ruta a ensayistas políticos y sociales que 

proponían críticamente la transformación del estado de cosas existente, para lograr un 

desarrollo compartido. y menos desigual. Otra revista Contemporáneos, que desde un 

uíscurso literario y metafórico. no por ello menos relevante, hacían rcf'crcncias criticas a la 

clase medía de entonces. 

Pléyade intelectual. ilustrada y educada que tendría gran trascendencia en el país y. 

que relle.xíonó en los problemas sociales desde distintos horizontes teóricos y resortes 

medulares, incentivando a los prof'csíonales de la disciplina a profundizar en el fonómeno 
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socio-político . Autores que por sus obras y trayectorias. se convirtieron en referencias 

indispensables para los que se iniciaban en el examen sistcmútico del fenómeno social. 

Propusieron una variedad de conceptos. que una vez recogidos. se les repensaría y dcliniria. 

danJo lugar a nuevas categorías, alimento de In metodología que. en consccucncin 

contribuyó a prouuc.:ir estudios consolidados y rigurosos. 

Algunas u..: csas obras estuvieron acompm1adas con la producción cmanuua dc las 

instituciones pi1hlic.:as: c.:ensos. estadísticas. grúlicas que daban cuenta del desarrollo 

educ.:ativo. ec.:onómic.:o. social y político del país. Cada una de las secretarias de Estado tenia 

en su organización. dcpanmncntos dedicados a evaluar el progreso alcanzado y. sus 

productos se convirtieron en valiosas lwrramientas utilizadas por los primeros 

investigadores de la disciplina de la Sociología y de la Economía. 

Información a disposición de los lilluros egresados de la Escuela. profesores e 

investigadores del llS. Colrnex y otros centros Je investigación. En el Instituto. se intentó 

precisar la identidad de la sociologiu. y su cicntilicidad, acercándose a la explicación mús 

rigurosa de la disciplina. que es la ciencia que estudia los sistemas. sus estructuras y 

procesos sociales. Algunos de esos investigadores entendieron a la sociedad como un 

sistema que c.:ontaba con autonomía relativa del Estado. concepto que en los sesenta entraría 

a uchatc planteando la relación Sociedad-Estado. analizúndose si la primera se encontraba 

en estado de subordinación de la segunda o era independiente. Posteriormente. el Estado es 

visto como EstnJo-Nación. realidad como concepto y paradigma que orientaría la 

investigación de mediados Je los sesenta y que seria visto con relación a la sobcrunía. 

autonomía. independencia y territorialidad en vínculo a los Estados Unidos. 

! lasta los cincuenta el concepto dominante y paradigmático seria el de nacit\n que se 

ohservaria Jcsdc el úngulo plural de lo étnico y cultural. al que había que elasilicar y 

comprender y ofrecer explicaciones acerca de las uilicultadcs que imposibilitaban su 

integración y asimilación. Producción copiosa hubo en este sentido. enriqueciendo el 

debate científico nacional. Fue así. que se comprobó la heterogeneidad de la composición 

social mexicana. Versiones resultado de las perspectivas de la medicina. derecho. y social 

del Instituto. que hicieron de la necesidad vinud. ante la inexistencia de los sociólogos. 

apnnaron de manera intcrdisciplinuria valiosos elementos esenciales de la diversidad 

nacional. 
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Es.: fu.: el origen de los primeros sociólogos, y para su prot'esionalización estuvo el 

llS. que se propuso traducir la obra de clásicos europeos y uno que otro norteamericano. al 

que se sumarían producciones latinoamcricanas quc tenían algún tiempo de estar trabajando 

ciertos temas sociológicamente. La maduración del Instituto, corrió paralela a la 

maduración de la disciplina y desde mediados de la décad:1 de los cincuenta se publicaron 

avances alcanzados por investigadores que ya analizaban estructuras , conceptos de clase. 

procesos, movimientos sociales y apuntes históricos que aportaban revelaciones de 

importancia trascendental para el estudio de la sociedad mexicana y sus procesos sociales. 

Mientras que la ciencia política, marco teórico y metodológico parn comprender y 

explicar relaciones de poder. estructura y procesos políticos encarnados en el Estado. 

ingresará en el punorama de las ciencias sociales a principios de los años sesenta. al que se 

acercarán los estudiantes del grupo piloto. Varios de ellos, utilizando teóricmncnte como 

referencia al Estado, analizarán procesos políticos y sociales mexicanos, siendo el caso de 

Ricardo Cinta y Manuel Villa. La especificidad del sistema político y de partidos seria 

objeto de estudio y texto de Octavio Rodríguez Araujo. Es interesante observar. que 

l lumberto Muñoz. tutor de esta tesis y egresado de la Escuela. manejará un enfoque de la 

educación teniendo siempre presente su relación con el Estado. 

Es de capital importancia mencionar. cómo la búsqueda de la identidad de la 

disciplina de Sociología comenzaba a vislumbrarse y a consolidar su posición como 

profcsionalización y formación proli:sional en varios puntos de América Latina y de 

México. Aquí sobresale la actividad del Colmcx y del Instituto de Investigaciones Sociales. 

pero también de otros centros de investigación universitaria. 

Aspecto que también se advierte en los investigadores del instituto, y en su director, y en 

esa lógica recuperaremos el proceso a través de un cuestionario que el doctor Lucio 

Mendieta y Núriez, en 1955, formuló a los estudiantes de Sociología General de la 

ENCl'yS, y en el que se preguntaba a los alumnos una serie de cuestiones tales como del 

concepto de Sociología. génesis e historia. corrientes del pensamiento sociológico en la 

antigua Grecia y Roma, sus exponC1lles. y en espccial Platón y Aristóteles, en su 

cnncepllralíLación de formas de gobierno. Sociología de la Edad Media y sus pensadores. 

También se preguntó acerca de Montesquieu. Hegel. Comte. Spencer. Marx. Sorokin; 

métodos de clasilicación e investigación social. agrupamientos sociales. indígenas. 
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Estructura de la nación, clases sociales, partidos políticos. agrupamientos políticos. 

Snciolllgía del Derecho. entre otros temas que se habían abordado en clase. 

l'lases que reunían conocimientos teóricos y productos de sus investigaciones realizadas en 

el lnstitutll por él. o por otros investigadores. Un dato significativo es que para todos esos 

temas incluye como bibliogralia búsica y esencial la revista dd Instituto, en menor medida 

los apuntes de clase. instrumento de apoyo principal de los alumnos. ante la escasez de 

textos sociales que. se re!Crían u Sorokin y a Antonio Cuso. 56 Al parecer t!I cuestionario se 

entregaba al alumno para que lo estudiaran. antes. de ser contestado en clase. 

Otro aspecto a resaltar. se refien: a que los temas y contenidos de este cuestionario son 

parte medular y csenci:1I de los planes de estudio de la Escuela. pero subyace en él. la 

i111pnrtuncia que se concede a la Sociología como campo de conocimiento pura explicar 

aspectos sociales. quizú en forma exploratoria. pero preocupución real del Instituto. "Así 

encuentra en Platón y Aristótt!les anticipación del análisis sociológico sobre el Estado, 

clases sociales. teoría de la familia. teoría de las revoluciones que. a través del pensamiento 

medieval (Santo Tomás de Aquino y San Agustín). llegan u los modernos sistemas de 

pensamiento". 57. También apunta al recorrido histórico de las ciencias sociales desde su 

origen en la Grecia antigua. así como la evolución y desarrollo de la disciplina que cada 

ctupa histórica imprimió en ella. 

Lucio Mendictu y Núñez. en una reunión en San Luis Potosí en 1944 y en Oaxaca 

cn 1948. habia afirmado quc la desigualdad cultural y étnicas" fragmentaba en 50%: de ese 

total. a la europca le correspondía un 50%. y a la raz¡\ n"gra el porcentaje n:stante que. 

aunado a l!ls datos de José lturriagu. redimensionaba el amplio espectro de la raza no 

blanca. En su texto señalaba que respecto a México la población indígena se constituía en 

un 18% • lo cu:íl. probablemente. obligó a que los planes de estudio de la Escuela en 1951. 

contuviera materias como la Geogralia Humana. la Historia Universal y de México 

prehispúnicu y moderna. l listoria de las Doctrinas Económicas. Sociológicas y Medicina 

Social. que intentaban cubrir el espectro humano y su estado rcal universal. 58 Temas de Ju 

pluralidad étnica )' la historia dc la Sociología. así como sus principales exponentes y 

sistemas de pcnsamicnto tenían necesariamente que abordarse en el Instituto. 

De otra parte. el Instituto que al igual que todos los institutos de la universidad se 

cncnlllraban estructurados de manera vertical pero funcionando a manera de gremios. en los 
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que. aunque el control recaía en el director. las temáticas a examinar y los mecanismos de 

operación se consensaban. pero aceptando las decisiones de la autoridad, es decir, 

deli:ndían el interés primordial del Instituto. que como todos los institutos en ocasiones, 

adquiríun un funcionamiento propio de gueltos o ti:udos: ··lo que le ha ocurrido en Mé.xico 

(a partir de 1920 alirrna Luis Villoro). es que los intelec!Uales se han refugiado en los 

institutos de la universidad. los que se h:.m convertido en estructuras semejantes a gueltos 

para quienes no estún de acuerdo con el Estado"". 59 

Condiciones y realidades institucionales y universitarias afectaron al Instituto, no 

obstante. ahí comenzó el verdadero desarrollo de la investigación sociológicu, de la 

proli:sionalización y formación cientílica, así como los empeños por trabajar con rigor 

metodológico. iniciación en los trabajos empíricos, y linalmente, en la consolidación de la 

Sociología corno ciencia. Así se hubiera integrado su planta de investigadores en 1946, con 

los especialistas en Derecho, como José Gonz:ilez Robledo. Francisco Rojas González. 

Roberto de la Cerda Silva. pero a los que se suman filósofos y Humanistas corno Emilio 

U ranga. y del otro campo científico el ingeniero Guillermo Martínez Dornínguez. 

A mediados de los cincuenta. se reestructura la planta de investigudorcs y se vnn 

rnodilicando y ampliando las perspectivas y enfoques de observación del hecho social, 

mismo que se va transformando. No todas sus investigaciones contaron con simpatías del 

cstudiantauo universitario. se levantaron voces que negaban importancia y aplicación a los 

resultados que arrojaban las investigaciones y descubrimientos del Instituto. Voces 

disonantes que siempre han existido en el concierto universitario. 

La din:irnica social lílmbién genera contextos sociales culturales que exigen su 

comprensión sobre bases nuevas de conceptos que entreguen factibles respuestus. "el indio 

y su categorización dejan de ser el eje del pensamiento social, que desplaza su centro de 

gravcd:u.J hacia los nuevos actores, quienes poco a poco transformaban el tejido social y dan 

origen a los llamados campesinos en sus múltiples condiciones sociales··. 60 Nuevos 

actores surgen en el escenario nacional. sujetos sociales a investigar y productos del grado 

de industrialización y modernización del país, entre los que se encontraban los actores 

urbanos propios de las grandes ciudades y en especial de In capital de In República, y de 

extracción rural. Clases sociales y su interacción será objeto de estudio del Instituto y de 

otros centros de investigación. 
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Las perspectivas empíricas nonearnericanas dejaron su impronta en los centros de 

invcstigación. y pronto cncontraron adeptos que cornen7.nron a investigar bajo ese horizonte 

.:1 contexto social mexicano. A ese enfo4ue, s.: sumó el Instituto, desarrollando sus propias 

.: inh.:rcntes fórrnas de producir y transmitir conocimientos diversos. reli:ridos a los ümhitos 

disciplinarios que le eran esencialmente comunes. Opcion.:s intelectuales que serian 

aprov.:chauos dili:rencialmcnte. y acordes con los grudos de formación e inten!s de los 

investigadores. 

Preocuparse por los temas de lo político fue tarea emprendida por el Instituto a 

prim:ipios de los cincuenta, y materializado en la publicación Cuadernos de Sociologíu, 

que vino a hacer compañia a la Re\•ista Mexicana de Sociologia. Pero la política como 

disciplina se abordará hasta los ar1os sesenta, en un Congreso convocado por el Instituto en 

1960, como un campo específico a organizar. analizar y sistematizar sus componentes 

reli:ridos al poder: sistemas politicos, sus procesos y mediaciones en situaciom:s concretas 

y complejas. 

Tentativas que se realizaron en un marco de pluralidad, que obligaban a su 

tratamiento moderado y en las que el Instituto advirtió que "no se admitirían trabajos en los 

que se hagan alusiones personales o se ataquen a politicos de cualquier pais del mundo. 

Tampoco podrían discutirse en el Congreso asuntos de politica militante cuando impliquen 

ataqu.:s a gobiernos actuales de algün país del mundo o credo religioso". 61 

Analizar los dcsalios históricos que el desarrollo económico alcanzado por el país 

imponía. tamhién füeron logros del Instituto. aunque fueran temáticas del feudo del 

Instituto dc Investigaciones Económicas. rnús no por ello. impedían su abordaje lirera de su 

frontera. Los descubrimientos en todas estas temáticas tratadas en los Congresos, y 

Seminarios que patrocinó. encontrarían su canal de difusión en la revista del Instituto. 

Rcli:rcntc bibliográlico, tal corno hemos señalado de estudiosos de lo social. 

La trascendencia Je los apones de la revista se dieron en varios cauces. por un lado, 

herramienta de consulta de los recientes investigadores: de los pensadores de la época: libro 

de consulta en la ENCPyS • y canal de expresión de las preocupaciones intelectuales y 

producciones de los investigadores del Instituto. Aunque como advierte Lidia Girola. la 

producción de autores c.xtranjeros superaba a la de los mexicanos en proporción de 350 a 

80 articu los. 
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La celebración de los Congresos tuvo un sentido pedagógico. didáctico y formativo . 

.. El sentido que tuvo este tipo de organización de los Congresos Naciom1lcs de Sociología. 

esllí vinculado. sin duda. a la intención de promover la disciplina entre instituciones 

públicas y educativas potcncialmc:nte vinculadas con los procesos de cambio social que se: 

estaban dando en ese momento en nuestro país'', 6:! Congresos a los que asistían. profesores 

de la universidad. de institutos de provincia. de la capital. l'uncionarios públicos. personajes 

e intelectuales del país y uno que otro. representante de organismos intcrm1cionalcs . 

.. El primer Congreso Nacional de Sociología se llevó a cabo en 1950 en la Ciudad 

de i'vh!.xico. y se dedicó al examen de temas de sociología gi:ncral. tales como la enseñanza 

de la sociología. sociología y antropología. sociología de la cultura mexicana. sociología y 

ciencias auxiliares y medicina social ··. 63 Congreso al que asistió Luis Cabrera, que trató el 

tema de las clases altas que no habían sido sujeto de estudio y que es importmlle 

mencionarlo. toda vez que el tratamiento de las clases sociales se emprendería en el 

Instituto avanzada la década. 

Congreso que se celebró por primera vez. cuando la madurez de la disciplina está 

en un grado superior de desarrollo. y en un claro esJUerzo por delimitar su campo de 

estudio y, en él se animó a examinar sociológícamente los problemas complejos del 

momento. Previamente el doctor Mendieta y Núñez. había comentado que .. mientras lu 

sociología no logre perfeccionar una metodología propia. seguirá, por mucho tiempo en el 

estado de especulación pura. como cadena interminable de teoría y conjeturas ... 64 

Por esos mios se presentó el interés por los problemas de la educación. ante el 

abandono escolar. impuntualidad de los prol'csores. locales escolares insuticientes e 

inadecuados. relación ciudad- campo. y con cierto nivel de precisión conceptual del sistema 

educativo. Congreso que reunió a personalidades de la SEP y de la UNESCO. que estaba 

el'cctivarncnte interesada por conocer la problemática educativa de cualquier región del 

mundo. 

El problema educativo. también era un factor que aparecía como limitante al modelo 

de desarrollo nacional. y aunque críticas moderadas se habían presentado en el texto de 50 

:1iins de Ju Rc\•olución i\.lcxicunu. no por ello dejaron de mencionarse. Libro que se 

publicó a inicios de los sesenta y que. aunque entregaba una visión optimista de la realidad 

mexicana. no podía tampoco dejar de exponer los nudos de botella que se presentaban al 
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desarrollo. y el educativo era de importancia estatal. Revolución que comenzó a ser 

abordada por los investigadores del instituto a fines de los años cincuenta, señalando ciertas 

criticas y limites. 

Congresos comentados por la elite intelectual y cuhural, asi como por la cúpula 

polilica. cuando clurmnente el Instituto. ha adquirido un estatuto que ninguna inslilución 

podía arrebatarle, y que representaba al poder intelectual y cientítico de las ciencias 

sociales. De hecho. el gobierno estnba interesado en participar en ellos. de ahí que enviara 

representantes a los Congresos y extraer conclusiones que le ll1eran factibles de convertir 

en políticas pí1blicas, o al menos, prever los alcances de la legitimación que se pudieran 

expresar. 

Sedes de rellexión y análisis que, como linalidad i1hima, tendían a promocionar a la 

Sociología, ya fuera en medios cercanos a su estudio en las instituciones de educación 

superior: llamar la atención sobre el alcance y logros que se podían obtener, trabajando la 

disciplina cierllíticamentc, asi como promover a su planta de invcstigudores, iniciando 

correspondencia intelectual con otros centros de investigación de la región latinoamericana, 

y profundizando sus vínculos e intercambios de descubrimientos acerca del complejo tejido 

social con sus homólogos mexicanos y regionales. 

Cada Congreso significó un avance de la disciplina como ciencia, y cuando ésta se 

profundizó a fines de los cincuenta. se exploraron conceptos de fuerza de trabajo, 

relaciones de propiedad. mecanización agraria, sociología urbana y su caracterización, 

agrupamientos sociales, estrntilicación social, movilidad social, clases sociales, 

mani fcstaciones culturales. 

LJno de esos seminarios coincidió con la celebración de la Constitución Mexicana 

de 1857. y se puso a debate sus principios y vigencia, entorno al eje que predominó. 

centrado en la relación indivisible de derecho-sociedad. ''Por su parte, retornando a 

Durklwim. se dijo que la función específica de la sociología del derecho es la génesis real y 

electiva de las normas jurídicas y de las causas que los originan, de las necesidades que 

tratan de regir y del funcionamiento de sus efoctos en la sociedad". 65 

Durkheim devino paradigma del Instituto y de otros centros de investigación, al que 

adherentes y críticos se ocuparon en proponer para dilucidar el hecho social, privilegiando 

el método propuesto por el autor por sus adherentes. o que bien, sus críticos señalaban que 
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'e le otorguba unu excesiva importancia. Lo fundamental es que se tradujo en intentos de 

resaltar la necesidad de que los investigadores advirtieran acerca de la instrumentación 

mctodológicu, su alcance y dimensión que propiciaba la profcsiorrnlización. Pero también. 

se rrescntó su h:ibcus conce[ltlml que rodria ser factible de aplicación u la reulidad 

nuciorrnl. 

A inicios de los sesenta se comenzó a debatir la concepción Malhtusiana , que 

considera a la sobreroblución como unu de las causas importantes del subdesarrollo. Temu 

al que se dedicuron de forma especializada Rattl 13enitez Centeno. ex alumno y proli:sor de 

lu ENCPyS. investigador del Instituto y primer egresado del CELA DE de Chile, y Gustuvo 

Cabrera. que aroyaron la fundación del Centro de Estudios Económicos y Demográlicos 

del Colmex. Esrecialistas que fortalecieron esa ruma de la sociología que pronto 

encnntruria múltiples udertos mexicanos. 

A rartir de los años sesenta. se divcrsilicaron los temas de la disciplina y se abrieron 

cunales de comprensión a contenidos te1rníticos que la utopía modernizadora del desarrollo 

estabilizador creaba como agenda para los cientilicos sociales. Milagro económico, 

rroducto de una estructura política autoritariu, devino dominación de representación 

cupular, y que requeriu exrlicación, al agotar las salidas u las demandas sociales 

planteadas; asignaturu rendicnh! desde la revolución. 

Trabajos que se inscribieron en la lógica de que las ciencias sociales rueden jugar 

un rapel realmente decisivo, anticipando las consecuencias de los cambios y encauzar las 

soluciones, a lin de resolver los rroblemas que originaba. Así. comenzó a pensarse en la 

rosibilidad de la c.xistencia de causas de los ICnómenos sociales, ofreciendo los medios e 

instrumentos de comprensión para logrur resultados más füvornbles y factibles de 

imrlantación. 

Se incentivó la comunicación e intercambio con los centros de investigación de 

1\10.:xico y de la región latinoamericana, con el propósito de iniciar de manera conjunta que 

se buscaran salidas a la problemática regional como a la ausencia de apoyos económicos. 

En ese sentido el rector expresó que los factores cruciales que impedían el desarrollo de las 

ciencias sociales en Latinoamérica: a) han permanecido predominantemente dentro de la 

tradición lilosótica y sintética, b) profesores e investigadores de medio tiempo con bajos 

salarios que les impide entregarse u la investigación de tiempo completo y a profundidad. e) 
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falla de instrumentos bibliográlicos. revistas y computadoras que restringen la 

investigación. d) el personal dedicado a la investigación de campo se encuentra di ticilmente 

cupucitudo. udcmús del poco prestigio que orrecc esa actividad. e) ausencia de oportunidad 

de la carrera u liituro: los estudiantes se ciegan u la necesidad de desarrollar las complejas 

habilidades lingliísticus y tccnicas indispensables a la investigación original. 1) no se realiza 

una adecuada e imprescindible metodología y teoría del muestreo, estadística y del dato 

pura dar validez a los trabajos, g) los administrativos de los centros e instituciones cstún 

mal preparados o. sino mal dispuestos para entender las dificultades que encierra el enl{llJUe 

científico de los problemas sociales y, h) ausencia de oportunidades de una carrera estable. 

interesante proyectada hacia el lilluro inhibe a los jóvenes en su capacidad. 66 

Han transcurrido 40 años desde que el doctor Ignacio Chúvez ,expresara su 

evaluación y. la gran mayoría de sus enunciados conclusivos no han perdido actualidad; 

siguen si1mdo válidas. Bajo esas nociones adquiere aún mús relevancia los trnbajos 

emprendidos y desarrollados por el llS. porque representó todo un proyecto de largo aliento 

al intentar formar científicos sociales. 

En un estudio realizado por Raúl Benítez Centeno, en los noventa. señaló, 

agregando a lo anteriormente dicho por el rector Chávez. que la estructura institucional de 

la investigación científica en ciencias sociales es precaria y de deliciente igualdad por 

varias causas: condiciones de tmbajo entre la investigación realizada en la capital y las del 

resto de la Rep[1blica: bajo nivel de formación de los que realizan investigación en ciencias 

sociaks (educación formal en licenciatura predominantemente), escasez de financiamiento. 

condiciones inadecuadas de trnbajo e infrw:structura (baja adquisición de bibliogralin y de 

revistas especializadas): escasez de becarios en posgrado y bajo estímulo de becas. 

Problemas severos pero que se agudizan en la relación de la ecuación centro-región, 

nmstranuo inequivocmnente que la concentración y centralización de los institutos de 

invcstigaciún en ciencias sociales seguían las tendencias observadas en el ámbito nacional. 

67 Nn podía ser de otro modo. así se construyó la Rcpliblica Mexicana. 

Otro foctor a destacar. es la promoción de investigación en el úrea social que se ha 

llevado a cabo en toda la universidad desde distintos puntos de apoyo disciplinario, y que 

han contribuido al desarrollo y madurez de las ciencias sociales, pero fuera de su nicho 

cspccitico. En este sentido, sobresalen las investigaciones realizadas por los doctores 
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Rodolt'o Stuvcnhagcn y R:1úl Benítez. que emprendieron en la ENCPyS. y que se han 

expuesto y desarrollado en el inciso anterior. Una más a destacar. emprendida en la 

Facultad de Filosofia es la del doctor Rogelio Díaz Guerrero. y el doctor Robert F. Peck. en 

196::!. que realizaron una investigación comparativa entre México y Estados Unidos, 

En ese trabajo se examinó a las clases sociales en relación al estatus y al prestigio. 

Estudio comparativo de la realidad mexicana y norteamericana y. que se advirtió de 

naturaleza signilicativa. sus condicionantes. y la socialización planteados bajo aspectos 

teóricos convergentes: por el lado mercantilista predominó la perspectiva de Admn Smith. 

Stuart Mili, Ricardo. Malthus: por el lado socialista utópico a Owen, Fourier, Proudhom y 

en cuanto a la solidaridad y cohesión social a Durkheim. 

Entre sus conclusiones esenciales a destacar se encuentran: en México la 

Constitución es mús importante que en EU. los jóvenes reciben menor respeto en México 

que en EU. hay mayor socialización en la mujer norteamericana que en la mexicmm; lu 

cultura mexicana da supremacía al hombre, advierte la clara tendencia al auto-sacrificio de 

la mujer: los niños mexicanos mantienen un rol apegado al autoritarismo y observó que el 

prestigio de la cultura me.xicana es menor a ojos de la clase media que. la de su vecino. Es 

de destacar la conclusión, toda vez que indicó que el subdesarrollo se debia a la explotación 

de las naciones poderosas. Sobresalen dos vertientes poderosas, primero, porque es una 

gran verdad. dicha en un momento en que se pensaba que México, sería un país en igualdad 

de condiciones que los del primer mundo. y segunda, porque es una explicación que se 

inscribió en los primeros estudios de la teoría de la dependencia que se estaba generando en 

Brasil. 

La labor del Instituto valiosa por su inherente aportación a la explicación de los 

fenómenos sociales mexicanos. se expresó en su órgano de difusión que como hemos 

señalado tuvo gran impacto en los primeros trabajos. Estudios que provenían del campo de 

conocimiento de la Sociología. En la l~cvista Mexicana de Sociología, recogieron lus 

observaciones y ternas prcsentndos en los diversos Congresos auspiciados por el Instituto, 

teorías de la ciencia. principales exponentes de la misma. aportaciones europeas y 

norteamericanas modernas y productos cientílicos norteamericanos. 

Acompañando a la revista, La colección de Estudios Sociológicos, en 1936, se 

insertaron trabajos de teoría. metodología)' técnicas de investigación. Y aunque pudiera ser 
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repetitivo. cabe mencionar u la Revistu Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales, de la 

Escuela que desde su creación se abocó a la empresa de dar un espacio a la producción que 

en las disciplinas y los productos de sus centros de investigación respectivo. encontraron un 

espacio de dili1sión valiosas nponaciones de la comunidad cicntílica de esa institución. 

En el llS una de las investigaciones que se merece un destacado lugar por varias 

razones. primero porque fue de los primeros egresados de la Escuela. profesor de la misma 

que cnsc1ió la ciencia y la necesaria utilización de la metodología y técnicas para el li:liz 

resultado de una investigación segundo. por la convergencia lograda de la ciencia empírica 

y teórica, resultado de la educación formal recibida en la Escuela y su formación cicntilica 

en el Instituto y por último. porque comenzó a tratar las relaciones de poder. En este 

sentido. sus trabajos y sus resultados a los que arribó son rigurosos, "Jorge Manínez Ríos, 

que representaron un cstiJerzo significativo en el intento de delimitar sociológicamente 

temas como poder y estratificación. asi como la operacionalización de algunos conceptos 

espccilicmnentc sociológicos". 68 

Müs no es el único trabajo que incorporó categoríus de la ciencia politica, y una 

investigación que lo acompmió en esos m1os. y que se reveló como una gran investigación 

encarnada en un gran libro La democracia en México, de Pablo González Casanova. que 

como sc1iala José Luis Reyna. fue escrito por un académico mexicano, que se convinió en 

una obra universal. y desde una óptica totalizadora y rigurosa se dispuso a develar la 

realidad social y política de México y los nudos y factores dc poder que impcdiun la 

democratización de la sociedad mexicana 4uc. restabnn fuerLa a la Repúblicn. 

En cste contexto un estudio que no se puede ignorar al adquirir gran relevancia por 

su penetración y profundidad científica. publicado en el periódico El Din, en 1965, y 

elaborado por Rodolfo Stavcnhagcn con el título de Siete tesis equivocndas sobre 

Américu Lutinu. Texto en el que se argumentaba refutando las siete tesis más reiterada y 

un tanto, dogmáticas acerca de los problemas del desarrollo y del subdesarrollo económico. 

Al lado Je ellos surgieron voces juvcniles. nuevas y i'rescas que preocupndos por la 

idcntidad y consolidación de la disciplina se creó todo un proyecto formador de 

investigadores y pensadorcs de lo social y de lo político que, desde diversos nichos 

profesionales surgieron nctores de invaluable trayectoria. El desarrollo institucional de las 

ciencias socialcs en México y en especial en el Instituto tuvo logros teóricos y desarrollos 
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rnetoclológicos consecuentes con Ja rcaliclacl qut: investigaban: difundiendo las aportuciont:s 

de sus encuentros comprensivos de Ja rt:uliducl social. Y otros institutos y centros de 

investigación surgirían para disputarle ese lugar . 

.. En el periouo de 1955 u 1964 se crearon en el país 35 de los 390 existentes en 

1984. En provincia JO y en la Ciudad de México 25. Se trata fundamentalmente de centros 

ue economía. antropología. sociología e historia .. De esos 25 centros 8 son de sociología. 

69 Como se auvierte, Ja tendenda centrnlizadora y concentradora del Estudo mexicano se 

reproduce puntualmente en todos los úrnbitos clel quehacer humano, incluyendo a Jos 

institutos de investigación. Tendencia que aún no hu sido revertida. 

Sin touo el conocimiento desplegado por el Instituto y otros centros de investigación 

n¡¡cionul no se hubiern penetrado en las demandas urgentes de la población, las lhllns del 

c.lt:sarrollo y de Ja estrutilicucicín social, Ja pluraliclad rnulticultural de la nación, las 

funciones centralizadoras, los inadecuados métodos de trabajo y disposición de recursos, Ju 

competencia inequitativa y desleal por las oportunidades, los procesos sociules y las 

movilizuciones sociales, Ja precariedad del sistema político y el autoritarismo del eje que lo 

rige. y por último. las políticas de los sujetos y actores que interactúan en el Estado llamado 

Mé:'\ico. Qué sin duela ninguna. me atrevo a señalar. mucho han contribuiuo en el progreso 

alcunzuclo. y que si no han modificado la realidad social. no es folla de los investigadores y 

de sus productos, sino de Jos representantes del Estado que se cierran ante las verdades 

rcvclmJas. 

Como conclusión se limitaría a señalar que Ja década de los cincuenta se significó 

rnr el proceso de maduración y ele Ja b(Jsqueua de identidad ele Ja disciplina de lo social, en 

México, y en especial en el Instituto de Investigaciones Sociales, pero que hubo otros 

nichos universitarios y extra universitarios que aportaron sus ideas, conocimientos y 

propuestas para enriquecer la disciplina. 

El Instituto se reveló por Jos trabajos realizados y publicitados, así corno por In 

búsqueda del rigor metodológico que derivara en rigurosos análisis. Cientíticos de las 

e iencias sociales que también se encontraron en proceso de formación y maduraci<)n al 

ritmo de Ja ciencia en Mé.xico. Producciones científicas que animaron a otros analistas n 

dcclicarsc profesionalmente a la disciplina, así corno ruentes de consulta y referencias 

importantes en otros estudiosos de Ja realidad social. Trabajos que también se elaboraban 
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de acuerdo a los puntos planteados en la agenda nacional por el Estado. Análisis que podían 

legilirnar, criticar, o rnodilicar el sentido de las políticas públicas y que dependiendo del 

gobernante en turno podían tornar en cuen!U esos resultados o ignorarlos en su tolUlidad. 

Las teorías tenuíticas y contenidos expueslos por los profesores de la Escuela 

perrnearon a los estudimlles y a los del Grupo Piloto. en especial, para los que siguieron la 

carrera de Sociología. quienes comenzaron a familiarizarse en el desarrollo metodológico 

Je una investigación y en trabajos empíricos. Sin embargo, la Escuela en lo gcnernl se 

distanciaba del lnstitulo al enfa1izar a la 1eoría, y al mar.xismo fundamentalmente, corno la 

leoría explicativa por excelencia. !'ero corno uno de ellos observa, el marxismo en su 

sentido globalizado es una gran herrarnienla de comprensión de los fenómenos sociales. 

Claro cslú acompañado de un método riguroso da lugar a trabajos de excelente facturm:ión. 
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CAPITULO 111 

Grupo de estudios dirigidos, proyecto ucudémico que du lugur u la gcncrución 1961, 

·de la escuela nucionul de ciencias politicus y sociales. 

El programu del Grupo de Estudios Dirigidos se inscribe en un sistema de educación que 

mostraba signos positivos y alentadores en el nivel básico y superior, traduciéndose en un 

foctor de enorme importancia para el proceso de industrialización y modernización. El 

Estado se involucró en esa tarea, pero para realizarla requería lograr la base esencial que 

dispararía cse proyecto : la alfabetización de todos los mexicanos. Fue obra del Estado 

porque contribuyeron para su éxito: funcionarios. escuelas, docentes. brigadas, misiones y 

la población enmarcados en el Plan de 11 años, finalmente la sociedad mexicana. 

En efecto, ese plan educativo, iniciativa de Jaime Torres Bodet al frente de la 

Secretaría de Educación Pública en 1958 se propuso terminar con el rezago educativo, la 

irregularidad y deserción escolar. Fue un gran esf'ucrw de plani licación educativa a lin de 

incorporar a grandes sectores sociales al sistema educativo. El colmar ese gravísimo 

problema fue substancial para el logro cducativo de los años sesenta, en donde 50% de la 

población se cncontró alfabetizada. Rczgos pcrsistieron en la población adulta. 

Ahora bicn, la educación es un proceso social resultado dc la organización e 

interacción dc los grupos sociales y el gobierno quc al construir el aparato económico 

construyen otros foctores como el educativo. Como hemos señalado el aparato productivo 

creció distorsionadamente y así creció el sistema educativo, marcado por la diferenciación 

social. Si el estado de la economía es apropiado se traduce en expansión y calidad de la 

enseñanza. que los gobiernos post revolucionarios sensibles a lo social y a la Constitución 

se ocuparon pnr crear condiciones que permitieran la evolución del sistema educativo, que 

distó de las expectativas generadas. 

La Constitución demandó 4ue el sistema educativo se propusiera impartir educación 

gratuita. laica, obligatoria. impulsara la unidad nacional, lu convivencia humana, In 

eliminación de prejuicios y sustentara valores de igualdad de derechos para reforlar la 

independencia cuanto justicia, ensanchando las posibilidades de movilización social. No 



lmlos csos nobl.:s principios se han podido adop1ur, pero enormes csli1.:rzos se han 

rculizado. convinicndo al sis1cma educativo en un gran actor que procuró Ju cohesión y la 

civilización dc lo mexicanos. 

Todavía en 1960, las escuelas primarias olicíules en sus programas de estudio. 

1:ontcním1 principios quc estimulaban d aprendiz~je de la Historia de México. Geogratia de 

Mi!xíco. Civismo. entre otras. y en ellos se aprendía la división geogrúlica y política d.: la 

nación. en la primera. se estudiaba el significado de las luchas sociales patriotas, de los 

héroes que las hicieron posíblc y en Civismo, se estudiaban las conductus cívicas y valores 

democr:íticos que formubun a bucnos ciudadanos n:sp.:tuosos del ··otro"' y de los símbolos 

patrios. Asimismo. bajo el enunciado d.: que Ju cducución debía ser integral. junto a esas 

materias se agregaba la de Educación Física. 

Pero a pesar de la expansión dcl sistema educativo, regiones y grupos se 

encontraron excluidos del derecho u la educación. Y una de las medidas que se puede 

utilizar pura valorar el desarrollo educativo se centra en la oferta y la demanda: la demanda 

es la poblución y la olCna es la .:ducación y en este sentido, jamús se ha cubieno en su 

totalidad la d.:manda, con lo cual se ha generado un rezago voluminoso de cimícter 

acumulativo. Es significativo señalar que un nÍlmero imponante de alumnos no encontró 

plaza en las escuelas debido a la insuficiencia de cupo. agravando el problema de la 

clicicncin terminal. sin que fuera responsabilidad del alumno. 

En 1960, un Mi!.xico dividido en sociedad urbana y rural, las políticas educativas se 

orientaron a consolidar el esti1erzo que en materia de alfabetización se había alcanzado, sin 

embargo. esta misión fruto de las campañas alfabetizadoras, no pudieron por factores 

econúmicns. atender a toda la población ni siquiera a la totalidad de la infancia. De hecho, 

.:1 Plan de 1 1 aiios procedió irracionalmente al alentar lo cuantitativo: construcción de 

escuelas. formación de maestros. incrementar la matricula. que atender lo cualitativo que 

estuvo orientado al rendimiento académico, sobre todo, porque los organizadores y 

especialistas de la Secretaría de Educación. sabían que los infantes desenarian al segundo o 

tercer grado de primaria, generando una capacidad instalada vacía, y con ello, agravando el 

prohlema estructural de la educación. 

La irregularidad, deserción escolar, finalmente, ineficaz elicicncia terminal que 

también forma pune de la estructura educativa, se han convenido en el talón de Aquiles 
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1an10 en el nivel básico, como en el superior, produciéndose un desperdicio cducalivo. 

mmque especialisias señalan que lamhién es económico. lo cual es dilicil de compartir. 

mmque es de lamenlar el gasto por alumno. que es acumulativo, también es de reconocer 

que cualquier infomiación o conocimienlo que se adquiera, ésh! será uplicado en su 

beneficio. y si se transfiere a otros, gcncrani conocimientos acumulativos que son 

bcnélicos paru el propiclario dd conocimiento. 

Aunque es de reconocer que esos primarios conocimientos no serán suficientes para 

competir en la distribución de oportunidades e ingresarán a ocupaciones de baja categoría. 

pues estim diferenciadas por la desigual distribución de la riqueza. Es decir. la 

eslrati lieación social orienta el destino educativo del individuo y, aunque tenga acceso a los 

lres niveles de educación se encontrará presionado a desertar, básicmnenle por razones 

económicas. o de otra naturaleza, por ejemplo personul. Por esos años el nivel que recibió 

mayor inversión pública. (contribuyendo también, no en la misma medida, la iniciativa 

privada. y religiosa) fue el nivel búsico y así. escuelas primarias se construyeron en 

regiones rurales apartadas de los centros citadinos, creando espacios paru hijos de padres 

ocupados en actividades agropecuarias o comerciales, y que por su participación al 

producto fomiliar, el niilo debia ausentarse de la escuela a trabajar en los campos de cultivo. 

pero algo de lo aprendido habrá relenido. pues es parte de la lógica del conocimiento. 

En la década que nos ocupa la expansión del sistema educativo alcanzó también al 

nivel superior que se vio coronado con una majestuosa construcción arquitectónica, 

educativa y cultural en Ciudad Universitnria, y que albergaría a las clases altas y medias 

principalmente, tal )' corno lo comentamos en el anterior capítulo. Esta obra requirió una 

inversión cuantiosa que se tradujo en una matrícula similar. 

Esta construcción del conocimiento vino a trabajar acompañando a la educación 

superior de tipo técnico que generaba enormes satisfacciones gubernamentales y que se 

dedicó al sector productivo: Instituto Politécnico Nacional (ll'N), que al ofrecer 

conocimientos técnicos de gran calidad a estudiantes de clase media, media-baja. equilibró 

las necesidades de la sociedad mexicana. También se crearon algunos institutos carácter 

1écnico )' científico esparcidos principalmente, en el centro y norte de la República 

i'vlexicana. perpetuando el esquema por un lado, centralizador y por otro desigual al 
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preforir el camino al norte que. ha seguido la industrialización. Esta última li1e la fuente de 

la evolución del Estado rnc.xicano. 

La inversión alcanzó también. pero no en la misma proporción a la educación 

rm:diu y se crearon escuelas de dos tipos. las que tenían orientación profosional a largo 

plazo y las de capacitación técnica terminal que. se instalaron en diversas regiones del país. 

l.as secundarias técnicas se propusieron enseñar cuestiones agrícolas. pecuarias, ganaderas 

y ternas de los servicios. a fin de que los alumnos se radicanm en los lugares que abarcaban 

esas esferas económicas y se dedicaran a elevar el rendimiento y calidad de los productos 

de la activiifad económica primaria. 

A pesar de la riqueza de opciones educativas, del nivel y calidad de la enseñanza la 

eficiencia terminal representó un problema para autoridades educativas y especialistas. Es 

de resaltar, que el abandono escolar era superior en la educación básica y en la media que 

en el superior, pero no por ello, menos preocupante. Tan füerte es, que en 1961 de acuerdo 

a la Dirección General de Estadistica de la Universidad se encontró que de 3 alumnos que 

iniciaban una carrera, uno la terminaba, y que la deserción se realizaba en los dos primeros 

años de la profosionalización. Además aclaró que, de cada dos alumnos. uno era irregular y 

que, de cada 6 alumnos irregulares uno se hacia acreedor a la cancelación de su inscripción. 

El documento no informa del número de alumnos que sufrieron esa sanción. 

Algunos especialistas afirman que la deserción escolar es provocada también, por 

füctnres del rropio nivel educativo corno ror ejemplo, planes de estudio que no se 

concluyen, insuficiente rreraracicin redagógica de maestros, número de alumnos, o 

incaracidad de incorrorur a la totalidad de los alumnos arrobados que demandan rlaza y 

que se constituye en un rroblerna de esencial importancia, e imposible satisfacerla. rero la 

universidad escuró a esa tendencia y absorbió a la mayoría de los alumnos aprobados en la 

escuela rreraratoria en esos años. No obstante, tal corno lo indicarnos en el anterior 

capitulo rerresentaron el 2 % de la población en edad de adquirir la educación universitaria. 

U gasto rúhlico a la educación surcrior. tal como supra lo anotamos. creció 

considerablemente, y una rroporción alta de ese gasto se dedicó a cubrir a la administración 

y la infraestructura universitaria. misma que comenzaba a sufrir problemas de masificación. 

El gasto rúblico no se distribuia equilibradamentc entre todos los niveles educativos y 

tumroco alcanzó las tasas indicativas de organismos internacionales como la UNESCO, 
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que propmiía un 6% del PIB. lo cual se justi licaba en un país en que las carencías eran 

enorrm:s y se debíu sacrilicar a otros sectores de la economía por la educación. más es de 

reconocer que el gobierno hízo enormes esfuerws. La problemática se redimensionaha 

cmmdo la tasa demognílica se ubicaba en un aproximado 3%, que junto a los otros foctores 

estructurnles. imposibilitaba el brindar educación y otros satisfactores a una población 

contínuarnente en crecimiento. 

En este escenario de estructura y limcíonamiento precario, la irn:gularidad. 

deserción. finalmente elicicncia tcrrninul y titulación, el proyecto pedagógico de Grupo de 

Estudios Dirigidos mlquiere especial relevancia, porque se propone como objetivo. 

construir todo un sistema bien estructurndo que contribuya a reducir sensiblemente esos 

niveles que descompensan a la educación superior. La acción educatíva logró esos 

objetívos tal y como lo demostraremos en el curso de este capítulo Y su signilicudo se eleva 

cuando se descubre que la educución superior está enfrentando ya, en ese entonces, 

problemas de atención u un desmesurado colectivo, sin implicar gastos extraordinarios. sino 

simplemente actitud y voluntud de alimentar al estudiante con una excelente herramienta 

que le permita ubicarse en mejor posición en la división social del trabajo. y cumplir 

también. con la misión social que la universidad se impuso. 

Al tina! del capítulo se presentarán. con intención de sistematizar más la 

investigación, dos temas que constituyen testimonios, aportando mayores elementos al 

planteumicnto de esta tesis: a) breves biogratias educativas de Ju mayoría de los alumnos 

del Grupo Piloto 61. y b) la entrevista realizada al maestro Ernesto de la Torre Vil lar que 

aporta información y conocimientos de gran valor y por tanto, no se incluye en los anexos 

que. también son dc gran relcvanciu para cste análisis. 

En este capítulo también. se brindará unu explic;1ción de lo que se llama generación 

o más bien. del sentido que en este caso se le ofrecerá a ese vocablo y. que estará vinculado 

a la noción de académico o de actitud hacia la adquisición de conocimientos. así como a su 

sensibilidad hacia cl terna de su tiempo. de acuerdo a la definición de José Ortega y Gasset. 

En esc contexto. generación no cs solamente cronológica sino de sensibilidad vital o actitud 

en dos vertientes: 

u) ante el rigor y disciplina exigida por el plan educativo del grupo piloto y, b) ante 

los temas dc su tiempo que giraban bajo el eje de la defensa de la Rcvolución Cubana en 
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oposición al imperialismo norteamericano, revoluciones anticolonialistas. golpes de eslado 

la1inoamericanos. represión a los movimientos sociales. postura inloleranle del gobierno 

nortcurnericano y guerra fría. Aclilud que simbólicamente se puede describir como de 

combale por ide<iles di:sa1ados por lu convulsión social inlernucional. 

Acciones mundiales que rcpercu1ían en México, en donde los principios que a 

sangre y fuego habían deli:ndido los ri:volucionarios y los ideólogos de la Constitución de 

l 'l 17. habían sido con regularidad ignorados y violados. Ya enlonces, se abordaba en los 

discursos de los in1electuales rne.\icanos, reli1giados en la Universidud. o fuera de ella, la 

folla de cumplimii:nlo o, poco apego a los fundamenlos cons1i1ucionales. Omisiones que se 

lraducían i:n una desigualdad social evidenle, y en consecuencia, presionaban al gobierno 

para su búsqueda. así como para su respeto y consolidación. Presión que provenía de los 

intelectuales de izquierda de la época. de los partidos de oposición, de los profesores y 

estudiantes universi1arios. enlrc los que se enconlraban los docenlcs y alumnos de la 

escuela. 

Los ulumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Polílicus y Sociales que se 

formaban en un medio académico propicio a las ideas renovadoras y libertarias que, por los 

conncimienlos leóricos que adquirían, las ideas que circulaban y el inlcrés de la Escuela por 

formur sujetos pensantes y crílicos, distaban mucho de la docilidad y aceptación del grueso 

de la población por el status quo, defendido por las elites del poder. Ahí, se formaban los 

cicnlílicns sociules que aprendían a rellcxionar acerca de los procesos, las cstrucluras. 

cone.\innes y contliclos de los fenómenos sociales y polí1icos. 

En eli:cto. eslos alumnos lograron con su empeño en los estudios, buscar, aprender, 

comprender y explicar su conlcxto socio- político. enarbolando un valor superior 

sinlelizado en la academia y, haciendo de el la. una norma en sus füturos profosionalcs que, 

luvo como deslino convenirse en cien1íficos sociales. Lo cuál se rcílcjó en sus carreras de 

dnccnles. de invesligadores. de ensayistas, de escritores y de funcionarios públicos. 

t\clividadcs que asumieron mul1i1ud de csludianles de la Escuela y del grupo piloto que. en 

cslc úl1i1110 caso lo rcllcjan en las rcspueslas a la enlrcvista que se les realizó, mismas que 

aparecenin al li nal de esle capilu lo. 

Sin embargo. en busca de lu verdad. lo anterior no fue exclusivo del grupo piloto 

61. sino de generaciones inmedia1as que les precedieron y prosiguieron en esa escuela, que 
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estuvienm insertas en el proyecto acad¿mico, evidentemente orientado a Ja formación de 

científicos sociales. Y 4ue tambit!n, tuvieron una actitud de rechazo crítico a Ja Revolución 

t\le.\iemm en múltiples úmbitos inconclusa, en contraste a la proyección que representaba 

Ja Revolución Cubana. 

l'ern esta tesis está dcdicmla a un plan de estudios espeeílico, llamado Grupo de 

Estudios Dirigidos, que permitió logros académicos de singular valía en el proceso de 

cnscrlanza-aprendizajc. para abatir problemas como la deserción escolar, irregularidad y Ja 

eficiencia terminal. Fue un proyecto logrado de rendimiento académico medido por el 

índice de gruduación de los inscritos en esa modalidad y, de la que se aportanín datos 

empíricos que. fueron el fruto del esfuerzo frent!tico hacia el estudio de los alumnos 

integrantes de ese proyecto. 

!\dermis se subrayará el método pedagógico, la estrategia educativa y Ja actitud a los 

estudios de esos alumnos, impulsados y alentados por los profesores y los preparadores 

encnrgados de llevar a cabo esa acción académica. Esos tres protagonistas dentro de In 

división dcl trabajo fucron pilnres nodales que estructuraron y consolidaron esa ncción 

pcdagógica y en los que subyacin una t!tica de la responsabilidad compartida para obtener 

los lincs de ese diseJlo educativo. El sistema articuló a esos factores junto al diseño 

curricular que proponía Ja enseñanza teórica, técnica y experimentación práctica, 

distribuida en tiempos razonables. 

En esencia el propósito del Grupo de Estudios Dirigidos se vio cumplido, aunque en 

el terreno de la formación de uocentes e investigauores no fue muy exitoso, pues la minoría 

uc los inscritos en ese métouo <.le cnsefümza (entre ellos los entrevistados). se ha dedicauo 

al campo de conocimiento de las ciencias sociales que se requerían en aquel momento. 

Así tambicn. se intentaní mostrar a través <.le Ja transcripción de las entrevistas el 

imaginario colectivo que envolvió a esa generación. encarnado en el ideal o utopía basado 

en el deseo <.le cambiar a la socieuad me.xicana y al mundo, en virtuu <.le las condiciones 

hist1iricas que Ja habían hecho realidad en el mundo comunista y en Cuba. Y en efecto. se 

fl!1'esionaron <.le esa idea. creyendo que sería factible de realizar no solamente en Mé.xico 

sino en el n:sto de América Latina. e.xaltanuo ese esquema y modelo político - económico. 

ldcología que permeó a la cscucla compuesta de varias generaciones cronológicas, pero 

afines en Ja ternó.tica contemporánea. 
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Sin embargo. t:n est: momento México se abrió ni mundo diversificando sus 

relaciones diplomáticas. comerciales y culturales. en donde obtuvo un rol prestigioso de no 

escasa importancia al defender In autonomía. y autodetem1inación de lus naciones. Miomtras 

que a nivel interno defendió recursos qut: pertenecían a la nación y que se emblt:nmtizó con 

la naciormlización de las fuentes de energía eléctrica. 

El gobierno mexicano se orientó por una política tanto de corte pragmútico como de 

fidelidad con principios históricos internacionales. al defender a la nación cubana del 

:ttaque norteamericuno. y continuó sosteniendo rclacioncs diplomúticas y en alglin sentido 

comerciales con la isla cariberia. Con ese procedimiento México se defendía también, y 

marcaba limites u la injerencia norte:unt!ricana que utt!ntara a la independencia y soberuni:1 

nacional. Actitudes que tuvieron un costo político con esa nación impidiendo establecer 

relaciones de mutua confianza. No obstante tal y como lo hemos demostrado en el capitulo 

l. ya el modelo económico marcaba una tendencia a la distorsión. misma que no ha sido 

revertid u. 

Aunque no fue suficiente la fuerza de la idea para materializar el cambio mundial. 

cierto es, que el éxito de la Revolución Cubana influyó positiva o negativamente en todos 

los alumnos universitarios, En la t:scuela una buena proporción del estudiantado al ejercer 

la inteligencia y el razonamiento en sus clases. asi como en sus actividades políticas, 

mostraba la identidad socio-politiea. asi como su simpatía por el modelo cubano. Y aunque 

se ingresa al terreno de los valores, en ese tiempo tuvo validez la proposición de cambiar al 

mundo, bajo ese esquema. Además no se puede dt!sconocer que ese referente marcó 

signilicativamente a varias generuciom:s de estudiantes en esa Escuela y de manera 

ampliada en la Universidad. 
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A) ACTITUDES llACIA EL PROYECTO ACADÉMICO GRUPO DE ESTUDIOS 

DllUGIDOS QUE DEFINEN A LA GENERACIÓN DEL GRUPO PILOTO "61" 

En este inciso se ofrecerá una posible explicación del significado del grupo piloto, llamado 

asi por lu comunidad escolar, y que logró que una generación fuera atendida con una nueva 

propuesta pedagógicu emanada de la autoridad de la Escuela, impulsando el nivel 

académico del alumno al potenciur tanto d plan de estudios reformado en 1958, corno la 

iniciativa aea<.Iérnica del Grupo de Estudios Dirigidos. 

Respecto al concepto dirigidos. es de retornar la precisión expresada por el maestro 

Ernesto de la Torre y ya scrialada en la introducción. Esa forma conceptual de el maestro 

corno guía en la lectura de un texto, captando su eje principal y exponiendo su perspectiva 

y punto de vista. Ese proceso de aprendizaje. dice el maestro de lu Torre que pudo haber 

sido un elemento que Gonzálcz Casanova habria continuado madurando y aplicado a lu 

realidad cuun<.Io se presenta la oportunidad de dirigir los destinos de la Escuela. Proceso de 

maduración que al decir del maestro De la Torre Villar, pudo haber comenzado en el 

C11legio de México. llamado entonces. Casa de España, dirigido por uno de los grandes de 

la literatura universal: Alfonso Reyes. y donde ellos corno alumnos se introdujeron al 

c11nocimicnto de lu historiu bitjo una nueva perspectiva y método de estudio que los 

Repuhlican11s españoles transtcrrados imprimieron en esa institución educativa. 

En la lógica de la acumulación de conocimientos ese grupo de profesores hubían 

sintctitado novedades pedagógicas de los sistemas alemán e inglés. aprendidos en sus 

tiempos de estudiante en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid a fines del siglo 

XIX, fundada p11r Francisco Giner de los Ríos heredero de genes culturales y científicos de 

antecesores sunguíncos distinguidos. El pedagogo Giner Je los Ríos dedicó su vocación a la 

d11ccncia de jóvenes que pensaba, a través de la educación el hombre desarrolla a plenitud 

su personalidad. inteligencia. espíritu y acción. Y uno de sus descendientes, con ese mismo 

n11111brc. obligado por la suerte a vivir en México. aportaría a nuestras letras vía el trabajo 

editorial sus talentos y ri4ucza. En Madrid. la Institución Libre de Enseñanza formó a 

nurm:rosas generaciones: varios de sus estudiosos, ya en sucio mexicano. aplicarían 

rnnocirn ientos. nuevos métodos de enserian za que. fueron absorbidos por alumnos de la 
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estatura de Pablo Gonzálcz Casanova y Ernesto de la Torre Villar. Y a España se remontu 

el origen de la idea del Grupo de Estudios Dirigidos. 

Pablo González Casanova una vez al frente de la institución. invitó a maestros que 

rccién habían rcgresado de Europa y qi¡e habían experimentado tambi<!n con otras formus 

novedosas de aprendizaje. como fue el caso del maestro Enrique González Pedrero, Víctor 

Flores Olea. Francisco L.ópez Cámara. Horacio L.abastida. a impartir sus novedosas 

rm:ocupaciones cognitivas e intensas rellexiones político-sociales. Junto u ellos. 

distinguidos y fomas futuras del Colegio de México se dedicarían al proceso de enseñanza

aprendiznje en esa aula pel1ueiia el grupo piloto. 

De esas inici:1tivas. se deriva que una generación más penetre a la diversidud de lo 

diverso de lo humano. al campo universitario en 1961. Generación que tomó de la 

precedente aspectos y acciones generadas por ella, vislumbrando atisbos, llenando vacíos, 

y que pretenderá elaborarlos cuanto comprenderlos. Desde cierta óptica es una generación 

cruzada básicamente, por el eje cronológico, aunque también, por otros ejes re!Cridos a In 

sensibilidad vital. a la sensibilidad socio-política y a la actitud hacia el estudio y hacia los 

lemas de su tiempo. Ahora bien. un corte cultural histórico comenzó a sacudir a los jóvenes 

bien colocados en la estructura social en esos años, resultando una generación en el sentido 

de Ortega y Gasset. que se inserta en un momento crucial de la historia nacional e 

inh.:rnacinnnl. 

"lJna generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa. 

es como un cuerpo social integro con su minoría selecta y su muchedumbre que ha sido 

lan1ada sohre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada". Generación 

que recibe lo experimentado y vivido por sus antecesores: ideas, valoraciones, instituciones, 

tradiciones. y al mismo tiempo Jeja fluir su propia espontaneidad genuina mani!Cstado en 

sus formas de sentir. pensar. reflexionar y, en· consecuencia, su actitud no será la misma 

ante lo recibido y lo propio. Ante ello. los dóciles renunciarán a su aportación personal y 

otros. los inconfi.mnes. se rcbclarún a las verdades de la autoridad. 1 Pero dependiendo de 

la actillld ante esas opciones se expresarú sensibilidad de lucha o de docilidad. 

La mayoría de la generación que ingresó a la Escuela en ese año, se inclinará por In 

actitud de combate resultado de su interacción con las ciencias sociales ahí enseñadas. 

Ciencias que deseaban aprender y que por su naturaleza inherente al espíritu humano, dio 
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lugar a fi.irmas de pensamiento que impulsaban la transformación de la sociedad. 

materializándose en mejores expresiones de convivencia humana. y de las cuales. se 

uerivaría un desarrollo que desterrara la desigualdad social. En este sentido. el gran 

proyecto de la razón que propugnaba por una sociedad sin clases. se pensó que se 

convertiría en realidad. 

La ciencia estuuia<la exige que ésta a<lquieru una forma constructiva, propia <le un 

conocimiento científico, que como tal. es un saber mt:todológicamente buscado. 

debidamente ltindamcntado y jenirquicamente organizado (toda organización es 

jerarquizada), y estas son las fundamentales características que delinen al conocimiento 

cientilico. Cierto es también. que por su esencia se topan con una materia incierta. probable 

azarosa, que cruza el hacer humano, objeto y materia úe estudio <le esas ciencias. 

Esa generación se encontró en el vértice <le una época que se singularizó por dos 

causas principales i) severa represión a los movimientos sociales encarnados por los 

trabajadon:s, y que levantaron olas úe protesta y señalamientos criticos escritos y verbales 

en ciertos ambh:ntes mexicanos. pero es de subrayar que se centraron en el medio 

intelectual y universitario: ii) presencia de un movimiento revolucionario encarnado por la 

Revolución Cubana que conmovió a diversos segmentos sociales, entre ellos los 

universitarios. medida y valorada por los Estados Unidos, país capitalista en proceso <le 

e"pansiún. Poderío eco111ímico. militar e ideológico eje del capitalismo, que se contraponía 

al poder encarnado por el eje soviético, desencadenando la tirantez <le las relaciones 

políticas entre ambos colosos que 1.lio lugar a la bipolari<lad mundial. 

Generación que se encontró también, frente a las luchas de liberación nacional 

encabezadas por parte del continente africano que. se sacudían el colonialismo europeo, 

gol res militares que 1 levaron a dictadores latinoamericanos al poder. Todo ello. en un juego 

político e ideológico. planteado por las grandes potencias que. obligaba al resto de los 

paises a ubicarse a favor de una u otra opción ideológica. en unos caso la aceptación l'ue 

natural y en otras implicó el uso de la l'uerza comercial o militar. Epoca histórica porque 

.. ,onH>s de una época en la medida en que nos sentimos capaces de aceptar su dilema y 

combatir desde uno de los bordes en la trinchera que ésta ha tajado".2 

Para Auguste Comte. la generación se forma en un tiempo histórico determinado, 

ofreciendo una espeei licidaú que. se expresa a travt!s de un condicionamiento dudo de tipo 
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poi ítico. En este sentido. la generación está inserta en un entorno socio-político que la 

marca y la determina a dejarse llevar por las verdad política impuesta por la fuente de 

poder. mús en la realidad no todos sucumben. de acuerdo a Gastón García Cantú. 

Proposición que tiene una gran dosis de verdad. En efecto la gran musa se ciñe a unu 

dirección Jada. sin embargo las sociedades en su interacción y devenir histórico son de 

carúcter dinúmico y dialéctico. produciendo organizaciones, instituciones, efectos, eventos, 

diseursns. lenguajes. recogidos por individuos selectos que producen nuevas teorius. 

doctrinas y pensamientos que intentan explicar lo esencial de su época. Intelectuales 

mexicanos hubo que fueron rozados por ese conjunto de teorías y, al tratar de aplicarlas 

produjeron proposiciones y opiniones opuestas a lo sustentado por el gobierno, 

distanciánuose de las masas anónimas y pasivas. 

No todos los imegrantes de esa generación escucharon aquellos llamados, a pesar de 

tener en su haber un capital cultural legado y negado a las grandes mayoría. Cap.ita! mcuido 

por su pouer adquisitivo, conversaciones inteligentes, lecturas en sus bibliotecas, acceso a 

medios de información y provenientes de escuelas secundarias privadas y preparatorias de 

la red universitaria. En muchos casos no por ser secundarias privadas füeron mejores 

académicamente que las públicas, pues se hu comentado ya. que hubo excelentes 

secundarias gratuitas, dependiendo de la ciudad y del barrio en las que no fue raro que 

enseriaran Carlos Pel lícer, Jaime Torres Bodct o algún otro famoso escritor o destacado 

profesionista. 

Los jóvenes que ingresaron a la Escuela provenían de un nivel socioeconómico 

medio y alto que representaba el 2.5 de los adolescentes en edad escolar y que pudieron 

ingresar al nivel medio-superior y superior. Minoría privilegiada de entonces, que pudo 

adquirir una formación integral y exquisita materializada en educación y cultura en la 

l\lúxima Casa de Estudios. y que se significó en un prestigio de incalculable valor. 

permitiéndoles insertarse en mejores condiciones en la estructura social nacional. Esos 

orígenes li1eron compartidos por los estuuiantes que ingresaron al grupo piloto 61. 

Adolescentes que pasaron a formar parte de una elite selecta, que al conformarse en 

seres exclusivos se diferenciarían de las grandes mayorías, sintiendo y pensando la 

existencia de una manera singular y específica. no siempre homogt!nea, pues la pluralidad 

de cosmovisiones es la que privaba tanto en el terreno nacional como en el escolar. "Dentro 
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de un marco de identidad pueden ser los individuos del más diverso temple husta el punto 

de que, hubiendo división los unos junto a los otros. fuera de contemporáneos se sientun a 

veces corno antagon istas".3 

t\si se miraban los unos a los otros en esa pequeña escuela. Cada alumno vivió su 

época de ucuerdo a sus creencias, posibilidades. vocaciones. compromisos. intereses y en 

relación con su entorno económico, politico y sociul. Lo cual no impidió que recibieran los 

mismos enfoques y tcorius que el conocimiento de lo social entregaba: cada quien 

interpretó. tradujo y cxpn:só de acuerdo a sus horizontes, proyectos académicos y 

personales. 

Segmentos de alumnos de ciencias políticas y sociales, y también los del grupo 

piloto. se colocaron en la barricada de la lucha a lo establecido, a las verdades oficiales y a 

lus familiares. Además se distinguieron por su participación política, compromiso 

académico y exigencia a los docentes para sacar adelante el proyecto educutivo de In 

escuelu y en particular. los del piloto al vasto contenido de la acción pedagógica del Grupo 

de Estudios Dirigidos. Ahora bien. sí esos alumnos al pasar por el modelo del piloto y en su 

pnictica prol'csional cubrieron sus expectativas intelectuales, es una cuestión que atañe 

e.xclusivamente a sus conciencias responder. 

Antes de abordar la cspecilicidad de ese plan de estudios, se repasará el entorno 

académico y cultural de la universidad a la que ellos ingresaron y. que tuvo un resplandor 

pleno dc vida y de signilicados. l.a educación y la cultura estuvieron concentrndos en la 

t\1úxima Casa de Estudios. ofreciendo un espectro de ricas posibilidades en todas las 

expresiones y manifestaciones intelectuales y culturales: docencia, investigación. literatura. 

teatrn. poesía. música. cinc. En esa Máxima Casa de Estudio se encerró la cultura no sólo 

para provecho de sus integrantes. sino de la sociedad mexicana en general, vía expresiones 

culturales. publicaciones y Radio Universidad. provocando una experiencia educativu y 

cullural nacional. dillcil de reeditar. 

Ese alumno penetró al mundo de lo universal de conocimientos y saberes. 

Universidad en plena expansión: lugar donde se estudiaban y estudian las ramas del saber 

humano de nrnncra plural, misma que hacía pocos años había estrenado un bello conjunto 

arquitectónico, no importando que deliberadamente se hubiera construido para concentrar 
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en una zona de la ciudad a los alumnos y así, contener y acotar su militancia y activismo 

político. 

El reducido grupo social uniwrsitario tuvo el poder adquisitivo para pagar $20.00 

por cuota de inscripción. colegiatura $180.00, materia suelta $6,00. Los exámenes a los que 

se sometía el alumno tenían diversos costos: $6.00 exmnen extraordinario, $15.00 a titulo 

de su licicncia. $25.00 c.xamcn profosional. $15.00 examen de readmisión, $6.00 examen 

médico. Gastos por certilicado de estudios, que por cada hoja desembolsaba $30.00. por 

tr:írnites universitarios y certiticado de estudios pura turnar a la Dirección General de 

l'rnl'esiones $100.00; por ccrtilicado y cotejo de copias fotosl:íticas y documentales 

escolares, por hoja $15.00. revalidaciones de alumnos de otros estados de la República 

$5.00 y fuera del país $750.00; por trámites generales $2.00, duplicado de inscripción 

$100.00, así como ror segundo cambio de grupo $10.00. 4 . Si tomamos en cuenta que el 

salario mínimo en l 960 era de $1 1.20. estudiar en el nivel superior representaba un gusto 

que no cualquiera podía sufragar. 

La Ciudad Universitaria se conformó en toda un sistema que formaba integralmente 

al individuo, poni<!ndo a su disposición lo mejor de lo mejor en conocimientos. saberes. 

cultura, derortcs, sorprendiendo al alumno en toda esa recreación. De las brillantes y tinas 

instalaciones hacían uso y disfrute los adolescentes: escuelas, bibliotecas. auditorios. 

teatros, campos recreativos, cinc-clubes y la Casa del Lago. Esta Casa son su bibliotccu. 

salu d<! lectura, tablero de ujedrez. uuditorio y en el que ofrecían conferencias todos los 

domingos los repr<!scnlantcs de lu inteligencia mexicana:: Sulvador Novo, Octuvio Puz. 

Carlos Fuentes. Rosario Castellanos, Juan José Arreola director de la Cusa del Lago por 

esos ur1os. Jaime Garciu Tcrrés, José Emilio Pacheco, Augusto Monterroso, Jorge 

lhargücngoitia. y muchos más, que conformabun a la e.xquisita elite de las letras 

mexicanas. 

Cinc-clubes distribuidos en distintos locales escolares en los que el alumno se 

asombraba gozando de las nuevas propuestas cinemutográticas mundiales. dejando en sus 

conciencias un sabor de ser partícipe de una nueva creación, con películas como Lu dolcc 

vita, El perro andaluz, La huelga. Los olvidados, entre otras magnificas y seductoras obras 

del arte visual que estimularon al cinéfilo a reflexionar sobre su existencia y entorno social. 
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Medios de dili1sión universitaria como la Revista de lu Universidad, en donde se 

cncnntruba a los grandes plásticos de la palabra y del verso ya mencionados, acompañados 

de los nuevos valores. Voz Vivu de México, en donde se escuchaba la bella prosa de 

1\lfonso Reyes. Martín Luis Guzmán, Carlos Pellieer, Juan Rulfo, León l'elipe. Teatro 

universitario dirigido por Héctor Azar y sus grandes triunfos: Divinas Palabras. El 

Periquillo Sarmiento. Junto a ello, conferencias, cursos y seminarios de cicntilieos. 

académicos. intelectuales. políticos. Ahora hay mucho más. no hay duda. pero entonces se 

consideraba como parte substancial de la formación del individuo en el nivel educativo 

superior y así lile entendido por la comunidad universitaria como un ethos que pcrmeabu al 

colectivo universitario. 

Para los estudiantes y la clase media de entonces. que comenzó hacer uso y disfrute 

de los bienes y servicios de la modernización. esto adquirió una dimensión sociológica 

imposible de desconocer: pasar de lo provinciano a lo urbano. de la escasez a cierta 

abundancia. de la ignorancia a cierta información. produciendo cambios de proporciones 

cualitativamente signilicativas que incluso, llevaban a legitimar al régimen político. Por 

ntrn parte. esa misma clase media se proponía nuevas metas y aspiraciones que le 

rermitieru igualarse a la clase dominante. aspecto dificil de lograr. A esto se suma su 

conservadurismo. hipocresía. simulación y oportunismo que ha sido su distintivo político

social. 

Los hijos de la clase media que tuvieron la oportunidad de acceder al servicio. 

cducmivo de nivel superior en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, en 

1961. no tuvo suficientemente clara su vocación y simultáneamente tampoco la de 1963. y 

para la cuúl se encontró el siguiente registro: "solamente el 35% de los alumnos en la 

escuela .tiene razones para cursar una carrera con sentido social, el resto se inscribió por 

motivos de orden individual" 5 

Respecto al rroblcma de la vocación. el maestro Ernesto de la Torre unte pregunta 

en ese sentido, expresó que era dificil de responder. aunque por los ejemplos que aporta se 

nota que la vocación es efectivamente un gran problema y pocos son los alumnos que 

ingresan a una carrera con la firme vocación por un campo de conocimientos especilico. 

Tal y corno él afirma. su experiencia como alumno primero, y maestro después. de miles de 
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generaciones encuentra que pocos son los alumnos con vocución y que tienen logros 

politicos o profosionalcs dignos así como de renombre. 

Iniciados que se cnfrentaron de munera vocacional a toda una riqueza de 

posibilidades como las enunciadas. que los llevó a cucstionamíentos. preguntas y dudas que 

no se adaptabun fücilrncnte a los valores previamente establecidos. El restante 65% aunque 

tuviera solamente motivos de naturaleza individual para estudiar en lu escuela. también se 

ent'rcntó u una serie de interroguntes. y tomó partido unte los temus de su tiempo en la 

trinchera del combate o de la docilidud. al i~ual que la generación de 1961. 

La gama espectucular de imágenes. ideas. provocaban asombros en unos y 

mortilicación en otros. aceptación en unos y rechazo en otros. La sensibilidad vital unte el 

proceso educativo también se atuvo a la misma lógica. Y si la actitud es lo que define a una 

generación. según ulirma Ortega y Gasset. se puede alirmar que esa actitud la poseyó un 

gran segmento de la comunidad escolar, y en su totalidad la del Grupo Piloto, ni 

proponerse con gran disposición seguir la disciplina y exigencia del novedoso plan y 

método de estudios. 

Los alumnos que voluntariamente se inscribieron a la propuesta educativa tenían 

unu actitud y deseo de saber. conocer, comprender y explicar su medio social. que había 

sido sorprendido por las movilizaciont!s estudiantiles y laborales de fines de la década y. 

aunque no las hubieran entendido en toda su dimensión, sí los había inquietado, y de 

manera intuitiva las habían ditbrenciado de otras expresiones de la sociedad, aspecto que 

los motivó e impulsó n inscribirse en la ENCl'yS. 

Una vez ahí. se decidieron por estudiar de muneara intensiva en la nueva modalidad 

en métodos de enseñanza que implicaba el Grupo de Estudios Dirigidos. Oportunidad que a 

todos los estudiantes se les ofreció y no todos se sintieron con posibilidad de seguirla. sólo 

un colectivo pequeño se animó a ingresur u esa nueva modalidnd que implicaba una única 

exigencia: disponibilidad al estudio y tiempo completo para dedicarse a esa acción 

pedagógica. 

En este sentido. hablamos de una generación con actitud hacia lo académico que fue 

licl a su tiempo histórico intelectual, misma que absorbía conocimientos. bajo un marco 

estructurado en un método de enseñanza. distribución de la carga académica. y un valor 

adicional de no poca importancia: comunicación pedagógica. estrategia propugnnda por los 
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actores ene:1rgados de llevar a cabo el proyecto. que tuvo corno efecto la socialización del 

conocimiento a un niv.:I no experimentado con anterioridad. Asi. se propicinba la 

enntiguraciiin de grupos pequeños que se reunian en di,ersos gabinetes caseros. iniciándose 

en lu comprensión. e.xposición y defonsa de las ideas. pura después. expresar y defender lo 

aprcndido en el aula dc clases. generúndose un escenario de continuo y fructiforo 

intercambio y competencia de ideas. 

El plan de estudios renovado y reflirmado en 1958. le otorgaba más libcnnd al 

alumno u medida que avanzaba en su carrera. le exigia una mayor panicipación nctiva. 

adermis seria el mismo que rcgiria en el grupo piloto. El principio en el que se basó ese 

plan de estudios se proponía: a mayor participación del alumno correspondería un menor 

número de materias por año. Por ejemplo: para primer uño se propusieron nueve materias; 

odrn en segundo y tercero; siete en cuarto y tres en quinto. 

A los idiomas se dedicab:in tres horas por semana. De los cursos magisteriales y 

obligatorios de los primeros años. se pasó a los cursos especializados, monográlicos. 

optativos y, en los que se hizo uso del laboratorio de estadística, seminarios de lecturas. así 

como plantear la reestructuración de las prácticas de campo. Las teorías se impartirían en 

los primeros años que eran comunes para todas las cam:ras al tener una ralz epistemológica 

común. 

Para el grupo piloto los tiempos de hora- clase de cada asignatura seria radicalmente 

distinto a los del grupo vespertino. Pedagógicamente representó también. un gran salto 

nralitativo. teniendo a su disposición la completa entrega del profesor y del maestro

prcparador. Este últimn cumplió con una función más allá del ayudante de profesor y del 

que hablaremos párrafos después. Todo el colectivo entregado u ese proyecto tuvo un valor 

innegable de compromiso ético para con la Idea propuesta por Pablo González Casanova. 

director de la escuda. 

Es de interés resaltar una encuesta realizada en 1965. • a los alumnos de la escuela. 

incluidos los del piloto. en tres venicntes fundamentales: a) por ser el primer ejercicio 

democrútico de consulta a la base estudiantil: b) por ofrecer fundamentos que dieron la 

legitimidad ni cambio de planes y programas de estudio en 1966; e) por mostrar la 

espccilicidad del método seguido por el Grupo de Estudios Dirigidos, y que se reveló en 

las respuestas de los alumnos formados en esa acción educativa, mismas que se e.xpondrán 
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posteriorrm:nte y d) por ser un conjunto de generaciones escolares que en su totalidad. no 

muestran la misma actitud hacia los estudios. a saber cultura educativa propia del grupo 

piloto como colectivo. 

Otros electos singulares que se aprecian en ese estudio se evidencian al ofrecer un 

panorama general de la actitud de varias generaciones, debido a que la encuesta se aplica a 

alumnos de primer ingreso hasta los que cstñn en vías de egresar, incluidos los de la 

generación de 1961. En ella. se refleja la postura de numerosos estudiantes para con el plan 

de estudios aprobado en 1958, que se signitica por la escasa disponibilidad de los 

estudiantes. de los profesores, de los ayudantes y de los preparadores pnrn con el plun 

vigente. 

Asimismo destacan sus juicios acerca del trabajo udministrativo de la institución: de 

la actividad política ejercida por los alumnos, asi como por las organizaciones partidistas 

escolares. Total. una critica a la democracia escolar y a la universitaria. La reflexión 

critica fue un requisito escolar. y que una gran proporción de alumnos se propuso ejercerla, 

pero no siempre en el sentido correcto. pues generalmente liic arma de ataque al contrario. 

no de medir y valorar sus propios pensamientos. 

Juicios que a todas luces difieren substancialmente, de lo manifestado por los 

entrevistados del grupo piloto 61. que subrayan la existencia de un juego político 

democrñtko en la escuela en la época de su formación académica y politica. Finalmente. 

este grupo piloto sin proponérselo conscientemente, lograron maximizar ese proyecto y 

métmlo pedagógico. a través de la búsqueda del saber, del aprendizaje, de la lectura crítica 

de los textos y a la revisión constante del conocimiento. 

De lo anterior. se deriva el rescate de esa encuesta a todos los alumnos de la escuela 

en 1965. aunque es de comentar que solamente contestaron aquellos que asistían 

diariamente a clases. y es importante destacarlo tanto por la razón señalada párrafos arriba, 

así como por las expresiones criticas a un progranm de estudios que en su momento 

( 1958). se consideró innovador en asignaturas, contenidos y métodos de enseñanza. Las 

respuestas que se desprenden de esa encuesta anunciaron también. la llegada de lu 

masilicación escolar en la escuela y en la universidad. 

Por otra parte. al margen de lo manifestado por los estudiantes y que es rescatable. 

cabria ponderar la validez de las respuestas y no tomar esos juicios como verdades 
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ahsolutus. sohre todo. si se considera que el alumno por lo general. y menos aún los de 

prirrn:r ingn:sn. tiene un criterio sólidamente l"omiado en planes de estudio. A pesar de esta 

reserva. es importante resaltarlo también. porque muestra el clima académico- político de 

esa época estudiantil. 

Alumnos que pusieron en duda la oportunidad y riqueza de las priicticas de campo. 

Jcl diser1n curricular. de la factibilidad de encontrar ocupación en el mercado de trabajo y. 

nula apreciación del resultado del objetivo contenido en ese plan de esllrdios que, proponía 

mayor participación activa del estudiante, sobre la actitud exclusivamente pasiva con la que 

se había conducido. El efecto de las respuestas a esa encuesta como ya se señaló, se 

materializó en la modificación a ese plan de estudios en 1966, al cual previamente habían 

legitimado. 

En este sentido, es interesante dar a conocer resumidamente las opiniones de los 

enclll:stados y su visión de la escuela. Ellos señalaron las imposibilidades de encontrar 

trabajo por la poca adecuación entre las materias cursadas y las ofertas del mercado que, 

llama la atención. porque aparentemente la marcha del desarrollo económico era 

aparentcmente consistente y progresivo. La realidad histórica era otra, la industrialización 

mostraba rasgos y tendencias desalentadores y un perfil claramente distorsionado que 

prmncaba un desequilibrio social imparable. Aspecto ya analizado en el primer capítulo de 

esta tesis. y es de resaltar que los alumnos inconsciente, o conscientemente, advirtieron la 

complejidad d.: la realidad y d.:sigualdad social. 

La pr.:ocupación de los alumnos la podemos catalogar inequívocamente como 

genuina y cspnrlltínea. y .:n eli:cto, muestra una inquietud real sobre lo aprendido y su 

expectativa laboral. Otros señalamientos, pueden ser matizados si se considera que muchas 

vcc.:s se contestó guiados por opiniones ajenas e influidos por sus condiscípulos y, en otras 

rnús. se rcs.:rvaron sus puntos de vista, dcjando de responder varias preguntas. Por tanto, 

111.:recc una ponderación lo expresado por los alumnos, pero lo que no se puede hacer es 

descartarla sin mayor rellcxión y rigor crítico. Respuestas que muestra el espíritu y 

actitudcs de esa generación. ya no solamente entendida como académica o cronológica. 

sino aquella que participa de un tiempo más amplio. y que se enfrenta desde la orilla de la 

contienda ante los dilemas contemporáneos. 
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La gran mayoría de los estudiantes encuestados consideraron que los problemas 

principales que enfrentaba la institución se debía a la insulicientc preparación pedagógica, 

resintiéndose su desarrollo académico en la especialidad. lo cuál tenía varias vertientes: los 

profesores no curnplían con Jos programas de estudios: programas de estudio inadecuados, 

deficiencias pedagógicas de Jos maestros. escasa selección de docentes. irresponsabilidad y 

ausentismo de los proli:sores. En el boletín de la Escuela de octubre- diciembre de 1965, se 

alirnrnha que en ese año solo 23 proti:sores. a saber una tercera parte de la planta de 

docentes lmbía obtenido entre el 90 y el 1 O por ciento de asistencias. 

En cuanto a los planes y programas de estudio, un 73% de Jos alumnos que 

contestaron. ofrech:ron sugerencias para fortalecer la vinculación entre la teoría y la 

prúctica acado.!rnica. Para ello, destacaron la necesidad de efectuar prácticas de campo de 

acuerdo a su especialidad, ignorando la clasificación que había de las mismas que crnn 

acordes al ciclo escolar. tal y como lo mani testamos en el capítulo anterior; supresión de 

nuucrias o. reestructuración de las mismas a fin de coordinarlas con el plan de estudios. asi 

corno serialamientos acerca de la mala enseñanza de los idiomas. Por su parte, los alumnos 

de periodisrno expresaron la necesidad de comenzar la especialización desde el primer año. 

mientras que los de Sociología y Ciencia Política pusieron el acento en la necesidad de 

introducir cursos de metodología. 

La mayor parte de los estudiantes de las diferentes carreras concedieron poca o nula 

impnrtancia a la enserianza de la Historia de México y a la Sociología de México, al parecer 

el Estado mexicano no tenia interés académico. ni de conocimiento. Materias impugnadas 

que por criterio educativo y sensibilidad social no desaparecieron en los planes de estudio 

de l 966, aunque la materia de Historia de México descendió de 5 a 3 horas y se eliminó la 

de 1 listoria de la Cultura. Terna sociológico que actualmente está muy de moda. 

Solicitaron tambicn. la desaparición de varias materias del mapa curricular como 

Investigación Documental y Técnicas de Investigación de Campo, que son indispensables si 

se quiere formación para investigar fenómenos sociológicos. Los alumnos de Sociología y 

Ciencia Política afirmaron que se debía de incluir en el vitae. materias de filosolia y 

rnetodología que aunque estaban en el currículo no se estudiaban a profundidad. 

Diplomacia se pronunció por lilosofia } mecanografia. Periodismo pidió redacción 

periodística y literatura universal que se enseñaban de manera muy general. En tanto el 
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grupo piloto expresó la necesidad de que se incluyeru teoría marxista, la cual era una de las 

mas irnpartidas. 

En relación a la protesión-rnercado. los alumnos de Diplomacia pusieron el acento 

cn las dilicultadcs existentes entre la protCsión y el mercado, o rnundo laboral; concedieron 

ma~or irnportancia a las relaciones públicas pura obtener una ocupación laboral: bajas 

expectativas por los magros salarios y dilicultades serias para obtener la cédula proli:sional 

que les irnpedía incorporarse en el rnercado de trabajo. 

Por lo contrario. los educandos de Ciencias Políticas y Sociología, que 

n:presentaban un porcentaje rnayor del alurnnado, encontraron que esos aspectos eran 

irrelevantes, no obstante, consideruron que había poco o nulo acercarniento entre protCsores 

y alurnnos. Mientras los estudiantes de Periodismo otorgaron una irnportancia rnaynr a los 

bajos sueldos ofrecidos en el mercado, y al igual que los alurnnus de Diplomacia les 

interesaba la cédula profesional. Además no creían que fuera problema el campo de trabajo. 

ni las relaciones personales para obten.:r una posición aceptable y digna en el rnundo 

prnli:sional. que si era de suma irnportancia para los de Diplomacia. 

Entre los problemas políticos dc lu Escuela. destacaron que se nccesitaba·realizar 

un carnbio radical en la estructura universitaria. paridad en el Consejo Universitario y la 

d.:rnocrutización de la Universidad. Propuestas que están vigentes en la agenda universitaria 

actual. En cuanto a problemas de tipo administrativo, su reclamo principal tuvo como 

destino la lentitud de los trámites administrativos- escolares; servicio inadecuado y lento de 

la biblioteca y ampliación de la Escuela, debido al sobrecupo estudiantil, que aún no se 

sup.:ra. 

En cuanto a su auto-evaluación es de notar su valentía y honradez al aceptar su 

irresronsabílidad y apatía hacia ternas y contenidos de las materias y. aproximadamente, 

55%, no supieron explicar. ni responder los motivos de esa irresponsabilidad y falta de 

compromiso para con sus estudios que linalmente, signilic~ban su vía más segura a la 

adquisición de una profesión en esa disciplina. 

En reli1erzo a lo anterior. se tomó en cuenta las respuesta de los ayudantes de 

proli:sor <¡uc tambicn, füeron encuestados y. a la pregunta: ¿cuáles eran los problemas a los 

que se enfrentaba en clase?. advirtieron que la falla principal se encontraba en el 

incumplimi.:nto dc tareas y apatía de los alurnnos. pero también asumieron una cierta 
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milocrílícu. aceptando su incapacidad pedagógica en demérito de sus cursos. y u lin de 

resolver clicienlcmenle esa carenciu solicitaron apoyos inslilllcionules. usí como lu 

necesidad de conlm con un reglamento de ayudante. 

t\I resumir su timción :1cadémica sostuvieron que ésla se limi1nba a pnsar lista. 

corregir 1r:1bajos. caliticur exámenes, sin constatar suticiimterncnle el uprovechamienlo de 

los alumnos. ni discutir tos problemas de clase con ellos y auxiliarlos con sus dudas en un 

inlcrcmnbio de comunicación pcdagógica. Cabe desiacar. el reconocimiento de los alumnos 

que se calificaban de irresponsables y de apáticos. También es de reconocer esa folla en 

proti:snrcs y uyudunles que en consecuencia, producía el fenómeno de la irreguluridad 

escotar. de lu deserción escolar y de lu inelicienciu terminal advertidos en el cupílufo 

untcrior. 

Ahora bien, siguiendo la lógica de las respuestas éstus muestran unu clara 

incertidumbre en sus fu1uros protcsionules, y se les ocurre que pueden resolverlo 

reformando los planes y programas de estudio sin muyor análisis ni criterio pedagógicos. 

Planes y programas de estudio han sufrido a lo largo de los años. reformas. innovaciones. 

adecuaciones, anulación de materias, incorporación de lemas, cambios en sus contenidos, 

diseños curriculares y sin embargo. el problema de lu cticicnciu terminal y titulación 

subsisle. 

Los señalamienlos acerca de la irresponsabilidad, impuntuulidad y ausenlismo 

compartido, son problemas de actitud hacia el estudio y el trabajo, y que da como 

consecuencia bt\ia calidad educativa, eficiencia terminal y graduación. Si a ello se agrega 

que son grupos de 40 o t 00 alumnos ineficientemente atendidos el problema se 

n:dimensiona. Todo ello, finalrnenlc, forma parte de un problema estructural del sistema 

cuucalivo nacional y en particular el del nivel superior, que se encuentra supeditado a la 

estructura económica. que distribuye inequitalivamenle los recursos. y acompañado por In 

irracionalidad con la que se distribuye el gasto universitario que impide y traba el flujo del 

rrnccso educativo. 

Mientras que la generación del piloto 6 t. con una lógica distinta u la manifestada 

anteriormente, asumió una identidad caracterizada por una actitud de responsabilidad y 

compromiso hacia el proyecto pedagógico y, una uniformidad cohesionada en torno al 

concepto de lo académico, que exigía entn:ga plena al proceso de enseñanza- aprendizaje a 
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la disciplina de lo social. Esa concepción y ejercicio de lo acadcimico es lo que dilcrencia a 

esa generación del piloto de la generalidad del curso regular. Aunque en justicia habría 

que recnnm:er que esos conceptos los adoptaron estudiantes del turno vespenino. que 

tuvieron objetivos. actitudes y entrega a los estudios similares a los del grupo piloto y 

algunos los aventajaron con premios u forna nacional, como por ejemplo, Humbcrto Mur1oz 

premio nacional en cienci:1s sociales y Miguel Angel Granados Chapa analistu politico de 

renombre nacional. alumnos que compartieron espacio educativo en aquel tiempo. 
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B) PIHWUESTA PEDAGÓGICA DF.L GRUPO DE ESTUDIOS DIRIGIDOS Y LA 

GENEl~ACIÓN QUF. SE FORMA EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES EN 1961. 

El Grupo de Estudios Dirigidos o Grupo Piloto como populnrmente f'ue conocido tuvo su 

antecedente en la universidad. aunque fallido en 1953 en la Escuela Nacional Preparatoria. 

mientras que fu iniciutiva de fu Facultad de Medicina en 1955 logró consolidarse. Y como 

ya crnm:ntmnos fue pensudu también por el doctor Pablo Gonz:ifez Cnsanovu, después de su 

experiencia estudiantil. La acción pedagógica en Medicina f'ue aprobada por el Consejo 

Universitario y se ha venido aplicando interru111pidamente a los alumnos que tomun In 

materia de Clínica en esu Facultad. 

En In Facultad de Química había venido operando un curso con las mismas 

características. contenido y propósito hasta que hace unos años fue desactivado. Asimismo 

en la Facultad de fngenieriu ha venido operando con gran éxito en cuanto u rendimiento 

académico. En ambos casos ef indice de tem1inución escolar y titulación fue de altos 

porcentajes y superiores a los planes y programas escolares del sistema regular. 

El antecedente de f 953. se propuso impulsar In superación ucadé111ica del nivel 

medio superior por fu imposibilidad de enseñar al estudiante todos los conocimientos 

relativos n fas materias que en fas nulas se enseñaban. y que en cierto sentido, tnl como lo 

seriafumos en ef segundo capitulo, la problemática se originaba en la enseñanza secundaria, 

(con varias honrosas excepciones y ya comentado en capitulos previos) de la cuál el alumno 

egn.:saba con una pésima preparación, al decir de las autoridades académicas universitarias 

de esos arios. 

La propuesta de estudios piloto para el nivel medio superior, la impulsó el rector de 

In Universidad. Nabor Carrillo conjuntamente con In Asociación Nacional de Universidades 

e Institutos de Educación Superior (ANUIES). que se decidieron a plantear un diseño 

racional que operara en ese nivel cscofur. utilizando un nuevo plan y método de estudios. 

Las autoriuades universitarias señalaron que no se trataba de crear un anexo a lu escuela 

preparatoria. sino que crecería bujo los auspicios de la ANUIES, asociación que aportaría el 

50'111 del presupuesto puru ese fin y. la otra mitud correría a cargo de la Universidad. 
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Los fundamentos en que se basó la propuesta se orientarían a una gran subdivisión 

de cursos. extensión mayor de servicios o laborutorios y reducción de las enseñanzas de 

carúcter teórico. Pura dar legitimidad académica al proyecto se creó una comisión 

coordinada por los doctores Samuel Ramos y Alberto Barajas. directores de las facultades 

de Filosoli:1 y de Ciencias respectivamente. En esa iniciativa se consideró también otorgar 

un sueldo mayor a los profesores que resultaran seleccionados a llevur a cabo dicho diser1o 

educativo. 

"A esta acción educativa. se sucedió la reacción de los profcson:s de la ENP. que u 

través de su Consejo Técnico señaló: si la Escuela Preparatoria Experimental es una 

dependencia universitaria debe quedar comprendida dentro de las disposiciones del art. 4:! 

del Estatuto Universitario, cualquier otra modalidad contravendría esa ley".6 Articulo que 

impedía que ninguna otra autoridad ajena al Consejo Técnico de la Preparntoria, elaborara 

planes de estudio y que al mismo tiempo. negaba también. la contratación de profesores. 

Un poco después. apareció un Comité de Defensa de la Unidad de la Escuela 

Nacional Preparatoria. que suscribió los pronunciamientos del Consejo Técnico. y solicitó 

la suspensión de la creación de la nueva escuela. La prensa como ya lo hemos expresado. 

siempre atenta a las cuestiones universitnrias y no siempre en beneficio de la Universidad, 

participó en esa controversia y utilizó sus espacios para dar a conocer la iniciativa del rector 

y manifestar graves señalamientos ti la posición de los profesores preparatorianos que se 

sclllian vulru:rmlos en sus intereses materiales y escolares y se oponían a la consolidación 

de la obra pedagógica. 

l'nr su parte, el Consejo Universitario propuso la modificación del articulo del 

Estatuto que impedía la cn:ación de esa instancia educativa en voz del licenciado Lucio 

~lcndieta y Núñez. quien agregó en esa narración, que "no todos los integrantes del 

profesorado eran personas distinguidas", y por tanto. debería tomarse con cautela las 

cxpn:siom:s de ese sector del profesorado. El rector reiteró, que la intención de lu 

l lnivcrsidad no era f'undar una nueva escuela y. procuró establecer un diálogo permanente 

con los prolcsorcs renuentes a fin de que el plantel experimental comenzara sus actividades 

al ario siguiente. 

El rector recomendó también, siguiendo la lógica de su genuina preocupación que, 

para prnrundizar en las deliciencius de los planes de estudio deberían los Consejos 
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·1.:cnicos de la escuela, Comisiones de Trabajo Docente y Reglamentos del Consejo 

Universitario atender la problemática de la baja escolaridad en ese nivel de estudios. Ese 

llamado. tuvo corno efecto. la reforma estructural de todo el bachillerato universitario, así 

como la modilicución substancial de los piunes de estudio en ese ciclo escolar. 

l'inalmente. la iniciativa de creación uel grupo piloto en la preparatoria no prosperó 

debido principalmente a dos razones: i) no se resolvió la parte legul que obstaculizaba la 

creación del plantel. y ii) afectación ue los sal:1rios de los profesores del bachillerato. en 

que se daría una diferencia de sueldos substancial por igualdad de servicios. Esta última 

uctituu li1e el impedimento real que blm1ueó la iniciativa pedagógica y que además. puso en 

evidencia la lhlta de voluntau de los prolCsores uel bachillerato. que se sintieron 

nmcnuzudos en sus interese económicos. 

Es ue recordar que esos profesores estaban catalogados por los alumnos, ex 

alumnos y sociedad mexicana como los mejores profesores de nivel medio- superior, y a la 

Escuela Nacional Preparatoria como la mejor opción educativa. Y no era equivocada esa 

aprecim:ión, finalmente los profesores que :Hendían ese nivel también ejercían su pnictica 

docente en la M:ixima Cusa de Estudios. Sin embargo, es de destacar que cuando se tocan 

intereses cconóm icos y parcelas de influencia política, éstos enseñan y muestran su fuerza y 

poder. 

La imposibilidad de llevar a cabo la propuesta se tradujo en el traslado de In 

problemática académica a la Secretaría de Educación Pública, a la que In universidad le 

pidió lmccrse cargo de ese experimento, mismo que permitiría contribuir ni mejoramiento 

del sistema de educación básica en su conjunto y así. modificar el esquema escolar 

trudicional que se había seguido hasta entonces. a uno estructurado b:tjo formas mus 

modernas. es decir, mayor participación uc los actores integrantes del proyecto. Ante los 

scilalamicntos universitarios. la SEP reaccionó rcclmzundo la autoría de esa falla y enfatizó 

quc "fa Universidad invadía su espacio estatal. agregando que la secundaria en México es 

una obra permanente surgiua del precepto constitucional. no era un ensayo coyuntural", al 

decir dc Raúl Domínguez. 

El anterior conflicto se inscribió cn la relación siempre tensa y conflictiva que 

mantuvo la Universidad Nacional Autónoma de México con la Secretaría de Educación 

Pública. En electo. el espacio de una y otra constantemente se encontró vulnerado. aunque 
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la más resentida con esa interacción fue la Universidad; eli.:cto de la continua injerencia e 

intervención de la Administración Federal en los asuntos y competencias de la Múxima 

Casa de Estudios. 

Sin embargo, al interior de la universidad el contlicto siguió su lógica y condujo a la 

reforma de plan<!s de estudio en 1956, que implicó una participación más activa d<!I alumno 

al diseñar su propio currículo de acuerdo a sus inclinaciones vocacionales. La Escuela 

Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. receptiva a los nuevos modelos y métodos de 

enser1anza instrumentados a nivel nacional e internacional, se propuso la reforma al plan y 

programa de estudios de 1958. intentando udemús, cambiar la relación trudicional maestro

estudiante, posesivo- pasivo. por una ecuación en la que el alumno participara con mayor 

n:sponsabilidad en el diseño de su currículum, y adquiriera una actitud más activa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y no limitarse a la repetición de cursos. A esta voluntad y 

compromiso pura con la academia y la superación escolar, respondió la creación del Grupo 

de Estudios Dirigidos. 

Se podría alirmur que la aplicación de la iniciativa académica de grupos pilotos se 

debió principalmente, u recursos extraordinarios que se destinaron a la creación de dichos 

grupos. Ante esto, cabe la siguiente aclaración: el presupuesto de la Universidad en 1950. 

antes de In mudanza a Ciudad Universitaria, era del orden de $ 17 000 00, el subsidio 

redera! lo apoyaba con $ 1 1 000 00 y, la población escolar se aproximaba a 24 000 

alurnnos. Posteriormente en 1960, el ingreso total era de $146 650 387, a ello, aportaba el 

subsidio ICderal con $128 290 397 para 58 541 alumnos. 7 Si se torna el factor de la 

devaluación que de $8.66 pasó a $12.50. y se encuentra que la aportación del gobierno en 

1960 (en dólares). lile del orden de 707.1 % mientras que el gasto por alumno representó un 

157.7%. se aprecia entonces un abismo signilicativo entre lo que recibe la Universidad y lo 

que gusta e11 el ulumno. 

Lo anterior. se puede explicar si se aborda la articulación de los diversos elementos 

que compendian a la Universidad: planta docente, personal no académico. instrumentos y 

equipo para laboratorios. creación de Institutos de Investigación, mantenimiento de 

edilicios, aulas y campos universitarios, a saber infraestructura. y para los cuales se 

destinaron mayores recursos que para el alumno, o para el muestro en 1960. En ese año la 

universidad enfrentaba escasez de profesores, pero se amplió la base de l9s trabajadores. a 
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grado tnl que como indica Raúl Dominguez. la Universidad contaba con un empleildo no 

académico por cada 16 alumnos, mientras que el profesor tenia a su cargo a más de 30 

estudiantes. 

En una escuela a la que asisten jóvenes de In clase media y media altt1 y que cuenta 

con sulieientc presupuesto pura emprender acciones educativas de gran dimensión. no 

extrmia 1<1 posibilidad de formar Grupos de Estudios Dirigidos. Sin embargo. no bustun esas 

condiciones que linulmente. no distaban de ser los contextos de escuelas y facultades del 

ürea humanística. y bien podrían haber incorporado un proyecto de esta naturaleza y 

magnitud no obstante. no se atrevieron a ensayar ese diser1o. Es entonces. que se debe 

destacar la voluntad. así como la vocacic\n intelectual de la autoridad escolar, encarnada por 

Pablo González Casanova para la conformación di: proyectos de alto rendimiento escolar. 

Aunque en efecto como ya lo destacamos en el capitulo anterior. muy 

probablemente se encontraba entre las preocupaciones universitarias desde la época del 

doctor Rodulfo Brito Foucher. cuando encurgó un estudio al licenciado Alfonso Caso. para 

que observara In planeación. la conducción. y el ejercicio académico de la Universidad de 

Chicago. t\ 1 fon so Caso advirtió los factores esenciales que impulsaban In 

institucionalización de la Universidad. u saber. planes de estudio que presionaban u un 

mejor nivel académico. estructura y administración de la Universidad y, a una mayor 

participación activa del alumno. obligúndolo a adquirir conocimientos de manera 

autodidacta. Si este estudio fue conocido o no por el director de la escuela. no lo sabemos. 

Sin embargo. sí podemos enfatizar que a esos destacados académicos los motivaban 

las mismas inquietudes que al doctor Pablo González Casanova. respecto a la necesidad de 

incursionar en nuevos métodos pedagógicos. así también, compartían los mismos 

rawnarnicntos acerca de la distribución de la carga académica; mayor participación y 

rcllcxión del alumno; compromisos compartidos de profesores y alumnos así como 

deuicación rlena al estudio. 

Nn es ocioso señalar que Pablo González Casanova hu sido un intelectual que se ha 

distinguido tanto al frente de la dirección de la Escuela. corno al frente de lu Universidad. y 

que en ambas posiciones ha propuesto iniciativas pedagógicas de enorme signilicado y 

resultados educativos. mismos que se materiuli¿aron en la formación del Grupo de Estudios 

Dirigido en la Escuela, la t'undación de Colegios de Ciencias y Humanidades y, el Sistema 
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de Unin:rsidad Abierta en la Universidad. Académico que buscó alternativas que elevaran 

el nivel académico y maximizaran la poh:ncialidad de los alumnos. Asi. <11 iniciar el ario 

escolar de 1%1. la propuesta del director l legú al Consejo Técnico de la Escuela. mismo 

que aeordú la creación de un Grupo de Estuuios Dirigidos. 

t\ntcs < .. h.: prosl.!guir con este ti.!ma. convh.mc: hai:er un alto en lu narración. u fin de 

pn"eguir c<>rl el métouo establecido previamente en el capitulo anterior. Y en blisqueda de 

la lúgic•1 y rigor disdplinario se pasarú u incorporar fragmentos que sobre la aci.:itln 

pcdagúgil.'a c.\presaran los entrevistados. Rcllc:xiones de un coli.:ctivo de ex alumnos de esa 

iniciativa escolar que ofrecieron sus rcspuc.:stas cnmplct~1s y que se advcrtirún al linal e.Id 

inciso (l'). Ahí se re,clan como cientilicos sociales, a saber: en el dominio del lenguaje 

técnico. en sus conocimicntns en Ja disciplina y en su fornta de razonar sobre un fenómeno 

<.todal ) político. A esto se agrega un valor adicional y que es de agrudcccr. pues 

voluntariamente han apoyado a la realización de este trabajo y, que representa un valor de 

gran cstimaciún cualitativa. y a la pregunta: 

¡,QUÉ OPINAS DEL GRUPO PILOTO'! 

IHC..\RDO CINTA 

l.os miembros Jel grupo piloto resultaron por encimn de sus notas escolares previas. Este 

ejercicio intelectual duró dos años pero pennaneció toda la vida ... Hubo una comunicacicin 

colectiva <.:on mis <.:ornparieros de grupo. Nuestros debates o pol.!micas estaban inscritas en 

las crnnpetencias entre estudiantes. i\.lis profesores eran exigentes. Nosotros fuimos jóvenes 

"'berhios. intelectuales en ciernes. aspirantes a Sartre. Mi pequeño mundo se circunscribía 

a esa escuela. 

FELIPE c;ALVEZ 

1.os profesores del piloto nos proporcionaron disciplina y conocimientos que. nos 

proporcionó estructura y el m1helo de leer. aprcnder ... Ellos nos enseñaron que todo es digno 

de poner bajo los ojos, aunque sea literatura pobre o mala. Todo es digno de ponerlo bajo 

los ojos. Claro, bajo ojos críticos. 

230 



i\IANUEL i\IARQlJEZ 

No hubo proceso riguroso ni sistemático para ingresar al grupo piloto. Yo. ni igual que 89 

cs1udianles inscritos en la Escuela y. después de transcurridos dos meses de estudios en el 

turno vespertino. fuimos convocados a una reunión en la que nos informaron que la escuela 

h:nia un proyecto de estudios dirigidos. al parecer ya diseñado. Este plan consistía en 

sesiones diarias durante 7 semanas. u di!Crenciu del plan normal que era de tres sesiones a 

la semana. 

n!CAIWO VALEIW 

Teníamos condiciones verdaderamente excepcionales, teníamos por decirlo así, y no es una 

metáfora Ju escuela pura nosotros. La biblioteca que no era una gran biblioteca, pero era 

una biblioteca especializada. la teníamos u nuestra disposición. Eramos los únicos. y eran 

los únicos cursos en la mañana. El compromiso de dedicarle el mayor tiempo al estudio y le 

dedicábamos. no solamente el tiempo normal. el obviamente asistir a clase. sino que seguía 

el tiempo dedicado a las lecturas. 

i\IANUEL VILLA 

Por ejemplo: Introducción al Estudio del Derecho, estaba planteado con un enfoque 

politológico europeo que nos dio Víctor Flores Olea. Desde luego fue muy interesante. pero 

l'ue uno de los primeros cursos. y fue el descubrimiento del marxismo inteligente. con 

mayor altura. El descubrimiento de Hegel, del derecho. Todo el tronco original de la 

ciencia política moderna. Fue muy importante y Víctor traía un estilo propio. casi un estilo 

artístico y esc<!nico que lo hacía muy atractivo. 

De lo anterior se derivan varias rellcxiones que permitirán abordar al grupo piloto. 

sin embargo. también se tomará en cuenta todos sus puntos de vista al revisar las respuestas 

completas de los entrevistados. mismas que aparecerán al final de este capítulo. tul como lo 

hemos ulirrnudo, y que develan el imaginario colectivo de una generución de cientílicos 

sociales. No obstante para seguir lu lógica del discurso de este trabajo. no se incorporan en 

<'stc apartado. 
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a) Para construir al grupo piloto no se requirió de una previa selección o prueba a los 

alumnos. sino que se aludió a la disponibilidad de tiempo, compromiso absoluto :1 los 

estudios. voluntad de aprender y comprobar el aprendizaje del conocimiento. mediante sus 

rcsíunencs de libros. elaboración de guiones de estudio. reportajes de situaciones sociales. 

lichas bibl iogniticas. Todo ello. redactado d.: man.:ra cuidadosa y l<\gica. adquiriendo una 

.:xcelente formación en técnicas de documentación. 

h) Rdación inter e intraestudiantil que llevó a un diúlogo continuo en clase y extra aula. 

instrumentando una mednica que duba como resultado afianzar el aprendizaje de los 

conocimientos expuestos en el aula. Ritmo de aprendizaje qu.: no se reducía ul horario 

escolar. sino que se ext.:ndia al caer la noche. y que produjo una cohesión .:ntre los alumnos 

que se puede interpretar desde el punto de vista de la identidad y de la pertenencia a un 

sistema pedagógico, sumamente racional. innovador y clicaz. 

c) Aprendizaje teórico que impuso una pluralidad de pensamiento entre los que destacaba 

Marx en su perspectiva europea y norteamericana. Esta última agregabu enfoques 

funcionalist:is de lo social y lo político. Profesores que conocían nuís la historia de las 

Ideas. que la historia de México. al decir de algunos entrevistados. Tema y contenido que 

no estaba en su agen<la académica, por estar ocupados en la coyuntura del sistema político

social m.:xicano e int.:macional. del momento que atravesaba al planeta. Sistema que, se 

pensú comprendido a través de una estructura conceptual cercano al marl<ismo que sedujo 

profundamente a los alumnos. instulúndose cómodamente en las ciencias sociales y en las 

wnciencias de los alumnos. elevando el nivel teórico de discusión y constituyéndose en la 

plataforma de despegue del proceso de evolución y maduración de la disciplina 

humanística. 

d) Disciplina y método fueron los ejes de aprendizaje que se siguió en el grupo y. que les 

otorgó seguridatl en el conocimiento adquirido. concediéndoles una posición de privilegio 

que los distinguía de la gran mayoría de los alumnos vespertinos al disfrutar de un ejercicio 

intelectual profundo. acompariado del uso de todos los servicios de la escuela. Con estos 

valores adicionales los alumnos se formaban en un proyecto educativo muy bien 

estructurado. Aprendizaje que pusieron a prueba cuando se incorporaron en lu tarde para 

continuar con el tercer aiio de su especialidad y de la que salieron muy bien librados. 
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1) Estuncia matutina que no les impedía convivir y mantener interlocución con los alumnos 

de la tarde y participar así. en las actividades políticas y culturales, apoyando en la 

redacción de nmnitiestos. mitines. pintas. pegas y manif'cstaciones en respaldo a causas 

sociales, pero fundamentulmente en defensa de la Revolución Cubana y en la exhibición del 

imperialismo norteamericano. 

Tampoco eludieron su vocación y compromiso político participando en las luclms 

por el poder que emprendían los diferentes partidos políticos que conformaba el sistema 

partidista de la escuela. e intentar ganar puestos de representación en ellos, bajo bases 

democniticas y trunspurentes. así como de convertirse en representantes escolares en los 

organismos de la escuela y universitarios. g) Perfil académico de los docentes y 

preparadores y que sin reservas se entregaron al logro y éxito de un novedoso experimento 

educativo. 

Es de interés se1iulur que huy un aspecto que escapa a la visión de los entrevistados, 

y se encuentra referido a la estrategia y método de estudio empicado en el proceso de 

ense11anza- aprendizaje del grupo piloto y que, se considera mostró su eficacia en dos 

vertientes: i) dimimica de aprendizaje en el salón de clase que requería la atención y 

compromiso de todos los participantes. motivándolos a demostrar los conocimientos 

adquiridos en una competencia continua y cotidiana: ii) conformación de núcleos pequeños 

de alumnos. reunidos en estudios caseros en donde reforn1ban y confrontaban sus 

conocimientos para expresarlos posteriormente en el aula, pero con un valor agregado que 

se tradujo en la cohesión social de ese micro grupo escolar. 

Todo ello. conducía a un efecto singular: mostrarse a sí mismos que tenían 

capacidades para aprender en igual medida y desarrollar su potencial cultural y académico. 

Claro estú que paralelamente. se producían liderazgos naturales, legitimados por una mayor 

capacidad de aprendizaje y de síntesis del conocimiento adquirido. 

Ese método de estudio tuvo un valor cualitativo de singular importancia que les 

permitió expresarlo en clase y ejercitarlo frente al maestro con el que entablaban una 

discusión intelectual de enormes consecuencias, ampliando la radiación del ejercicio 

intelectual. En ocasiones, pusieron en dificultades cognoscitivas a los profesores. 

motivúndolos a estudiar y dar mús de si mismos. lo cuál no es de poco mérito. 
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t\dcmús. habría que agregar algo sumamente significativo y que tiene que ver con la 

metodologíu seguida en la distribución del conocimiento. a !in de elevar el proceso de 

ensc1ianza-aprendizaje y que apunta a un disclio curricular racional. Distribución de 

materias en horas-clase distintus a los cursos normales y por espacios muy cortos de 

tiempo. que detenía la dispersión o cambios de tema repentinos, contribuyendo ul 

l(1rtaleci111iento del aprendizaje en una sola asignatura. 

1\ lo anterior se agrega. una combinación de materias de una densidad teórica 

analítica con otras de curúcter 111ús práctico o menos compleja como lus ti!cnicus, 

impidiendo la saturación de conocimientos y distribuidas durante el año en 5 o 7 si:manus. 

Los cursos teóricos se impartían en los primeros ciclos escolares y, se procuró por 

ohligación de la lógica del sistema qui: los impartieran maestros especialistas. 

Acompaiiadas por lecturas de obras literarias, mismas que los alumnos debían comentar por 

escrito cuidando la redacción la ortograliu y el estilo. 

Finalmente, se inició un proceso acadi!mico en el que se procuró relacionar los 

cnnocim icntos teóricos con los acontccim ientos concretos de carácter nacional e 

internacional y, para conseguir la congruencia rellcxiva debían de estar atentos a lo 

generado en los medios de comunicación escritos masivos y de los primeros intentos en 

materia de opinión pública de los electrónicos. 

El conjunto de materias se fue ajustando al diseño curricular de los planes y 

programas <le estudios. En ese cua<lro <le materias se insertaba el estudio <le la historia de 

l'v1éxicn. que al margen de que algunos estudiantes la apreciaran. y otros no. en ese 

momento, tuvo un mi!todo <le enseñanza singular promovido por la autorida<l escolar. al 

invitar a profosores <lcl Colegio de Mi!xico y de la Facultad de Filosofifl para impartir esa 

asignatura. Profesores que estuvieron dcdica<los a exponer un pcriouo específico de lu 

historia <le M<!xico a ese grupo de alumnos y el esfuerzo no significó un gusto 

extraordinario y excesivo de recursos. ni distraía mayormente el presupuesto de la escuela. 

Otro aspecto a consi<lcrar y no comcnta<lo por ellos. es la motivación histórica

euucativu para la aparición <le esa acción pc<lagógicu. mism1 4ue estuvo da<la por la clara 

visión sostenida por las autoridades escolares acerca del bajo nivel de escolarización. 

irrcgulariuud en los estudios. limitaciones para la graduación. deserción escolar. y que se 

consideró de primordial importancia resolver. Proyecto que se propuso formar estu<liantes 
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Je manera integral a tin Je lograr la excelencia académica Jentro de la popularización Je la 

eJucación que se insinuaba ya por esos años. 

¡\ 1 explorar y ejecutar un nuevo método de enser1anza se buscó incidir en la solución 

dc prohlcmas característicos del sistema dc educación superior, más es de aclarar que sus 

raíces sc cncontrahan en el sistema educativo nacional. especialmente en el nivel húsico. en 

el quc pnco se pnJía intervenir y menos aún aportar experiencias. que nplicadas. hubieran 

nwjormln sensiblementc la calidad académica cn lodos los niveles dc educación. Micntras 

<1ue a nivel interno de la Universidad. si era posiblc intentar aplicar experiencias y 

experi1m:ntos pedagógicos que digniticaran y ek:varan el nivel académico universitario. 

En este sentido. se procuró cambiar el patrón del proceso escolar excesivamente 

receptivo y pasivo de los alumnos. al igual que el posesivo y discursivo en exceso de los 

prol"esores: diversificar la clase y su ritmo, captar e impulsar el interés en la materia: 

ejercitar la memoria y la concentración del alumno. Dimensiones que se trabajaron con 

hase en una distribución adecuada del tiempo. de las materias en el día, en el mes y en el 

11110. Pero dadas las características y la composición social de la comunidad escolar no se 

podía aplicar a la generalidad del estudiantndo, de ahí la necesidad de acotar el problema 

estructural y solventarlo vía un nuevo métoJo de estudios: Grupo Je EstuJios DirigiJos. 

El diseño peJagógícn instítucinnal propuesto sólo podía ser aplicado a los alumnos 

que pudieran dedicar tiempo complcto al cstuJio. es decir. para aqucllos que no tuvieran 

limitaciones económicas que los obligara a sostener. n buscar trabajos remunerados y que 

representaban aproximadamente el 50% de los alumnos, tal como lo vimos en el inciso 

anterior. 

Sii:ndo así, que el alumno se sometía a un régimen de trabajo de cinco horas diario 

cnn lns profesores y preparadores, distribuyendo el tiempo en una correlación entre teoría y 

lécnicns de amílisis documental, análisis estadístico. análisis jurídico, investigación de 

cmnpo y de técnicas de comunicación. Además se aplicarían las diversas teorías aprendidas 

a campos concretos de problemas socio-políticos. pura comprender y explicar su 

cspecílicídad histórica y complejidad de factores que intervienen en una realidad social 

J>nra anudar y atianzar el proyecto pedagógico institucional. la atención del 

csludianlc se concentraría durante un periodo de tiempo a dos cursos simultáneos como 

máximo. Otro factor relevante a destacar l"ue la desaparición de los exámenes de fin de año. 
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aplicables en el régimen escolar vespertino y en aquellos, el procedimiento implicaba que el 

alumno era e:rnmirmdo a través de su rendimiento académico cotidiano, mediante su 

participación oral y escrita. 

1.ns cursos se impartirían diariamente con una duración de cinco a siete semanas 

"l.as materias qtH! tienen 3 horas por semana durante el año y que corresponden a 50 horas 

de clase reales impartidas en un año escolar normal, se imparten en clase diariu de una horu 

y rneuia durante 7 semunas ue clase. Las clase que de acuerdo con el plan tienen 2 horas 

pnr semana, se imparten en clase diaria de 1 hora y media durante 5 semanas, con lo cual se 

totalizan 37 horas y media sobre la materia que corresponde a 33 horas de clase impartidas 

en un ario escolar normal". 8 

Siguiendo la anterior carga y ritmo de trabajo académico, la actitud del estudiante 

pasivo desaparecería a través del ejercicio de la inteligencia al exponer en clase, al hacer 

res(rmencs. guiones, ejercicios, prácticas. uescripcioncs de sitios de interés social y reseñas 

dc lihros. Una vez terminada la e.xposición del maestro responsable de la materia se haría 

cargo el preparador, quien impulsaría la polémica. el diúlogo, la formación de criterio 

propio y el manejo riguroso del lenguaje y la expresión retlexiva del razonamiento político

snciul. 

Lo anterior se conseguía al estudiar lucra de clase capítulos de textos o textos que 

en total sumaran 1000 púginas a la semana, a diferencia de los grupos normales en donde la 

expectutiva de lectura se reuucía a 140 páginas. Finalmente, todo ese esfuerzo y proyecto 

estructurado pedagógicarm:nte, prnporcionlÍ a los alumnos un valor de identidad y de 

pertenencia culturnl educativa al nicho piloto 61. 

1\ todos los alumnos de la generación de 1961, se les invitó a incorporarse a la 

nueva acción de modernización educativa. De ahí que no tuvieran que someterse a ningún 

examen riguroso ·para acceder a la opción del Grupo de Estudios Dirigidos, y aquellos que 

lo aceptaron. se inscribieron voluntariamente. conscientes de su disponibilidad, capacidad. 

acervo y capital cultural. así como a su posibilidad para aceptar la distribución y el ritmo 

que la carga académica exigía. Ellos se comprometieron a estudiar de tiempo completo y. 

que el resultauo uc su dedicación se materializara en la maximización del rendimiento y 

proyección del plan de estudios que, acompañado del métouo de enseñanza y la estrategia 

cducaliva les daría resultados sorprendentes y visibles. 
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No es ocioso destacar las motivaciones hipotéticas que impulsaron a un reducido 

grupo de alumnos a ingresar a ese moderno planteamiento educativo. Las causas se centran 

en condiciones y aspectos sico-sociales. y tii:nen un dobl.: origen: uno de ellos. se refiere a 

su seguri<lad. capacida<l y potencialidad intelectual derivado de su acervo cultural heredado. 

Alumnos en cuyas biogralias se dcsrnca la actitud dc sus padres. familiares o amistades 4ue 

liimcntabun aspiraciones de educación superior. a lin de 411e se ubicaran en mejor posición 

en la estructura económica- social 4ue, aún presentaba signos de movilidad. Finalmente. 

visualizaron como premio al finalizar su carrera. un prestigio socialmente reconocido y 

legitimado en aquella época. Códigos que funcionaban )' cohesionuban a las clases altas y 

medias de la sociedud mexicana y anhelados por los grupos sociales marginales. 

En ese contexto. se pusieron a su disposición libros. pequeñas bibliotecas o recursos 

económicos para su adquisición. que en algunos casos significó sacrilicios tamiliares. sobre 

todo, si se considera que la composición social de los padres de todos los alumnos en 1965. 

incluidos ellos. se ocupaba como empicados. comerciantes. profcsionistas y escasos 

jóvenes obreros y campesinos. Los primeros ganaban aproximadamente $938.00, en 

promedio mensual (Revista de la Escuela de la ENCPyS .:nero-marzo 1967). 

Total. estudiantes que poseian bienes culturales, corno el lenguaje. que Bourdicu y 

l'asscron lo definen como manejo del idioma. acento, tono, elocución y etectos expresivos: 

matices, pronunciación. entonación y fraseología que indican el dominio de la lengua. o el 

prúctico-popular que se adquiere en la familia que unido al origen social. proporcionaron 

condiciones que facilitaron la mejor captm:itin del conocimiento. 

El segumlo origen de esas cm1sas. se refiere a las oportunidades educativas a las que 

tuvieron acceso. Adolescentes de clase media que saltaron a privilegiadas condiciones de 

estudio búsico en escuelas privadas y oliciales que habían recibido mayor atención por 

parte del sistema educativo básico. mismo que no la distribuyó de manera equitativa. sino 

por el contrario. la aplicó jerárquicamente. priorizando a la sociedad urbana sobre la rural. 

i\I interior de la cducación urbana se privilegió las de ciertas ciudades en detrimento de 

otras. y a ciertas colonias. sobre otras. En el medio rural se siguió la misma tendencia y 

correlación observada. En este sentido, el sistema escolar beneficiaba a grupos y clases 

sociales medias y altas de aquellos años. en la lógica del desarrollo económico 
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Condiciones y posicionamientos socio-culturales compartidas por el amplio 

>egrm:nto escolar. no obstante. un pur1ado de jóvenes se decide por esa opción académica. 

i:s di:cir. tii:nen la suliciente conlianza en si mismos y en su trnyectoria intelectual para 

di:dkarse con mayor ernpc:ño a la Idea. convirtic:ndo c:sa disponibilidad c:n un factor de gran 

rc:kvancia. y que: habrían de: utilizar a su favor en el procc:so de: c:nseñunza- aprendizaje por 

c:llos i:mprendido. al igual que numerosos alumnos cid turno vespertino. 

Es aquí. donde conviene insistir en la actitud. vigor y energía. a saber una 

sensibilidad vital. rel'crentes precisos y complementarios a lo cronológico y que delinen a 

una generación de cic:ntilicos sociales de aquella Escuela. incluyendo los del colectivo 

piloto (1 I: disponibilidad total a los c:studios. convicción y compromiso con su vocación. 

aspiracionc:s conscic:ntes de absorber conocimiento y formas de trabajo personal y 

colectivo. Actitud que también se asocia a sus inquietudes por el acontecer nacional e 

internacional. que no los dej:rr:i pasivos. sino por lo contrario, se ubicnnin en el Indo 

sensible Jel combate. participando activamente en acciones socio-políticas nacionales de 

manera critica. evidenciando errores y fallas del mundo en que vivían. 

Aquel proyecto signilicó un importante salto académico, mayor aún. a la reforma a 

los planes y programas de estudio aprobada en 1958. que como se hu ulirmado tuvo un 

alcance de naturaleza revolucionaria en cuanto a la enseñanza de la disciplina de las 

ciencias sociales en la escuela y en la adquisición de esa profesión. proceso que se dio en 

un contexto de evolución y maduración proll111damente significativo en el medio cientilico 

y académico universitario y nacional. 

Al reformar el plan de estudios en 1958. el Consejo Técnico de la escuela. 

conformado por los prol'csores .losé López Portillo. Jesús V:izquez y Vázquez, Salvador 

l'arrnnna y Mario Rojas i\vendario. y los suplentes Salvador Ch:ivcz Hayhoe, Francisco 

1 krnúndez. Luis R. Cuellar y Maria del Carmen Ruíz Castañeda. había encontrado después 

de una gran investigación que. siendo el plan de estudios el factor más importante del 

'istema de enseñanza debería conjugarse con otros aspectos: programas, libros. 

laboratorios, instrumentos. distribución del tiempo. preparación y responsabilidad de 

maestros y alumnos. no obstante. la ejecución de esa reforma no dio los resultados 

esperados. de acuerdo a los encuestados en 1965. Pero si fueron factores decisivos que 

incidieron en la elaboración del proyecto: Grupo de Estudios Dirigidos. 
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Otros aspectos considerados por el Consejo se relirieron u los nulos hábitos de 

cstuuio. que no distaban de ser propios de la educación trudicional. que procuraban ser 

resuellos medi:mte consejos pedagógicos y morales. memorizando clases con el uso de 

apuntes que por cierto. se vendían. sin poner el acento nodal en la profundidad del 

conocimiento. que por sí mismo representa una búsqueda de la verdad y. qui: es parte 

esencial del sistema educativo. 

Reforma a planes y progrumus de .:studio 4ue también, implicó l.:gitimidad a la 

institución escolar y en igual medida, se quiso en benelicio de la comunidad estudiantil. 

como de hecho así li1e. Al exponer los elementos 4ue obstaculizaban el rendimiento 

escolar. se consiguió la aprobación del Grupo de Estudios Dirigidos 

Grupo de Estudios Dirigido que se propuso uplicar a los dos primeros años de 

licenciatura y que formaban parte del tronco común, es decir, asignaturas obligatorias pura 

to.Jos los alumnos inuepenuientemente de la carrera selecciona.Ja que tenían una esencia de 

conocimiento uniforme. En ese diseño curricular, rudicó uno de los éxitos y la viabilidad de 

la propuesta. al tomar en cuenta a las diferentes vocaciones y darles un cauce común al 

conocimiento global. Asi, se n:forzaron conocimiento teóricos de lo que en conjunto 

n:presentalm la disciplina que, observa, analiza y explica la complejidad del tejido de la 

n:alidad social. a través de un conjunto de categorías 4ue son la sustancia de todas las 

carreras de lu escuela y de la universidad. 

Los alumnos que se iniciaron en ese nuevo modelo y método de enseflanza tomaron 

clases en el primer año del tronco común con los profesores: Ernesto de la Torre Villar. 

Técnicas de Investigación Documental: Guillermo Garcés Contrcras. Geografia Económica 

) Polilica: Viclor Flores Olea. Introducción al Estudio del Derecho: Carlos Borges. Historia 

Je las Teorias Económicas Modernas: Francisco Lópcz Cámara, Historia de las Teorías 

Sociológicas Modernas: Alfonso García Ruiz, Historia Moderna Social y el Estado en 

México: Enrique Gonzúlez Pedrero. Historia de las Tcorias Politicas Modernas: Enri4ue 

Cionzúlcz Casanova. Redacción: Carlos Borges, Historia de las Doctrinas Económicas. 

1\daida Loha, Estadistica y Karl Colinan. Inglés. 

Al ingresar al segundo ario los alumnos se encontraron con la siguiente distribuci<in 

de nmterias y profesores responsables de ellas: Ricardo Pozas A .. Técnicas de Investigación 

de Campo: Pablo González Casanova, Sociología de México: Francisco López Cámara. 
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Tenria Sociológica: Víctor Flores Olea. Teoría del Estado: Enrique Vclazco !barra. 

Derecho Constituciorml. Ciertas modalidades se introdujeron en el curso de Historia de 

México como ya lo seri:1lamos. y profesores especialistas en periodos especilicos concretos 

Je la historia se hicieron cargo de esa materia: Ernesto de la Torre Vi llar. Moiso.!s Gonzále1. 

Navarro. l .uis Cionzülez y Gonzüles. 

Para los alumnos del grupo piloto no hubo posibilidad de cambio de grupo. ni 

tampoco de maestros. puerta optativa que si se abrió a los estudiantes del curso nornrnl. 

l lipnléticamcnte se podría afirmar que esta imposibilidad operó en su beneficio, y como 

dalo se rescata el estudio realizado por la escuela en 1965. En efecto, se encontró que: "los 

alumnos que se inscribieron en el grupo piloto de 1961. a una determinada especialidad 

mantienen una alta identidad con la carrera seleccionada en primer turno ... se inscribe en el 

rango del 67 al 88 por ciento". 9 Es de reconocer que esos alumnos fueron mús persistentes 

en su vocación y demostraron mayor solidez cognoscitiva, acorde con lu especialización 

seleccionada. 

Al final de este capítulo y como muestra de su capital cultural y vocacional se 

presentarán breves biogralias académicas de los alumnos que concluyeron con é.xito su 

programa escolar. el título de sus tesis y su actividad inlelcctual, académica o profesional 

que actualrncntc. se encuentren desempeñando, En algunos casos no es posible aportar todu 

esa inthrnrnción del colectivo piloto, porque no estú disponible, ni los alumnos que contacté 

saben donde están sus compañeros y la bibliotecas de la Universidad no tienen en acervo 

sus tesis. 

Estudiantes que en las primeras clases del experimento académico se topaban con tu 

ldcnlni,:íu ulemanu, de Marx. Crítica u lu filosofía del derecho y del estado, de Hegel, 

1\lunuscritn.~ económicos y filosúficos de 18-1-1, de Mar.x. Teoríu del Estado, de l-lerman 

1 leller: llistoriu de lu sociologíu, El contruto social, de Rousseau. Además trabajaron a 

1.uckas. l'roudhom, Tocqueville, Wright Mills, Marcusc, Heller, Sabin, Sweczy, Baran, 

Sartre entre otros pensadores. Textos o capítulos de los mismos, que los alumnos dt:bian 

trabajar y elaborar síntesis. comentarios. pequeños análisis y lichas bibliográficas. 

Cabe señalar que a los textos clásicos de la ciencia social se agregaban algunos de 

reciente edición que trabajaban nuevos conceptos y cutegoria de lu disciplina, mismos que 

se acompañaban de manuales útiles para facilitar la comprensión de la teoría t:conómicu y 
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social como el tk Jcan Touchard. el de J.P. Maycr o el Nicholas S. TimashclT. Este 

panornma intelectual representó una pcrspectiva plural y amplia del conocimiento 

actualizado dc In épocn. gcncrúndosc una vinculación entre lo politico, lo económico. lo 

social y lo lilosótico. A esa pluralidad cognitiva se agregub:m técnicas y procedimientos de 

escrituru y lectura quc debían dominar. 

Riqueza de pensadores que tmnbit!n fueron objcto de estudio y dedicución de los 

estuuiantes del plan de estuuios reglamentario, sin embargo, es dc sciiular que sus 

plantemnientos teóricos no se enseñaban en amplitud y a profundidad y. por otra parte. la 

generulidad de los alumnos estudiaban aspectos parciales de cada uutor. dillcilmente leian y 

trabajahun textos completos, aunque es dc resultar. que hubo valiosas excepciones que no 

requirieron aplicarse al régimen del piloto para obtener ese cúmulo de conocimii:ntos. 

A los alumnos del piloto además de los cursos teóricos, se les culiticab:1 redacción, 

ortogrnlia, coherencia y razonamicnto lógico •!11 el lenguaje oral, cuanto escrito. Es de 

co111entar co1110 dato curioso. que los alumnos del grupo piloto en 1965. solicitaron más 

tcoria mar.xista. que por cierto. fue el sistema de pensamiento que recorría la escuela por 

esos ayeres, y <JUe según los cntrevistados fue impartido bajo una nueva perspectiva cuyos 

vientos soplaban en Europa y se deslizaban a México. Y sin lugar a dudas. fueron füentes 

dc cnnocimiento quc enriquecieron el panorama del pensamiento y del conocimiento de las 

ciencias sociales y el arranque entre cll:1s. de la ciencia política como disciplina en el país. 

Otrn hipótesis de trabajo que se sugiere después de revisar la propuesta y 

conuiciono:s instrumo:ntadas para el diseñó pedagógico, es la visualización de las razones 

que permitieron el surgimiento y la elicacia de esa Idea: compromiso ético-académico de 

profesores y alumnos: relación intensa y continua intcr e intru alumnos y profesor- alumno. 

visiblemente matizada por los atCctos. 

La primera vinculación tuvo dos efectos principalmente: 1) actores que bajo ese 

estilo sc cohesionaban y estudiaban para lograr las mejores notas en reducidos círculos de 

estudio. apoyúndosc unos a otros. y 2) protagonistas previamente preparados que competían 

de manera más amplia y abierta en el salón de clase. Todo ello, se conjugaba y teníu efectos 

múltiples que conducía a la socialización del conocimiento, elevándose considerablemente 

el aprovechamiento y rendimiento académico de esos estudiantes. 
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Ciertos datos evidencian lo anterior: De 34 inscritos al grupo piloto. abandonuron lu 

escuelu 16 alumnos. que significa aproximadamente el 50 por cii:nto. 1 O de ellos en el 

primer o segundo año del piloto )' el reslo ya enlrados en su respectiva especialidad. Entre 

los estudiantes que se alejaron de la Escuela al finalizar el piloto 4 se inscribieron en otras 

instituciones de educación superior: dos al Colegio de México para estudiar Relaciones 

lniernncionales y otros dos a la Iberoamericana para estudiar Medios de Comunicación. )' 

uno cwnbió a Derecho en la UNAM. 

Ahora bien. se graduaron 15 de los 18 que continuaron sus estudios en la Escuela. y 

ocho de ellos con mención honorífica. Es de deslacar. que nueve de los graduados lo 

hicieron bajo lo normado por el Reglamenlo General de Inscripciones para 1962, que en su 

Articulo 24. estipulabu" Una vez Aprobadas todus las materias de la carrera respectiva, la 

inscripción en el último año de los estudios se considerará suficiente durante los cinco años 

siguientes. para quienes hayan dejado pasar ese lupso, a el'ccto de presentar el examen 

prol'csional correspondiente". 1 O 

Si se analiza el dalo de graduados del piloto en comparación a los alumnos 

vespertinos de esa generación. se encuentra que de los 34 estudiantes que se inscribieron al 

grupo piloto y 241 al normal dan un total de 275 alumnos. De estos últimos se graduaron de 

acuerdo al articulo señalado. 21 estudiantes, que representa un7.6% de eficiencia terminal. 

El grupo piloto contribuyó con 9 casos bajo la normatividad ( 8 con mención honorilica). 

que signilicú un 37.7%. mientras que los del turno vespertino solo representaron un 5.4%. 

Como se observa la di l'crencia porcentual de graduados entre un método estudios y otro es 

summnente signilicativo y el que resulia ganador es el Grupo Piloto. 

En electo, la disciplina y el rigor exigido al curso obligó a 1 1 alumnos a que 

abandonaran el proyecto en el curso de los dos primeros años. 6 estudiantes más desertarían 

de la Escuela posteriormente. pero es necesario insistir en que de 34 alumnos inscritos en el 

grupo piloto. 17 linalizaron la carrera y de ellos se graduaron 16, aunque no necesariamente 

bajo las condiciones del Articulo 24. Con ese régimen de estudios se pudo atender de 

manera apropiada problemas vislumbrados en ese ayer. y que se rclicrcn a la irregularidad 

escolar. la dclicienciu terminal y la titulación referentes que había que revertir para lograr la 

excelencia académica. 
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Por ejemplo. para abundar en lo anterior. en la Revista de la ENCPyS de enero

marzo de 1967. se afirmó que la im:gularidad plena. es decir. alumnos que adeudaban 3 o 

rrnis materias en 1965. le correspondía un ::? 1%. u di!Crcncia de los que udeud:1bun una 

materia que represenwbtm el 44°/i, y de dos materias era del orden del 35%. A saber el 61 % 

de los alumnos presentaba un problema de irregularidad. y que fue sensiblemente 

snlucionado. vía los pilotos. Por otra pune. respecto a la deserción escolar. ésta alcanzaba 

un l 5'V.1. según ese estudio. Porcentaje menor al que se presentó en el grupo piloto cuatro 

arios antes. sin embargo se desconoce el abandono escolar del universo de alumnos en 

1961. lo cual. dificulta la comparación entre 1961 y 1967. 

La escasa eficiencia terminal se debe a diversas causas y por tanto. mneritan algunas 

reflexiones: alumnos que se incorporaban con relativa facilidad a la fuerza de trubt~jo. en 

los (rltimos aiios de la carrera y a los cuales no se les exigía el requisito de la titulación . 

. lti\'enes que al encontrar una ocupación laboral. y deseaban proseguir en ella. unte un 

mercado de trabajo que daba seiiales un tanto confusas, optaban por no recibirse, pues el 

horario y disciplina en el trubujo. les impedía la elaboración de la tesis y por tanto. la 

titulación: así como estudiantes que en el curso de su carrera descubrieron que su vocación 

era otra y abandonaron los estudios a fin de proseguir esa especialidad de su prefen:ncia. 

Problemas que se avizornron en la escuela y se procuraron atender, mediante charlas de 

orientación vocacional; reforma a planes di: estudios; encuestas para descubrir los 

problemas de irregularidad y nuevos métodos de enseñanza. sin un análisis a profundidad 

del tema educativo y profesional comentado en el capítulo anterior. 

Por otra pane. el método utilizado para calcular el número de graduados de la 

generación 1961. se apoyó en fuentes originalt:s como listas de alumnos inscritos en una 

asignatura del tronco común e.Id primer ario y la lista de graduados entre 1966 y 1971. En el 

rrimer caso eso no fue suliciente porque rebasaba la cifra estipulada por la Escuela, 

sustentando t¡ue se habían inscritos 320 alumnos. Esto último probablemente respondía a la 

irregularidad de los alumnos. que debian una o tres materias y se inscribieron a esu 

asignatura a fin de aprolmrla. En el segundo caso se revisó la lista de graduados entre 1966 

~ 1 'J7 I. para corregir el problema planteado de carücter técnico de la titulación. se propuso 

estudiar esas listas de alumnos que se habian titulado en el tiempo tijado por el reglamento 

para obtener el grado. 
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Una vez determinado el número de alumnos graduados en esas fechas se encontró 

que 180 alumnos lo habían logrado, pero eran jóvenes que se habían inscrito en 1961 y con 

anterioridad. 1\l revisar ese listado se descubrió el número de cuenta y además, se acudió a 

la memoria de M:mucl Márqucz, miembro de esa generación para asegurar cuáles de esos 

alumnos correspondían a la generación 61. Cierto que ese tactor memoria representa un 

grado dc error y por tanto, se procedió a revisar el número de cuenta, más éste no siempre 

.:om:spondió al ingreso a la licencialllra en Ciencias Políticas y Sociales: sino a otra carrera 

o al inicio a la secundaria en la Preparatoria 2, o al inscribirse a cualquier otra preparatoria, 

adi<.:ionimdose un valor negativo mús. 

Con el propósito dc desterrar ese error, se procuró realizar un trabajo minucioso y 

detallado que impidiera equivocaciones mayores y se trató de seguir una congruencia en el 

razonamiento y en la operación. En efecto, es un grado de error que se debe ponderar. nuís 

nn se considera que sea tan signilicativo que implique una modilicación substancial en los 

porccrw~jes antcs mencionados. La prueba empírica arroja resultados que a todas luces 

favorece la creación de Grupos de Estudios Dirigidos o modalidades de éste. que elevan 

indiscutible y substanciahncnte el nivel educativo y la elicicncia terminal del alumnado. 

Ahora bien. una hipótesis que surge cuando se revisan las proposiciones y 

condiciones del discrio pedagógico se relacionan a una actitud de entrega a plenitud al 

compromiso y responsabilidad compartida entre los integrantes del proyecto: maestros· 

alumnos: la vinculación que se estableció entre citos e intra alumnos. constituyéndose en un 

microcosmos educativo en que dio lugar a un proceso que no tuvo desperdicio alguno o, se 

rcdujo al mínimo y tuvo como resultado un proyecto pedagógico logrado. 

Se puede argumcntar quc cualquier grupo reducido de alumnos puede conseguir 

csos resultados. pcro si no hay sensibilidad y cualidades quc signiliquen actitudes alertns y 

rcceptivas al proceso dc cnscñanza- aprendizajc, ni corresponsabilidad ética entre los 

actnrcs. di ficilmentc se logrará el éxito educativo mostrado por los Grupos dc Estudios 

Dirigidos. y quc dio lugar a éxitos dillcilmente alcanzables por la vía tradicional. 

Y en cli:cto. esas condiciones permitieron la explotación de las potencialidades y el 

<:apital .:ultural del alumno, asi como la nia.ximización del plan de estudios vigentc _v del 

nuevo método y estrategia de enseñanza. Pero además, se dio otro efecto que es de 

importancia destacar y que no lite previsto ni proyectado en la iniciativa escolar referente a 
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lns profesores. Dimensión sicosocial de resultados académicos a muyor escala espacial y 

lJUe se explora hipotéticamente: al advenir el ritmo de trabajo académico y el esli1erLo 

realizado en ese proceso educativo por pune de los profosores encargados de atender al 

grupo piloto. la dimimica en tu cual trabajaron en ese engranaje en donde se les c.xigiÍl 

mucho de si mismos. se extendió a otras esteras educativas 

En este semido. los profosores al salir de ese encuentro intelectual. al aplicar sus 

conocimientos y nuevas estrategias m.:adémicas tuvo repercusiones tanto al interior de la 

escuela como en otras instituciones educativas. formando un fenómeno singular de 

diúspora. al introducir en otras aulas conocimiento sólido, que los alumnos del piloto los 

h:1hía obligado a adquirir y u producir. a raíz del intercambio académico dc exigencias 

mulllas n:alizado en clase. 

El fruto de las exigencias del grupo pi loto en los estudiuntes. se evidenciaron unn 

vez incorporados a su especialidad en el turno vespertino, y sólo sirva de ejemplo la 

siguiente protesta de alumnos que habían estudiado en el piloto a las autoridades de la 

escuela en 1963. En esa focha elaboraron una crítica de carácter pedagógico a un profosor. 

misma que enviaron al director. En ella. señalaron que: .. nuestros estudios hechos durante 

los dos primeros años de nuestra carrera tuvieron el objetivo de aplicar a la realidad y de 

una manera objetiva los conocimientos teóricos adquiridos para la orientación política y 

social de nuestro úrnbito nacional y el profosor Sergio Segura carece de método 

pedagógico, follas de asistencia, imerpretaciones ambiguas de los textos, diálogos en clase 

frenm.los por el profesor." 11 y piden su separación de esa materia dos alumnos que habían 

estudiado hajo el régimen del piloto, Ralil Olmedo y Francisco Soto Angli. acompañados 

de otros condiscípulos. 

Regresando a la diáspora educativa que desencadenaron los profesores cfocto del 

proyecto piloto, se puede afirmar sin equívocos que. los docentes de ese grupo de estudios. 

jamás sufrieron impugnaciones corno la e.xpresada. sino por el contrario debieron haber 

utilizado la fuente que significó esa acción pedagógica: bagaje de conocimientos adquiridos 

n rcaliunzados. prácticas. estrategias y motivaciones que impulsaran en otros alumnos de 

otras aulas y planteles. el deseo de aprender. enriqueciendo el contenido de sus clases y 

elevando el ritmo de estudio y avances cognoscitivos reales. La aplicación de ese 
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Cl>nocimiento y método de enseñanza habrá tt:nido múltiples consecuencias en benelicio de 

si mismos y de sus estudiantes, elevando el nivel y la calidad educativa del nivel superior. 

Con todo lo anterior. se quic:n! llamar la atención a las diversas repercusiones que 

turn la implantación del diseno pedagógico de ese Grupo de Estudios Dirigido. en los que 

se mejoró substancialmente el nivel de conocimientos de profosores. preparadores y 

alumnús que, como todo conocimiento adquirido es un proceso acumulativo no sólo de 

conocimientos. sino tmnbién de saberes. de procedimientos p;1ra aprender. de métodos y 

hühitos de estudio. en suma una cultura educ;1tiva y cohesiva que tuvo consccuencius de 

enorme trascendencia tanto en ese colectivo como en otras comunidades académicas e 

intelectuales. pero de dilicil mediciún en términos empíricos. 

En este sentido. se habrá expandido y extendido el radio de acción del 

conocimiento. el método de enscfümza. el compromiso. la responsabilidad, la actitud anlc el 

estudio. Finalmente toda una cultura educativa que repercutió en benelicio de numerosas 

generaciones. Los entrevistados serialan el alcance que tuvo en su formación esa propuesta 

pedagógica. así llrmbién. las consecuencias una vez incorporados en sus especialidades 

respectivas en donde lograron una interlocución y diálogo académico que redimensionaba 

el experimento al comunicar experiencias y logros de rellc:dón y razonamiento con sus 

condiscípulos. Sin embargo. casi todos los entrevistados expresan su posición de liderazgo 

en esas discrtaciorH:s y polémicas académicas, ni parecer no siempre bien comprendidas por 

los alumnos que habian estudiado en el plan normal. 

Por ejemplo. un grupo de estudiantes en 1963. formado en el método vespertino 

elaboraron una critica a los mclodos y amplitud de las asignaturas, alirmando que los 

profesores dudaban de la capacidad de los alumnos de la larde, al observar sus dcliciencius 

~ carencias académicas. Anomalias que esos alumnos advirtieron, se habrían corregido en 

d grupo piloto. manilcstando además que existía por él "una injusta preferencia", y se 

atrevieron a sugerir que los pro!Csorcs y alumnos deberían de tomar los cursos de manera 

müs intensa. müs a profundidad. y con más sentido de responsabilidad.12 

En consecuencia. hubo cierta predilección por los estudiantes del piloto que. como 

los entrevistados señalan se encontraron en mejores condiciones para el estudio, en 

contraste con los alumnos de la tarde y que les permitió responder eficaz y cficienlemente a 

las exigencias en el uso del razonamiento de sus profesores. Asimismo, les fücilitó el 
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aprendizaje de las subsecuentes materias propias de sus especialidades. De ahí se deri\•a 

parte de la soherbia adquirida y reconocida por los entrevistados. 

De todo lo anteriormente señalado no se debe inl'crir que privaba pobreza académica 

e intelectual en los alumnos que estudiaban en el régimen del plan normal. No es esa la 

intención. pues hubo cntn: los alumnos vespertinos mentes despiertn. privilegiadas )' 

caraces que demostraran su aptitud para el estudio )' que se fueron formando en la 

disciplina con gran proyección. y que prohablemente, J'ueron mejores que los dd grupo 

riloto. Lo que sí se intenta destacar y prohar. que en el caso del piloto la formación sólida 

la consiguieron la gran mayoría de ese colectivo, lo cual se demuestra con la elicicncia 

terminal, coronada por la titulación ya comentada, y que no es de poco mt!rito. 

Es de enfotizar que la espiral de la dinitmica empicada en clase alentó la 

competencia académica por el logro del objetivo de largo plazo y alcance, lijado en In 

creación de ese tipo de estudios: dcscmperiar activid:1des docentes y de investigación. Eje 

del discrio del plan piloto y que intentó dar solución a la carencia de docentes e 

investigadores. asimismo a un conjunto de problemas planteadas por la educación superior 

y necesidades de soluciones reales y operativas. Docentes que se requerían para atender 

grurns numerosos de alumnos e investigadores que se dedicaran n In especilicidad de In 

disciplina de las ciencias sociales y políticas. 

Los alumnos formados en ese plan de estudios les correspondieron oportunidades 

escasas entonces, como la de incrementar su formación con estudios en el extranjero. No es 

ocioso comentar que ..¡ de ellos salieron al exterior a continuar estudios de posgrado. y que 

lireron hccados ror la universidad u organizaciones extranjeras. Benelicios que se 

obtuvieron ror los promedios y méritos obtenidos. Es así, que en el año di.: 1965. apareció 

una disposición olicial. en In que los alumnos Ricardo Cinta Guzmán, Raúl Olmedo y 

Manuel Villa. aún alumnos de la escuela. junto a otros dos compañeros que tenían mayor 

antigüedad y derechos como ayudantes de prol'csor, se les comunicaba que tenían méritos 

sulicientes para obtener becas y poder continuar sus proyectos intelectuales y vocacionales 

en paises extranjeros. 13 

Cabe suhrayar que alumnos del grupo vespertino lograron acceder ni privilegiado 

estatus de becario en instituciones de educación superior en el e.xtranjero. Pero en el caso 

que nos ocupa en 1967 otros dos de los egresados de la Escuela y del grupo piloto: Manuel 
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i\hirquez y Octuvio Rodríguez Aruujo, estuvieron becados en el programa de maestría den 

Investigación de Operuciones. en In Dirección de Estudios de Posgrado, de la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM. Posleríormenle, se inscribirían y se constituirían en alumnos 

fundadores del Doctorado en Administración Pública en la ya FCl'yS de la UNAM en 

l IJ68. 

En el sentido de ma.ximización de aprovechamiento educativo. la aplicación de 

métodos de esa naturaleza comienen un costo, mtis no es otro que el político, pues no se 

tradujo en distracción de recursos económicos pura llevar a cabo el proyecto y sí proh:slas 

de los alumnos vespertinos que se sentían relegados a segundo plano. Y este puede ser el 

costo. Cierto. que convendría analizar y ponderar los riesgos y beneficios al impulsar un 

plan de estudios con ese estructurado perfil: distribución de la carga académica tanto paru 

los estudiantes como para los maestros, compromiso de las partes involucradas en el 

proyecto y cumplimiento de reglamentos para los actores participantes de la iniciativa. 

Ahora bien. las modalidades pueden ser variadas y no repetitivas. pero si el contenido de la 

propuesta es la de elevar el nivel académico y desterrar ciertos vicios escolares. y si se 

ajustan a las nuevas necesidades académicas podrían obtenerse excelentes resultados 

acadt.'micos. al hacer suya, la proposición e implantación de regímenes pedagógicos de esa 

magnitud. En la Facultad de Química existe un mt.'lodo similar al estudiado en este trabajo. 

En aquel ayer. el estudiante del grupo piloto se sometía a un marco normativo de 

principios y obligaciones. a fin de llevar a buen término la propuesta del proyecto 

educativo: 

REGLAMENTO Y GUÍA DE ESTUDIANTES DE TIEMPO COMPLETO 

Son obligaciones del estudiante: 

1. Dedicarse exclusivamente a sus estudios en la Escuela sin contraer otra obligación 

acadt.'m ica o de trabajo. 

2. Asistir con toda regularidad a clases y juslilicar cualquier ausencia mediante 

ccrtilicación escrita. 

3. Traer los cuadernos de notas necesarios para apuntes, ejercicios, ele., y llevarlos en 

l'orrnu ordenada que le permita usar de ellos con toda regularidad. 
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4. Participar en las clases. prácticas. ejercicios. discusiones, investigaciones. lecturas que le 

enc:1rgucn los proti:sores o los preparadores. 

5. Dedicar por las tardes un mínimo de J horas diarias a las lecturas y estudios que le sean 

encargauos. 

6. Corno obligaciones rnorules y metas b(1sicus para el buen funcionamiento de la enseñanzu 

en la Escuela. el estudiante deberá aprender u superar todos los obstáculos que presente su 

aprendizaje: resolver los problemas que le sean planteados y aprender u plantearlos: hacer 

los ejercicios ue repetición y de prúctica necesarios paru memorizar y pura manejar los 

conocimientos e instrumentos aprendidos en clase: leer los libros y apuntes en forma atenta 

y sistermítica: inicim la formación <le su biblioteca, en la mediua de sus posibilidades. y 

acostumbrarse a li:cr perióuicos y revistas pura estar bien informado de los acontecimientos 

nacionales y extranjeros: inuicar la preparación di! su propio archivo <le lichas <.le trabajo y 

<le recortes de perióuicos y revistas: observar cuidauosurnente el uso riguroso uel lenguaje y 

en particular del lenguaje político. Poner todo su esfuerzo para: estudiar. razonar. 

investigar, analizar. sintetizar. escribir. comunicar y resolver problemas teóricos y 

prúcticos. sin olvidar que la Escuela busca formar no sólo investigadores sino también 

promotores. Aprender a discernir y tener un juicio propio sobre las distintas teorías y 

explicaciones <le la realidau y aprender a aplicar el criterio propio. Salvo indicación médica 

en contrario. el estudiante deberá también habituarse a practicar actividades deportivas. 

particulurrnente los sábados y domingos. • 

1.os ex alumnos del grupo piloto entrevistados cumplieron a plenitud con las normas 

académicas y húbitos de trabajo escolar antes descritas. con excepción muy probablemente. 

de la última exigenci:1. La cultura lograda por ellos en materia de educación. tuvo una gran 

trascendencia en sus trayectorias académicas y sobre todo. que es lo importante de rescutur 

para los fines de este trabajo. en su desempeño como docentes e investigadores en donde 

aplicaron la lógica de esa nueva premisa pedagógica y lograron también. dar cumplimiento 

al objetivo primordial en la fundación del grupo piloto: formación de docentes e 

investigadores que es un principio fundacional de la Universidad. 

Se ha mencionado el papel Y. función de los preparadores, pero es importante 

abundar un poco más en el lo. El 12 de mayo de 1961 el doctor Pablo González Casanova. 

ernitiií unu convocatoria a los egresados de la escuela que desearan concursar como 
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rrofosores o preparadores en materias que serian impartidas en Ja iniciativa de estudios 

dirigidos. y que es de interés reproducirla. "La misión dd preparador consistirá en asistir a 

Ju hora y media de clase que impartir:í el profesor y substitutos. l'articiparínn en el concurso 

Jos pasantes que no adeudnr:m más de 3 materias. promedio de 8 y presentar examen de 

dominio de Técnicas de Investigación Documental o de Esiadistica general. una vc1. 

obtenido el pase tienen el derecho a concursar en las materias: Historia Moderna de la 

Sociedad y el Estado en México. Gcogralia Económica y l'olitica, Introducción al Estudio 

del Derecho. Historia de las Doctrinas Económicas. Historia de las Doctrinas Sociales. 

1 lbtoria de las Doctrinas Políticas. Inglés y Francés" ... 

l'ara el examen de Técnicas de Investigación Documental. el jurado Jo integrarían 

Jns proJ'cson.!s Carlos Uosh García "!'residente", Ernesto de la Torre y María del Carmen 

Rui1. Castaiicda. y el follo seria inapelable. Adem:ís. Jos seleccionados quedarían obligados 

a impurtir dos materias: una obligatoria entre las dos requeridas y otra de su preferencia. El 

preparador adquiriría asi. derechos como el de prioridad a ser profesor en la misma cátedra 

en Ja que fue preparador, y presentar su examen profesional. " Los profesores que presten 

sus servicios en esa calidad serán nombrados supernumerarios por un año y al siguiente 

cntr:min al concurso de oposición. El horario de clases seria de 8 a 10:30 la primera materia 

y de 10:30 a 13:00 Ja segunda. Se trabajar:í de lunes a sábado y el sueldo anual de $400.00 

pagadero mensualmente". J ·I 

Simultáneamente a Jos requerimientos y expectativas para ser preparador que fueron 

planteadas de manera rigurosa y meticulosamente. contribuyeron de manera determinante u 

ckvar la -:alidad educativa que se proponía el nucvo plan de estudios. Preparadores que 

apnrturon sus conocimientos. disciplina. y rigor en la práctica cotidiana en clase, fueron al 

misrno tiempo. exigentes consigo mismo y con los estudiantes. Estos últimos alentados por 

la dinümica de discusión en clase. Jos presionaron a elevar su preparación y formación. 

1.os preparadores se encargaron de revisar cuidadosamente los trnbajos de los 

alumnos. de impulsarlos a participar en clase. orientar la discusión y mantener un equilibrio 

en cl diálogo y Ja polémica, u Jin de que no rebasara Ja competencia de caracter 

estrictamente intelectual. no obstante se presentaron tensiones propias de Ja dinámica 

arlicada, que no tuvieron mayores repercusiones. También. alentaron en los alumnos 

scguridad pcrsonal con el propósito de que se atrevieran a participar activamente en las 
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Jiscusiones enwhladas en clase. sobrepasando la estricta función de correctores de trabajos. 

Entre lus preparadores se encontraron: Augusto Gómcz Villanueva, Hugo Castro. Jean 

Casimir. por mencionar algunos y que posteriormente, serían titulares de algunas 

asignuturns en esa Escuela. 

l'reparudores que también se ajustaron a las disposiciones institucionah:s 

n:glamentarias. mismas que procuraron cumplir, asegurando la feliz conclusión del 

proyecto de la estrategia educativa. Por tanto, es interesante el rescate del marco de acción 

normativa destinada a los preparadores: 

REGLAMENTO l'Al~A PREPARADORES DEL GRUPO DE ESTUDIOS 

DIIUGIDOS 

Requisitos para ser preparndor: 

1 º Ser pasante de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, no deber mas de 3 

nmterias, haber tenido en la carrera un promedio mínimo de 8, o ser estudiante regular del 

5º nllo Je cualquiera Je las carreras Je la Escuela con promedio mínimo de 8 

2º Asistir regularmente, por lo menos, a dos de los cursos intensivos que organizara la 

Escuela durante los meses Je enero y febrero sobre pedagogía y conteniendo las siguientes 

materias: 

a) Estadistica. 

h) Técnicas de Investigación Documental. 

e) Técnicas de Investigación de Campo. 

d) Redacción . 

. r Pn:sl!ntar y ganar la oposición en una de las materias anteriores. 

Son obligaciones del preparador: 

1 ''Asistir a la clase del profesor con toda regularidad. 

:!º Suplir al prolcsor en su ausencia y sustentar la cátedra de acuerdo con el programa 

com:spondiente. 

3º Controlar los conocimientos adquiridos por los alumnos mediante: 

a) Discusión sobre lo tratudo en clase. 

h) 1\nalisis Je los resúmenes que hayan hecho los alumnos de cada clase. 

e) Organización dc las polémicas y los diálogos. 
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d) Dirección y oricnrnción en l:1s tareas y ejercicios de investigación del estudiante. 

~º Llevar un registro personal de cuda estudiante que comprenda sus características 

generales. edad. sexo. especialidad. ele.. y su asistencia. cumplimiento de trabajos 

encomendados, así como unu calilicación de su aprovechmniento. 

5" Asistir como prepurador durante el curso de un aiio u la clase y estudios dirigidos de 

estadística técnicas de investigación y. udemás. de algunu de las materias del Plan <le 

Estudios correspondiente u ese uiio. 

6° Presentar su examen proli:sionul durante los dos años siguientes u partir de su 

designación como preparador. 

7° Para el cumplimiento de todas las actividades unteriores, el prepurador deberá 

coordinarse con el muestro de i<I materia y con el profosor o prolCsores del curso. 

8º 1\sistir a los cursos pura egresados que organice la Escuela. 

11° A visar a la dirección cuando un estudiante haya faltu<lo 3 veces seguidas o separadas.• 

Lo anterior, ofrece una clara seiial del perfil que se requería pura hacerse cargo de la 

función de prepurador, conformundo un factor de relevancia fundamental en la estructura 

del diserio educativo y su logro. Protagonista <le primordial importancia que junio a los 

nlros dos actores les correspondió la suprema tarea de llevur a cubo y u buen fin el plan 

pedagógico. Aiios mas turde, se incluiría esta figura académica como medida estatutaria en 

el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para crear la de ayudante de prnl'csor 

aproximadamente en 11)69 o 1970. 

Otro de los actores )' sujetos que no se puede ignorar y que dieron contenido a esa 

iniciati\'a si: relii:re a los profosores. que con su actitud de compromiso intt:lectual u i:su 

acción educativu dieron lo mejor de si, )' aún más, al !rutar de respon<ler a las presiones 

académicas del colectivo suji:lo de este trabajo y de alumnos vespertinos. El marco 

regulado en i:I que si: participó )' la consolidación de actitudes y acciones de los 

responsables. ejerció una importante iníluencia en el proceso formativo de enseñunza

aprendizaje de esa geni:rución, impacwndo sus actividades futuras. 

Docentes que impartii:ron clase bajo la convicción de enseñar y formar jóvenes 

proli:sionistas, pro!Csores y docentes. impulsando la actividad de pensar y expresar ese 

pensamiento de manera lógica y racional, a lin de ser comprendidos por la audiencia. Para 

ese fin. impulsaron el ejercicio de la inteligencia. manii'cstado en retlcxiones agudas y 
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prorundas de los autores, pensadores y contenidos de los textos trabajados en clase. Actitud 

qm: se manili:stó de manera crítica. y marcó el espíritu que caracterizó al grupo piloto 

durante su permanencia en el experimento educativo. y posteriormente. 

J-lubo un pequeño grupo de proti:sores que no se limitó exclusivamente a In accicin 

formativa acadcmica e intelectual. sino que expandieron su actividad a escala naciorml. 

aportando opiniones. enfoques. tradiciones académicas. innovando singularmente los temas 

y contenidos al debate en la agenda de las políticus públicas. utilizando los canales de la: 

"l{cvist:i de la Univcrsidud" que fue la primera fuente del pensamiento moderno 

mcxicuno. "El Espcctuilor", "l'olitic:1" y "Siempre". Tambicn utilizaron los espacios de 

i\léxico en lu Culturu y Lu Culturu en México. en los periódicos de "Novcdudcs" y .. 

Siempre", respectivamente. Canales de comunicación que respondieron a la incipiente 

upertura y pluralidad del sistema político mexicano, sin embargo, algunos de esos artículos, 

pcritidicos y revistas fueron sujetos de censura gubernamental. 

La actitud prioritaria de esos intelectuales se puede sintetizar en la necesidad de 

transformar el sistema político y social que imperaba en la nación mexicana. Propuesta que 

los regímenes posteriores a 1940, habían dejado sin responder suficientemente, atrayendo 

poca credibilidad a sus acciones políticas y sociales. La teoría de la democracia. 

rundumcntos y su aplicución estuvo presente en sus escritos, al igual que la 

democratización de las estructuras y de las instituciones políticas mediante formas de hacer 

política ordenada y organizadamcnte, limitando las acciones violentas y revolucionarias. Es 

derto que impulsaban el capitalismo modernizante. pero regulado y normado por la 

organización y participación de los actores sociales y del Estado. 

A ese círculo de pensadores pertenecieron los maestros de la Escuela: Pablo 

Cionzúlcz Casanova que entre tanto. escribía La dcrnoeruciu en México, Víctor Flores 

Olea. Enrique Gnnzúlcz Pedrero y Francisco l.ópcz Cámara, que al escribir sobre los temas 

del Mc.~ico de entonces. y el dilema que enfrentaba el país. asumieron la actitud de crítica y 

lucha convergiendo sus arguiilentos analíticos al explicar la teoría de la democracia. sus 

fundumentos y principios. Así arribaron a la conclusión necesaria de democratizar las 

instituciones. desconcentrar el ejercicio del poder depositado en pocas manos. Instituciones 

piramidales en donde la cúpula se arrogaba la fucultad de decisión de los temas sociales y 
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políticos. en lugnr de apoyarse en su construcción con el resto de los actores sociales. 

afcctamlo la cohesión de la sociedad. 

Actores académicos que en t!f aula, explotaban sus cuulidndes corno la genutlexión 

en la voz, gestos dramáticos, poses escénicas que dominaban el salón, y revelaban sus dotes 

nratorins e histriónicns en la exposición y rellexión de los ternus y contenidos de clase. 

Tutal. autores dramáticos muy efectivos que mantenían tu atención consciente o 

incunsciente dd alumno. pues no signilicaba necesariamente, que estos últimos 

c1>111prendieran totalmente lus teorías. los ternas y los contenidos de los pensadores y que se 

abnrd:1ban en c fase. 

Sin embargo, los profesores en su práctica académica que incluía nociones de 

cumbios en las relaciones del poder y los dominados n tin de alcanzar In democracia, no 

siempre la llevaron a cnbo en su relación con los alumnos, pero si fueron mediadores e 

interlocutores llexibles de sus demandas. A ello se agrega otra función no menos 

irnportunte y que cumplieron a cubalidad, basada en revelar los excesos cometidos por los 

militantes cornunistus de la escuela y extramuros. " Esa generación prestó un servicio 

educativo y político al detener en la ENCPyS, al estalinismo como tu solu exposición del 

marxismo". 16 

Sujetos académicos que no sólo proponían una nueva arquitectura social, sino que 

también cumplieron la función de agentes sociales civilizadores, creando y proponiendo 

bases mínimas de comunicación de diálogo. de acción cívica y participación ciudadana en 

donde las ciencias sociales y In cultura se cambinn señales. avisos y tinalrnente se nutren en 

su intercomunicación. Cultura propuesta que se adhirió a las nuevas corrientes europeas 

que reinterpretaban el marxismo. alejándolo de consignas, dogmatismos y sectarismos que, 

en su rnorncnto fueron de gran populuridad en la Escuela. Aquí en el ejercicio del pensar y 

rellcxionar. utilizaron mayor rigor teórico y analítico buscando nuevas alternativas en el 

discurso y el hacer poi íticn-social. 

Varios ejes habían observado y presenciado los protesorcs en el ámbito nacional e 

internacional: la experiencia cubana y tu oposición maniquea del gobierno norteamericano 

que s" visualizaba ya, como un imperio en expansión. " Los intelectuales mexicanos se 

>inticrnn sacudidos por el ICnómeno de la revolución cubana, que implicaba no sólo un 

cambio radical de estructura social. sino que parecía ser una demostración de tus 
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posibilidmh:s de derrotar al imperialismo". 15 Al cuál se ligaron espontáneamente los 

alumnos de esa escuela y la generación aquí tratada. 

Otro eje presente en sus argumentaciones lo representó In movilización social de los 

trabajadores mexicanos y a los que se había reprimido severamente con. todo el ejercicio 

mnnopólico y aparentemente legitimado del poder. impidiendo la independencia de las 

organiwcinnes sindicah:s dd Esrndo. y la acción democrática autónoma al interior de lus 

mismas. El eje de los movimientos unticolonialistas tambii.!n estuvo presente en sus 

aportaciones y críticas analíticas. Tarnbii.!n se pronunciuron por la relación equilibrada entre 

el desarrollo nacimml y el sistema educativo, acompnr1undo sus discursos con llamados al 

gobierno pura que abriera la distribución de oportunidades a lu educación, a la salud y a la 

cultura. 

Esta fue la actitud ante los ternas de su tiempo. de ahí su participación en el frente 

que cohesionó a la minoría intelectual y progresista de su tiempo y que, se compendió en el 

1'1ovimicnto de Liberación Nacional, en el que ejercía el liderazgo el general Lázaro 

Cárdenas. que gozaba de un prestigio nacional muy bien ganado. Primer organismo de 

particip;icitin ciudadana que alcanzó resonancia nacional por su defensa de la nación y 

soberanía. principios fundacionales de ese movimiento, además de otros ya comentados en 

el primer capítulo. 

Los maestros en sus rcllcxivos discursos utilizaron lenguajes y herramientas 

teóricas de la sociología y la ciencia política. Conocimientos que transmitían a nivel 

pliblico y en las aulas. impulsando la orgunización del pensamiento que descubrieran los 

foctores de la realidad nacional que impedían o apoyaban la democratización o la 

independencia soberana del país. Es de reconocer, que además de escribir ensayos para 

revistas y periódicos, publicaron textos de gran valor sociológico y politológico. 

incrementando el acervo bibliognífico nacional por entonces en desarrollo. 

A todos los protCsores que descaran impartir clase al grupo piloto se les aplicó un 

rcglmm:nto que no es ocioso transcribir aquí. Si lo asumieron plena y conscientemente no 

es posible medirlo a partir de las entrevistas realizadas a sus alumnos, y se deja a la 

conciencia de cada uno de esos actores y protagonistas ese juicio. Pero lo que si se intenta 

demostrar es el grado de importancia institucional que mereció la construcción estructurada 

del Grupo de Estudios Dirigido. 

255 



Es así como la generación quc se dio cita en la Escuela de Ciencias Políticas y 

Socialc.:s en 1961. tuvo corno precedente a los intelectuales que individual o colcctivumcnte 

acluaban en la cosa pública. defendiendo posiciones crilicas en espacios de comunicm:ión 

sncial. Pero casuahnente. fueron sus maestros y dejaron una impronta en sus vidas. dificil 

Je 11.:ultar) que se retleja en sus memorias orales. Asimismo. fücron fuertes rclcrcntcs por 

si" aportaciones como prolcsores. invcstigaúores y cscrilores del grupo piloto 61 y de 

'arias generaciones Je esa Escuela. 

RECL:\i\IENTO l'Af{A l'ROFESOIU:S DEL GIHJl'O DE ESTUDIOS DIRIGIDOS 

Snn obligaciones del maestro las siguienles: 

1. Planear detalladamente cuúntas horas de su curso va a dedicar a impartir los 

conocimientos que lija el programa y durante quc días. 

~. Plantear cuúnto tiempo va a dedicar a revisar durantc la clase los conocimientos que han 

adquirido los estuúianlcs y señalar qué métodos piensa utilizar pura revisar el aprendizaje 

dl.' dichos co11rn.:i111icnros . 

. >. Se1ialó.1r qué trabajos concretos de investigación. comparación y resúmenes periódicos va 

a dl:iar a los estudianlcs para qt1<! éstos los realicen en lu hora que tienen con el preparudor y 

calculó.Indo que lean y estudien. 

-1. < lricn<ar a los estudiantes sobre las fuentes concretas para los trabajos de investigación. 

~. Flahnrar de antemano todas las prúcticas y ejercidos que tengan que realizar los alumnos 

para rccihir el conocimiento y para lijarlo. aunque dichas prácticas se realicen ya sen en 

clase o en la hora ue laboratorio. 

1>. lnllirrn;me con el preparador sobre la unifom1idau con la que el grupo estú aprendiendo 

) en ca'" de que uno o varios estudiantes no vayan de acuerdo con el ritmo de aprendizaje 

f!eneral. ª'eriµuar l;is causas y ponerles remedio, fundamentalmente con el auxilio del 

prerarador. en la hora del laboratorio. 

7. ( ·1111-;ultar rcriúdic.:amentc los cxpcdientcs individuales que harán los preparadores para 

uintrolar uc mancra permanente el grado de aprovechamiento del alumno y su 

cumplimicnto en todos los trabajos de investigación. ejercicios, resúmenes y demás tareas 

<Jlle se le encomienden. 
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8. t\visar a Ju dirección cuando un estudiante haya faltado 3 veces seguidas o 5 sepan1das a 

ch1sc. 

9. Tonrnr las medidas mlecuadas y reunirse con los preparadores siempre que sea neccsarill 

para asegurarse de Ja uniformidad de Ja enserian za y de las prácticas.* 

Para alianzar y amarrar la iniciativa pedagógica. dando coherencia a un 

planteamiento lógico de e.xigencia académica se instrumentó la forma que debía ad•1uirir Jos 

trahajns y e.xámenes de conocimientos del grupo pilotll. que darían mayor sustentll al marco 

estructural del proyecto. Es en este sentidll que merece incorporar el reglamento que 

permitiría Ja evaluación académica del gnrpll y su desempeño escolar y que no obedecieron 

:r un simple caprichll de una autoridad escolar. sino que estaba encaminado a lograr la 

rncillnalid:id y eficacia de esa moualidad de cstuuios institucional. 

Tl~ABA.IOS Y EXAl\IENES DE CONOCli\tlENTOS DEL GRUPO DE ESTUDIOS 

DIRIGIDOS. 

El control de trabajos y el examen de conocimientos de los estudiantes del grupo de 

cstuuios dirigidos requiere una organización especial dados Jos objetos que se buscan: 

1. Cada profesor deberá dejar. para que los estudiantes lean en su casa, el número necesario 

de libros o capítulos de libro de tal manera que sumen alrededor de J 000 pügirms en Jos 

cursos de 5 semanas y alrededor de 1 400 p:íginas en los cursos de 7 semanas. 

:!. En la lectura <.le libros el estuuiante deberá: 

a) elaborar la ficha bibliogrülica y las lichas <.le trabajo. 

b) hacer un resumen de caua libro en cuartillas de oficio o doble renglón y con un margen 

de 1 O cms .. donde el proli:sor podr:í hacer sus correcciones, observaciones, etc. Es descnble 

que estos resúmenes sean escritos a máquina. aunque no es obligmorio. 

e) el resumen deberá concluir con un comentario del libro. 

J. El preparador ucberú: 

a) peJir un resumen semanario si es posible. 

hl corregir en los siguientes días Jos resúmenes entregados y devolver a Jos alumnos cinco 

resúmenes por día corregidos dcbiuamcnte. 
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c) corregir diarinmente los resúmenes de clnse en la hora señalada para estudios dirigidos 

al!ernando con la corrección de las intervenciones orales de los estudiantes en sus 

e.,posiciones. discusiones, etc. 

d) llevar y entregar al profesor una ficha de control de cada estudiante y adjuntar a ella al 

final del curso todos los resúmenes de libros con las observnciones y criticas. 

4. El examen de conocimientos se basará: 

a) en los resúmenes de libros y en las fichas bibliográficas y de trabajo. 

b) en los resúmenes de clase. 

e) en las intervenciones que el alumno haga en la clase. 

d) llevar y entregar al profesor una ficha de control de cada estudiante. 

5. Sobre la base anterior el profesor determinará la calificación del estudiante y éste sólo 

pn.:si:niarú un i:xami:n final en caso de que quiera mejorar su calificación con: 

a) un examen de conocimiento oral o escrito. ajuicio del profesor y según In materia. 

hl un exmnen en que se Ji: lije un tema para resolverlo en 24 horas. 

6. En los cursos de estadística e idiomas el alumno deberá estudiar los libros de texto 

com.:spondientes y hacer los ejercicios y prácticas que se le encomienden. 

7. En caso de no pri:scntar o reprobar una materia el estudiante deberá presentarla en el 

perimlo de exúmenes e.xtraordinarios que es general para toda la Escuela. En el jurado 

ligurnni d profesor del grupo di: estudios dirigidos. 

8. Para pasar al segundo mio del Grupo de Estudios Dirigidos es necesario ser alumno 

regular.• 

Con todas esas exigencias y su seguimiento se pudo lograr romper la tendencia de la 

irri:gularidad de los estudios qui: se había advertido como un problema serio. así como 

al<.:anzar la eticiencia terminal y la obtención del grado. Logro indiscutible de ese régimen 

de cstudios que ciertamente, implicó responsabilidad, compromiso y entrega ética de todos 

los actores y sujetos participantes de ese proyecto pedagógico. Los objetivos se cumplieron 

tal corno ya lo anotarnos en pürrafos anteriores. 
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C) li\IAGINARIO COLECTIVO DE LOS ENTREVISTADOS ACERCA DE LA 

ESCUELA Y SU FORMACIÓN ACADÉMICA Y EMOTIVA. 

Se considera necesario y de cuestión prioritaria incorporar las entrevistas en este 

inciso por rigor académico y por el significado que tiene al mostrar la formación. la 

especialización y la calidad académica adquirida por los protagonistas de este trabajo. así 

como d imaginario colectivo de ese grupo de entrevistados y en algún sentido c.h: esa 

generación. Así también. se incorporan en ese discurso sus apreciaciones e interpretaciones 

de la interacción en d grupo piloto y en su cotidianeidad escolar. 

Ofrecen respuestas que no siempre convergen en la interpretación del significado de 

esa accic\n académica. En sus respuestas entreveran un conjunto de conocimientos, 

se1ialmnicntos y juicios no siempre compartidos por todos, no obstante revelan un 

inmginario colectivo derivado de afinidades políticas. ideológicas y valoraciones emotivas 

en el dilema que les presentó su grupo. su escuela y su tiempo. Finalmente, mezcla de 

apreciaciones convergentes objetivas y subjetivas de la fuente de conocimientos que fue la 

Escuela en esos años. 

De sus contestaciones se pueden extraer numerosas conclusiones, pero la 

fundamental que se deriva de ellas, es la identidad a ese nicho privilegiado que permitió su 

base l(irmativa que les significó una plataforma académica para su futuro profesional e 

intelectual. Y acreditando esa formación sólida y esas formas de discusión rellexiva y 

critica, se alinearon al lado del combate por una nueva cultura educativa y por un modelo 

distinto económico, político y social que. en b(1squedu de la verdad, prevalecía en el únimo 

y actitud de la gran mayoría de los estudiantes de la Escuela. 

Alumnos que concluyeron exitosamente sus estudios y cuyo destino final fue lu 

docencia y la investigación objetivo primordial de esa modalidad de estudios. Algunos de 

ellos se en frcntaron a la contradicción vocacional: la práctica política y In academia. 

Llamados a la conciencia no fúcilcs de eludir, y a los que de vez en vez, atendieron a uno 

en detrimento del otro, produciendo consecuencias no previsibles, y si, consecuencias 

ine.xorablcs. Al decir de Gastc\n García Cantú el trabajar en el Estado es un acto digno si se 

comprueba que su labor ha servido a su país y por tanto, se puede nlirmar que aquellos de 

los 
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cntrcvistmlos que trabajaron en el sector público procuraron cumplir con ese compromiso. 

En electo. varios cfo ellos trabajaron en la administración pública federal y en cmgos 

administrativos de naturaleza universilllria. Actualmente, algunos de esos protcsionistas 

utili1.an la pluma en espacios de comunicación social desde una posición crítica unte los 

fcnórm:nos poi iticos y sociales. Adcmús son profesores o han ejercido la docencia en 

distintos periodos de su vida y, dcrivado de sus prácticas en la docencia y en la 

investigación han aportado ensayos o tcxtos, mostrando el rigor m:adi!mieo acumulado. no 

l.!xento de valorcs que cruza a todos los pcnsadorcs y cscritores humanísticos. 

,\si también. son conocidos cn el medio intclectual y por tanto, no es ocioso señalar •1uc en 

la última clección para dircctor de la ahora, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

cuatro miembros dcl grupo piloto, pero sólo dos de los cntrevistados tuvieron una fuerte 

votación emitida por la comunidad académica. Todas estas razones motivaron cl que sólo 

se entrevistara a algunos de los participantes del grupo piloto: Ricurdo Cintu, Felipe 

Ciülvcz. Manuel Múrqucz, Ricardo Valcro y Mamrel Villa. Aunque no es un grupo al que se 

haya entrevistado después de un planteamiento rclinado ni de un muestreo y solisticado, 

aunque de no escasa representación al ser 25 los alumnos del piloto como ya lo alirmumos. 

Sin embargo. se tomó la decisión en base a varios füctores: relativa liicil localización al ser 

miembros docentes de las instituciones educativas, al menos, en la época de la entrevista, 

plena disposición a la entrevista y absoluta confianza a la entrevistadora. 

El ingreso a la Escuela se generó por múltiples factores entrelazudos que se 

contiirmaron en los condicionamientos de los jóvenes de la Escuela y de ese colectivo: 

mentes inquietas y provistas de intuiciones inteligentes que los orientó a los estudios de las 

ciencias sociales, al ser rozados por su contexto particular y nacional. Adolescentes que 

vislumhraron su agitado entorno con azoro. y que despertó grandes interrogantes, dudas. y 

cw:stionarnicntos. 

Varios de esos ex alumnos tuvieron vidas fümiliares en donde se discutían o 

charlaban problcnrns del entorno social, incitándose el ejercicio del lenguaje. Además sus 

pnilcsorcs e:-.presaban en clases en las preparatorias o secundarias sus opiniones, asimismo 

contaban con libros o pequeñas bibliotecas. En las instituciones de educación básica y 

media superior. participaron en actos políticos o en la organización de la política 

estudiantil. tal como ellos lo manifestaron. Observatorios desde los qu~ se atrevían a 
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comcnlllr cuestiones de In actividad nacional o escolar, éstas últimas encarnadas por las 

usocim:iones de alumnos que finalmente se organizarían en federaciones universitarias. 

A<1u.:llos jóvenes de entonces, una vez instalados en lu institución de educación 

superior. encontraron el medio propicio p;1ra la discusión teórica y analítica de los procesos 

pnlí1icns y sociales por ellos observado. Discusiones que se generaban en el nula y 

continuaban en el pasillo y cale de la Escuela. propiciando un clima de intercambio 

acadcmico entre alumnos y profesores que se tradujo en una extensión ucudt!mica e 

intelectual. que no siempre se provocaba en clase. Ensayando en esos espacios no 

solamente un lengmtje intelectual y retkxivo. sino también retórico e ideológico. que no 

distuba de ser atractivo. 

Como ellos señalan en el cate y los pasillo se sentían más libres para resolver las 

dudas que hnbia dejado el libro o la clase. contando claro estú. con la disposición del 

docente para responder cucstionamientos, estableciéndose así, una comunicación 

intelectual. pedagógica y afectiva y. con un atractivo más. ser escuchados por sus 

condiscípulos a quienes animaban a participar en la interlocución inteligente. utilizando un 

manejo de l.:ngm~je técnico y retinado. 

Antes de continuar. es de interés plantear que se presentarán en este inciso. algunas 

ideas y pensamientos que conformaron el imaginario colectivo del grupo entrevistado. Para 

.:ntender rnlis claramente a que nos referimos se tomará en cuenta la conceptualización que 

Cornclius Castoriadis elabora acerca del imaginario colectivo que, considera es una 

creación social y tiene la pretensión de explicar aunque muy parcialmente su mundo o 

realidad social. Ese conjunto d.: ideas cobrarán fuerza a medida que la soci.:dnd de 

signilicación u k1s instiluciones, entendidas como normas, valores, lenguaje, herramientas. ( 

a sah.:r cultura ) y. que pasan a ser del dominio público a partir de la socialización continua. 

1\sí. la sociedad alentará ese imaginario, a linde asegurar su propia conservación 

Sin embargo. aunque esto es correcto. también sucede que en esa misma coordenada 

de tiempo y .:spacio aparecen imaginarios colectivos diferentes al dominante. Por ejemplo 

en la Universidad y en la ENCPyS, se construyó un imaginario que no correspondía al del 

estado social que defendía sus conquistas estipuladas en la Constitución, más bien. era 

opuesta a esa concepción triunfalista del gobierno mexicano que no observaba el grado de 

desigualdad social y concentración del ingreso al que había llegado el país: tema tratado en 
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d primer capitulo. Y al que nos aproximaremos a través de algunas de las respuestas del 

colectivo entrevistado. 

Construcción intelectual que se acompaña de vivencias personales. de recuerdos y 

menwria y ofrecen una crónica académica de su época. y subrayo académica, porque son 

lwmbres dedicados a la ciencia de lo sociul. así la observan. retle.xionun e interpretan a la 

universidad. la escuela, las ciencias sociales. entre otras tem:íticas. 

Ahora bien, antes de cntrur a las entrevistas, nos propusimos presentar en términos 

g1.:neralcs, los puntos de acuerdo y desacuerdo que se observan asumen los entrevistados de 

los dil<:n:ntes temas y contenidos Je la entrevista. En este sentido. cabe señalar y destacar 

algunos aspectos que el rigor académico obliga: a) cada uno de los entrevistados entrega 

opiniones y toma en considerución aspectos distintos del tema a responder, ofreciendo un 

espectro de múltiples factores que en ocasiones. resultan complementarios pura conocer e 

interpretar la realidad y que es imporwnte enfatizar se vincula a los enfoque teóricos 

utilizados por ellos b) Por lo anterior. se realizó un gran esfuer¿o a lin de lograr encontrar 

los puntos de vista convergentes y divergentes. aunque en numerosas ocasiones más que 

estar en desacuerdo. expresan puntos Je vista matizando sus opiniones críticas, por 

e_jemplo: dos Je los entrevistados manifiestan profundas críticas acerca de los militantes del 

Partido Estudiantil Socialista (PES). de la Escuela, y los otros matizan esa apreciación. 

No cabe duda de la identidad a esos factores que alentaron su futuro desempeño 

prol<:siunal y actividades intelectuales futurus. entreverado con opiniones subjetivas y 

verdaderas <¡uc se Icen en sus aportaciones. que deben revisarse con cuidado, porque 

aunque son l'uentes que merecen ser interrogadas, están hablando de vivencias personales. 

revistas retrospectivas. mediadas ya, por el paso del tiempo. Cosmovisiones que se 

sinteti1an en un imaginario colectivo acerca de su paso en In Escuela. lo aprendido y lo 

experimentado en la diversidau académica y lo deseado en el ámbito político nacional. 

Imaginario colectivo que se formó por sus conocimientos adquiridos como por sus 

hingralias. a saber. capitalt:s culturales ~· familiares. contlgurando un legado de dilicil 

elaboración y asimilación y que resolvieron de manera dilcrcncial, sobrepasando sus aún 

inmaduras expectativas. 

En ese tiempo, el imaginario se sintetizó en una crítica proíunda al aparato político 

y estado social y. n la posibilidad de cambiar su entorno social y el mundo, debido a que 
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alirmahan que hahía condiciones concretas para ello, dadas por la experiencia cubana. al 

menos, eso reconoce una de las voces de ese colectivo. pero se puede alirmar que abarca a 

toua la generación 61. Tamhién. abarca a actores políticos y militantes del l'artiuo 

Comunista. del Partido Popular Socialisw y dirigentes de organizaciones sociales. a saher 

esa visión Je la realidad aharcó a otros segmentos sociales a nivel nacional. 

1\ ese imaginario contribuían las teorías circulantes, los conocimientos adquiridos, 

los códigos estudiantiles estuhlccidos y la experiencia exitosa de la Revolución Cubana. 

lograda por un grupo de jóvenes universitarios. Ideal que no pudo ser cumpliuo. pues la 

historia tiene su propia lógica y no siempre se pliega a los deseos personales. así sea ella. 

resultado de la acción humana. En cuanto a generación en el sentido de la actitud hacia la 

academia y la disciplina que exige. no hay duda del apego a ese proyecto y el resultado 

feliz al que llegaron. 

Sin embargo, respecto al cúmulo de señales y símbolos históricos que les fue 

heredado y cruzó toda la generación de 1961, como a la del grupo piloto. la lógica no se dio 

en todo el colectivo quc formó parte de esa generación, pues "acontece que las 

generaciones como los individuos faltan a veces a su vocación y dejan su misión 

incumplida. l lay en etccto. generaciones infieles a si mismos, que defraudan la intención 

histórica depositada en ellos. En lugar de acometer resueltamente la tarea que les ha sido 

prelijada. sordos a las urgentes apelaciones de su vocación". 17 Cada uno de esos 

estudiantes. en el transcurso de su historia. habri1 reintcrpn:tado señales y símbolos de 

acuerdo a su experiencia personal y. si fueron lieles a sus compromisos históricos es 

materia de su propia conciencia el reconocerlo. 

Para entender mejor sus cJilernas se sugiere conocerlos a través de sus amplias 

respuestas a la entrevista, misma 4ue necesitó varias sesiones. En ellas, como cientiticos 

sociales e:--pusieron de manera amplia y sin presión ninguna sus ideas, acciones, actitudes y 

juicios respecto a la Universidad. la Escuela. la sociedad mexicana. el Grupo de Estudios 

Dirigidos, la inlluencia dc la Revolución Cubana. su participación en la pníetica dt: campo 

en la zona iztlera. sus actividades políticas y culturales. así como su apreciación de la 

docencia y dc la investigación. Y un valor agregado más. su imaginario colectivo, fruto de 

su tiempo histórico como académico. y al que st: sumaron el grueso de los alumnos de esa 

escuela y no pocos profesores. 
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Es de señalar. que no todas las preguntas fueron contestadas por todos los 

selecciom1Jos. debido principalmente. a la poca coordinación que se tuvo para dedicar el 

tiempo suficiente a la entrevista. y por lnnto. reconozco una falla de mi parte que no es 

atribuible a la falta de voluntad. Sin embargo, lo prolijo y extenso de sus respuestns hizo 

posihle e.xtraer su sentir y decir aceren de algunos temas sin necesidad de una nueva sesión. 

No ohstante. estoy convencida de lo fundamental que resulrn la lectura de las 

entrevisws en las que se revelan sus actitudes. posturas, posiciones y opiniones acerca de 

los temas que. se convirtieron en contenidos en esta tesis. Entrevistas grabadas que revisten 

grados de dilicultad técnico, ni ser necesaria su transcripción y. no siendo un especialista en 

esa rama. se incurre en numerosas !'altas, no obstante se procuró ser fiel u sus estilos 

personales wrhalcs de lenguaje, de argumentación. procurando así, ser respetuosa con sus 

juicios y contenidos y su discurso intelectual. 

Respecto a su opinión sobre la Universidad de su tiempo coinciden en haber 

estudiado en una gran universidad con proi'csores entregados a su misión pedagógica. 

Universidad que significó una comunidad de valores que llevaban a privilegiar su función 

social. Espacio de educación superior (mico que. dio e.xcelente formación a todos lo 

demandantes. Universidad que garanti711bn la gran circulación de ideas y en consecuencia, 

abría gr:indes posibilidades de participación en la cultura universal. Ella, formó cuadros de 

excelencia proi'csionalización y especialización que se dedicaron a la cosa pública o 

privada. acuerdan algunos de ellos. Calidad académica que logró altos niveles de 

aceptación y prestigio social, acompañado de gran orgullo personal por haber tenido la 

oportunidad de estudiar en la Máxima Casa de Estudios, al decir de todos. 

,\cerca dc la Escuela coinciden en señalar que propiciaba un ambiente muy proclive 

a las manifestaciones académicas. políticas y culturales. siguiendo a plenitud la tónica 

académica. cultural y pluralista de la institución. Por ejemplo. sin que estuviera en la 

matrícula las lecturas de auton:s 1 iterarios. en especial de la novela revolucionaria, y por 

tanto se fomentó su lectura. así como su acercamiento a pensadores criticas y dirigentes 

nucionalcs. 

Las opiniones que expresan de sus pro!Csores son coincidentes en todos con 

excepción de uno de ellos, que observa se dedicaron a posar y esccnilicar las clases. Sus 

compañeros señalan que sus prol"esores litcron grandes maestros. grandes expositores que, 
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1.kspert:iron sus inquietudes intelectuales y la blisqueda de los problemas conceptuales que 

present:tban los autores estudiados y los contenidos de sus propuestas. Agregan que la 

n:lación prolcsor- alumno se ajustó en buena medida al esquema tradicional. mmque sc 

distinguió por contener un cicrto sesgo cercano a la amistad. 

Por otra partc. las materias impartidas en clase no tuvieron el mismo signilicado 

para los entrevistados. aunquc la teoría política tuvo preponderancia sobre las demüs. 

siguiendo un enfoque europeo que repensaba al nrnr.,ismo. Historia de Mé.xico no resultó 

de las prelCridas por todos, mientras que a Técnicas de Investigación Documental. casi 

todos ellos. le atribuyen un valor fundamental al enseliarles a buscar la fuente concreta de 

conocimiento. elaborar textos lógicos en sus reslimenes. así como lichar adecuadamente u 

libro. Geogralfa Económica y Política representó una clase atractiva para dos de ellos, por 

mostrarles la evolución del capitalismo industrial. procesos, crisis y sus erectos mundiales. 

El resto del colectivo no le otorga mayor valor. pero reconocen la seductora exposición del 

prnlCsor. 

Casi todos ellos reconocen que la escuela les entregó un equipo teórico conceptual 

sumumente rico; uno de los entrevistados comentará que seria de carácter totalizante, y que 

la licenciatura tampoco puede dar y enseñar todas las herramientas metodológicas que son 

esencia de la investigación y el análisis empírico, sino que esto corresponde a la maestría. 

Otro de los entrevistados agregará que pudo haber dado un poco más, como dar un peso 

cspccílico al dato observable. 

Con relación a las ciencias sociales dos de los entrevistados coincidirán que su 

inicio en la especialización de la disciplina. se orientó básicamente al conocimiento de In 

teoría. (que tuvo un sentido lilosólico), mús que ía enseñanza de la metodología y de lus 

técnicas de investigación. También agregan que las ciencias sociales eran válidas y 

capacitaban a interpretar la realidad y. a investigar a través del tratamiento de los datos. El 

n:sto de los entrevistados no expresará selialamiento en este sentido. pero si resaltanín que 

ía lnrmación transmitida los capacitó para observar y comprender la realidad 

Por ejemplo: In prúctica de campo a la zona iztlera n lin del segundo año de la 

carrera. su organización, de acuerdo a la mayoría de los entrevistados, distaba de la 

necesaria penetración analítica para ver la multitud de factores que se entrelazaban en ese 

lcnómeno socio-económico. Uno de ellos intentó tomarla seriamente. pero el aparato 
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111e1ndnlógico diseñado impedin In observación de los elementos interrelacionados. Otro de 

lns entrevistudos optó por el trabajo de politiznción y concientización de trabajadores de esa 

/lllW. 

Acerca dcl Grupo de Estudios Dirigidos coinciden en que procuró formarlos de 

manera selectiva y privilegiad:1. como grupos de elites educativas. El diseño pedagógico 

estructurado propició la disciplina. el gusto Je leer con ojos críticos, al decir de la mayoría. 

,\simisrno señalan la interacción pedagógica que se dio. al igual que el sentido de 

pertenencia. Jóvenes soberbios dicen ellos que. al pasar a los cursos vespertinos. estos se 

les foeililaron. Diferencias que comenta un entrevistado. con el tiempo se irla 

desva111.:ciendo, pero después de haber inlercumbiado experiencias y conocirnienlos con los 

CL>mpaiieros de la larde que, seria lo más substancioso subraya: la transmisión del 

COfll)~imicnto. 

En relación a la actividad política escolar, todos los entrevistados se entregaron de 

lleno y de manera pasional a ese campo de acción política. Dos de ellos que se dicen 

simpatizantes del partido hegemónico (PRI). intentaron formar otro partido escolnr. por no 

estar de acuerdo con las actitudes dogmáticas. sectarias y excluyentes del Partido 

Estudiantil Socialista. El resto de los entrevistados no expresa ni una linea en sentido critico 

al l'ES. Uno de los entrevistados se aplicó de lleno a esa acción política mediante el 

periódico mural desde donde ejercía su poder critico. En general los entrevistados fueron 

desrnnliados de los institutos políticos nacionales. y uno de ellos señala que no le interesó 

ni llmnar una nueva fuerza política. ni ejercer el liderazgo político. no obstnnte que 

participú corno representante en los órganos colegiados de la Universidad. ni igual que otro 

de ~us cornpaf\cros. 

La gran rnayoria de los entr••vistados poseían experiencia política previa. Dos de 

.:llos habían ejercido su poder ciudadano votando en elecciones foderalcs por Vicente 

1.ornhardo Toledano. de quien expresan reconocirnienlo por sus conocimientos del proceso 

histúrico nacional y revolucionario. así corno por su revestimiento intelectual. 

Todos ellos seiialan que el punto de convergencia de su actividad políticu lo 

representaba la !{evolución Cubana. Adhesión total rnaterializudu en maniliestos, 

111mili1acioncs. así como promoviendo conlCrencias que explicaran el ICnómeno político y 

de trascendencia mundial. Un entrevistado reconoce que protestaban por injusticias sociales 
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y !lhtener así. la liberación de presos políticos y por otras causas sociales. Es de agregar que 

la palabra causa tuvo una connotación muy significativa, pues ni sólo enunciarla se estaba 

imprimiénuole un valor que tocaba aspectos espirituales o místicos. que ya. en la 

:1ctual iuad. se ve desnuda de ese ropaje. 

Sobre la organización social de la época uno de los entrevistauos señalani. que el 

Estado supo organizar y consensm1r con las orgunizuciones existentes. y otro nuis, agregani 

que li1emn equilibrios que permitieron la gobernabilidad. El primero observará que el 

Estallo mexicano utilizaría esos acuerdos como puntos de upoyo para dignilicar su relación 

con Estados Unidos. así también serial:mi el significativo crecimiento de la clase media y la 

<!l'ectiv:1 movilización social existen!<!. Dos de ellos reconocerán la desigualdad social. el 

control férreo de las instituciones obreras que daba lugar a un corporativismo nada sano y 

un sistema político de pocas libertades. Estas illtimas que tampoco se disfrutaban en los 

nlicleos liuniliares, segiln reconoce uno de los entrevistados. 

Otro más uestacará la estructura sólida del estado social que había sido el saldo 

p!lsitivo que había arrojado la Revolución Mexicana y por tanto, se comenzaba a urbanizur 

la socieuad. pero sin grandes alteraciones en la provincia, en la que no había gran actividad 

p!llítica. Aunque cada uno de los entrevistados toca aspectos distintos de la compleja 

s!lciedad de la época. se puede decir que reconocen la estabilidad, orden social y 

trunquilidad en la que se vivía en aquellos años. que permitían pensar que había futuro 

como uno de ellos lo indica. Pero también observa el distanciamiento social existente. 

En relación con su actividad docente coinciden en resultar el papel del profesor de 

aquellos arios. Experiencia pedagógica que les mereció prestigio y a la que han dedicado la 

mayor parte de su vida. Dos de ellos sefüliarún que han tratauo de aplicar aspectos de la 

estrategia euucativa del piloto. ¡\ la transmisión del conocimiento le ugregan otros valores: 

inquietudes intelectuales, dudas acerca de verdades dudas, mayor pur;ticipución del 

estudiante e impulso ul aprendizaje autodidacta. 
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FICll,\S 1110GRAFICAS DE LOS ALÚ~INOS DEL GiWl'O PILOTO "61" 

Antecedentes cducutirns de los ulumnos q!!c concluycro.n una curr.cru en lu Escuela o 

en otru institución univcrsituriu,· carrcra\m' Ju CJUC .cstÜdiuron, titulo de lu tesis 

(i\lcnción llonoritic11,) y sus acÚrnlcs activitliidcs profcsiouules de algunos de los 

alumnos del grupo piloto. 

AGUILAR MORENO GUILLERMO 

Se desconoce sus antecedentes educativos. Finalizó el Piloto y estudió Ciencias y Técnicas 

de la lnfornrnciún en la Universidad lberomnericana. 

Actualmente es un empresario dedicado a In promoción de audiovisuales 

BIELi\IA VILLANUEVA ALFREDO 

Se desconoce sus antecedentes educativos. 

Fi1rnlizi\ la currera en Sociología. 

1 la sido diputado local en la legislatura del estado de Veracruz. Actualmente trabaja en la 

administración pública. 

CINTA GUZMAN RICARDO 

Estudil> secundaria en el "Instituto Juúrcz" y preparatoria en In "I" 

Se graduó en Sociología con la tesis ''Aspectos sociocconórnicos de la urbanización en 

1\IL'.\irn". Obtuvo Mención Honorifica. 

Actualmente aunque en!Crrno es asesor en problemas de educación por el estado de 

Vcracruz. 

llELllUi\IEAU Al~RECILLAS ANTONIO 

So.: do.:sconoce sus antecedentes educativos. 

Se graduú en Sociología con la tesis "El proceso de la comunicación social y el problema 

"'cial del conocimiento". Obtuvo Mención Honorilica. 

1·:.\ i.lirector de la FCPyS. ha escrito varios libros y actualmente, es docente en la misma 

1:1cultad. 
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GAL VEZ CANCINO .JOSE FELIPE 

Estudió secundaria y preparatoria en la ··2". 

Se graduó en Periodismo con la tesis "Los felices del alba (la primera déeadn de la 

radiodililsión rm:xicana". Obtuvo Mención Honorífica. 

1 la escrito varios textos y articulos en diarios de circulación nacional. Actualmente es 

docente en la UA1\1. 

!RUEGAS GUSTAVO 

Estudió en la secundaria "4" y en la preparatoria "5". 

Cuando terminó el segundo uño del piloto se inscribió en el Colegio de México, pura cursar 

la licenciatura en Historia. No terminó la carrera y se incorporó a lu sccreturia de 

Relaciones Exteriores. 

Actuulmcntc se encuentra fuera del Servicio Ei.;terior ni que hn servido toda su vida 

profesional y entre los cargos que desempeñó se encuentra el de Subdirector .hnstu hace 

unos meses . 

. IUAREZ EDITll MARINA 

Se desconoce sus antecedentes educativos. 

Finalizó la carrera en Sociología. 

1\ctualmente realiza actividades en la administración pública 

MARQUEZFUENTESMANUEL 

Estudió secundaria y preparatoria en la "2" 

Se graduó en Administración Pública y Ciencia Política. con la tesis "El partido comunista 

mexicano. ( 1919-1945). (cocd) Obtuvo Mención l-lonoríficu. 

Actualmente es docente en la FCl'yS y se desempeña como director del SUA 

MELO AÑORVE ALFONSO 

Se desconoce sus antecedentes académicos. 

Se graduó en Diplomacia con la tesis "Las crisis internacionales: estudio de cuso". 

1\ctualrnentc labora en lu administración pública. 
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i\IORENO PEREZ CESAR AUGUSTO 

Eslmlió sccunduria en el "Colegio Willimns" y preparatoria en la "5". 

Se graduó en Sociología con la tesis ''El sislema de explotnción en lus industrias de Stu 

Clara y sus consecuencias sociales. (Estudio e.xplorativo) 

i\c1ualmcnle dirige un despacho de análisis político y es conductor de un programa de radio 

que man1iene excelenle rating. 

OLi\IEDO CARRANZA RAUL ORLANDO 

Esludió secundaria en una escuela privada de influencia inglesa y preparatoria en la"!", 

Se gruduó en Administración Püblica y Ciencia Política con la tesis •'Génesis y estructura 

de poder". Obtuvo Mención Honorífica. 

t\clualmentc es docenlc en la FCPyS. ha escrito varios libros y textos para diarios y 

revislas y ha sido candidalo para dirigir la Facultad. 

PORTILLA LIVINGSTON SEGUNDO 

Se desconoce sus antecedentes educativos. 

1 lay regislro de que se graduó en Sociología con Mención Honorifica. pero el título de la 

tesis no se encuentra en las bibliotecas de la UNAM. Lo cual no es exlraño. 

No se encuentra entre nosotros. 

IHH>RÍCUEZ ARA U.JO OCTAVIO 

Se c.Jesconnce sus antecedentes educativos. pero estudió un año en el Tecnológico de 

Monterrey. 

Se graduó en Administración Pública y Ciencias Políticas con la tesis "El partido comunista 

me.xicano ( 1917- 1945). (coed). Obtuvo Mención Honorifica. 

1\c1ualme11te es docenlc en la FCPyS, escribe para un periódico nacional. es autor de varias 

ohrus y ha sido candidato a director de la Facultad 

ROMANO 1 BARRA JULIO 

Se desconoce sus anlccedcntcs educalivos. 
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Se graduó en Administración Pública y Ciencia Política con la tesis ··La administración 

portuaria en México". 

1\ctualmente trabaja en la administración pública. 

s,\NCll EZ CAMPUZANO FRANCISCO ,JAVIER 

Estudios de secundaria en escuelas privada. Estudios del idioma inglés en Inglaterra. 

Se grnduó en Diplomacia con la tesis "La Organiznción Internacional del Trabajo" 

1\ctu•ilmente es empresario en medios de comunicación, Diputndo por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y director de la Coordinación de Asuntos 

Internacionales del PRI. 

SOTO ANGLI FRANCISCO ,JAVIER 

Se desconoce sus antecedentes educativos 

Se graduó en Sociología con la tesis "El papel de los grupos financieros privados en el 

desarrollo del capitalismo me.xicano". Obtuvo Mención Honorífica. 

Actualmente se desemperia en la docencia en Ja Universidad de Tijuana, Baja Calilbrniu. 

TORRESACU~AJORGE 

Se desconoce sus antecedentes educativos. 

Finalizó el Piloto y terminó su carrera en la Universidad lbcroameriennn. 

t\ctuahncnte trab¡tja desempeñando un cargo de dirección ·en un banco en Torreón, 

Coahuila. 

UIUBF. GOMEZ.JOSE CARLOS 

Se desconoce sus antecedentes educativos 

Finalizó su carrera en Sociología. 

Se desconoce su actividad actual. 

VALF:RO RICARDO 

Estudios de secundaria en escuela privada y preparatoria en lu "4". 

Terminó el Piloto. Se graduó en Relaciones Internacionales en el Colegio de México con la 
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tesis "Fundamentos y tendencia de la política exterior brasileña ... 

l la sido docente en la FCPyS y en otrns instituciones de educación superior. Ha escrito 

artículos en los medios impresos. 

1\ctualrncnlc se desempeña como embajador en Santiago, Chile. 

VAl~GAS PEIU:Z ANDRES 

Se desconoce sus antecedentes educativos. 

SL· grmluó en Administración Pública y Ciencia Política, con In tesis .. Auditoriu 

administrativn litctorial u un plan nacional mexicano. Sus implicaciones y trascendencia en 

el desarrollo ... 

Se desconoce su actividad actual. 

VAZQUEZ CASTRO MACEDONIO 

Se desconoce sus untccedentes educativos. 

Terminó el Piloto. Estudió en In Facultad de Derecho y se graduó con lu tesis "La política 

ucl poder en el Derecho Internacional". 

1\ctual111ente sostiene un despacho de abogados. 

VILLA AGUILERA MANUEL 

Estudiú en escuela secundaria pública y en la preparatoria "Vasco de Quirogn". 

Se grauuó en Sociología con la tesis "Las clases sociales y el Estado en México". Obtuvo 

ll.lc11ciún Honorilica. 

i\ctualmente es docente en la ENCPyS. Es autor de varios libros y escribe en un diario de 

circulación nacional. Ha sido candidato a dirigir la Facultúd. 
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ENTREVISTA AL,MAESTRO ERNESTO DE LA TORRE VI LLAR 

¡,Cmiles íueron los antecedentes del grupo piloto, pero también quiero saber su 

opiuión y experiencia, siendo usted uno de los maestros íundadores de ese sistema de 

estudios en lu ENCPyS'! 

llay instituciones que traen nuevos proyectos, nuevos sistemas como el Colegio de Mé.xico 

y que resulta ser una institución novedosa para el ambiente académico di: Mé.xico. Digo 

rrnvcdosa. porque primero estudié aqui en la universidad y luego pasé al Colegio. Yo 

advertí que era lo novedoso, lo nuevo que salia de los sistemas universitarios y fue notar lo 

nuevo en los dos primeros centros que creó el Colegio di: México: Historia y Sociologia. 

Consistió esa experiencia en el aprendizaje y calificación de otros sistemus. 

modelos, maestros y el conjunto resulta ser un sistema. Vt1rios de los que fuimos sometidos 

a ese primer tratmniento nos encontramos qu.: era de estilo europeo, que respondía a 

r.:querimientos distintos. pero también incursionamos en un esquema norteamericano. Ese 

estilo tuvo una finalidad distinta. por ejemplo, no tenia por objetivo la de crear maestros. 

Ese fue t!I propósito de la Facultad di: Filosolia y de otras fücultad.:s que. formaban 

médicos, abogados. pero en Filosofla se formaban docentes en todos los campos: letras, 

pedagogía. lilosolia. historia. pero docentes. 

Algunas gentes escaparon de eso en la Facultad; yo me tengo que contar entre ellos .. 

No me quise quedar en la docencia. Los que escaparnos nos volcamos hacia otros campos 

como a la investigación y en ocasiones, encontramos a un proícsor que nos quisiera dirigir. 

que quisiera apoyarnos. que quisiera auxiliarnos. eso era buena cosa. sino, uno tenía que 

hacer su trab:tjo por su cuenta. 

En cambio en el Colegio sc puso ént'asis. no en la formación de maestros, sino en la 

formación de invcstigadores. Claro que necesitábamos consejeros y allá, había un grupo de 

maestros cxperimentados muy buenos. que eran los que dirigían a uno, a través de los 

scminurios casi individuales. uno podía realizar su trabajo. Pablo González Casanova 

estuvo en el Colegio y. muchos de los quc pertenecimos al grupo piloto también estuvimos 

cn el Colegio. Nos formamos bajo esas normas, esos sistemas y eso fue parte de la 

novedad. 
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l.a orientación pedagógica era más amplia y rndicaba en que teníamos buenos 

ll111dlls dm:urnentales, buenas bibliote<:as. es decir. hubo lo rnús moderno. lo más esencial. 

También. teníamos los cursos de lecturas obligatorias para que el alumno no tomara un 

libro cuando se le pegar:1 la gana. No era así. sino que el alumno tenía la obligación de 

haL·cr lecturas, comentarios y rclle.xiones de ellas. Eso era muy provechoso. Era un sistema 

de estudios dirigidos. Esa era una pcqueria experiencia. No se le dio el término de dirigidos 

pero esa tire la consecuencia. Se dirigió el estudio y la investigación. 

i\htestro pero l:i escuela de cienci:is politicas y sociales sí tomo el nombre de dirigidos 

pura el proyecto. 

Fso permitió que a base de la pura reflexión no terminara el alumno como repetidor de 

cursos como pasaba uqul en la Facultad de Filosolla con los maestros. Esa dili:rencia era 

esencial. En el grupo piloto había una serie de cursos en teoría, pero también estaban las 

pnicticas y estaban las técnicas de investigación documental, las técnicas de trabajo de 

campll. 

Pablo Gonzúlez Casanova ya trabajaba en la Escuela y había egresado del Colegio, 

por tanto. conocía el sistema novedoso, o sea la vinculación entre los cursos teóricos, los 

prúcticos, el trabajo de biblioteca, de archivos. Por otra parte, él había tenido un buen 

adiestramiento en Europa. Estuvo en la Sorbona, y ahi recibió el doctorado y advirtió 

nuevos sistemas que todos advertirnos al llegar a la Sorbona. 

Por ejemplo. hahia un curso que se llamaba lecturas de textos. y yo me decía. que es 

c'tn. llucno me meti a ese curso que se asignaha. y me decían. vea tal cosa de Montaigne. o 

de otros ternas y me preguntaban. ¡,qué pi<:nsa usted que dice el nutor?, y ¿qué piensa usted 

"" lo que dice el autor?. Bueno. era toda una discusión para desentrallar la finalidad y el 

contenido de ese texto. No solamente una descripción. Se va al contenido, al significado. n 

la linalidad irltima del texto. Claro que teníamos la a)uda del maestro. El maestro era una 

gente me~ada en eso. era un huen maestro y hacía que uno comprendiera bien ese texto. 

En un principio ese texto parecería oscuro. pero de esa fonna se aclaraba. Había 

otro tipo de lectura: las clases magistrales. en las que el maestro cxponin su curso. Pero 

también. había los cursos libres. Toda esa experiencia fue la que retuvo Pablo Gonzúlez 

Casanovn y nosotros tmnbién. que formamos parte del grupo piloto. Y en París coincidimos 
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e intcrcambimnos impresiones de esas novedades pedagógicas y nos comentúbamos si Hll 

cosa. ern mejor o peor que lo otra. 

Todo ese grupo de colegas tuvimos la misma experiencia formativa. muy diferente a 

la que se daba en Ju Facultad de Filosol1a que. se limitaba a la repetición de clases. que caen 

un poco en la idea de la inl'Ulibilidad del maestro y de sus comentarios. Esa experiencia de 

Francia y dd Coh:gio de México se tornó. En el Colegio se tuvo el tino de invitar a 

mm:stros e.\tr:mjeros. principalmente de EU. por ejemplo, a llarnilton, Srnith. Varias gentes 

notublcs vinieron y claro. ellos tenían también un sistema de ensefümza dili:rente al 

europeo. 

Ese contacto con nuevas ideas, con nuevos modelos fue lo que maduró Ja mente de 

muchos de los que estúbamos ahí. El que llevó Ja idea de estudios dirigidos. no tl1e porque 

le surgiera del aire o del espíritu santo. sino que fue resultado de un cambio de 

experiencias, de gente que tenímnos experiencia universitaria como la de la UN/\M que, 

ll1nciom1ba regularmente. y de otros sistemas, de los cuales pudimos advertir y admirar la 

validez de muchas cosas. 

Yo creo, que eso Jl1e lo que hizo en esa generación a la que pertenece Pablo, lo que 

hizo madurar la idea. Yo creo, que Pablo ha de haber pasado un tiempo madurando el 

programa. Agregando a eso, la presencia de gente que regresaba de Europa y qm: traía otra 

experiencia como Pedrero, Flores Olea. Todo dio, maduró, y también participaron otras 

gentes que habían estado fuera pero que trabajaban aquí: economistas. dcmógral'os como 

Ralil lknítez que. tenían ya un trab:tjo de campo, ya muy hecho. 

Personas que no creían nada mús lo que traía el libro, sino que iban a obtener el dato 

a donde estuviera. Eso fue lo que maduró el proyecto. Esas personas pensamos que lo que 

habíamos aprendido así. no muy sistcmúticamcnte. lo teníamos que sistematizar para 

mejorar a esns grupos. Por ejemplo. el curso ... Yo había salido de Ja Universidad, pues aquí 

me formé como abogado. como maestro y luego pasé al Colegio. Ahí tuve la oportunidad 

de tener ciertos maestros que manejaban muy bien las cuestiones bibliogrúticas: la técnica. 

la forma de reunir material. organizarlo y luego aprovecharlo. 

Yo había tenido inclinación al trabajo bibliográfico en el Colegio, al haber trabujudo 

un curso de biblioteconomíu en la Biblioteca Nacional, ese trabajo me interesó, me gustó y 

llegué a dominarlo. Si en un principio fue un conocimiento rápido, pues poco a poco, 
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comenzó a ser sistemático. Todos recibimos una información más o menos amplia de eso. 

Pero luego, u mi me invitaron para dar un curso de metodología de la investigación en la 

Escuela Nnrnrnl de Muestras en otros niveles. 

En ese nivel. la mayor panc de alumnos eran maestros que iban a lograr unn 

especialiuad. Y er:in ulumnos que sacaban apuntes de lu clase y habin que enseñarles un 

trnh:\jo sistcnuitico. Pensé así, en sistematizar el curso y enscñnrlcs eso, a ese grupo de nivel 

elevado. Fui haciendo sin querer. una especialización en el trabajo de la metodología 

hibliogrlilica. Me sirvió mucho. porque trabajaron mucho. Curso que di durante varios uños 

en l:t Normal de Maestros. 

Luego ni<! incorporé a la univcrsiuad otra vez, y entonces los maestros de In 

Facultad de Filosolia me invitaron u dar ese curso y comencé a darlo. Luego. me salieron 

invitaciones en ciencias políticas y en derecho. Hice pues, una especializución que tuvo ue 

resultado el manual que escribí y que circula actualmente, después de varias ediciones en la 

editorial de Me Graw l-lill. Pero ahora lo va a sacar In universidad. Es un medio de 

investigación, no cicntilica, porque eso. es otra cosa. 

Así los maestros hemos hecho adelantos en varias disciplinas. Pablo me dijo: eso 

que tu sabes, y en lo que te haz especializauo, quiero que lo apliques aquí u los muchachos. 

Dio resultado, porque se les explicaba racionalmente cuúl era el objetivo del sistema, del 

niétmlo y de sus ventajas. 

Esa e.~pcricncia que no era una imposición, sino una explicación de por qué lo 

tenían 4ue hacer. y que daba un mayor resultado a sus cursos. Eso se probó. Esa aplicación 

nos tocó hacer al grupo piloto y resultó muy buena. 

Hubo también, y usted lo menciona por ahí. unos ayudantes que fueron muy 

clicaces. corno Gustavo Villanueva, que fue bueno como ayudante. Y cada profesor en su 

csrccialidau mnplió su programa y e.xplicó sus cosas. Así se formó el grupo piloto. Había 

claro. cursos teóricos. que los dieron a personas que sabían de eso: un 111ósolb, un 

rnlitúlogo. gente de esa naturaleza. La ventaja que tuvimos algunos era que estábamos 

rnetiuos en la institución ue la Escuela. desde el Colegio. En el Colegio recibíamos una 

heca que era miserable. Pero nos dedicábamos todo el dia al estudio, y en el grupo piloto se 

tratú que se dedicaran de tiempo completo. 
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Hay programas que los dejan terminar y no se explica uno las razones. ¿habrá sido 

nwlo el programa?, ¿qué pasó?, o ¿fueron inútiles los maestros, o qué?, cuando el elenco 

fue muy bueno. Muestro es dilTcil saber las razones, nadie k1s dijo. 

i\lucstro, todos sus alumnos citan como excelente la matcriu que usted dio, y le tienen 

gran reconocimiento. 

La c:"ilcllra lle mctodologia de investigación que di en ese grupo 61, que era un grupo que 

mostró gran entusiasmo y eso, se explica en las entrevistas que hizo. 1-labiu ahi, una 

vocación marcada. aunque en una cosa que no entcndian. El curso lo di durante muchos 

años. Forrm! a muchos alumnos. También lo dio el maestro Alfonso García Ruiz. 

Muestro yu que toen lo de In vocueión, ¡,qué me puede decir de eso, de acuerdo u su 

experiencia en la docencia'!. 

Es dificil decir algo. Tiene qut:: ver con ulgunas ideas que uno tiene en lu mente y que 

quiere uno que fructiliquen. que se realicen. Por ejemplo, en el curso de lu experiencia 

académica. muchas de esas cosas no se pueden realizar por alguna razón. Cuando estuve en 

Europa. tenia expectativas acerca de un curso. que dieron algunos de los maestros y me 

!hilaron. porque no eru eso que estaban dando. que era muy bueno y de calidad, lo que yo 

esperaba: yo buscaba otra cosa .. Es como lomar actitudes ante la vida, el matrimonio ele, se 

equivoca uno. y ya no estuvo bien la cosa. 

Otros fueron con lorm:índose y centrándose en lo que querian y lomando con 

entusiasmo sus cursos. Valía fa pena e[ auxilio articulado directo pura que los alumnos 

trabajaran bien. Eso es lo que intentamos hacer. Yo tenia la experiencia de esos cursos, pero 

en la Facultad de Filoso tia ante grupos de 100 o 200 alumnos. la dirección personal es muy 

dificil. Por eso justamente, yo pedí que tuviéramos ayudante, pero a veces, ni así podía uno 

bastarse. 

En la Escuela era un grupo muy reducido y podía uno trabajar mejor. Luego. con la 

<!Xplicación e intercambio académico, pues ya se entendía mejor el curso. Es un cambio de 

dirección. porque es un ejercicio de relle.xión. De hacer comprender que a través de la 

rclle.xión se puede resoiver un problema cientílico, un problema de trabajo. Eso forma. 
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/\demás que cada uno de los alumnos escogía diversos temas. entonces los maestros 

1cníanws un poco la obligución de estar enterado de qué era ese tema. qué problemu era. 

qui! l'uenies había puru su solución y qui! bibliogralia habia pura recomendurles y. pudiera 

salir mejor el trab<1jo que hacían. 

i\fortunadumente, lu preparación que teniumos en esos cumpo. lite bastu. Claro. 

había ciertas materias como demogralia. marxismo que se necesitaba una especialización 

en eso. Pero erun lemas que se dejuban al profesor dd curso. ya no se podiu uno meter u 

e.\plicarln. 

Regresundo a In vocación. mi experiencia dídácticu es que el resultado es siempre 

muy corto. l luy unos resulrndos vcrduderamente escandalosos, no vayu u pensar 50%, sino 

80%, y dice usted. esos fracasaron. ¡\ veces solamente un 20% o t 0%, se logran y a veces, 

hasta menos triunfon. Esto es general a todas las disciplinas; es igual en toda la universidad. 

Yo In veo. y si me preguntan si lo reporto. Y yo reporto dos tipos de alumnos, u los más 

malos y a tos mejores. Un cuso perdido, ya no se toma en cuenta, está perdido. 

1 lay alumnos excelentes y otros. son simplememe buenos. En el Colegio entramos 

en el grupo inicial como 8, y fuego en los otros años entraron 6, tenemos a t 4. Pero de esos 

que entramos terminamos 4 o 5. ¡\ veces la expf icación de la deserción, uno piensa que 

pudiera ser por la frustración de que eso no se quería estudiar, por !'hita de perspectivas 

'itales. por ejemplo tenían que trabajar o hacer otras cosas para vivir, o por dificultades de 

olro tipo. 1 !abría que analizar eso. 

En la generación de abogados a la que yo pertenezco, fuimos tal vez 60 o 70 

alu11111l>S. y de esos 70 alumnos, quiénes son los que tuvieron éxito en la vida .... Podemos 

di' ídír los éxitos en político y en profesional. Pues políticos habrían sido 5 los exitosos: 

uno se dedicó a diputado, otro a secretario de Estado. etc. En el éxito profesional pues 

lenemos a otros 5 o 6 que se lograron. Como ve et éxito se les regateó a la gran mayoría. 
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NOTAS DE PIE l)E P~\GINA 

t )Orlega y Gassel, José. El tema de nuestro tiempo; el ocaso de las revoluciones.: el 

~c111ido his1órico de la leoria de Eins1cin: ni vilalisrno ni rucionalisrno, 16° ed .. Revista d.: 

Occiderlle. Maúrid, 1966 p.7. 

El mrtor en .:stn obra realiza una conwrgencia 1.:órica enlrc los conceplos de sensibilidad y 

dt: rnciormlidaú. alirmanúo qu.: el hombre cuando pi.:nsa razona. así s.:a por motivos 

cgoislas o en úeli:nsa úe i111crescs ma1.:riules. pero no se reúucc a esa verdad. porque tiene 

la conúición úc humano que significa vi1ulidaú y sensibiliúad y por 1anto, no puede 

cxpresmsc como hombre de razón c.xclusivamenle. corno la ruciormlidad occiúental nos 

hizo pensar después úe la Revolución Francesa. sino que es un proceso en que ambas 

acciones inlervienen en la úecisión humana. 

:?)lhid .. p. 33 

J)lhiú .• p.7 

4)Gaeetu de la Universidad, Vol. V 111. Nurn. 3. Lunes 16 úe Enero de 1963. Num., 335 

5)1\l IUNi\M, Fonúo Rectoria. Sección FCPyS, Serie alumnos, Caja 549, exp., 3043 

*)Holguin Quiñónez. Fernando, et. i\I., Encuesta sobre los prohlemus de la Escuela 

Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, en Revistu Ciencias Politieus y Sociules, Año 

XIII, num .. 47, Enero- Marzo 1967, UNAM. p. 36-37 

Fxcelente encuesta que utiliza una metodología sofisticada en donde las estadísticas cobran 

un espacio l'unúamental para analizar una realidad escolar. En ella, se trab:tjan correlaciones 

enlre los distinlns lbctores que i111ervienen en ese hecho educativo, y ofrece múltiples 

nhservacioncs úignas de tomar en cuenta para comprender las inquietudes de los 

estudian les de esa escuela en esos años. Pero también cobra relevancia actual. 

6)Domínguez M .. Ralil. lfacionalidad políticu y udministrativu de la educución 

superior, en Uni\'crsídud contempnráncu. Rucionulidud políticu y vinculación sociul, 

Roherto l{odrí¡:ucz, et. i\I., Tomo l. CESU, UN/\M, México 1998. p.247 

t\quí, el autor ofrece una explicación muy vasta sobre el proceso de la acción pedagógica a 

nivel hachilleralo en los años 50. 
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7)Dn111inguez Martinez, Raúl, Los sofismas del financiamiento universitario, en 

l>h·crsidud y Convergencias, Pensamiento universitario. Tercera Epoca 90, cd. UNAi'vl. 

2000. p.69 

En este texto el autor advierte de las trampas y el manejo que se le du ni pn:supuesto 

universitario por las autoridades li:ucrales que, para él son las más darlinus. sin tomar en 

cuenta sulieientcmente. que las nutoriduues universitarias también, hacen un uso 

uiscrecinnal sobre el presupuesto recibido y el destino del mismo. 

ll)Béjar. Raúl. El grupo de estudios dirigidos es una de las experiencias nuís logrudus 

de la ENCl'yS, en Boletín de la ENCl'yS, Año 1. num. 2. Octubre- Diciembre 1965, ed. 

UN1\i'v1. p.15-16 

9)1 lnlguin Quiñóncz. Fernando. op. Cit. p. 93 

IO)Rcglamento General de Inscripciones pura 1962, en Compilación de Lcgisluciún 

Unh·crsitariu de 1910 u 1976, Tomo 11, Comisión Técnica de estudios y proyectos 

legislativos. ec.1 .. UNAM. Mé.xico 1977, p.72 

11 )Al llJNAM. Fonc.lo Rcctoria, Sección FCPyS, Serie alumnos. Caja 549, exp .. 3043 

12)1.oc. Cit. 

IJ)Al IUNAM. Fondo Rectoría Serie sociec.lac.1 e.le alumnos, Caja 555, e.xp. 3060 

*)Documentos; Grupos de Estudios Dirigidos de la Escuela Nacional de Ciencias 

l'oliticas y Sociales, en Revista de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, 

Ario IX. Nurn. 34. Octubre- Diciembre e.le 1963, cc.1. UNAM, 1963, p.659. Los asteriscos 

siguientes de la tesis se encm:ntran desde las páginas 659-667 

14)¡\ 1 ll JNt\i\ t. Fondo Recto ria, Sección FCPyS, Serie alumnos. Caja 549, e.xp. 3043 

l::i)Carcaga. Gabriel. Los intelectuales y lu política en México, 2° ed., Extemporáneos 

i\lé.\ico. i\lé.\ico. 1974. p. 73 

U autor analiza proli1samcntc el desarrollo y antecedente de los colectivos intelectuales 

1m:.\ica11ns. que tuvieron primariamente su asiento en la Universidad y que, para un mayor 

impacto nacional utilizaron di!Crentes vías de e.\prcsión: órganos de diíusión que dieron 

lugar a la creación d.: revistas. y suplementos culturales en diarios de circulación nacional. 

a lin ue penetrar en las conciencias mexicanas. Así también. muestra la relación del 

intelectual y el poder, no exenta de tensiones. pero que una v.:z cooptados por el Estado 
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ceden en sus pretensiones y reivindicaciones. ul no poder incidir substancialmente en el 

Estmlo. 

16)Garcia Cantú. Gastón. et. Al .. Los intclcctuulcs y el poder, Conversaciones, ed. 

Planeta. Méxi.co, 1993. p. I 09 

l 7)0rtega y Gasset. José. op. Cit. p. I J 
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CONCLUSION 

El nhjctivo centrado en el amílisis Je todo un sistema ped:1gógico que implicó la 

conjunción de teoría, técnica. práctica de campo. diseño y estrategia curricular: distribución 

adecuada de horas y durución del curso. así corno Je valiosos elementos encarnados en 

docentes. preparadores y alumnos. rnisrno que se materializó en el Grupo de Estudios 

Dirigidos y conocido por el alumnmlo de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociules, corno 

grupo piloto, representó todo un sistema novedoso de naturaleza pedagógica. Estructura 

rnuy cirnentada que logró el rendimiento académico, la clicicncia terminal y la titulación. y 

que se demuestra con el porccnwje de alumnos gruduados bajo ese régimen comparado con 

los graduados del grupo vespertino. Acción educativa que contribuyó al logro del otro 

objetivo: formación Je docentes e investigadores en el campo disciplinario socio-político. 

En esa propuesta de enscrianza se produjo una diruímica interna que llevó a mayor 

comunicación pedagógica alumno-prol~sor-prcparudor. Comunicación entre los alumnos al 

interior del aula. y fuera de ella. cuando en las casas se reunían en pequeños grupos que se 

proponían penetrar mús en los conocimientos y llegar a clase a competir por la mejor 

comprensión y nota. También tlre productivo. porque tuvo un valor adicional más. al 

generar que los maestros llevaran esa experiencia educativa y la transmitieran a otros 

conjuntos de alumnos de dil'crentcs facultades Je la Universidad y de otras instituciones de 

educación superior. comprobando el principio educativo. de que la educación es un proceso 

Je acurnulación de conocirnientos. En conjunto. se dio un régimen de estudios muy bien 

estructurado que Jire su principal apoyo para alcanzar los lincs que los autores y partícipes 

de las ideas se propusieron para el grupo piloto 

Rescatar la e.\pericncia. y que no es sólo acierto de esa Escuela, pues ya estaba en 

operación en la Facultad de Medicina. estimamos debería ser tomada en cuenta parn 

llcrnrsc a la pníctica en la FCPyS. aunque con sus propias cspecilicidadcs dadas las 

condiciones actuales. Proyectos pilotos que por cierto están operando en otras facultades de 

la Universidad tanto en la Facultad de Ingeniería y hasta muy recientemente. en la Facultad 

uc Química. 

Estrategia educativa hasta cierto punto elitista. en la que se comparte un espacio 

cornirn hasado en principios académicos y sociales, que persigue Ja Universidad. sin 

283 



necesidad de reducir la matrícula universitaria. pero que permitirá a grupos de alumnos 

competir en mejores condiciones en In distribución social del trabajo. y capucitnrlos en 

igual proporción a la enseñanza dada en la universidad privada. que tumpoco lo logra con 

toua su matrícula. Además. de la solidez educativa, corregiría la visión que sostienen los 

enemigos de 1:1 universidad pública. que la acusan de deliciencia en su nivel acndémico. 

l lniversidad 4uc también hace converger de manera dual la pluralidad de lus ideas y 

pensamientos que circulan en el mundo con la visión que presenta un régimen político en 

turnn. 

Alumnos que al igual que los grupos vespertinos en esos ayeres. aprendían ciencias 

sociah:s que respondían a las corricntcs teórico europeas en boga, y una que otra 

liirrnulación norteamericana. dirigidos por un plan de estudios que proponía pensar el 

mundo como una región universal y vasta. y que por tanto, había que conocerln pura 

dislinguir las espccilicidadcs de las dill:rentes organizaciones sociales, sistemas políticos. 

sus fenómenos socio-políticos y problcm:íticas que sacudían u esas sociedades de uno y 

otro continente, para saber si al propio pais no le aquejaba fu misma dolencia sociul. o en 

que consistia su diferencia. 

Enfoques teóricos y metodológicos que li1eron consistentes con su tiempo, y en los 

que sobresalían los clásicos: bastante de Marx. algo de Weber y murginalmente a 

Durkheim. i\compañados de textos y obras de intelectuales y literatos que ayudaban a 

pcnsar y analizar sistem:íticamcnte las realidades sociales. En erecto, la Escuela dcsempelió 

'u función de formador en las disciplinas que eran su esencia, a generaciones que 

pubaban su wrritorio en aquellos mios. Y a ese sentido, se agrega el valor que encierra el 

ejercicio intelectual y la discusión rellcxiva. así como el poder que contiene, el dominio 

del conocimiento y de la cultura universal. 

Corrientes teóricas que utilizadas por los investigadores como sus principales 

herramientas teóricas-metodológicas lograron resultados analíticos de enorme vnlíu, que 

pcrmi1ieron acercarse con ma)or objetividad a los ICnómenos sociales que padecían los 

mc.\icanos. y 411e muy bien, pueden ser repensados y retomados. Las investigaciones 

fueron realizadas tanto en la Escuela. como en otros nichos disciplinarios. pero 

limdamcntalmente, en el Instituto de Investigaciones Sociales. 
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Trahajos que también retomaron la información procesada y publicitada pnr las 

dependencias guherm1mcntules, dundn una acreditación mu)or u sus umilisis. y utiliz:u.la 

para la demoslrnción empiricu de sus descuhrimientos sociológicos, que trascendia entre la 

culta población mexicana y los académicos. pero que también. fue de los conocimientos de 

los integrantes del gobierno mexicano. que sí hicieron buen uso de esas conclusiones es 

algo rnuy dificil de medir y useverar. Lo cierto. es que se convirtieron en herramientas 

hibliognílicus importantes para formar a esas y a futuras generaciones de alumnos 4ue se 

dedicaran al estudio de las ciencias sociales y poi ilicas. 

Generaciones de alumnos de la Escuela ahsorhicron lodo ese cnm1111ado teórico. 

¡1cadémico, intelcelual y cultural. pero en la generación 61 se vertió con nuís cuidado y tuvo 

un mayor impacto, por la novedosa y previa experimentación en métndos de ense11unzu 

1¡ue. sintetizaban cullllra educativa acumulada. Generación que requirió en este lrahajo de 

ser entendida a partir de su contexto escolar. universitario. social. político, económico y de 

su materia formativa y de estudio. De ahí que analizar el grado de desarrollo económico 

alcanzado ror el raís se hiciera necesario. porque con base a ese avance lile posíbh: que 

esos alumnos y otros mús pudieran tener acceso al sistema educativo y a una de sus aristas: 

lu educación surerinr. 

Distó de ser nciosn entonces. resaltar los años en que la estructura económica y su 

inllucncia en el sistema educativo permitía el alto grado de alumnos que ingresaban al nivel 

superior. es decir. casi todos los que concluían bachillerato tenían ingreso en la ivhíxima 

Casa Je Estudios pura recibir conocimientos. cultura. valores de la civilización occidental y 

deportivos. Es verd:id también. que hubn una correspondencia a la estructura económica del 

sistema rnlilicn y del sistema educativo, impactando asila estructura social. 

Mús el crecimiento económico nn había sido un desarrollo sustentable y equitativo 

entre Indas las clases sociales. En electo. las tendencias quedaron claramcnlc detinidas en 

esos u11os: concentración de la riqueza. dependencia económica en ascenso con los Estados 

l lnidos. penetración de caritales en manufacturas de alto rendimiento. incipiente deuda 

linunciera. pero que se incrementó años después. Finalmente, la formación de un aparato 

productivo totalmcnte distorsionado que subsiste hasta la fecha. Ahí. en esa época encontró 

su tcchn el crecimiento de lu clase media y. quedó marcada la desigualdad social imperante. 
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Micnlras que también se demuestra que el sislema polilico en ese estado socio

ccomimico manluvo la misma jerarquía verlical. Asi. se luvo una inslilución presidencial 

aulorirnria y piramidal. permeada de simulación e hipocresía política que procedia de la 

llunilia. pero que a la vez la alimentaba. aunque tambit!n of'recía salidas que fueron las que 

uliliz:iron organizaciones sociales. intclecluales. académicos. sindicalistus y políticos que 

contribuyeron con sus acciones a impulsar reformas en el aparato de poder. Tan es asi. que 

ya incipientes l'uer1.as políticas opuestas al rt!gimen exislian en el Congreso, pero lus 

repercusiones de su accionar solo se dejaron sentir en la musa interesada y educada en ese 

lcmu. 

Sistema político con una pluralidad, tolerancia y democracia sumamente precario 

que eslaba también condicionado por la bitia informución ciudadana y política. la cunl no 

era totalmente responsable de ese nivel, sino en gran medida, de los partidos que, tampoco 

se abocaron a la tarea de enseriar y educar cívica y políticamente a los mexicanos. De esa 

dialéclica no resullaba liícil que la sociedad pudiera ejercer su derecho al escrutinio del 

aparato que los gobernaba ni de los actores políticos que formaban un circulo muy pequeño 

de conocidos entre el los. 

Factores de poder que impidieron vivir el ejercicio pleno de la democracia y que 

aim ahora se antoja dificil de lograr. Pero no es desmesurado señalar que los pocos intentos 

existentes como los sociales y aportaciones criticas de los escritores e intelectuales, se 

limnaran en ese campo de estudio, y pudieron proseguir educando a la población en ese 

entramado poi itico. 

Es de serialar. que con todas y esas deficiencias, el Estado hizo mucho en un periodo 

corlo de vida. si tomamos en cuenta la fecha en que termina el movimiento revolucionario. 

y los arios sesenta. Años de crecimiento institucional importante, conquistas laborales. 

snherania sobre los recursos naluralcs, satisfactores sociales para la clase media. finalmente 

111ud1os y variados logros de no poco valor cualitativo. Sin embargo. para los estudianles 

uni' ersilarios, para los de la Escuela y para olros capas sociales. intelectuales y dirigentes. 

lo lrazado no era suliciente y calilicaban el desempeño estatal en forma negativa. 

En efecto. los movimientos de trabajadores que defendían derechos laborales: 

huelga. democratización sindical. salarios. contratos colectivos e independencia del 

gobierno. se aprestaron a expresar su inconformidad mediante enormes manifestaciones 
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que inquietaron las bucmts conciencias mcxicmms. Turbulencias de gran activismo político 

que no dejó pasivos a los actores-sujetos de estudio de este análisis. ni a otros estudiantes 

de uquel vibrante México. Todos ellos absorbían y observaban con interés e inquietud el 

acontecer de la jornada político-laboral que se sucedía día tras día. 

¡\ ese activismo político-social el Estado respondió utilizando el monopolio de la 

fuerza pública. y reprimió a los insubordinados. Sin embargo. también procuró atender en 

cierta mi:Jida las demandas laborales. Hubo logros salariales, mayores prestaciones y una 

nueva legislación del tralntjo. misma a la que se le pusieron férreos candados que hasta la 

l'ech;t no se han removido. Pero la estabilidad social recuperada y posteriormente. la 

nacionalización de la energía eléctrica. le representó grados amplios de legitimidad ni 

régimen. 

Los trabajadores quedaron gobernados por cúpulas sindicales que sirvieron tanto al 

gobierno como a los trabajadores y, que además se sirvieron fcstinamente de lns cuotas 

sindicales como de los recursos entregados por el gobierno. Así. los sindicalizados se 

convirtieron, principalmente. en objetos de manipulación y simulaciones: bajo una 

platnformn estrecha en alcances democráticos con la que han logrado sobrevivir hasta el 

m1o que vivimos, pero que se piensa están en proceso de cambio. 

En este estado económico. político y social se ubicó la Máxima Cusa de Estudios. 

hogar del conocimiento, cultura, saberes, valores. verdades de numerosos contingentes de 

alumnos provenientes de la provincia y de la Ciudad de México, fundamentalmente. 

Generaciones hubo que destacaron y aplicaron su conocimiento creando la arquitectura 

lisica y social del país. 

Generaciones que por su actitud ante los esquemas sociales cortados por el eje de 

prejuicios, valores, prenociones. se propusieron transformar la realidad social que los 

oprimía, vía las nuevas ideas que recorrían las aulas y edilicios de la bella Universidad. 

Jóvenes que construyeron su propio imaginario colectivo que contrastaba con el dominante 

)' olicial. mismo que justilicaba en demasía el milagro mexicano. Universitarios a los que 

les fitltt'i una buena dosis de autocritica para impedir la intolerancia que muchos de sus 

_juicios contenía. 

La Universidad se impuso In enonne responsabilidad de ser la columna rectora del 

rroccso civilizatorio mexicano y que respondía ni occidental. Así. comenzó a educar a los 

287 



jóvenes tunto en conocimientos. como en cultura en un proceso dual muy particular, por un 

lado transmitía conocimientos nuevos pero tmnhién conciencia crítica que analizaba esos 

conocimientos. En esa institución educativa. expusieron y dili111dieron su ohra los gn111des 

artistas plústicos de la pintura. de la escultura, y de las letras. Total, la elite intelectual que 

producia un gran universo cultural al alcance de los alumnos y que fornmha parte del ethos 

universitario y, que estimo. fue de gran valor y apreciado por todos. 

La lJniversidad formó ciudadanos participativos. reflexivos y lihres, pero también 

asumía el proyecto nacional revolucionario que impulsaba el régimen y factor de cohesión 

de los mexicanos que, a partir de la legitimidad que imponía, renovaha el compromiso 

social. Oran paradoja porqut! con ese proyecto miles de estudiantes no comulgaban .. entre 

ellos vurios del grupo piloto 61. Tamhién. se señala y comprueba que la estructura 

universitaria adquirió la misma construcción vertical y jerárquica que la del aparato estatal. 

No podía ser de otra manera. pues su crecimiento y madurez estaha ligado al crecimiento 

del Estado. ¡\ ello se agrega. su composición social que fue modelando el proceso 

educativo y el comport:11niento futuro de sus predominante actores. 

El proceso de enserianza-aprendizaje que sc esparció dinámicamente en la 

universidad alcanzó a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Nicho de 

proli:sionalización de esas ciencias que en proceso de maduración fueron transmitidas al 

estudiantado y decantado por los protagonistas del proceso social de educación. Aunado a 

la teoría de las ciencias sociales, se encontraba la práctica política que se ejercitaba los días 

de elecciones estudiantiles y la libertad de espíritu alcanzado, dando como resultado que los 

alurnnns aprendieran formas de expresión, de lenguaje y de conocimiento que apoyaban su 

liir111aciún y crítica mús reflexiva que. en otros nichos disciplinarios. no por eso más 

\'erdadera. 

No s.: puede desconocer tampoco. que no todos los alumnos aprendieron y 

procesaron el conocimiento de la misma forma. injusto también. sería señalar que las otras 

l·acult:u.Jes y Escuelas de la Universidad. el alumnado no organizaba el pensamiento. ni 

articulaha rcllexioncs críticas al estado social siempre cambiante y complejo del país. Pero 

en esa pequeña escuela se procuró que una mayor proporción de alumnos razonara con 

lt111d:11ncntos más sólidos. 
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Así 1mnbién. con ese nivel se procuró que las luchas partidistas no rebasaran d nivel 

de h1s ideas. lo cual no evitó que se produjera uno que otro conflicto que fuera resucito a 

base de golpes y de agresiones. Ahora bien. los alumnos de ese grupo piloto no solamcnle 

se dedicaron a cubrir el plan de estudios. también li1e muy importante para ellos la 

euucacii\n exlracurricular. que efeclivamente. por conlar con el tiempo complelo al que la 

mayoría disfrutaba. se dedicaron como parte de su fomiación a estudiar y aprender en otros 

espacios de rdh:xión lilosi\lica. política y cullurul. 

Finalmenle. la gran mayoría de los alumnos provenía de la clase media y disponía 

de tiempo para utilizarlo en recrearse en <!l teatro. el cinc, la música. la literatura. así como 

olras aclividmks ricas para su formación. Actividades que se encontraban más al ucceso del 

moncucro y dd tiempo del alumnado. Además habían heredado un capital cultural 

c.\prcsado en información, conocimientos. charlas. lenguaje. vocabulario. frasco. 

enlonación. redacción que fue de incalculable valor para la adquisición cognitiva de las 

nuevas ciencias sociales y políticas a las que incursionaron con gran pasión. y a veces, les 

permitió juzgar con poca objetividad su campo de cstuuio. 

La complcmenlariedad de esas opciones agregaban un elemento cualitativo mayor a 

la Escuela <1uc. como una rama más de las humanidades está sujeta a los vaivenes de las 

corrienlcs teóricas. y a la volatilidad de su materia ue estudio: humano y social que da 

como resultado un grado de subjetividad que no se encuentra en las ciencias básicas, 

mismas que también distan de ser objelivas en su totalidad. 

Es de se1ialar. que corno ha mencionado el doctor Humbcrto ivluñoz, tutor de este 

trabajo, se cuentan con estudios recientes en ese campo uisciplinario. que exponen la 

necesidad de que los alumnos de ciencias naturales o básicas, obtengan nociones prolimdas 

de historia patria. historia universal, gcogralia. literatura e idioma. a saber una dimensión 

de In cultura. a fin de que sus investigaciones incorporen esos conocimientos que les 

permita conocer más el campo de aplicación de su disciplina. Articulen mejor sus 

explicaciones y soluciones de acuerdo al espacio al que pretenden impactar con su práctica 

prnlCsional. 

Ese espectro de asignaturas estuvo presente en el plan de estudios que siguieron los 

alumnos de la escuela, aunque ahora tendrían que incorporar nuevos instrumentos leórico

metodológicos para acercarse con mayor objetividad al campo de estudio y al análisis de la 
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realidad actual: minorías. identidades. nacionalismos. derechos hunmnos. género. medio 

ambiente. por sei\alar algunos. 

En aquella época. y con ese perlil de conocimientos se aclaraba y en mucho. la 

problemática compleja que atravesaba el tejido social y político que se convirtió en el eje 

de lns preocupaciones cognitivas de los estudiantes que se dedicaban y dedican. a ese 

campo cientilico. 

Elementos todos que apuntan a recomendar que se seleccionen grupos pilotos en In 

Facultad de Ciencias l'oliticns y Sociales. que como se ha argumentudo sólo se requiere 

tener In idea. tener la voluntad tanto de autoridades, docentes como alumnos, y el 

rendimi..mto académico abalaría los niveles de rezago escolar, abandono de estudios y 

graduación, mereciendo el agradecimiento eterno de los estudiantes. Asi, In Universidad 

compartiría su función cultural. social. política con lu enseñanza de máxima calidud y 

rendimiento para grupos minoritarios 

Por otra parte, In dimensión subjetiva propia de la ciencia no impide el proponerse 

estudiar con grados de rigor a un grupo de estudios en su entorno educativo. social. político 

) económico que en base a un plan de estudios novedoso y u una estrategia en cuanto al 

acnrnndo curricular de las materias, su propósito autodidacta y In comunicación pedagógica 

consiga un pobre resultado. Sobre lodo. que se presume que el estudiante de las ciencias 

sociales se centra en pensar el presente y cuestionarlo, pero también el pasado y 

cuestionarlo, en espera de un futuro escenario mejor. Y ese li1e el intento de esta tesis. 
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ANEXO 

ENTREVISTA A LOS ACTORES SU.JETOS DE ESTA TESIS 

;,Qué inquietudes te motivaron a estudiar en 111 escuela de ciencias políticas y sociales'! 

IUCAIWO CINTA 

En mi influyeron tres foctorcs: Una vocación social de nacimiento expresada en ciclos 

educativos anteriores, pero con ideas poco cbms; mi actividad en la organización escolar 

como uno de los dirigentes y mi preocupación por los hechos sociales, así corno buscar una 

cxplicm:ión n mis cuestiones fürniliares conformando una totalidad desorientadora. La 

inlluencia de mi hemmno que en 1957 era presidente de la Federación de Estudiantes 

Universitarios y un día me dijo. yo soy presidente de la Federación, ¿tú que eres?. Mi hermano 

tenía capacidad electiva de interlocución con numerosas personas del ambiente universitario y 

liiera de él, así como con instituciones políticas y educmivas. Al finalizar mis estudios 

preparatorianos, era tarde para ingresar a la universidad, y mi padre me condujo a la 

Iberoamericana para que estudiara Derecho Industrial, pero fue una enrrcra que no me gustaba, 

ni cntendia y me aterrorizaba. 

De esta forma, mi hermano intervino y me presentó con Pablo González Casanova, 

quien crn y sigue siendo. un hombre con amplitud de visión para hacer contacto afectivo y con 

sentidn de lo que era el proyecto de la Universidad. Pablo contestó que se abrirla el Grupo de 

Estudios Dirigidos o Grupo Piloto en junio. y así ingresé corno miembro fundador en 1961. 

Fui un estudiante encerrado en un vestidor de la casa de mi madre, grande como 

vestidor y chico como estudio. No tuve parrandas con mis compañeros. Me dediqué a 

asistir a las aulas, sin embargo asistí de vez en cuando al café, y en el camino al nula me 

pasaba por el pasillo que, era un espacio socializador y de intercambio de experiencias 

escolares. académicas, intelectuales. politícas y sociales. 

i\IANUEL MARQUEZ 

Mi ingreso a la escuela fue consecuencia de dos factores: motivación de tipo externo, que se 

cxprcsú cuando me encontraba en la Preparatoria "2", en Licenciado Verdad en 1956; época 

de movimientos sociales y sobre todo, los de "59", que corno joven estudiante me tocó 
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observar a los movimientos de los li:rrocarrileros. Esto me provocó una inquietud y me 

pn:gunté: por <JUé sucedían las cosas. a qué respondían, o a qué se debían, y la segundn. es que 

elegí la opción de ciencias sociales en la preparatoria, aún cuando en ésta se llamaba 

bachillerato único: había motivos que impulsaban a la especificidad en ciencias sociales. En 

esos momentos pensé que las ciencias sociales podían contribuir a meditar sobre los motivos y 

~a usas. 

También tuve motivaciones ejercidas por proli:sores que me li.Jeron muy alentadores. 

l's cierto tumbién, que en la preparatoria tuve pro!Csores ausentistas. por ejemplo: el curso de 

sociología se impartió solamente cuatro veces en el año y quien escasamente lo imponió, Ji.Je 

un proli.:sor asesor del presidente Miguel Alemán. En Doctrinas Filosóficas, el responsable de 

darla nunca usistió. 

Otro elemento detonante en mi inclinación a las ciencias sociales fue el movimiento de 

la Revolución Cubana. lo que me impactó considerublemente y, me motivó a ingresar a la 

escuela. También tuve motivaciones personales propias derivadas de la profesión de mi padre: 

ahogado él. que habia ocupado el cargo de Secretario de Gobierno del Estado de Oa.xaca. en 

una época socialmente convulsa. pero quien tenía a la historia como una disciplina eje para el 

cntcmJimiento de la cosa sociul en México. Interés que me lo transmitió. 

Otro elemento que contribuyó a mi ingreso a la escuela Ji.Je el grupo de amigos con los 

que me n:tmía y que se preocupaban por las cuestiones sociales. Entre ese grupo, se 

encontraba Felipe Gúlvez con quien estudiaría en el piloto, y en donde efectivamente se 

iniciaría una estrecha umistad. pues en prepuratoria. no teníamos unu relación cercana que nos 

perrniticra discutir lus opcioncs de carreras. 

Pero lo que más pesó en mi elección fue el elemento externo: los movimientos sociales 

quc emcrgieron en esa décadu. y mi gusto e interés por los te.xtos de historia e historia política. 

No len ia una idea clara de las ciencias sociales. 

Si hien la escuela aportó una fonnación crítica, no debe entenderse como simple 

ideología: finalmente. toda cuestión crítica implica ideología. La escuela nos enseñó a analizar 

en 1érr11inos uc cuestiones empíricus. revisar las diferentes corrientes, doctrinas económicas, 

politicas: nos permitió ejercitar el análisis crítico teórico. Para acercur esa teoría a la realidad 

110 hahia una nccesuria correspondencia entre trabajo teórico y de campo. No obstante. el 
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trabajo de campo en el grupo piloto fue muy importan!.:. Los profesores no eran sociólogos. 

eran antropólogos que daban cursos de investigación social con métodos y estadísticas. 

En el tercer año de la carrera me incliné por Administmción Pública y Ciencia l'olitica 

y. una ue lus razones por lo que lo hice fue consecuencia ucl curso de Sociologia de México. 

de l'ublo Gonzülez Casanova. que trató el lema de la democracia en México. Ese libro se 

estaba lmciendo en esos momentos y nos impresionó y alentó a ingresar a esa carrera. El 

conteniun que más nos atrajo de ese libro file el aspecto político. 

Otra razón que me inuujn a ingresar a esa carrera es que ésta contemplaba dos 

dimensiones: una. la formación teórica en Ciencia l'olític•1 y la otra. la de profesionalización. 

es decir, prometía incurrir en un trabajo. ya como füente de ocupación por su dimensión de 

Administración Pública. Pero en el transcurso de la carrera c:1da uno de mis compañeros tuvo 

énfasis mayor en alguna de las materias y en mi caso. prevalecieron los aspectos de la ciencia 

política, más que los de administración pública. 

Los profesores nos dieron una formación teórica en ciencia política. 

independientemente de la l'onnación que les precedió a ellos, que era la antropología y el 

derecho, y por ello. nos alentaron a preocupamos e interesamos por los problemas del Estado. 

del gobierno y de la democracia que, es un demento heredado intelectualmente. 

Por otro lado. prevalecieron las circunstancias sociales del Movimiento de Liberación 

Nacional. la Revolución Cubana, los aspectos críticos del desarrollo nacional, los problemas 

de los presos políticos que fücron elementos externos, pero que determinaron mi 

incorporación a la carrera de ciencia politica. Estos aspectos nos jalaron mús que los de tipo 

rníctico administrativo. 

Esta fonnación me ha permitido entender mejor el entorno ~ocio-politico; me creó 

hábitos de lectura cotidiana. de revistas y estar atento a lo que acontece en la realidad sociul. 

Adquirir cierto sentido analítico y de observación de la realidad. 

A csto se agrega, el tcncr una vida académica y política en la escuela, aunque hubiera sido de 

tipo estudiantil me ayudó. y en mucho. Durante mis estudios no tuve experiencia 

administrativa. pues seguí como alumno de tiempo completo. 

Con el cumbio de rector. lu llegada de Barros Sierra significó avances importantes en 

la universidad. pero hubo pérdida de métodos universitarios importantes. por ejemplo: se 

crearon los cursos semestrales. en lugar de anuales. esto restó decantación al pensamiento en 
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las humanidades y ciencias sociales, así como del aprendizaje. Se vio pérdida del sentido que 

tt.:nían los semirmrios y que fueron cambiados por departamentos. La universidad se volvió 

funcional, adquirió una concepción administrativa y hubo una cierta pérdida del sentido 

académico anterior: se desorganizó In vida académica y la de grupo. 

En este sentido. a la escuela se le conceptual izó de manera administrativa. Desorganizó 

una linea de trabajo de grupo. No dudo que algunos grupos académicos tuvieron formas 

cmrdillescas. tcudales y de control en la época precedente, pero su transfonnación en 

Jepartamentos cambió esas formas de cacicazgo intelectual. 

En un semestre se reduce el tiempo para leer libros completos, repensarlos, tener 

aquello que la sicología llama pausa creadoru y. pudiera parecer paradójico que en el grupo 

piloto en siete semanas se pudiera leer y pensar en libros completos. siendo así que nos 

enseriaban lo que se aprendía durante un año en el curso regular. En las cluses tradicionales 

con los otros ingredientes de trah:tjo y disciplina intelectual pennitc un mejor aprendiz:tje. 

pero 1 levado a semestres se impide ello. 

l.a enseñanza de las ciencias sociales requiere de estrategias específicas para la 

enserian111. No es igual enseñar cuestiones de tipo doctrinah:s teórico-metodológicas, que otros 

aspectos más programáticos y técnicos .. 

IUCARDO VALF.:RO 
Una combinación de varios factores con In vocación. Siento que siempre tuve una vocación 

definida por las ciencias sociales que entonces no veía con tanta precisión. Ciertamente tenía 

interés en el espectro y en el ámbito más general de las humanidades. En algún momento 

pensé en hacer estudios en lilosol1a e inclusive tuve una matricula. además me registré en la 

l'acultad de Derecho. Sin tener toda la información completa acerca de lo que era la Escuela 

Nacional ue Ciencias Políticas y Sociales una vez qut: llegué a la Universidad. tuve 

cnnocirnicnto de esa escuela. de las dístintas disciplinas y carreras que ahí se desarrollaban y, 

111c di cuenta. en que justamentc correspondía a los intereses y a esa, que yo llamo vocación 

general y q11<.: sinteti/aba en buena medida esas inquietudes. 

i\lc explico, el atractivo que ejercía para mí la lilosolia tenía que ver con la reflexión 

dc mancra general. El derecho era en buena medida. un tipo de disciplina social que 

cnrresponuía a estas inquietudes y que daba buena respuesta. Pero me percaté que las ciencias 
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rolilicus rerrcsentaban un runto de equilibrio intcnnedio y atractivo y que resolvía esos 

dilemas. 

Por otro lado. recuerdo por ejemplo algo, y eso que no estoy totalmente de acuerdo con 

la e.xpn.:sión. sin embargo. relleju parte de lo que estoy comentando y es que l!ra un 

,entimiento y visión de ese tipo ¡fo cuestiones: me reliero a una expresión ¡1ue el Dr. Gonzúlez 

Casanova con el que hemos tenido los alumnos de esa escuela y los de esu generación. una 

relación muy ccrcuna y positiva. A él lo seguí viendo u partir de ese momento u lo lurgo de 

toda mi vida rroli!sionul y académica. !luce pocos días estuvimos juntos en alguna reunión o 

evento. Bueno. el Dr. González Casanova decía que las ciencias sociales y en particular la 

sociologia, era la lilosolla de nuestro tiempo. No estoy tan seguro de la pn:cisión de esa visión, 

pero sí me parece, o así lo percibía cuando descifraba o interpretaba a lu sociedad con los 

estudios en esa escuela. y por tanto, también era doblemente atractiva. 

Por otro lado, introducía o incorporaba un elemento de concreción que creo, era 

justmnente esa la tarea de lus ciencias sociales: con el conocimiento desentrañar la esencia de 

la lbrmaciím de las sociedades contemporáneas. Creo que ese elemento estaba también 

presente en esa percepción. 

J>nr último. yo llegué a esa escuela como todos los comrañeros y amigos pensando que 

las ciencias sociales nos permitirían dar resruesta a las inquietudes de carácter social que todos 

en ese momento teníamos y el estado que guardaba la política internacional en aquellos nños, 

que llieron ranc de los años más intensos y álgidos, característicos de lu guerra frín. 

Posteriormente, podemos precisar esas cuestiones en el curso de estas sesiones. Citaría por.si 

acaso no abundamos esos temas en la siguiente sesión. Había varios elementos en el entorno 

general cn que nos desenvolvíamos. Es algo en lo que he pensado mucho, rero no estuvo 

:\jeno cuando nos inclinamos por esa cscucla. 

1961 es el año en que ingresamos con los otros comrañeros y. ya estaba muy presente 

c,a cuestión. Un rroblemu a mencionar es el XV Congreso del Partido Comunista en la Unión 

Soviética. qw: signilicaba o al menos así lo interpretábamos. como la revisión del socialismo 

cn la Unión Soviética. pero en otros países también se daba ese proceso. 

Quizü. cn nosotros tuvieron un mcnor impacto por cuestiones de edad la intervención 

norteamericana en Guatenmln en 1954, y en 1956 la intervención de la Unión Soviética n 

l lungria. Ello generó gran rrcocupación en algunos compañeros más que en otros. Veía muy 
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clurmncntc la situación general de América Latina. como el linal de algunas dictaduras. En 

1958 tenninó la dictadura en Colombia y Venezuela. y la otra en República Dominicana. que 

pnr cieno. es temu de unu novela que acaba de aparecer de Mario Vargas Llosa. Podríamos 

hablar mucho de esto. pero para mi eran reforentes que tenia muy precisos. 

En aquel entonces. era la gran competencia por la hegemonía de los sistemas políticos. 

La guerra fria era muestra de esto. Otro elemento presente l'ue el alejamiento y enfrentamiento 

de China con la Unión Soviética. Tenia menos de diez ar1os que lmbiu triunfodo In revolución 

de Man Tse Tung. 

Estos elementos de carúcter imenrncinnal, ademús de la dilicil situación de nuestro 

país. me signiticaba una necesidad de una nueva idcntiticación en la relación entre México y 

los Est:idos Unidos, evidentemente, fueron los ar1os de apogeo y. la caída y desvalimiento de 

lns mitos de la Revolución Mexicana. En 1960 por ejemplo, al conmemorarse los 50 ar1os de 

la revolución -lo menciono corno dalll- en esta época de identilicución y de caída de mitos e 

iconos. y tli te acordarús también. que el FCE emprendió una tarea importante para lmcer un 

gran balance de la Revolución Mexicana y. el resultado lile la primera convocatoria a 

e'pecialistas muy representativos. pero vinculados al establishment: pero que hicieron una 

ohm muy importante en varios tornos y que se llamó, México 50 uiios de l{cvoluchín. 

El resultado de ello, para nuestra generación ya no fue lo mismo, porque veíamos que 

si no eran los estertores. si un punto de separación muy signilicativo con la Revolución 

i\lcxicana. Te voy hablar de mi. pero creo, que tambit!n era muy claro para nuestra generación: 

la hkntilicación con la revolución ya no se daba. a pesar de nuestra formación previa. Creo, 

que fue urm generación que se caracterizó. o algunos de nosotros sentíamos un 

distanciamiento con la fomm en que se presentaba a la Revolución Mexicana. 

En l 'l61 tercer año del gobierno de Adolfo López Matees que, con todo y esa visión 

oficial y esquematizada de la revolución, nos ofrecía un punto de reforencia rnuy importante. 

Voy a mencionar dos fonómenos sociales importante en nuestro desenvolvimiento y 

li>rrnaci<in. Me refiero a las inquietudes políticas acordes con nuestra fonnación intelectual, y 

de canícter académico y eran hechos de carácter interno y externo. Por lo que se rcliere a los 

irrto:rnos. a mi, me abstengo de generali7-<1r. no sé si coincidiriamos con mis amigos de esta 

generación. Pero yo, había seguido desde jov.:n con mucho interés algunos acontecimientos 

nacionalo:s. que me parece importantes citar. Aún adolescente, yo recuerdo el significado de la 
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huelga de los politécnicos en 1956. Tenia 14 años: no te quiero decir que fue un 

descubrimiento o incursión a la vida política del país, pero lo registro. Recuerdo la fi.)togrufia y 

el desalojo en que tcnninó esa huelga del IPN. El signilicado era evidentemente una apertura 

social y. se podia tener acceso a ese ICnómeno con ciertas cntcgorías sociales y de grupos 

sociales. pero también. la realirmación del nacionalismo mexicano. 

Todo ello. requeriría analizarlo más. pero la huelga del IPN fue una de las primeras 

c:-.periencias. Previa a las huelgas de 1958. pero en conjunto tuvieron un impacto, no sólo 

cmocional que hubiera sido lo primero, sino intelectual. La huelga ICrrocarrilera encabezada 

por Dcmctrio Vallejo. después la huelga de los maestros con Othón Salazar, y aunque desde 

entonces resultó claro que no eran movimientos sociales siempre amenazados y con pocas 

posibilidades de éxito, si eran maniiCstaciones muy claras de búsquedas. no estoy muy seguro. 

si de fornms de rcpresentución democnítica. sí desde luego eran un reflejo de acercarse a dos 

cuestiones: demanJu de justicia social. eran demandas de caníctcr reivindicativo social. y por 

otro lado, la atinnación del nacionalismo mexicano. 

Estos elementos nos marcaron. Cuando pienso en esa época también, pienso en la 

importancia que tenía el Estado como tal. Sin damos cuenta de la importancia posterior si 

veíamos la conliguración del Estado corno tal. Y otro hecho externo, que era la suma, pero 

veíamos como pní.xima era el desenvolvimiento de la Revolución Cubana. Creo que eran 

elementos más de los académicos y de fom1ación. pues los vimos en preparatoria. Estaba en la 

prcparntoria "4". y he regresado con nostalgia a ese bellísimo edificio, que lo ocupa ahora la 

sede de la Academia de Artes y Letras. Voy con cierta frecuencia a ese edilicio bellísimo que. 

no sabíamos que era obra de Manuel Tolsá y. ese era nuestro ámbito escolar, nuestro hábitat. 

Ahí cstuba la preparatoria"-!", antes de que empezara la expansión gigantesca dcmográlica y 

escolar. No había tantas preparatorias, esa era la"-!", y la de extensión universitaria era la "2", 

pero la preparatoria "4" era la primera que se establecía con toda su estructura. 

i\IANUEL VILLA 
1\oli interés primero al ingresar a la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales fue el estudio de la 

política y el segundo. el ambiente de la escuela que, era un ambiente muy intenso tanto de 

pm1e de algunos profesores que rápidamente nos introdujeron al discurso político y a la 

discusión política. pero también muy intenso porque en 1961. fue el año de las grandes 

presiones a In Revolución Cubana, y de grandes decisiones políticas y c9nflictos. 
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l'nicticamente. a distancia. se inaugura la última gran fase de la guerra fría. Esto no lo tenía tan 

claro cuando ingresé e la escuela. 

Es la fase de un capitalismo que quería transformarse, que quería cmnbiarse. ya no tan 

tradicional. que es la fase que Kennedy representó y. la fase de un socialismo que también 

comienza lmblarsc. diciéndose que hay alternativas, aunque no sean todas rígidas. que es lo 

que Cuba y Fidel Custro representaban. Obviamente, eso ímpactuba mucho a México, porque 

el lin del Gobierno de López Mateas también ponía la política en el centro no sólo de la 

discusión nacional. sino de la rcllexión intcnmcional. que agregaba otro elemento novedoso a 

la guerra fria que lile el llamado tercer mundo: Nehru, Nasser, de. Todo eso se encontraba en 

parte en las clases y en parte en la discusión. asi adquiría mucha intensidad por la invasión a 

llahia de Cochinos y entonces, eso fue un atractivo muy fuerte pura mí para entrar a la escuela. 

Mi caso es especial, ingreso. porque yo sabía algo de esto. porque había tenido mucha 

experiencia de participación política desde la preparatoria. pero por alguna razón desconocida 

me inscribí u la Facultad de Derecho y a la carrera de Sicología en la Facultad de Filosolin. 

pensaba en el primer caso, ser criminólogo. y como buena cantidad de mis amigos se 

inscribieron en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, donde solo había clases 

en la tarde. yo tenía mis clases de sicología y derecho en la mañana, entonces. me iba en la 

tanle con mis amigos a In escuela. De manera que me pasé cerca de tres meses como alumno 

autohahilitado. llevando cursos. participando. escuchando discursos, entrando u asambleas 

conm cualquier estudiante. 

Posteriormente en el mes de abril, más o menos, me quise cambiar de sicología a la 

escuela. pero ya no se podía y me sugirieron que hablara con Pablo González Casanova, que 

era el Director. y que era el único que podía autorizar el cambio. Él contestó que no me podía 

autorizar el cambio, pero me abría un lugar en el grupo piloto que se inauguraba en mayo. sí 

no ri:cuerdo mal. 

El director me explicó que se trataba y me dijo que era de tiempo completo, asistencia, 

,·te. i\le gustó la idea; me resultó atractiva y por ello, cuando yo me inscribí en la escuela 

tardíamente. ya era con un conocimiento avanzado con respecto al momento inicial y formal 

de las inscripciones. 

Al linalizar el siguiente año terminamos los cursos matutinos. A partir del tercer año 

nos incorporamos u la comunidad de la Escuela en el único tumo que, era el vespertino. 
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Asistía a mi casa. y vivía en Ja escuela en donde me pasaba todo el tiempo. Buena parte del 

ticmro la destinaba ni intercambio con profesores y compañeros fuera de clases. Era selectivo. 

seguíu con apego buenos cursos y postergaba pura el linal del semestre Jos malos. 

J.a escuelu lile un centro de gran intercambio en sí misma, en Ja escuela se 

intercambiub:1 mucho. se abordaba a los pro!Csores en Jos pasillos y se les preguntaban cosas, 

se les discutía y en general. en Ja universidad en el ala de humanidades cm así. Jos estudiantes 

se acercaban a Jos profesores. Había un clima de relación fuera de clase muy intenso y en la 

escuela más todavía. 

Pero en fin, füe un privilegio tener un cale muy propicio por el intercambio y Ja 

discusión. Siempre dije que la mitad de Jos problemas importanto:s de las ciencias sociales Jos 

discutíamos en el calC, y no en Jos salom:s; entonces si, Ja escuela tuvo esto que era más que 

un cale. era una extensión de Ja escuela; se convirtió en tal, favon:cido. porque era atractivo y 

bonito. Su administración contribuyó también, en fin. todas las condiciones se dieron para eso. 

El curso del piloto fue muy parejo. y como estaba muy bien estructurado las cosas se 

iban concatenando y entonces. tenía siempre nuevos atractivos y nuevos impactos que 

enriquecían lo que originalmente había sido muy superficial y muy inmediato. Con todo hubo 

impacto. 
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¡,Qué opinas del grupo piloto'! 

IUCAIU>O CINTA 
1.os miembros dd grupo piloto resultaron por encima de sus notas escolares previas. Este 

ejercicio intelectual duró dos uños. pero permaneció todn In vidn. En el grupo piloto llegar u 

clase era llegar desvelado. con un espiritu sano pero competitivo e importó sobrcmaneru 

:1prender. Se estableció una relación intelectual entre los profesores y nosotros. y entre 

11osntrns. 

1.os dcscunsos en una bellísima cult:tería que eru la continuación del aula. donde se 

dbcutían los contenidos de las clases y se debatía intensamente. Se estableció unn 

comunicación colectiva entre los estudiantes. Recuerdo u tres prolcsores especialmente: 

Fnriquc González Pedrero. Henrique González Casanova y Francisco López Cámara. No lile 

una generación de estudiantes vinculados a proyecto de otro orden como el dinero, que se 

sentía era sucio. El proyecto era preparar científicos y de ahí dedicarse a las ciencias. Tuvo un 

l\mdamento místico. Ahora tengo dudas. 

Hubo una comunicación colectiva con mis compañeros de grupo. Nuestros debutes o 

pnlcmicus estaban inscritos en las competencias entre estudiantes. Mis profesores eran 

c.\igentes. Nosotros tilimos jóvenes soberbios, intelectuales en ciernes y aspirantes a Sartre. 

:'-li peque1iu mundo se circunscribía a esa escuela. 

La competencia entre nosotros dejaba de serlo cuando se trataba de causas mayores 

cPmo escribir un panfleto en favor de In Revolución Cubana. Cada uno de nosotros 

apnrtúha111ns In mejor que tuviéramos. y procurábamos en esos folletos explicar el sentido de 

una marcha o dc defonder la autonomía de la universidad que. era atacada por ser una 

l'lllllllllidad de valores y a su vez. con scntido crítico: füente original del pensamiento. 

Dc la misma forma t\1irnos simpatizantes con el derecho de que el Movimiento de 

l .iheración Nacional existiera. Entre esos estudiantes había afinidad y. diálogo larguísimo 

cuando se trataban esas cuestiones. Recuerdo en especial a Segundo Portilla. Francisco Soto 

.·\ngli cnn dotes de liderazgo. a Rat1I Olmedo. callado, a Octavio Rodríguez i\rnujo y a 

:-.lanuel Villa el mús intimo de mis amigos. con quien estudiaba en las casas de nuestras 

fomilias. Tuvimos los mismos desvelos. Tomarnos anfotaminas que. en ese tiempo no se sabia 

que eran anlCtmninas. sino solo pastillas pura no dormir. Fue un estudiante de los más 

dt.·~ta1.:aJos de esa generación. 
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No tuvo lugar las actividades extracurriculares en mi vida. Primero estudiaba y luego 

todo lo demá.,, sintiendo que abría los horizontes. que adquiría conciencia de que el estudio no 

era un deber sino un gusto. 

La vida política en la escuela estaba en manos del PES. Entre Manuel Villa y yo 

Ji1mm111os un partido: Partido Unico Estudiantil (PUE). Partido de vida elimera y de poco 

valor. E.xpresión mús que nada. de una inquietud de trascender la actitud sectaria de parte del 

partido PES. aunque formado por un conglomerado de amigos gratos, pero eran sectarios y 

dogrmiticos. que tenían en mente realidades ajenas y distintas a la realidad mexicana. 

! labia poca adecuación entre los contenidos de las discusiones y posibilidades de 

derivur de ellas algo sobre el desarrollo de México, e ideas nuevas de trabajar de fomrn 

inteligente rmís allú de la solidaridad cubana. Nosotros como alternativa proponíamos aspectos 

mús modestos. pero mús realistas. La elección se perdió y ganó arrolladoramente el PES. 

Los compañeros de la dirigencia del PES tenían en mente el socialismo como dognrn, 

es decir, todo lo que firera discutido en otros ténninos era cxcluidn y. confonne ocurrió esto se 

volvió excluyente. al señalar que todos los países estaban listos parn el socialismo de la noche 

a la mariana. Por ejemplo: hubo incursión de comparicros a algunas tübricas porque iban a 

catequizar a los obreros de la fobrica. y lcs respondieron con palos y piedras. 

Serialaban que Vicente Lombardo Tolcdano estaba entregado al gobierno. Para los 

ojos de algunos extn:mistas era un revisionista. no se percataban de la inteligencia, talento y 

cunocimiento quc de la realidad mexicana tcniu. sólo otro compañcro y yo nos percatmnos de 

ello. Nosotros invitamos a Lombardo a dar una conforencia acerca del conflicto chino

"" idico. y esta invitación no gustó a los dermis. Lombardo Toledano no quería ir. ni pisar la 

universidad y exigió que no se hiciera propaganda, lo cuál no respetarnos y repartimos la 

prnpaganda. En un principio se pensó que el salón "I ". el más grande, o uno de los más 

grandes era suficiente. sin embargo. no cupo la gente. ¡tsi que lo llevarnos al Auditorio de 

Ciencias y tambit.!n no cabía la gente. de forma tal. que acabó dando su conlcrencia en la 

c.\ planada. Esto muestra el poder de convocatoria que tenia y que rue más de lo esperado. 

Enrique González Pedrero fUe un magnifico profesor con expresiones sumamente 

'ehcmcntes de izquierda. Su cútedra rue propositiva. El Fondo de Cultura Económica invitó a 

Pedrero a revisar la obra de l3odin, lo acompañé y ayudé. Esos libros eran unos mamotretos 
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que se encomrahan en malas condiciones a grado tal, que las hojas se rompían. P.:drero decía 

quo: MaL¡uiavclo se ponía túnica blanca para dialogar con los clásicos. 

Fui su asistente en clase y Pedrero me focilitó la llave de su cubículo, y eso i'ue 

irnpni1antísimo para mí. Ya sabes del destacado sentido de lo simbólico que es innato en el 

n1cxicano. Platiqué con P.:drero horas. y conoci de sus deseos de ser Director de la Escuela y 

participé en su cmnpaña de manera importante. Fue testigo de 111i boda y me consiguió el 

primer empico. 

Tuve el privilegio de estudiar en una magníliea escuela, con profosores excelentes y un 

Director 4uc antes que nmlu. era institucional. Esa escuela me ofreció muchas cnscfümzns de 

climn p••nsar 111etodológicarncnte. 

El maestro Ricardo Pozas era aburrido en el aula. y yo corno estudiante inmaduro. 

privilegiaba al buen orador en la c:ítedra corno lo eran otros profosores, pero Ricardo Pozas 

•·on todo y su aburrimiento. era un extraordinario gran profesor en el campo. 

Rodolli.i Stavcnhagen era de origen extranjero. según nosotros, serio. disciplinado, exigente, 

uid:ictico y estimulante al estudio. Era otro estilo. no se compartía plúticn con él. como sí con 

l.llpcz Cúmura. quien era generoso en su conversación. 

"(i" l lcnrique Gonzülez Casanova l[1e un profesor .:stimulunte. creativo, provocador y 

siempre r.:guriún. Vive en el afecto proi'undo Je todns nosotros. Horacio Labastida el gran 

historiauor: tnuo lo enseñaba a partir d.: la historia de México, de nuestro proyecto nacional. 

l·ue un profesnr espléndido. pero corno era militante del PRI caía mal. Raúl Benitez era joven 

~ corno consecuencia rigidn: tu\ e muchos problemas con él. Ahora disfruto de su amistad. Fui 

d primero de la gcnaación 61 en recibirme. y lo hicc al año de egresar de la escuela con una 

tesis distinta a la que normalmente se presentaba: contenía datos y estadísticas muy 

sPtisticmlas. Fue una tesis muy instrumental que puso en aprietos al jurado formado por el 

pn:sidcntc 1 loracio l.ahastida. seguía Francisco Lópcz Cámara, Enrique Velasco !barra, Raúl 

llcnitcz y Rodnllii Stavcnhugen. Fue un jurado de lujo. espléndido, tuve Mención Honorílica y 

me sentí contento y agradc~ido a todos. entonces. y ahora. 

Es un hecho inuiscutihlc que las gentes 4ue estudiaron en d piloto cuando nos 

incorporamos en In tarde sentirnos y vivimos un hecho muy cierto, la absoluta folla de 

disciplina y de método de nuestros cornpmieros. Nos sentimos masilicados, porque nosotros 

esláharnos en un grupo muy pequer1o. además en matutino, donde había muy poca matriculu y 
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'"" c•s un hecho cierto. El piloto fue una experiencia que más nllá del esfüer/.o individual, 

representó un enomH! privilegio no sólo de aprendizaje, sino de ejercicio de una disciplina y 

111étod11 de eswdio. sin duda. 

Sin duda. era un grupo de gente muchísimo mejor preparado y con un compromiso 

m.:mlémico mucho m:is sólido. m:is ci<:rto y más verdadero. Pero también es vt:rdad que cl 

ingreso al grupo vespertino y a la nmsificaeión relativa, pues la escuda seguía siendo 

relativanwnte pequeña. pero en vez de 20 ya estübamos con 80 alumnos. Eso nos permitió 

eren )<>. atravesar por vivcnci:1s y experiencias mucho más sensibles. a partir de ciertos 

m:livismos políticos. 

Mientras estuvimos en el piloto. estuvimos encerrados en el cubículo, en la biblioteca. 

nen el lugar t:n que estudiara cuda quien y, cuando pasamos a Ja tarde, la tarde ern mucho mús 

influida por la comunicación, por los sucesos de la Revolución Cubana y el Movimiento de 

Liberación Nacional. Entonces. creo que tratamos de extender nuestra responsabilidad de 

estudiante a nuestra responsabilidad ciudadana. si se quiere llamur así en los términos actuales 

qut:. li1<! igualmente enriquecedora. 

Tengo la impresión general de que supimos mantener nuestra disciplina de estudio. 

pero enriquecida con los contuctos más próximos y mús sentidos a los procesos que estaba 

viviendo México y el mundo. Pienso que en una primera instancia nos dio a todos sentido de 

pcrtenenciu común, es decir. frente a los demás éramos un grupo. y es natural. y es 

comprensible. entre otras .:osas por su escaso número de estudiantes. 

Luego. dentro del propio grupo piloto yo creo, que había afinidades y afectos 

.:ompartidos mús con unos. que con otros. Entonces, había pequeños grupos que estudiaban 

juntos. En mi caso rcrsonal estudiaba mucho con Manolo Villa, Carlos Uribe, Segundo 

Portilla y Pancho Soto J\ngli. Bueno, habría otras gentes y habría otros grupos que estudiaban 

de manera mús alin a sus identidades personales. 

Creo, que la escuela y nuestra experiencia en esos uñas de alguna manera. no estimuló 

un sentido dt: equipo. porque si lo vemos a la focha, nos vemos bien cuando nos vemos, nos 

queremos y nos abra;aunos de munera muy sincera. picnso y siento yo. Pero de alguna manera. 

a In largo de los arios, como generación no somos gente que acostumbremos discutir 

sistcmrlticmnentc problemas de las ciencias sociales, o problemas del país. Creo que no hay 
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organicidad. rnlvkndo a este concepto útil. dentro de los que formamos parte de esa 

gcncrncitin. 

Pienso. que sin cinismo de cualquier tipo. sino buscando identi licar posibilidades de 

allemr nuestras realidades. creo muy importunte que la universidad y la educación superior en 

general. enlrente dos retos: uno ineludible y uno indispensable que es tmtur de proporcionar la 

m°'jor educación posible al mayor número de me.xicanos. Creo que eso es indiscutible. pero 

junto con eso. creo que es inevitable seguir teniendo experimentos como el del grupo piloto 

q111:. indudablemente estün orientndos a la fonnación de elites. y esto creo. es importante 

pnrque se n:liere a un nivel de calilicación que el país necesita y exige en todas las áreas del 

colltH.:imicnto. 

iO.ialú!. iÜjalü! C)ue pudicm seguirse incursionando en esta tarea, con el agregado de 

que el cumplimiento a estas tareas. esos grupos de elite tuvieran también, un compromiso 

institucional de n:grcsar un poco de ese privilegio: formando de mejor manera y con mayor 

entn.:ga a las instituciones universitarias en los distintos niveles de educación superior. Pues, 

gentes mejor educadas profesionalmente. en vez de que las mejores gentes se replieguen en los 

cubículos individuales y construyan su privilegio persorml y. que tengan muy poco que ver de 

manera activa con la tarea de formar los cuadros mejores. 

1.as mejores gentes en ciencias sociales son gentes que se empeñan en los cubículos 

uni,ersitarios de las diforcntes instituciones y ciertamente, son gentes muy esforzados y 

plausiblemente. en muchos casos. No en todos. a estudiar su disciplina. a construir 

c11n11ci111iento sociológico o en ciencia política. pero los problemas del país, que vive el país. 

>t1l1 prt1blemas poco planteados en los programas de investigación de los institutos. Esto es una 

especie de mero sobrevivir. porque a esas mejores gentes lo 4uc se les pide, es que enseñen, lo 

que se les pide. es <1ue investiguen. sin mucho requisito de que enscrlen qué. o investiguen qué. 

1.os polit"'lngos hoy por hoy. tenemos una cscasísima folla de orientación. porque 

si>mos muy buenos teóricos. no muy buenos resolviendo problemas: porque somos muy 

críticos, 110 muy propositivns y la realidad cs. que los ucontccimientos siguen sumándose en su 

propia di11fü11ica. y dilkilmente encuentran a tiempo la respuesta que demandan la resolución 

de los prnblcnws de la sociedad y de las instituciones. 
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FELIPE GAL VEZ 

Estudié periodismo y llegué convencido de lo que qucría cstuc.liar. l'am algunos de mis 

cnmpar1cros no era su vocación. pero después se fucron reatim1ando. Yo. si quería. 

En 1961 en los inicios dc mi licenciatura. rcpentinamcnte, hubo una convocatoria para 

cl Grupo dc Estudios Dirigidos, y sin pcnsarlo mucho acepté. Fueron 25 alumnos los que se 

inscribieron y me acuerdo de Marina que no era abienarnente anticomunista. El urnbiente l'ue 

muy grato. Fue un privilegio y una verdadera oponunidad cl hecho de que se nos abriera ese 

grupo. En él teníamos atención médica especializada y los prot'esores nos e.,igían bastante. 

Teníamos a los mejores prolcsores de la escucla corno a Guillermo Garcés que. era un 

prolcsor que suscitaba inquietudes. No era el hombre puntual del método, pero agitaba las 

almas y las conciencias. Nos hacía voltcnr los ojos u la rcnlidnd. El prot'csor favorito de 

i\lanucl Villa era Enrique Vclasco lbarra que impania Derecho Constitucional. Francisco 

l."'pcz Cümara de gratísima memoria. Víctor Flores Olea quien tenía un sentido del humor 

muy panicular: él solo se cntendia sus chistes. Era marxista. Enrique Gonzülez Pedrero era el 

rrnís brillante de los profesores por su capacidad para dar sus exposiciones y Henrique 

Gormílez Casanova que fue un profosor a quien tuve durante muchos arios en la carrera. 

También tuve un profesor de economía qm: usaba zapatos con lacón oculto y rechinaban sus 

/apatos al caminar. 

Pablo Gonzülez Casanova estaba escribiendo La democracia en México, y los grupos 

que estudiaron con él le ayudaron a hacer su libro. Olguín Quiñones el pro!Csor de estadística 

y García Ruíz proli!sor e.le Historia e.le México. 

Enrique Gonzálcz Pedrero nos impanió Historia de las Ideas Políticas y nos enseñó a 

buscar entre las püginas de los pcnsauorcs de la vida politica. Nos enseñó a entender el Estado 

) a la teoría del Estado. Era un profesor cuyas exposiciones eran claras y c.li{tfonas. Se formó al 

igual que otros prolcsorcs en Francia y ahí. aprehendieron d método cartesiano que 

pnsteriormente nos enseriarían. t\lgunos muchachos troskistas les midieron la pügina algunas 

'cccs en algún debate que. comenzó en una plática amistosa en el café. Estaban reunidos Rico 

Galún. Flores Olea. Uon7.álcz Pedrero. Carlos Fuentes y de repente, llegó Manuel Aguilar. 

l ·arios Sevilla y Lozano que. estaban muy enterados e informados de muchas cosas que los 

prulcsnrcs no dominaban y además. habían leido a Mande! y a Deutchcr. 
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En honor a la verdad. hay que decir que emn muy nmduros esos chicos y los 

profesores. pero inlluyeron los alumnos en los pro!Csores y después. éstos comenzaron a leer a 

t•sos nutorcs. 

1-labia habido un debate en el auditorio de ciencias entre Lombardo Toledano e ltza 

.\cewJo. lilósofo conservador de la derecha mexicana. due1lo de una editorial y su debate li1e 

:icwca Je la Encíclica Magíster. el organizador lile un estudiante de economía. Se llevó ese 

debate al auditorin que se llenó totalmente. Frecuenté a Fmy Alberto Ezcurdia en la casa de 

Scgunuo 1'011illa. Casa 4ue se convirtió en un apéndice del grupo piloto. establecida de nmnera 

libre·) nns reunímnos con Pancho Soto Angli. Pablo Gonzúlez Casanova. Víctor Flores Olea. 

Rkardn Ciaribay. Emilio Unmga. Luis Vi lloro y Don Jorge Portilla que. atraía como un imún 

especial a los amigos y con un gran poder de convocatoria. Era un atormentado cristiano al 

igual quc el hijo o los hijos y. nos 4uerian convertir. a esos jóvenes que querían ser marxistas. 

pcrn el papú dc Segundo tenía una voz de cimbra y le encantaba cantar. 

Tuvimos especialistas en periodos precisos de la Historia de México como Luis 

<innzúlez. y Pahlo González Casanova era el director y conocía a esos profesores del Colegio 

de !\·léxico y los invitó a dar clase en la escuela. Otros de mis pro!Csores no conocían la 

historia dc México. conocían la historia de la Idea. eran críticos. aceptaban las observaciones 

que lns alumnos hacíamos. pero seguramente les daba angustia porque los hacíamos dudar. 

1·.ran proli.:sorcs que prestos se allegaban las novedades y traíim libros e ideas de los mejores 

p1..·11sadun:s Je Europa. 

1.a escuela parecía kinder garden con niños de 20 años de jóvenes clase-medieros. la 

lll:t) nria. aunque también los habín muy encumbrados. Fue una etupa de mi vida 

c\traordinaria. probablemente no la mejor. pero ahí en ese tiempo coincidieron buenos 

rrnli.:sorcs y alumnos con deseos de aprender. por eso nos abrieron las puertas y nos hicieron 

trabajar 1.k manera disciplinada. Cuando salté del piloto al turno vespertino. me fue fácil 

n.:tomar el raso de las materias. 

1.ns cursos se impartían en hora y media de clase y luego, entraba el ayudante de los 

proli.:sorcs que nos llevaban a las fuerHcs de investigación como la bihliotcca. Lógicamente 

nos prepararon como navajitas y adquirimos el hábito de estudiar. de fumar y de no dormir. 

r:ra una época im¡uicta que permitía la llegada de extranjeros exiliados como Helder 

( ·,·unara. i\bn:gn de Printos. Tiago Cintra que invitados por Octavio Rodríguez Arauja 
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llegaban a su casa y ahí. pudimos tener la oportunidad de cscuclwr los testimonios de lo que 

habí:111 vivído e índírcclamcnlc aprendímnos de su experiencia. 

i\I cornpamrme con los comparkros dcl tumo vespertino me sentía que tcníu más 

ch:mcnlos <JUC ellos cn dctcn11Ín•1dos momentos. Eso es indudable, decir lo contmrío es lhltnrle 

cl respccto a mis cornpmlcros del grupo piloto. pues en algo se debía rclkjar la disciplina que 

nns enscfü1ron. Fue lirndarnental. y como ejemplo. te corm:nln que. mc cncarguba de un 

peri1'1díco mural y el maestro Fernando Solana pasaba alnis de mí cuando cstaha cscrihícndo 

en mí perí<idicn. y no me daba cucnta de ese dctalle. lo que ocurrió durante cuatro clases que 

!hité con el maestro Solana. Yo. estaba muy cntrctcnido y el cuano día. Solana me dice: veo 

<JUC vienes a la escuela y siempre estüs haciendo el pcriódíco. Así que. como tmbttjo escolar 

me pidió hacer una investigaciún sobre "El Di:1río tic i\léxico". Fernando Solmm impartía la 

clase dc Diarios y Revistas. desde una perspectiva de la organización porque Solana es un gran 

administrador, y a mí no me gusta mucho. 

Dejada la larca. me dediqué un día completo a lccr sobre cl temu y ul día siguiente me 

liri a "El Di:1rio de i\léxico", y al tercer día se lo entregué. y mis compañeros no pudícron 

haccrlo en cse tiempo y lo entregaron después. Femando Solana tomó cl trnb:tjo y enfrente dcl 

grupo comenzó a leer delante de todos y pasaba una hoja y decía: bien, la síguícnlc, bien, y así 

sucesívamcntc. hasta el final. que me dijo ganaste y rm:reces un diez, pero no quiero dártelo 

porquc seria una injusticia con tus compañeros que lo hicieron dísciplínadamentc, así que te 

pongo nueve. Me dio risa y me quede tmnquilo. 

Tuve la limuna de ser el alumno que sacaba las mejores calílicacíones y recibí canas 

de lclicitución que desde el punto de vist:i curricular es muy bueno. y sirve mucho. pcro en lu 

vida no sirve. son otras l;L~ cosas útiles. 

1.os profosorcs dcl piloto nos proporcionaron disciplina y conocimicntos que nos 

proporcionó estructura y el anhelo de leer. aprender. pues en general los periodistas son 

ignorantes. Eso no indica que me dedi<JUC a leer. sino tamhíén veo televisión y cinc. Estoy en 

la vida. Ese gusln es el mayor hnmcnaje que le podemos dar a los profesores del grupo piloto. 

Ellos. nos cnscñaron que todo es digno de poner b:üo los ojos, aunque sea literatura 

pobre o mala. Todo es digno de ponerlo hajn los ojos. claro, bajo ojos críticos. A los primeros 

párralos le das cuenta y le dices esto no sirve para nada. y lo dejas. Pero es ínsaeí:1blc el deseo 

por leer. Todos los del grupo piloto somos grandes lectores, informados. atentos, cordiales. 
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Fue una especie de hemiandad, que por encima del tiempo y del espacio. digo. esos 

rnudmchos son del piloto: es un hemmno del piloto y no lo digo en sentido demagógico. Es 

rnils. 111e guswría escribir un ensayo sobre "Los jóvenes soberbios del piloto". 

Es cierto. teníamos soberbia pero también teníamos humildad. El hecho de que 

pudiérar11os altcnmr con Segundo l'onilla y al mismo tiempo con üsegueru quien era hijo de 

.:a111pcsinus y muy humilde. indica nuestra capacidad de aceptación de los "otros". Nadie se 

"'"'-'nlía por cndma. 

l'ractktHmmos una competencia ¡J.: emulación. Si mi amigo puede. porque yo no. 

J{ccucrdo una vez que lloré de rabia porque un proJ'csor me calilicú con una lntja nota y me 

parccili injusta. Rumbo a mi casa en el camión lloré y lloré. Mientras que la nota de 6 que me 

puso un proJ'csor. me supo a 1 O y. la recibí después de ocho días de no dormir. Fue un trabttjo 

colectivo entre Manuel Milrquez) )O. y lo terminamos y se lo entregamos a Flores Olea que 

daha Teoría del Den.:cho. Sin embargo, recibirnos la calilicación y nos quedamos a donnir, 

cada uno en su casa por espacio de tres días. Para estudiar nos metíamos litros de calC y 

ctmtidadcs de nicotina. aunque )O dejé de fumar a los 26 ar1os. 

Manuel Mürque/. era eli.:ctivísimo para poner sobre-nombres. Era el dardo mús certero, 

a < ktavio Rodríguez 1\raujo. le puso el capitiln garlio. y decía Manuel Mürquez cuando se le 

preguntal>.:1 por üctavio. seguramente anda en los jardines persiguiendo wendys con Ju espada 

Jt.:si:nvainada. 

Segundo l'nrtilla se angustiaba mucho por tndns los dolores humm10s. Estaba muy 

inllucm:imlo por las lecturas de Dostoievski. Tayllerand de Chardin. Nos quería catequizar sin 

que nos diérmnos cuenta, ganarnos para su cm1sa y, corno esttíbumos con el sarampión de la 

izquierda. no le hacíamos caso. Pero nos quisimos mucho. Eso es lo más curioso. Estú muerto 

)' 111 quiero mucho. es una ausencia deplorablemente irremediable, pero sigue siendo una 

rrcscncia rnuy vilal en Ja memoria. t:uando menos. 

l{ecucrdo una tarde que llegaba a la escuela. yo siempre llti sonriente. Fui de sonrisa 

lfü:il. Esa tarde era luminosa. 1 lahía cstndo con una muchacha muy bonita. Nunca tuve novia 

de la escuela. es curioso. ni de ninguna l'acultad. eran chicas de mi barrio y me topé en la 

puerta del vic:io cate aquél. de esa escuela chiquita como jardín de niiios. y me dice Gabriel 

Carcaga. ;.De qué te ríes"!. y yo le digo, mi querido Gabriel. la larde está hermosa, está 
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luminosa y estuve con una muchacha preciosa y vengo muy contento. Bueno, est:i bonita la 

t:mle: simple alegria por el día. y me contestó. egoísta. Creo que le contesté snobista. 

1 lahia un lenguaje snob que corría en el café y los pasillos. Un día yo me atreví la 

frase: si ese libro es de Carlos (Fuentes) y. lo dij.: de fonna que parecía qui: lo conocía y lo 

tuteaba. y alguien dijo: Felipe se lleva con Carlos. y ti.Ji: rnati:ria di: burla por rn.:dia hora. 

p1>rque) o conocía y tuteaba al gran Carlos Fu.:ntes que. no me parece tan grnnde. Si. había un 

dejo en el hablar sangrón y payaso. pero no me pr.:ucupó mucho. A lo m.:jor era yo chocante. 

pem como comencé a trabajar pronto .:n las redaccio111.:s Je periódicos. eso me ayudó mucho a 

ubicarme. Esto l\1c en el cuarto sem.:stre. Mientras que mis compmicros se casaron antes de 

salir de la escuela: ti1eron precoces. Aún tenían pantalón corto. Me casé al salir de la escuda. y 

ellos ya tenían nirios de cinco o cuatro mios. 

El hecho de que de la escuela me iba al trabajo me permitió ah:jarme un poco y. tonmr 

distancia clt: las cosas. Trabajar en ese ambiente me sirvió mucho. y no quedarme en eso: en el 

h:ngm~je snob. No lo critico. no lo rechazo: así se dio. Si. había pose. todo el mundo comenzó 

a convertirse en autoridad en la diferente disciplina que adoptó. Ya todo eso nos pasó un poco. 

Por mi tesis de licenciatura aun me entrevistan. Derivamos en autoridad. Me siguieron 

entrevistando para programas de televisión y necedades de ese tipo. En los artículos qui: 

escribo me repito a veces. por citar esa historia. Acabo de entregar uno pura una ri:vista. 

Todavía vivo de los saldos de aquello. Al tener ocasión de vivir en otros ambientes me 

permitió volver ¡1 la vida mús terrenal. 

En la escuela fui adjunto de Ernesto de la Torre Villar. y di dos materias de 

periodismo. Después estuve a cargo d<.: una sola clas<.: de periodismo 12 o 14 años, lo que me 

pcrmitia mi entorno de vida y me permitió seguir en contacto con la escuela; seguir en ella y 

rarticipar marginalmt:ntc con lo del "68".Esa militancia pn:via a "68", en los movirnit:ntos 

cstucliantilcs o en otros espectros de las lut:r7.as de izquierda inlluyó. pues éramos imberbes 

profesores. inexpertos e incipientes prnfosores. 

Tuve de condiscípulo a un sohrino de "el Gitano". quien era hijo de su hermana. El 

"(litano" mate\ a un gobernador en una plaza de :-.tn7.atlán en pleno carnaval, en In época de 

:-.tanuel 1\vila Camucho. El sobrino. en nuestra época estudiantil era dueño ya. de un 

periódico. Evidentemente yo. ni el resto de la generación estaba a la altura de su vida. Nada. 

trahaj:ib:unos como <.:mpleuditos de revistas. periódicos o medios radiofónicos o profesores 
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adjuntos. Eso es un reflejo de la sociedad en que vivíamos, muy compleja y con nonnas muy 

rígidas. Nos emociomíbamos con películas que, ahora que las veo como: "Escupiré sobre sus 

tumbas". me parecen de cinc infontil. 

Luego. un profosor me invitó a trabajar y como era becario de la escuela con esa lana 

.iuntaba $1.500. que cra una buena lana. t\sí. me dediqué a vestirme corno príncipe. con tntics 

blancos de S;m .luan de Letrün que. vcndínn ropa muy n la moda. Me ponía camisas moradas a 

la "i\lastroianni". lJno de los paradigmas. y eso me encantaba. "Vicky la proletaria" era una 

muchaclia escultural. iba vestida con pantalones de mezclilla. camiseta y paliacate. En esa 

época. a nosotros no se nos ocurría usar mezclilla: nos cmnprúhamos al menos, trajecitos 

roherts y llevühamos los zapatitos boleadillls. corte italiano. bien rccortadito del pelo. Muy 

prcndiditos y de tacuche. En "68" los estudiantes usaron ~a la mezclilla y el pelo lnrgo a lo 

"bcattle". Nosotros no. usübamos copctin estilo Elvis l'resley y bigote Bienvenido Granda. 

l'ara las chicas guapas de Ciencias Políticas pasar por Ingeniería era una avcnturu. Asi, 

se caían esa orda de salvajes por la escalera. Se iban de cabeza b:1jo en un griterío de hospital 

psiqt1iútricn. 

Segundo y su papá. le llevaban serenata a Vicky y después a la novia del papá. bueno, 

decía que tenia novia y c.:I doctor cantaba y cantaba muy sabroso: era un buen cantante. Esu 

escuela fue un centro de promiscuidades. Nos metíamos a las posadas de la Colonia Santa 

Julia con el papá de Segundo. y seguido se ponía a cantar convirtiendo a la posada en una 

verdadera licsta. 

Cuando salía de estudiar de la casa de Octavín Rodrigue¿ Araujo, me iba con Manuel 

1\ 1ürquez quién vivía cerca de mi casa. cerca de la SCOOI' y nunca nos asaltaron, y eso que 

era de madrugada. Ahora, pasas por dos o müs aduanas. La ciudad que nos tocó vivir era más 

tranquila. lJna qw.: otra vez. te correteaba un marica. pero no pasaba de ahí. La universidad 

tenía en esa época 25000 estudiantes, ahora son 1 O veces más. Aunque también en nuestra 

época sc limiaba de la verde en las islas. ahora fuman de la azul. la morada, etc. 

Raól Olmcdo fue el cstudiante mús talentoso y más brillante. El más disciplinado. Él 

evidenció con una claridad de los arios mo1.os lo que a mi juicio es muy plausible, en un 

trabajo resultante de la práctica de campo de Candelillas est:í lo dicho por Raúl. Ahí dice que 

debemos voltear la ~ara al campo: nosotros ahora debemos voltear la cara al campo. Nos 

estamos olvidando que los campesinos son los que nos dan de comer y estamos viendo que 
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ahí. se levantan)' se van a seguir levantando. No se puede olvidar a esa gente que son la base o 

fundamento de la nación mexicana. Se piensa que la gente del campo no es plenamente 

ciudadana. l.as gentes que vienen del campo a la ciudad han dado un aspecto rural a la ciudad. 

y el campu aún no se moderniza. Algunos van al extranjero. otros quieren hacer d.:I campo 

que culti\an algo rnús rentahlc. 

Raúl Olmedo era mi compañero de viaje en la Candelilla. Un muchacho serio. discreto 

y talentoso. Ricardo Cinta era mi cornpar1ero. pero no éramos muy allegados. y alin a Manuel 

Villa. a qu icn yo vcíu demasiado serio para la edad que teníamos. Nosotros érumos muy 

rclajicnlos. Ricardo Cinta cru muy atildado en su vestimenta. muy compuesto. aplicado. le 

gustaba ser ceremonioso. Recuerdo a Carlos Uribc que eru todo broma, muy inteligente y muy 

sirnp:'itico. A Manuel i'vlúrquez a(m In frecuento y nos vernos por razones de la generación del 

hachillcratn. Se ha hecho un hábito. i\lunucl M:írqucz a Calderón li: puso "el cochero", que era 

el perro rnchero de la pdícula La dama y el vagabundo. 

A pancho Solo Angli mi In he vuelto a ver. Se casó con una esposa que lo llamaba 

"lohito". Fue un chico entusiasta. cordial. campechano, le gustaba discutir las teorías políticas. 

Fue presidente de la Sociedad de A 1 umnos y luchmnos algunos compañeros pura que lltcra 

presidente, y lo logramos. Recuerdo que pancho y yo estúbamos en las deliberaciones para 

succderle y hablábamos de eso en la hermosa explanada aledaña u lu cscucla. Ahí discutíamos. 

cuando otro compmiero haciéndose de grandes electores pasó u proponer u cierto candidato, y 

de repente. aparece de frente un compaikro que viene de escuchar una conferencia, ¿una 

cnnll:rencia'?. preguntamos. y elijo que esa conll:rencia !rutaba de la vida amorosa de los 

quclonins y creo que. súlo por ser libidinoso pudo oir una conforcncia de ese jaez. 

Recuerdo al "charro matías" que era simpatiquísimo y ocurrente; cuando estábamos 

haciendo el recuento de votos de los distintos partidos. aparece una lidercsa del PRE. Lcticia 

Accvedo quien arengaba a sus huestes ll:mcninas. y les dice: lloren. lloren muchachas porque 

nos han robado las notas esos comunistas, y el "charro mutías" contesta, deja que lloren. que 

lloren. si csus criaturas tienen el alma bien emputecidas. 

En casa de Octavio estudiarnos y debatimos. Hubo reuniones tormentosas: bailes 

alrededor de una botella de Cognac y Whisky. Su mamá me distinguió siempre. y yo la iba a 

visitar dc vez en cuando. Su hermana era muy guapa y muy linda muchacha y los tres ojos de 

nosotros bri 1 laban; nos dejaba todos entusiasmados. 
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Manuel Villa era bueno para argumentar. traga nnos. muy inteligente. discutía con 

aplomo: cm otro muchacho brillante del grupo. Le gustaba intervenir y discutir con Flores 

Olc:1. Parece que había cierta empalia o alinidades y que entendía las clases del prolCsor. 

1 lablaba con aplomo e intervenía con frecuencia. Hablaba con tono doctoral, pero con csn cnra 

de chiquillo corno que no le quedaba ese tono doctoral. aunque pudiera serlo. 

1\I linal del curso del grupo piloto acabarnos siendo individualistas. Claro que tenemos 

el sentimiento de pertenencia al grupo piloto. Mús no ha sido necesario ser solidarios. pero 

algunos cornpaiieros me lmn apoyado cuando he requerido resolver un asunto y nos hemos 

hecho füvores unos a otros. He tratado de atenderlos con la celeridad posible a quien me lo ha 

pcúido. El espíritu de pertenencia a la escuela e.xiste y cruza a todos. 

Pero lu generación del piloto ha hecho que. cada uno tomáramos nuestro propio 

camino y ha hecho, lo que ha querido. Creo. que aunque pertenezcan a ideas encontradas o 

distintas les tendería la mano a quien lo solicite. No sé. si se hayan puesto piedras en el 

cmnino. 

Cuando l'ui alumno me rneti con un hombre muy enterado que manejaba las técnicas 

cirn:rnatográlkas y hacia anuncios de cinematogrulia. Otro profesor que tuve: Luis Castaño, 

escribió El régimen legal de la prensa. También tomé cursos con !-!enrique González 

Casanova. Fedro Guillén. Julio del Río. Este último l'ue buen maestro, era un poco aburrido 

por su tono de hablar muy pausado y. la gran mayoría de los pocos alumnos nos estábamos 

durmiendo. El se esl'or¿ó en hacernos ver la tramoya que había tras el reportaje. Ver la técnic:1 

del reportaje. Su clase estaba bien documentada. pero le fültaba un poco de chispa. Creo que 

era un problema de personalidad. 

Oiga Pellicer otra guapa maestra que tenia una cálida sonrisa, nos daba una clase muy 

bonita de Historia Mundial del Conocimiento, pero no me acuerdo bien de la clase. Carlos 

llori;cs era muy excelente prolCsor y tenia preferencias por Ricardo Cinta y le decía: "chicho". 

hijn. l'ra un prol'esor muy elegante y daba una clase muy amena. Memo Garcés un gordito 

e.\lraordinario. 

Creo que la escuela dio muchos elementos. aunque no se hayan recibido. En 

pcrinúismo creo que yo fui el único de esa generación de periodistas en recibirme. Pero los del 

pilnto. el grupo más l'uertc. todos nos recibimos. Lo cuál es una buena muestra de lo logrado 

en la escuela. Por ejemplo, Waltcr Ortiz y Eva Lourdes no se recibieron. 
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En los posgrados no se propon.:n un proyecto de país. Creo que hay mucho 

curoccntrismo. y ue ver a México con ojos que no responden a la necesiuau uc nLu:stro país. 

Por ejemplo. se está siguienuo la propuesta ue los noneamericanos uc los años veinte. Ellos 

dccia. sólo necesitamos fomiar una generación ue mexicanos para hacer de México lo nuís 

ccrcann a nosotros. Eso pasó a los africanos que se fomiuban en Francia y se convinieron en 

mlministrauores ue las colonias. Los que se han fommuo en EU son los qw: trabajan para la 

Shdl etc. No se est:í pcnsanuo en nuestro país. No veo respeto ni sentimiento por el país. Veo 

buenos servidores ue los noneamericunos. o de la iuea que encabezan esas gentes. y uicen: 

¡,qué quieren hcmiunos¿. y aquí está: los puestos. petróleos mexicanos y se los ponemos a la 

vcntu. Hasta lo que no nos piuen ofrecemos: ¿,qué más quieren?. decimos. Mejor que le 

pongan el estauo 52. 

A los otros presidentes les llamas patrimonialistas. populistas etc .. pero al menos 

poníun rcp:1raron y protestaron. No se trata ue hneer granue una bandera sino tiene un 

contenido. Se ucbe v.:r a nuestro país con ojos de mexicanos e inuepenuientes. En las 

univcrsidmles hay gente avanzaua y progresista. pero en otros centros de educación no buscan 

soluciones a nuestros problemas. a medida de nuestras necesiuades y que respondan a los 

reclamos de los mexicanos. 

Nuestros profosorcs nos enseñaron en que había que darle todo a México para su 

mejoramiento y superación. Nos enseñaron u encontrar soluciones a la medida del hombre 

mexicano) corno mexicano. Algunas gentes piensan que los que pelean por Chiapas quieren 

fonnar una reservación uc indígenas. Eso no es serio. es decir, cómo si quisieran una nación 

uentro de la nación y. que Marcos quiere ser guía de esto. Eso es obtuso, y a lo mejor algunos 

piensan eso. porque en río revuelto ... 

Estaba en el Comité Cultural uel PES cuando llevarnos a Fray Albeno Ezcurdia a las 

aulas a uiscutir La cultura y fu guerra, de Paul Sunre. También participó Flores Olea. El 

libro lrataha sobre la posición que los hombres cultos debían tener ante la guerra. Este libro 

aparecic'i en la prensa francesa y después se tradujo, y lo llevamos a la escuela como tesis a 

debatir. La publicación de Sanre y buena pune de los temas de clase se basaban en fuentes 

originales que touos leíamos y touos discutíamos: Sanre. Fanon, Wright Milis. Los prof'Csorcs 

Liaban su interpretación basada en la revista "Nou\'elle Ohservatcur" o "Tiempos 
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i\lodcrnos" y. nosotros dábamos la nuestra. pero desconocíamos esas revistas porque no 

lcinnms el francés. 

El debate famoso del libro de Osear Lewis que dio lugar a un parte aguas que, ahora se 

usa mucho decir parte aguas. La ruptura del Fondo de Cultura Económica con Orfila y el 

c;xouo lle los intelectuales Je esa editorial. rcsultallo lle la uctituu de Díaz Orllaz. era motivo lle 

ddiatc. Ese libro de Los hijos de S:inchcz es interesante y li1c un trnbujo sociológico que tiene 

mucho de arbitrario. La vida no es así. No quiero decir que no scu cierto. pero no es 

exactamente idéntico. Es un libro que revelaba poco compnrmlo con otros libros que lliccn 

cosas peores. 

La escuela te ensefü1bu a respetar al hombre y ul universo. Nos abrieron los ojos y nos 

hicieron cuestionar el munllo que también nos herell;1ron. el mundo de nuestros pallres. 

Nosotros cst:ibamos emergiendo n la vida de adultos. Escribí algo acerca de eso; cuestioné 

algunas cosas que habían hecho mis antepasados. Cada generación lo hace para decir: aquí 

estamos nosotros. 

Scntímnos nuestro alrededor un tanto chuto. limitndo y estrecho, queríamos llegar al 

ciclo. Aquella fümosa frase "tomar el ciclo por asalto". y soñábamos tomar muclms cosas por 

asalto: Ja vidu. el amor. la literatura, la poesía. Todo lo queríamos tomar por asalto. Cada 

gcncración quiere eso. Con el tiempo te das cuenta que eso no es así. pero cuando tienes 20 

aiins puedes soñnr que el mundo puede cambiar en un gran viraje. Ahorn veo las cosas más 

matizadas. 

Recuerdo alguna vez cuando leí unn hermosn conJCrencia de Edmundo Valndez 

hablando de la generación que animó la revisto "lloy". y me voy n upropiur de sus 

planteamientos. Decía de Regino Hcrnándcz Llergo. éste había tomado a algunos jovencitos 

clase medieros bajo su cuiuado: Murio Ezcurdia. Luis Spota. Arturo Soto Mayor, Jorge Labra 

y el prorio Edmundo Yaladez y. los hahía mandado de reporteros a hacer las veces de un 

Nolario 1'[1hlico, a dar Fe del estado en que habian uejado al país la generación de Obregón, 

Calles. 1 Jucrta. es uecir. la generación uc nuestros abuelos. y cncontraron que habían muchas 

care111:ias: que no habían hecho las cosas bien. 

Nuestros rrnfcsores nos pusieron al frente de una rcaliuud creada. Nos enseñaron 

inllicadorcs económicos. nos mostraron estudios que daban cuenta del rcsultauo del actuar de 

lu generación que nos precedió y. habían grandes deudas para con el país. Había progreso 
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"conómico. pero las grandes deudas con el país ahí están. A hora se han prolundizado el 

divorcio <!ntn: la elite política y la económica y por otm pune, entre In técnica y la economía. 

Esta geno:ración de los cincuenta son asesinos desde los tres años. nacieron hampones y 

cn:deron hampones, mientras 4ue sus antecesores tenían un po4uito mús de empaque. No enm 

ª'esinos, m11H1ue se volvieron con el ejercicio del poder. 

t\nte esta folla del país. h.: participado en la creación o concreción de periódicos, o en 

el caso d" uqucllos condiscípulos que se metieron a la vida política o diplomática. De una u 

otra lbrnw han querido inlluir y trarnr de hacer un papel mejor que los planos en que se 

nuut1.'.i:1ron sus predecesores. Pero los cambios no vienen con la celeridad que uno quisiern 

1 lan suq¡ido otras generaciones que quieren hacer las cosas de otra manera. Tienen su 

propósito. Las vueltas del tiempo traen ajustes de cuentas también. Recuerdo los pleitos de mi 

pcrilidico represerllando a la izquierda y las denuncias que se hacían a la izquierda: en un 

rrn1cartismo que actualmente, es el talón de Aquiles del gobierno rm:xicuno. 

Ellos p<mí:m el dedo y la Secretaríu de Gobernación tenía lu infonnación de donde 

<!slab:1 qui<!n y quien era. Mi padre fue a Gobernación y le dijeron touo lo que hacían sus dos 

hijos y de las veces que habíamos ido a la Embajada cubana. la soviética o yugoslava. Esta 

información se la pasaba el MURO que tenía nexos con la Secretaría de Gobernación que. se 

nutren del soplón de extrema derecha y extrema izquierda. La cosecha de soplones nunca se 

acaba ... 

Mi gencraci1ín era un tanto atormentada y comen7.abu a influenciarse por inclinarse en 

el couch del sicoanalista. Jorge Portilla y Jorge Garibay le pusieron en el oído el grillete a 

varios de mis amigos paru que flternn ul sicoanulista. Yo quiero que me recuerden bien, que 

los alumnos me recuerden bien y mis hijos al padre. Es una estructura mental y se vuelve un 

personaje de reli:rencia obligauo. Lo buscan como una autoridad. 

Cuando ingresé u lu escuela yo quería más justicia y después de treinta años me doy 

cuenta que el mundo está más dt.!teriorado. menos justo. somos más y hay menos que repartir. 

Los que tiencn todo. no sabt.!mos cuanto, pero les pcnnitirú vivir con holgura u sus 

tataranietos. aunque en el pecado va la penitencia. porque a veces se dilapida en el camino. 

Hay una casa en Tacubaya que mi abuelo d.:cia era la casa de los siete vicios. Ahi. 

'ivia un hombre que se ofreció de prestunornbre a la iglesia y le escrituraron una serie de ensns 

y después. se sentó en sus bienes y renunció a su fe. A éste lo castigó la vida y tuvo siete 
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'idns. Tuvo una hija prostituta. el hijo era homosexual. un tahúr. un alcohólico y se le volvió 

humn la ll1rtunu. Eso habla de lo ellmero del poder y del dinero. En Tlaquepaque hay muchas 

casas que dicen casa de José Maria. pero ahora no existe ningún José 1\ laría. Soñábamos con 

cmnhiar ..:1 mundo y quizá seguiremos so11ando. 

:\IANUEL i\IAl~QUEZ 

No huhn proceso riguroso ni sistemático para ingresar al grupo piloto. Yo. al igual que 89 

e'1udhu1tcs ya inscritos en la escuela y después. de transcurridos dos meses de estudios en i:I 

lunm \'Cspcrtino ltlimos convocados a una n:unión en la que nos infommron que la escuela 

lenia un proyecto de csludios dirigidos. al parecer ya dise1iado. Este plan consistía en sesiones 

diarias durante 7 semanas. a ditcrencia del plan nom1al que cra de tres sesiones u la semana. 

Las clases duraban dc dos a tres horas. con una organización del trabajo escolar en la 

quc los prnl'esores expondrían apoyados por los preparadores o ayudantes de manera intensiva 

dos materias en siete semunus. Este plan se sometió a mi parecer en clase; algunos alumnos 

levantaron la mano y tl1eron seleccionados. La decisión fue auto propositiva y aleatoria. Los 

estudios provocaron entusiasmo. 

Una de las cuestiones importante del grupo es que era pequeño. 25 alumnos a lo 

mucho. Era el único grupo de tumo matutino que propició cohesión social. pero esto implicó 

limites. y se fomiaron tres o cuatro grupos muy identilicados por motivos diversos: empntíu, 

estudiar juntos. desplazarse juntos. intercambio de libros; en lin, cada grupo trabajaba en 

rnrnt'm. 1 luho espirilu de comba1ividad por tener lu mejor mención, lo que implica una 

Lli11dn1it.:a pcdagúgica. 

Las clases comenzaban a las ocho de la mañana y debíamos ser puntuales. Mi arribo lo 

hada en au1obús o camión. pues uno o dos compaílcros tenían auto. Después de la clase 

1cnia111os la convivencia determinada por la amistad y el trabajo escolar. Nos introducíamos a 

la i:al'cteria de la escuela y convivíamos con algunos profesores a quienes les pregu111ábamos 

inquic1udes teóricas o acadt!micas. Esto lo hacíamos sin rigor docente y más animados. 

dejúhamos alrüs la timidez. o el temnr a que los compnñcros en clasc nos dijeran ¿ cómo te 

alrcvc' a preguntar eso?. Esto nos pcnnitia aclarar muchas ideas. 

l'or la larde nos reuníamos con mis compañeros más cercanos Felipe Gúlvez, Octavín 

l{odríguez 1\raujo, Rat'1l Olmedo y Francisco Javier Campu711no. Los tres primeros fuimos 
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m:ís cercanos amigos. Campuzano era un poco mayor. muy despieno. había viajado y tenia 

coche: era m:is cosmopolita. 

Con el resto de Jos condiscípulos panicipé de manera menos intensa. Nuestras 

relaciones J\Jeron pocas. pero respetuosas. Uno de ellos no pudo continuar debido al ritmo tan 

intenso de estudios. En Ju pnícticu de campo mantuvieron a las compa1kras en Saltillo. para 

organÍ/ar los trabajos de indag:uoria y no sufrir las inclemencias de Ja pdcticu. 

En clase no me podía extender en mis preguntas: no había tiempo para ello. No era 

siiln el temor a preguntar tonterías. pero en el café con la presencia Je pocos compañeros y la 

asistencia ocasional de un profosor. se podía preguntar mtís ampliamente a los pro!Csores. 

Creo, que fuimos soberbios. Es posible que se haya generado una actitud corno 

consecuencia de esa intensa cohesión que tuvimos en el Grupo de Estudios Dirigidos. pues 

comprobamos <JUe había un conocimiento de mayor dominio entre nosotros que en el resto de 

los alumnos. No obstante, con ellos se estableció una relación muy cordial y compartimos 

distintas cosas. Interactuamos sin ningún problema. 

Entre mis cursos en el piloto el que llamó mtís mi atención tire el de Gcograf1a Económica. 

i111pa11ida por el maestro Guillem10 Garcés. un prof'Csor muy elocuente en su exposición quien 

tire determinante en mi fi.lm1ación y adem:ís. muy didtictico en clase, aunque otros pro!Csores 

dudaban de su rigor académico. 

Et profCsor Garcés mostraba los ciclos de fa crisis económica manejando dalos, y 

seliafaba el papel de los monopolios. empresas extranjeras. ofigopolios que en su significado 

nos companía fa congruencia de esas orgnni7~ciones con la historia de las doctrinas 

económicas. Se duha una anicufaciún muy interesante. 

Otros prn!Csores provenían de la Facultud de Derecho que sufrieron en esa fücultud. 

según nos comentaron algunos cuestionamicntos. y que en alguna forma el maestro Mario de 

la Cueva con El derecho del trahajo, encontraron un sentido no formulista del derecho. 

Mario de fa Cueva no era un jurista tradicional. sino que insena su teoría con procesos 

sociales. 1\si también, el maestro Pedraza contribuyó a su inquietud por Jo social. De esto 

resulta. la formación de estos profesores en Fruncía y la vinculación teórica con autores 

human islas. 

Otro curso imponante fue el de Historia de México. Pero como alumno 

rreuniversiturio rechacé la etapa prehispánica por ser muy distante y poco articulada con el 
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rresente. En el piloto tuvimos especialistas de la época y de sus procesos. por ejemplo: hubo 

rrofosores que domim1ban unn etapa. In de la Independencia. 

Los cursos de estudios dirigidos t'Ucron dos m1os con materias conjuntas para todas las 

carreras. Otros profosores que impactaron fueron Víctor Flores Olea. Enri<1ue Gunzálcz 

Pedrero y cl curso de redacción quc tomamos con Hcnrique Gonzúlez Casanova, y Pablo 

llormíle1. Casanova. que durante su curso fue cobrando de algún modo vida su libro Lu 

dcmocraei:i en i\léxico. 

Todo ello. conjugado a la disrunibilidad de textos, debido a que el Fondo de Cultura 

Económica se había encargado de traducir y cditar obras li.mdamcntalcs cn las humanidadcs. 

enrí<1uecí1í mis rosibilídadcs dc formación. Es de estu fonna que pudimos leer a l'aul Sweezy 

y a l'aul 13aran. No hubicramos podido aprender sino hubicrnn estado traducidas esas obras. 

rorquc dilkilmcnh: alguno de nosotros dominaba alguna otra lengua idiomática. 

Los libros nos pennitieron descubrir conexiones sociales. y comprender alguna etupa 

dt: la historia de Mcxico. Hubo textos de tipo doctrinario como el de Mayer El pensamiento 

político, de Nicholas. TimashelI Las ciencias y su tendencia eran dt: dos tipos diversos, por 

un lado estudiábamos manuales y ror otro a Weber. qui: nos enseriií a estructurar y categorizar 

conceptos rara los iniciados. y es importante. Junto a el Marx. Así se dio la lucha del 

idealismo y el marxismo. En el curso de ciencia politica uno de los textos limdarnentales fue el 

de Teoría del estado de 1 leller, que invita a la rellexión de la imposibilidad de establecer una 

solu teoría general del Estado. Otros textos importantes fueron los manuales de economía 

rnlítica de ciencias de la URSS que fueron útiles) pedagógicos. mrnq0t: no muy importantes. 

Entre mis cornparieros en el grupo piloto se encontraba el hijo de Jorge Portilla. 

Segundo que nos vinculií con su papá y en extensión a los estudios de Hegel: La 

íenomcnología del espíritu. 

Obra complejísirna traducida por el FCE. que la estudiábamos los sábudos, permitiéndonos 

ejercitarnos intelectualmente. Esto nos pcm1itió comprender la dialéctica, las relaciones de 

idealismo materialismo y las cuestiones de transición del materialismo. Otros compañeros 

acudieron a algún seminario en filosofTa como Ra(rl Olmedo. Antonio Dclhumcau tenía un 

amigo en Derecho y con quien quizá discutía. lo animó a estudiar en esa Facultad. 
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Un debate importante en la escuela de Jos muchos que hubo, fue uno que organizamos 

para polemizar acerca de Jellinik y Kelscn. El resultado fueron historias oficiales y anúlisis 

históricos cientilicos. 

Creo. que Ja universidad podría retomar algunas de esas Jümrnlus con el propósito de 

impulsar Ja formación de mejores estudiantes. No sé si en base u una selección sea lo müs 

indic:tdo. pero en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en la Unidad de Posgrado domle 

trah:\ié posteriormente, se practicaban formas de selección muy depuradas y se construían una 

excesiva distinción entre esos grupos y, se creó un simbolismo de generación que no 

correspondía a cualidades de un buen estudiante de una carrera solida. 

Con llirmas menos selectivas y rmis flexibles se podría lograr una composición de 

estudiantes sin llegar a una selección rigurosa. 1\si. los estudiantes se identilicariun con un 

determimtdo proyecto que pudier:m lograr la calidad o sensación de pertenencia y, no esas 

f(1rmas de contraposiciún: ¿cómo?. ¿con qué parámetros?. ¿el promedio, o qué'?. 

En la actualidad han surgido cuestiones que se lhmmn la inteligencia emocional y que 

ref'utan hts ideas dnisticas de medidas de inteligencia fundadas en las capacidades. como en 

lingiiistica o matemáticas. sino fundadas en otros esquemas como disposición, libertad u otros 

fitctorcs vocacionales que aún siendo un estudiante mediano. si se cultivaran esas capacidades 

manuales. intelectuales. prácticas y de visualización de problemas y de estimulo a las 

relaciones sociales; si se cultivan estas habilidades se puede tener más éxito que si se tiene un 

aho 1 Q. 

IUCAIWO VALEHO 

Fue una grun experiencia y un privilegio el haber podido formar parte del grupo piloto. Y uso 

de manera deliberada estos adjetivos, porque creo, que hoy en día, la situación que vivimos en 

la universidad es sumamente incierta en todos los sentidos. Experiencia de esa nuturale7.a 

dehen recogerse y analizarse claro. con las modificaciones del caso; saber que funcionó y que 

cosa fl1e menos exitosa y. que de plano valdría modificar. 

Pero rne parece que en buena medida. en el centro de la situación de los conflictos que 

tenia la universidad. hay un elemento que a veces se deja de lado; me refiero a la búsqueda de 

las calidades, de los nuiximos niveles y mús rigurosos de tipo académico. Creo que se realice o 

no. otro experimento igual. supongo que lo habría con alguna modalidad. En el mencionado 
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l'ongreso Universitario de estos días. en el centro estn lo que en materia educativa se ha 

identificado como de excelencia académica. Entonces. habrá que encontrar un punto 

intermedio de equilibrio. entre el acceso a la universidad, el carácter social de una universidad 

y el conjunto de univcrsitnrios de educación superior que. en México la mutrícula rebasa al 

millón de estudiantes. 

Lo mús interesante del grupo piloto es que li1e muy importante. muy significativo y 

cnonm:. qw: en cierta lbnna ejemplar permite nlcanzar esos niveles de excelencia en los 

estudios universiturios y en las ciencias sociales en la ENCl'yS. No me cabe la menor duda. no 

se si es repetible. o con que modalidades. pero déjame darte unos elementos que yo. lo tuve 

registrado. 

Nosotros seguimos los cursos después de la inlhnnación que teníamos. La escuela 

surgió como un desprendimiento o ramificación de otros nücleos centrales que se dedicaban al 

estudio social en México y en casi todos los paises. Un desprendimientos o ramificación de los 

estudios que se hacían en la Facultad de Derecho que se llmnaba de Derecho y Ciencias 

Sociales. 

Ingresamos a los cursos nonnalcs en que había un conjunto de materias. No sé en que 

momento. no lo recuerdo. pero li1e poco después de haberse iniciado los cursos que eran en 

li!hrern. después de vacaciones. Fue una especie de convocatoria para aquellos estudiantes que 

podían dedicarle mús tiempo a sus estudios en condiciones muy atractivas y que después 

l'l1mpn1harnt1s que eran excepcionales. 

1 labia entonces. dos cursos en el tumo vespertino para el plan de estudios regular, a 

diferencia de ahora. El grupo piloto se fornió y funcionó durante el tumo matutino. Era el 

t'111ico. El grupo era no mayor a los 30 estudiantes seleccionados. Los que terminamos los 

<''ludios lilimos un poco menos. No había hecas en la escuela. El estudiar en la mañana podía 

'Í!!nilicar cso. una hipótesis sobre una premisa. que el estudiante tenia disponibilidad, no 

di,p<>siciún de dedicarle el mayor tiempo posible a sus estudios. No en todos los casos se 

prc,entaba eso. Por ejemplo necesitaba tener ingresos para realiz:tr mis estudios, pero no tenía 

1111 trab:\i" con un horario lijo. Te lo comento. yo vendía libros que. eran enciclopedias o que 

tc·11ia11 que ver con el conocimicnto. pero quc linalmcnte. me permitían cubrir necesidades. 

U horario no representaba una limitación especial pura mí: así IUi con los antecedentes 

que tenia del grupo piloto de esos altos niveles y creo que fueron mejores de lo que 
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espcnihamos. Algunos maestros nos ayudaron a tornar Ja decisión de estudiar en el llrupo 

piloto. Teníamos condiciones verdaderamente excepcionules: !<miamos por decirlo así. y no es 

um1 mctáforn. Ja escuela para nosotros. La biblioteca que no era una gran biblioteca. pero cm 

urrn hihlíoteca especializada, Ja teníamos a nuestra entera disposición. Eramos Jos únicos y 

crnn los lm icos cursos en In mur1unn. 

El compromiso lile dedicarle d mayor til!mpo a Jos estudios y le dedic:ibamos mucho. 

no solamente el tiempo normal. el obvimnente asistir a clase. sino seguir las lecturas. El grupo 

piloto desafortunadamente. también se hizo para Jo que en aquellas épocas erun dos años 

bases. Los dos primero años eran igual para las cuatro carreras, no sé si era tronco com(m: 

lirmlmcntc Jos alumnos de las cuatro currerus tomahan juntos las materias Jos dos primeros 

uilos. 

El grupo piloto se diseñó y se organizó sólo paru ese tronco común. y aunque fue muy 

positivo. pero en el encuentro con los estudiantes en el tercer arlo, se disolvió el efecto o la 

gammcia que se huhía obtenido en el piloto. Lo que se pensó para aquel entonces, y Jo que se 

hizo, fue un intento con mucho éxito. Se lijó una selección, no bastaba con entregar una 

solicitud. se hizo una selección que te diría. no demasiado rigurosa. No todos Jos que 

solicituron ingresar fueron admitidos. 

Lo que se intentó de manera rigurosa fue Ja selección de quienes serían nuestros 

prnlesores. Se pensó en los profesores que correspondían a nuevas generaciones de docentes, 

distinlns ::i los que habían fundado la escuela y que estaban más asociados con una idea de la 

cii:ncia política y sociales más cercana al tronco de Ja que se derivaba Ja Facultad de Derecho. 

y nn Jo digo despectivamente, pues hubo grandes maestros de este liltimo tipo. 

Fin::ilrnente, se hizo un gran esfuer1.0. ya para aquel entonces con la dirección de Pablo 

Cionzúlcz Casanova, en que se comenzaban a cosechar los resultados de profesores que habían 

alcanzado estudios d.: posgrado fuera del país. Muchos de ellos, fueron los que se 

seleccionaron para hacerse cargo como maestros del grupo piloto. Se hizo una selección de Jos 

mejores. sin que sea un juicio por contraste o. descalilicativo de otros profesores. Pero se 

buscó que pudieran ser en aquel espectro Jos mejores disponibles: disponibles también en 

tiempo. 

Fíjate. que funcionaba una cuestión que se me estaba olvidando, y era el sistema 

tutorul: a los maestros los teníamos al alcance en el curso, pero también los podíamos visitar 
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en sus cuhiculos o en reuniones más amplias. Por ejemplo. en el pc4ueño cali!. muy sabroso 

por cierto. Ahora lo n:cucnlo. cstn rn:urrió Carolina hace 38 arios y. ahora n:cucn.Jo a Oon 

rachn. a Don Gnn1alo que. era el concesionario y. los capuchinos que eran muy bui.:nns. 

nHnparati\ ~m11:111e con los que se ser. ian en otras part1...·s Je la universidad. 

F11t~mcc:-.. corn ivíamos con los profesores en los momentos inh:rmcdios entre clase y 

cla ... L'. LI l·alt: L'ra un lub'.:ir dnndc nos n:uniamo~ a intcn:amhiar e~pcriem:ia e infonnación Je 

l'llL"·ai1mcs que dcri,ahan de lns prupios cursos o. h:1nas importantcs ~ signiticativos de la viJa 

11;1cional. n.:g.i1rnal u 11Hcr11;11.:irn1al. Fso era d amhicntl! que privaba en el grupo piloto y. si 

marcaba una dikn.:rn.:i.1 con la tard1..·. 1h1 porque esto no fum.:iunara en la carJc. sino que 

rlll\L'io11aha JL' 111~1111.:ra 1111.'iS limilada. 

lJL'~de L'I punlll d..: \i:-ita pL'dagúgico. )O. ti..:ngn una di!Crencia. no se cúmo podría 

:--lilul..'.i1l11ar~L'. quita p11r d 11l111h .. 'nJ Je disciplinas o materias que llev:ihamus y se siguen 

L'11p .. ;111do L'll b l~u.:ult.1d: m1 tengl> nnu.:has -;olucioncs. 1.lc\úhamos en un ario escolar aln:JL"dor 

de 1 O a 1.2 matt.:ria-... E.-..lJ !'-ligni licaha qu1..· tenia qui: dividirse el a1ln escolar por bimestres o el 

tie111pu di~runihlc) en realiJad. '-'L' dividía aprn,imaU~.11nente en un mes y meJiu o Jos me!'-les. 

1 ·11 L".,1..' lllL''-> : 111L'dio. cuando 111ucho ocho semanas. llL'v~·1ha111os mah:rias l'.'ompletas no 

"L'lh.:ill.1~: dL.· una a111plitud L'IHll"lllL'. PlH. L'JL'mplli, lle\ ar un curso de Dered10 Constitucional 

t'll Llll 111L:~: mL'dio. junto con alguna otra materia: ahí. -;i había cierto equilibrio. una materia 

q111..· tu\ iL'LI un contL'nidn mús pr1."ii.:1ico. Jigamns. m~b inmediato: l"écnicas de Jnvestigaciún 

1 h,Lur11e111.ll. curnhinada con una materia Ji.: nw:or JensidaJ al:aJémica o teúrica. Así. era un 

l11g1P. pL·ru di.: cualquier nwnera. llc\ar un cursn en e-;e lapso de tiempo de Historia Je las 

ld1..·a:-. l'o!itil..'.a ..... dc~dl...' llh grieµ(h. romano..;. edad mL'dia. h:i!'-lta llllL'Stro"' días. re!'-lultaha pnr mús 

i1111..·11..,11 que l"uera. l!.\ce~.i\o, 

l .n 111i..,11Hl te puL·Jo Jccir de otras materias: Tt:oría Sncial. o la Doctrina Econtírnic.:a. 

\!11 h:1hria quL' perl'~ar L'll otra forma. nH.: parece. que nu neccsariamentc fuera Ja 

\ 1 lllL·e11traL·i(.lll, pero que IHh ¡icrm iticra ma:orcs l..'qui lihrios. 1-:1 curriculun1 era muy amplio )O. 

1(1 1\:\ i-...1na L'll i..:1.btl \h.: qui.: se pen:---ara cn una n:i.:Jkiún actuali1aJa Je esa experiencia. 

l .o~ mai..:stru~ fueron L'.\c1..·lL'ntL·s. > aJcmi-;, tL'nninamu" en el cursn de la vida siendo 

amigos y conservando sic111prc ese recuerdo y esa n.:lüciún. por que no Uecirlu. de gratitud; 

rucs desplegaron todo. probablemente. nusotros arunamo' algll: una rdaciún intelectual. 

académica y en un sentido muy amplio. política y amistosa. 
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Otra cuestión que no se si te huya mencionado, pero fue aquello que con el tiempo se 

vio como un experimento que muy pocas generaciones tuvieron: esta situación de privilegiar 

la búsqueda de la excelencia académica. Otro elemento, cada maestro para potenciar la 

cnnvivcncia tenían preparadores. Los preparadores eran jóvenes destacados de la escuela o. 

que llevnhan los últirnos años de In carrera y con ellos. apoyaban la f0nm1ción después de la 

exposkión del curso central; se lograban una especie de talleres o de algo equivalente. Creo 

que si eran talleres colectivos. pero tenían que ver con un término que suena muy puvloviuno: 

lec1uras dirigidas. que era el ténnino qm: se utilizaba. Era la oponunidad de prolilndizar en 

algún terna o leclllra y de expresar dudas, problernus. Claro que era un complemento, tenía un 

canieter de ejercicio prúctico; de lo que fommhu pane del curso, pero distinto a la exposición 

que tenía que ver con el rnaestro. 

Desde luego, ya lo mencionaba o ya lo hus registrado, es necesario quc quede un 

registro de quienes li1eron nuestros proli!sores. Fueron sumamente destacados. Tengo en este 

momento una inhihición y no quisiera dejar de lado a ningún muestro. Pero fueron de los 

grandes maestros. El curso de Historia de las Ideas Sociales de Teoría Social, lo tuvo a su 

cargo y cn su momento de mayor madurez y lucidez Francisco López Cámura. Pablo 

(lonzükz Casanova l'ue un gran muestro, Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, el 

rnaestro Borges. 

Pero hubo un curso. no porque fuera ejemplar para la Universidad, pero pura mi lo fue; 

¡imagínate! por ejemplo. que tuvimos el curso de Historia Política, no lo recuerdo con 

integridad. pero para los albores de la lndepcndcncia, tuvimos a Ernesto de la Torre Villar. 

nada rnüs para ese lapso de tiempo. El siguiente momento después de la Independencia hasta 

mediados de siglo y untes dc lu Refomm. nuestro maestro fue Moisés Gondilcz navarro, y cl 

liberalismo lo tuvo a su cargo Luis Gonzülcz y Gonzáli:z. Ese fue nuestro curso piloto. Esto no 

se ha dado en la historia de la Facult:1d ni en la historia de otras Facultades. Fue 

verdaderamente notable; se invitaba a otros prolCsores para la Revolución Me:.;icana. Pero csc 

li1e nuestro curso de historia. Quién decía, creo que Carlos Pcllicer, yo se lo escuché: más no 

se puede. desde todo punto de vista Carolina. 

Los grupos que se dieron al interior del grupo piloto son tendencias que se dan. Creo 

que las modalidades fueron varias. Hubo cuestiones que pensamos no hacer de manera 

integral y colectiva en una especie de asamblea, bueno. no precisamente, pero si discutíamos 
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todas lus cuestiones que nos nfoctuban a todos de manera colectiva. algunas de ellas. pero 

después es natural. se forman grupos. Te diría que si privó también, quizá por la cercanía. 

obviamente estuvo presente. no es e.xtrario. ni de molestar al contrario: pero estuvo presente un 

derto sentido de competencia entre los estudiantes. Creo, que es una premisa, y parte de los 

estudios. l labía un entorno que estimulaba la solidaridad. 

Pienso que lo mismo que intenté hacer en una ocasión. recibí mucho de mis 

rn111pa1kros y nuncu esa competencia se convirtió en rivalidad o enemistad. Teníamos un 

¡1'111<11·anrn <¡ue facilitaba las cuestiones de identidad de cada uno. o las características <¡ue cad:1 

uno pudiera le111.:r. Alguno por ejemplo, podía destacar en alguna de1ermim1da disciplina, 

porque tenía que ver mús con sus inquietudes, preocupaciones e intereses intelectuales. Por 

ejemplo. hahia temas de algunas materias indispensables en el currículum, pero a las que no 

dcdicabu mayor atención, y creo, era el caso de todos. 

1 labia que aprender, pero a mí no me producían un gran entusiasmo por ejemplo las 

estadísticas, creo que llre un error mío, pero no me eran atractivas. Otras materias como la 

ecnnomia misma. A mi me interesaban mús las disciplinas que tenían que ver con mayores 

niveles de rellcxión o de abstracción. Esas si eran las materias en las que concentré todo mi 

inten.:s y particulam1cnte, las del úmbitn de la política. 

Los cursos que llevamos de l listoria de las Ideas Políticas, las del Estado, la Filosofü.i 

del Den:d10 y de Teoría y Filosolia Política. De verdad habría que revisar resultados, pero 

estarían en esas mi atención. y no, por contrastes con otros intereses del grupo. En esas si tuve 

un papel t¡ue se rellejú en conocimiento, no se si en calificaciones. 

Si se l(1rmaban grupos, y se fi.irmaban grupos por lo que dice Goethc: afinidades 

selectivas. Si hubo alinidades: el interés por ciertas cosas. Hay personalidades que se 

encuentrnn mejor en un sentido amistoso. Inclusive debo mencionar porque es un dato, las 

alinidades se trnsladaban a las coincidencias digamos, de una visión particular del país, y de 

una visi<'in de los problemas del país: conforme a estas cuestiones. si se integraban en buena 

medida grup1'S. 

Pienso que yo estuve mús cerca de aquellos núcleos o compañeros que tenían una 

posiciún nuís distante. curiosamente, en la crítica del ejercicio del poder y del gobierno. 

Ninguno de nosotros tenía simpatía por el sistema político predominante o por el PRI. Al 
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contrurio. éramos los críticos o contcstaturios dc uqud entonces. Lo quc no signili-caba que no 

existicrun ¡mentes dc amistad y compañerismo pr.ícticamente, entre todos. 

Crco que estuve más cerca dc ¡¡quellos que se identilicaban con Jo que entonces era 

una búsqueda. y en el transcurrir durante todo el año y como un tema de actualidad nunca 

resultó una izquicrda diforcntc, una izquierda ¡iolitica nueva. Te comento que en Jos últimos 

meses del gru¡io piloto en 1962, y en 63 también, con un grupo dc compmleros dc ciencia 

política y comparieros de otras escuclus circunvecinas. creamos una pequeña corriente política 

con su revista respectiva que Jlanmmos Nueva Izquierda. Huy una publicación. por ahí deben 

estar los números. Estuba muy relacionada con estn ¡ireocupación renovadoru de la izquierda. 

u1m izquierda crítica. 

Eso si Jo tuvimos. aunque hicimos las Jecturus que conservo cn mi biblioteca que es 

una biblioteca de carácter escolar. pero siempn: me he preocupado por tener mi propia 

biblioteca como instrumento de trabajo. Tengo Jos manuales que publicaba In Academia de 

Ciencias de In URSS. Emn libros que todos teníamos. Para mí no eran simples lecturas. 

algunas tenían mús interés que otras. No todo es desechable. llabÍll cuestiones de lógica 

limdamentales. de una gran validez y actualidad. 

Pero había otras que tenían que ver con el pensamiento dogmático de la izquierda. 

Frente a ellas había seguramente un sentimiento de sublevación, de rechazo y distanciamiento. 

Eso es Ja nueva izquierda. Pero eso lo aprendimos también, mucho más Jos alumnos del grupo 

piloln que los olros cornparicros. Referencias que hacía la nueva izquierda de EU, los 

cconomislas de la época: Paul S\~eczy. l'aul Baran. Pensador con una íntluenciu notable en 

todos nosolrns, sin duda alguna li1e Wrigt Milis, y no tanto, ¡mr su libro de difusión sobre 

Cuba: Escuchu yunkcc, sino por sus libros importantes. Creo que uno principalmente fue Lu 

elite del poder. rcro Lu irnaginacií111 sociolíigiea. nos abrió ventanas. posibilidndcs y 

rnelodologia. es decir. un punto de partida para la rellexión. También en esos allos. y eso es 

compartido. porque nosotros tuvimos más posibilidades. pero que J'ue muy importante en el 

clima cullural e inlcleclual de la escuela, eran los cursos de invierno. No estaban destinados a 

nnsolros. el grupo pilnlo. Eran com¡iurtidos, qui7_á, nosotros estábamos mús en posibilidades 

para aprovecharlos. No se. 

Recuerdo un congreso de lilosot1a, al que nos acercarnos nosotros. no estaban en el 

corazón. por supuesto. de los grandes temas de In lilosofia. pero si en una especie de periforia. 
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donde había grumles coincidencias: la preocupación por el pensamiento de Hegel. las 

ramilicaciones de la obra de Mur.x y temas que se discutían mucho en los años cincuenta. o 

rrincirios de los sesenta. 

Todas las derivaciones e interpretaciones del marxismo que se daban y que se 

rlanleaba en la Europa central. no en la URSS. curiosamente. Un pensador muy importante. y 

no rnr toda su obra - créeme que no estaba preparudo para esta reunión, como si ll1eru 

pskoanalítica. en buena medida. un libro importantísimo para nosotros ll1e Conciencia de 

clase de (leorg Luckus. En un primer momento el 4ue nos deslumbró. pero después cobró su 

verdadera dimensión fl1e Ataque 11 la ral1111, truducido y publicado por el FCE. Ese no llie su 

grun lihrn. si nos permitía acercamos a muchos de los grandes pensadores. pero no es el más 

sostenible de los trabajos de Luckas. Su visión dc l lcidegger, no pertenece necesariamente 

nada mús a eso, que él identificaba como el pensamiento irracional: el ataque a la razón. Pero 

en cambio. Conciencia de clase fl1e un libro que nos abrió universos o posibilidades de 

reflexión. Eso es lo que entendíamos como nueva izquierda. 

Otro elemento: est:ibmnos politizados a lincs de los sesenta. Teníamos muchas 

inquietudes y la volcúbamos. no solamente en la acadcmin. sino en el deseo de participar. No 

nosotros. porque esto se había producido con anterioridad. una generación u dos generaciones 

antes, que eran anuales. Habíamos formado y era experiencia e innovación propia de la 

ENCPyS para propiciar la educación cívica y politica. quizá con otros motivos nu ocultos. 

podría ser un valor, no es lo fl111da111ental. y me reliero a los partidos políticos estudiantiles. 

f'ara rarticipar de esa manera y como parte de la preparación cívica existían esos partidos. 

Fumlamos uno. que fl1e ror cierto. lo diríamos ahora con términos gramcianos, el hegemónico 

a lo largo de tres arlos. 

Vivimos otros escenarios: fui el primer presidente del PES. Fui presidente de ese 

partido si.:ndo .:studi:.111tc del grupo piloto. Fui repr.:sentante desde los primeros días de que 

ingresamos a la escuela de uno de los grupos del primer año en la tarde. ante el Consejo 

Nacional. una csrccic de asamblea. aparte de un Comit.! Ejecutivo que era la Sociedad de 

i\lumnos. Fui representante en ese Consejo. Luego. fui siendo estudiante del grupo piloto-ya 

no In recordaba-. en el segundo mio de la escuela. presidente de la Sociedad de Alumnos. 

lwbiendo ya. compmieros mayores y con mayor trayectoria. 
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Claro que wnimnos una ventt\ja. los grupos mús numerosos eran los de los primeros 

a11os. sin embargo. la lógica es que sean los estudiantes qm: tengan un mayor conocimiento. 

una mayor visión de la escuela. de la universidad y quizá. del país los más aventajados. Pero 

en el segundo mio llii el presidente de la Sociedad de Alumnos. porque con el primer 

ctmdiuatn perdimos In elección interna. Con el segunuo candidato que l"ui yo. ganó el PES. 

1.uego. liii n:rm:scntante también. de toda la escuela ante un intento que hubo en esos años 

para rell1r111ar. para descongestionar y para- bueno no se porqué le doy tantus vueltas-. 

Mira. estnba muy corrompida la representación estudiantil que se concentraba en lo 

que en uqucllos años cincw:nta l"uc la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), durante la 

rectoría del doctor Ignacio Chúvc1.. que en esos ai1os correspondió nuestra pcrrm1m:neia y 

pas:ue por la Univcrsid:1J Nacional. l lubo un intento por cambiar la FEU, que estaba 

controlada por grupos de golpeadores y porrista. y algunos. no la totalidad de ellos. tenían una 

vinculaci"'n muy clara con el sistema y con el PRI. Eso. empezó a cambiar y con un cierto 

sentido rcnovauor. En la época había otra cosa que era la Federación Universitaria de la 

Snciedad de Alumnos. la FUSA. Fui el primer representante de la ENCPyS ante la FUSA. 

/\hora. otro tema Carolina e importante. aunque pudiera concernir solamente a mi, 

aunque lo busqué. ya no logré tndos los equilibrios que li.Jerun deseables entre el rendimiento y 

la atención académica con esas actividades de carácter político. Dediqué mucho tiempo a todo 

eso. Las activiuadcs políticas. porque me interesaron mucho los temas univ.:rsitarios. También 

los ternas sociales y políticos de la época. inclusive los del úmbito internaciorml. Hubo mucho 

Je todo eso. No se si lo hayas registrado en las otras entrevistas, pero recuerdo vivamente, y 

por tu propia exrericncia la dcl"cnsa de la Revolución Cubana, la formación en México del 

i\fovirnicnto de Liberación Nacional. 

El movimiento surgió después de una gran conforencia, una conferencia que nosotros 

'ciamos grande, no por sus recursos. sino por la experiencia en si. que estaba asociada al ex 

presidente Lti1.aro C::irdcnas. Primero. lo que fue una conferencia. eso lo tendríamos que 

anali1ar. como lo que estás haciendo para el grupo piloto. un estudio especial. lo que era, de 

acuerdo con la épm.:a y con la relación con los paises socialistas. Lo que fue la conferencia, 

que se significó por la soberanía nacional y la paz mundial. Reílcjaba mucho, lo digo ahora. 

buscando un scntiuo de objetividad, no de separación. Era en mucho un rellejo de una especie 

de extensión de la política e.xterior de los paises socialistas. Algo había de nuestro 
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latinomnericanismo, de nuestras tradiciones. En lin. pero lo menciono. no tanto por decirte lo -

que quizú sea urm gran obviedad, sino para estudiarlo bien. 

¡\ la ConlCrencia por la Paz. previa al Movimielllo de Libcmción Naciomil, fui junto 

con otro compm1cro de la escuela en aquel entonces. Fui como representante. claro. no huho 

un plchiscito, pero li.Ji el representante de la UNAM en el Movimiento de Liberación 

Nacional. Emonccs. tuve que dedicarle algún tiempo. Además. cstúbmnos dentro de In FUSA. 

éranws el grupo de izquierda. porque no era toda la FUSA, al contrario. en la FUSA cstuban 

111its hh:n otros intereses. Nosotros éramos un sector relativmnentc pcqucrio en el conjunto de 

k1s escuelas de la Nacional Preparatoria y de las Facultades de la Universidad. De cua1<1uicr 

manera. el esfuerzo lo hicimos. 

El grupo piloto signilicó durante dos años estudios prolongados. noches reducidas. 

T<:níanws que utilizar el máximo del tiempo disponible entre todo esto. Déjame decirte. que 

creo es muy importante. y de lo que quizú se haya perdido en mi caso más señero. y he tratado 

de transmitirle a mis alumnos. porque los he tenido después, así como a mis amigos. y 

especialmente a mis hijas. lo que era la Universidad como circulación de ideas. La cantidad de 

posihilidadcs que teníamos y itL~ aprovechábamos. Era un peligro por la dispersión. 

Sabes. que el primer cinc cluh que se IOnmi en la ENCPyS - perdón, pero es una 

entrevista lihrc. lo organicé yo. buscando una especialidad, porque había mús cinc clubs. El 

primero posiblemente. y era natural que ahí hubiera surgido: el cine club de Filoso11a y Letras. 

Otro en Ciencias. 1 labín otro menor en Arquitectura. 

Nosotros quisimos hacer un cinc club que tuvicrn ciertas caractcrísticus y li1cra 

dirigido a lo que éramos nosotros, la escuela, a los alumnos de ciencias políticas; y hay un cinc 

político). esa era nucstra especialidad. ¿Qué tanto era político'!. no me rcliero a las cuestiones 

mús obvias. pcw hay un cinc político de gran calidad. Esos fueron los ciclos que organizamos. 

Pero estuve también, y ahora lo recuerdo. en los grupos de teatro. Fui actor 

'"hrcsalientc. no por bueno. sino por los papeles que me tocó representar. 1-fabía un pequeño 

i;nrpo de teatro que puso unas obras. un grupo de la escuela con Carlos Castaño. Recuerdo 

11111) bien las obras que reproducimos y a los actores que participaron. Yo. hacía dos papeles 

en la obra de Los Tejedores. una obra de 1 lollman. Iba mucho, pero mucho a los cinc clubs. 

Leía mucho. pero mucho. No sólo de cuestiones rclaeionadas con las materias. ·pero que 

'igniticahan un descanso en la llcgad:i de las vacaciones. 

ns 



Era una posibilidad de-quizá algo pedante-. no descongestionarnos. sino de hmer 

tiempo pnrn otras cosas que tení:m un valor y un peso tan grande como el propio curriculum. 

Te lo digo ahora por si no lo retengo después. Pero pnrn mi quiá tenía el mismo valor. 1:1 

misma posibilidad el leer El príncipe de /\taquiavclo. El contrato social de Rousscau. que. 

Pedro Pi1r:11no. o El Castillo de Kalka. Entonces. las vacaciones te permitían esto. 

lbamos mucho a lns rnanifostaciones culturales. e intentúbmnos tener dinero. y con lo 

poco que lográbamos reunir. íbamos a los conciertos de Bellas Artes. ni teatro. a las 

rnnforencias de La CiL"l del Lago. tan importante. porque nhi lmbía cinc clubs. conforencias. 

representuciones teatrales en voz alta. Lo escuchamos. nosotros en esos años. Leíamos revistas 

y las revistas eran La revista de la Univcrsidml. Todo ello. nos daba a los del grupo piloto 

tener una posición inmejorable. También, como te dije. representaban un peligro de 

dispersión. pero lo hacíamos: a ver después como volvíamos n los equilibrios. porque nunca 

lhllmnos académicamente. Pero había esto. 

Por estas razoncs, crco que tuve sin rcgntear. porque eso no me interesó. esa especie de 

rivalidad. Pero al contrarío. sí podía hm;er algo. lo hacía. Tuve muy buena relación y había en 

el grupo piloto y en todos los grupos en que participé- es una especie de tendencia universal 

que se creen grupos- unos tienen un lugar más privilegiado. rnús destacado dentro del 

conjunto. Mis mejores relaciones fueron con compañeros y comparkras por cierto. que tenían 

la situación mús desventajosa. digamos. Con ellos. tuve una gran comunicación. Recibí 

muchas cosas. pero acudían a mi. quizú a otros también. pero a mi pensando que podía hacer 

algo por cllos. Lo que hice. lo hice de buen grado. 

Estuve con los compai'lcros y compañeras müs rezagados. porque se crean islas. y 

luego. las áreas circunvecinas. Entonces recuerdo. trabajé mucho mús. sin negarme, y tuve que 

hacer trabajos colectivos. Ahora bien. si habia grupos. quizá en la primera etapa con el 

compañero que más afinidad y mús cercanía tuw. fue con 4uicn fuera más adelante y por poco 

tiempo. desafortunadamente. director de la propia Facultad. Antonio Delhurneau. Teníamos 

antecedentes parecidos. A él le interesaba mucho más que a mi. pero a mí también. todo esto 

que estamos hablando. pero también el sicoanálisis. como terna. como idea. Veníamos los dos 

juntos, pues teníamos la experiencia de la Facultad de Derecho. Ahí habíamos coincidido. Nos 

conocimos el primer día del año que fuimos a \er la mbla de materias y cual ibamos a llevar y. 

solicitar el ingreso al grupo piloto cuando éste se abrió. 
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Ahora si. todo lo que te acabo de decir tiene relación con esto. por razones políticas. 

pues teníamos mús cercanía. Había otros que tenían una relación más abierta y rnús clara y 

volcada hacia los institutos nacionales de la época. el J>RI. Aparte de Delhumeau. fuimos 

amigos muy cercanos Octavio Rodríguez t\ruujo. Raúl Olmedo, Manuel M:in¡uez y Felipe 

G:ilvez. Creo que era un núcleo muy claro. y muchos de nosotros estáharnos ligados a ese 

proyecto estudiantil del PES. que era la mayoría. por cierto. del grupo piloto. 

Se buscó en el grupo piloto un equilihrio entre los instrumentos de análisis de 

investigación. de la economía. la utilización de las estadísticas, pero éstas no fueron muy 

atrnctiv:1s y también tenían prel'crencia en otra dirección. Pensaba y por eso entré a la escuela 

que el tema al que estaba m:•' cerca era al dc la política y particulannente del pensamiento 

político. Aunquc hice otra cosa cn mi vida y en mi carrera pro lesiona l. que jarn:is pensé estar 

cerca, qt11! füeron las relaciones internacionales. que es lo que he hecho. 

En aquellos uños pensaba en la política práctica, pero me sentía mús cercano al 

pensamiento y a la rellexión de la política. no descartaba tener un desarrollo 111{1s de carácter 

académico. Finalmente me orienté en otra dirección por circunstancias de la vida. Cuando 

rnnoci el currículum y las materias que ofrecía además de I:•' ventajas un curso en el Colegio 

de México, de Relaciones Internacionales. pensé que con algunas excepciones, algo que ya me 

había ocurrido en el grupo piloto, algunas materias me interesaban relativamente poco, las 

derrnis estaban rrnis próximas a mis intereses. El derecho internacional no me desagradó, no así 

el derecho privado o público que me interesaron menos. 

En cambio. estudiar la política e.xterior de los EU. de la Unión Soviética. de Europa. 

rm: resultaba atractiva: en parte resultado de mi fnnnación política. En aquella época ese füe 

mi razonamiento. Muchos pensadores dicen. y sin darme cuenta pienso en una fra~c de Proust 

con la que empezó uno de sus tornos: de repente supe que era toda mi vida. y por eso. ahí me 

encaucé. 1 lc estado cerca de las relaciones internacionales toda mi vida. 

Quiero mencionar a un queridisimo amigo. con el único que fui al Colme.X y por el fui 

al Colrn<!X, acornp:ui:indolo a hacer sus tr:irnites y así me enteré de lo que era el centro de 

Estudios Internacionales. en el que después estudié. Era un querido amigo. ya fallecido: 

Segundo Portilla. Con él no solamente estudiábamos y con otros que ya mencioné. sino 

pasamos una etapa y muchos momentos de nuestra vida en aquellos años. Escuchamos 

música. muchos de nuestros compañeros son. y muy buenos. melómanos. Esa era otra 
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platalonnu, otm coincidencia. otro interés común. En mi cuso es muy desarrollada. Nos 

acercamos mucho a la música, y eso si tenia la música como una apertura al mundo. Eso creo 

que es importante en la perspectiva mexicana. Un país muy ensimismado. después lo supimos. 

muy volcado hucin adentro. u pesar de que había tenido una participación internacional muy 

activa. 

Ese es otro tema que he discutido en mi actividad política y en algunos de mis escritos: 

cuándo hemos sido activos en la política internacional. Hemos tenido una presencia 

internacional relutivmnente importante, de acuerdo con la época. El grupo pi loto nos hizo que 

tuviéramos un roce y una posibilidad mucho mayor que la que tuvieron generaciones 

:ulteriores de pensar un poco el mundo de manera más mnplia. No alcanzamos todo, quizá 

muy centrado en el pensamiento y la cultura. cuestu decirlo, nuís en occidente de una manera 

general y umpl ia. 

La generación en la casa de Segundo Portilla escuchó ópera y voces de distintas partes 

del mundo. incluyendo Ali'ica. Escuchamos u Edith l'iat: Juliettc Greco y la evolución de la 

canción norteamericana. Algo que también fue muy importante y muy sintomútico pura 

nosotros y muy de la época, la visita de los grupos culturales soviéticos. Escuchnmos mucho 

las canciones de protcslll de Joan 13uez. Bob Dylan: nuestro himno fue, mucho antes que en 

68: 1 wish 1 ever come. Eso In escuchamos. surgía dt:I ambiente cultural que se daba en lu 

cscui:lu. úc las conversaciones con los nrncstrns. y en un ambiente privilcgindo. 

Otro elemento, me preguntaron recientemente por el cinc. En 57 o 58, se inició la 

Muestra Internacional de Cinc en el Auditorio Nacional. y ahí vi Dolce Vita. Sin Aliento de 

Ooddurd. y un poco mas adelante Julet et .lim. o lns 400 Golpes. Esos son elementos culturales 

que contribuyeron a nuestra generación y que estún muy presentes. 

1 lubo una avidez de lectura rnuy grande. no sé si la cubrimos a satisfacción. la empresa 

era muy grande. Teníamos la ohligación de la conc.:ntración y el peligro de la dispersión. En 

todo eso participamos y es parte de In que fuimos y de lo que somos. Si hay en nuestra 

generación. de manera muy subrayada. cuestiones y con las que sigo vinculado corno proli:sor 

en .:1 ITAl\t. LJN1\M, UAM. No soy prolcsor de carrera. sino esporúdico. me interesan las 

relaciones internacionales: aunque hay puntos de coincidencia. esa especie de inquietud 

generalizada y amplia por tener. por acercarse a las diferentes expresiones de la cultura, ahora 

si: da menos. 
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Leíamos muchísimo sobre lemas absolularnenle indispensables -pienso en la novel:1-: 

una buena parte de la totalidad de la novela de la revolución mexicana: Azuelu. Guznuin. 

Vasconcelos y de generuciones posteriores. Libro clave para mi y paru muchos la de Rullo con 

Pedro l'úramo, El lluno en llamas. Un libro que fue importante y especialmente pum mi. que 

parecía que relh:jaba inquietudes y preocupaciones de la época. sin duda. fue La rei,:ítin mas 

transparente. Artemín Cruz la consolidó. Serí:1 muy pednnte. a esos años les debo mucho. y 

a los del Colmex. 

Quiero punlualizar que el ambiente todo lo favorecía, pero el ambiente que existía 

entre los compañeros del grupo piloto füc de absoluta colaboración. solidnridmJ. 

1\uténticamente de compaiicros, aunque estuvieron presenles dil\:rencias, quizú también el 

deseo de oblencr mejor evolución o resultado. pero nos hicimos amigos todos, wdos. Unos 

mas con otros, que es una tendencia en otras partes. Si se quiere pensar en una e.xperienciu 

colectiva, que es lo que impona. esto fue una e.xperiencia académica. Este es uno de los 

elementos que tendría que discutirse. La existencia misma. la conliguración del grupo, la 

llirma de trabajo. todo lo favorecía. Eso era en la realidad y lo extendería a la lotalidad. 

No es que no exislieru en olros :imbitos, en la escuela misma en su conjunto, pero la 

círcunsiancia de la formación del grupo propiciaba lo que llaman los sociólogos la interacción. 

Tralx\jamos también de manera colectiva en el nula y en las casas. Lo que hubo füe una 

convivencia en un sentido muy amplio. Olro elemento. no se si habrá coincidencia con mis 

compañeros: los que tenían una relmiva desventaja fücron los compañeros y compañeras que 

provenían del interior del país. Las desventajas eran muy marcadas. Se relaciona con las 

focíliJades de cultivar estudios y me reliero a lo siguiente, desde entonces o desde antes, no 

lite un h:ibi10 que comencé a cultivar en el grupo piloto, muy acentuado en esos años. Me 

propuse y lo logré: fonnar una biblioleca 

No tengo una biblioteca que pueda identificarme corno erudito. pero son muchos 

\olumenes, siempre procuré, en la medida en que me fue posible tener mis propias 

hcrramienlas de trubajo. Prácticamente todos los libros citados para desarrollar mis estudios, 

los tengo en esa biblioteca. Lo cual marcaba una diferencia con aquellos compañeros y no. por 

tener recursos propios o familiares. sino porque tenia un ingreso: trabajaba de vez en vez. y 

rodia adquirir los libros que neccsi1aba. 
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Ingresé al Colmex en 1964. Circunstancia azarosa. me interesaba la ciem:ia politica. la 

estudiaba en la escuela. Fueron una serie de circunstancias que me acercaron y me hicieron 

conocer las carncterísticas de estudio del Colmex. Hice un examen del menú de materias. así 

llarm1do. en la única licenciatura que existe en el Colmcx lu de Relaciones Internacionales. 

Presenté examen y me dí cuenta que en su mayoría eran materias quo.: no mo.: apartaban. sino 

ll1rtalccím1 las inquietudes y estudios que. quería hacer en materia de ciencia política. 

Cierto que me colocaban en una especie de aplaLamíento en algunos ternas de la 

ciencia política. pero me conveni:tn y llenaban la mayor parte de mis intereses. Estudiar la 

i\mérica Latina, los EU, todo lo que tenía que ver con las relaciones internacionales. El 

Colmex nos ofrccht la posibilidad de dar continuidad a esa misma experiencia que fue el grupo 

piloto. Así me lo pareció y luego, lo continné. Al terminar el grupo piloto. nos incorporamos a 

los grupos nonnales a partir del 3º ciclo, y los contrnstes eran muy claros. Entrabas u las 

características de la formación nmsíva e indiscriminada que se tiene en esos estudios. 

Tendencia que se va acentuando posteriom1enlc. Eran grupos numerosos, ya de 60 o 70 

alumnos. sin las características. ni las posibilidades, ni las facilidades que nos proporcionó el 

piloto. 

En cambio en el Colmcx. y así fue su planteamiento dl!sde el principio l!rtl algo muy 

similar a lo que ll1e mi experiencia en el grupo piloto. Grupos pequeños, acceso de consulta a 

los profosorcs en un sistema tutora!. Las facilidades de ínl'onnacíón en una biblioteca 

especializada, quizá más grande que la de la escuela. Una cuestión que no tuvimos en el grupo 

piloto !Ue la posibilidad de obtener una beca. que había en el Colmex. no grande, modesta. 

Cuando comencé mis trúmites en el Colmex ya habían sido otorgadas todas las becas. pero se 

1m: hizo ver y. eso tl1e de alguna manera el compromiso. que después do.: ver los resultados del 

primer semestre competiría por una beca. ya fuera porque algunos compañeros que la tuvieran 

la perdieran. o inclusive, de conservarlas todos se plantearía una especie de ampliación. La 

tuve tanto en los estudios en la licenciatura, cuanto en la maestría, que estudié ahí. 

El director del Centro de Estudios Internacionales en esa época era Mario Ojcda, 

egresado de la escuela y conocía muy bien a la ENCl')S. Tenía una idea del grupo piloto y le 

interesó mucho mi trayectoria intelectual-académica y tumbién. en alguna medida la política. 

para los equilibrios que él pensaba debía tener el Colmex. Le resultó interesante mi 
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1rayec1oria. Como lo li1e muy clarmnente. el desarrollo de todos mis trabajos en la licencialum 

en Rclaciom:s l111emacionalcs. 

Se lmtó apenas de la segunda generación de es1udianlcs en esa licencimum. Fuimos 

rrn:os alumnos. Las generaciones en el Colmcx son dis1in1as, eslo no ha cambiado. No se abre 

un nuevo curso aiio cadu aiio. sino hasla que se lerminan los es1udios complelos se inicia uno 

nuevo. lln ctilculo que hice llle que la licencialura se cursaba en lres mlos. y yo, hubiera salido 

de la lkencialllra en la escuela en 1965. micniras que en el Colmex en 1966. La dili!renciu en 

1énninos de cnmplclar mis estudios de liccncimura se rcduciria en un mio en la escuela. La 

decisión tlic acertada. 

Nunca hubiera pensado que mi carrera proli!sional se derivaria como ocurrió, a la 

li111ción pública, que li1e una actividad profesional y también, a las relaciones internacionales, 

que es otro interés. no que se hayu distorsionado con respecto a la ciencia politica. Finalmente 

son los mismos tcnms: es la ciencia política, pero aplicada a las rdacioncs internacionales. Las 

materias que me interesaron menos tan lo en una como en la otra institución, siempre. li1cron 

aquellas que tenían que ver con la prúctica profesional inmediata, pensando en el servicio 

público por ejemplo. 

Recuerdo una materia, no lo digo despectivamente. que tenía qu.: ver con la 

elaboración de documentos oficiales. La elaboración de olicios. mcmorandums, cte. Me 

inlcrcsaron poco, pero había que cumplir con aquellos requisitos. Nunca estuvieron en el 

centro de mi interior. ul contrario de todo aquello que tcnía·que ver con la elaboración teórica. 

FI l'olrnex estuvo muy orientado a los estudios de las humanidades desde su li111dación con la 

t 'asa de Esraña. y Cosío Vi llegas tornó la decisión de que se orientara a la historia. la 

lingüística. y en alguna medida. a la lilosol1a. no como en la Facultad de Filosofia y Letras. 

En el Colmcx se pensó que había que i111pulst1r a las relaciones intcrnaciom1lcs no 

corno se estuJiaba en otras rartes. como en la escuela. que se creía era insuficiente de acuerdo 

con las necesidades que ~a tenía el país; comentario que escuché en alguna ocasión. Quizá 

pensando en la formación de funcionarios mexicanos para eventualmente. ingresar al Servicio 

Lxlerior. que tampoco era tacil. El Servicio Exterior tenía una estructura y constitución que 

li111i1aba. que después se fueron venciendo. pero tenían su espíritu de cuerpo. según dicen los 

franceses. No permitían muchos accesos. ahora ya existen. Lo sé porque estuve en una úrea en 

la que se encontraba el Instituto MatÍtL' Romero. bajo mi responsabilidad. En la escuela existía 
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una carrera que se llamaba Diplomacia. pero que no era ni la más destacada en esa escuela. ni . 

suficiente pnra ocuparse de esa aprecim:ión. 

Tuve condiciones excepcionales en mis estudios. Mi formación fue excepcionul. 

Ambas escuelas ti1eron del mayor niv.:I. rigor académico y con curacteristicas muy similares. 

No tmllo en la escuela en su conjunto. sino en el grupo piloto y lo que después seguí en el 

C:nlmex. 

i\IANUEL VILLA 

Por ejemplo: Introducción ni Estudio del Derecho. estaba planteado con un enfoque 

politológico europeo que nos dio Víctor Flores Olea. Desde luego ll1e muy interesante. pero 

li1e uno de los primeros cursos y ti1e el descubrimiento del marxismo. inteligente, con mayor 

altura. El descubrimiento <.le Hegel, dd uerecho. Todo el tronco original de la ciencia politicu 

moderna li1e muy importante y Víctor traía un estilo propio, casi un estilo artístico y escénico 

que lo hacia muy atractivo. 

Pero por ejemplo la experiencia de una nmtcrin que pareciera una materia de trámite, 

que eru la que daba d maestro Ernesto de la Torre Villar: Técnica de Documentación y 

Redacción. con el tiempo, para mí resultó una expt!riencia importantísima, y con el curso de 

1 lenrique Gonzúlez Casanova de Reuacción se reencontraron nuevas razones por el interés en 

la literatura y sobre todo. por la literatura de asuntos politicos que en ese tiempo no era muy 

amplia. se limitaba a La sombrn del caudillo, pero que poco tiempo después se enriqueció. 

Pero estoy hablando de los primeros cursos. yo decía que después. curso, tras curso, se 

enriqueció. Tuvimos también un nmgnílico curso del listoria de Mé.xieo. no muy apreciauo en 

ese momento. y li1e espléndido. a mi me ubicó muy bien en los problemas de México. De 

modo que lile 1mis bien una cadena de impactos sucesivos, dónde lo anterior se rcelaboraba. se 

uepuraba. se enriquecía. y así en sus sucesivas foses hasta tcnninar los dos años. 

l lasta donde yo me acuerdo. In historia de México no era apreciada por mis 

condiscípulos. /\hora me encuentro con mis colegas y ex profesores que le dan importancia. 

Me atrevería a aventurar que había profesores que no sabían prácticamente nada de historia <.le 

México. La visión marxista de la realidad de entonces. a la que pronto nos sumamos. la 

densidad del enfoque y del punto <.le vista europeo que traían los prolCsores mús iníluyentes en 
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ese momento, no le dejaban espacio a J¡¡ atención sobre México. De In revolución mexicmm. 

no se sabía nada. 

Quiero hacer notar que uno de los primeros en hacer un estudio conlemporúneo de la 

revolución me.xicam1. soy yo en mi tesis: Amaldo Córdova en In suya, José Maria Calderón y 

Juan Felipe tumbién. Pero es decir. mi generación se hace contemponinea con los alumnos de 

los Jos íillimos años de la carrera. En mi generación no h¡1bia mucho interés por la Revolución 

i\lc.xicanu~ las cosas estaban mús o menos clnras: que la revolución burguesa no servía. 4uc la 

Revolución Cubana la habia rebasado. il labia que ver otras cosas!. 

El curso de Derecho Conslitucional. de Enrique Velasco !barra. que tiene una parte 

reli:rida a l'vléxico, nos hace enlrar en la historia constitucional mexicarm. y luego. de buena 

cuenta los nmgniticos cursos que nos dan Ernesto de la Torre. Maria del Cam1en Vt!lazco, 

Moisés Gonzúlez Navarro. Alfonso Ruiz. Luis González y Gon7.'Ílez. que tenían de 

preparadores a proti:sores jóvenes corno Hugo Castro, Augusto Gómez Villanueva. que le 

ponen mucho interés. pero sin duda no l'ue uno de los cursos que a mi percepción. a mis 

compañeros les motivara tanto como a mi. 

El maestro Guillenno Garcés es un antecedente. porque por el destiise de los cursos, 

empezamos en la tarde unos meses y luego pasamos al piloto en la mañana y, lo habíamos 

conocido en el turno vespertino, enlonces Garcés ya nos había despertado un gran interés. 

Cuando llegamos al seminario de política, ya reeditamos la experiencia con Garcés, pero 

hablaba yo, al principio, de la guerra cubana. de Nehru, de Nasser y de lodo eso, y eso era 

Ciarcés. 

Guillermo Garcés tenía la virtud de ser un estudioso, pero al mismo tiempo un 

funcionario del servicio exterior y eso. le daba una sensibilidad a la política muy interesante, y 

luego. era un hombre con un discurso nmgnilico, a veces discurso político muy interesante. 

vivaz. pero no tenía el rigor. no tenia porque tenerlo todo. Tenía más pasión, más elocuencia. 

mús emoción. pero eso como primera cucharada en ciencias políticas fue magnitica para 

nosotros. Eso luego nos pareció muy general. y claro. después con olro curso ll1e tomando 

mucha consistencia. 

Yn no tomé clases extramuros porque soy muy sedentario, flojo y muy disperso a la 

vc1.. Necesitaba concentranne mucho. porque si comenzaba a dispersarme no me concentraba: 

no se me daba louo a la vez. Lo que ocurre es que ciertamente algunos amigos habían pasado 
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por Derecho. Filosolia. Arquitectura. si no me acuerdo mal. Yo. era además el más joven. o 

uno de los rnús jóvenes. y por esa ligera dil't:rencia generacional. me veía más politólogo y. a 

mí me sntislhcía en principio lo que me daban en la escuela y cuando no me satisfacía nunca 

pensé que me lo podrían duren Derecho o Filosoliu o en otros ludos. 

1\I paso del tiempo me parece que en efocto. en otros lados no se dio lo que se dubu en 

la escuela. pero en fin. en mi caso si me interesub~1n cosas pero sentía que me dispersaba 

mucho y por eso. me concreté en el mundo de la escuela. 

En una universidad. lus influencias de 1,1s pro!Csores son pennanentes y consluntes 

cuando los profesores son permanentes y constuntcs. Los alumnos del profesor Stinchez 

Vúzquez, lo recuerdan siempre como prof'csor, que fue comprometido con ellos. Pura mí fue 

un maestro Josc Gaos, José Miranda. Erik t-lobsbown. que si eran ucudcmicos. No mis 

prof'csores, que fueron una especie de meros divulgadores, una especie de seductores activistas 

del pensamiento que bueno, nos quitaron Ju virginidad. y que tiene mucha intluenciu en la 

vida. porque nos quitaron la virginidad intelectual. pero también casi nos echan a perder. 

Es lo malo de lus relaciones y luego, corno que no hay nada que se asiente con el 

tiempo y que quede sólido. Cluro, lo que queda son recuerdos de juventud iniciales, una gran 

apertura a nuevos temas. a lecturas. gustos por ciertas fonnas intelectuales y solisticadas de 

hablar y comportarse. En las fiestas. en las reuniones del piloto, parte de la diversión era imitar 

a nuestros pro!Csores del píloro. porque eran tan afec!udos y tan elaborados, pues que había 

que imitarlos y no había algo mús divertidn que eso. 

Un extraordinario amigo, radical lroskista hasta la l't:cha. seguimos diciendo que lo que 

reniamos que agrndecer a nuestros pro!Csores es habemos dado libros que ellos no leíun. y que 

cuando los discutiumos en clase con el los nos dejaban muchas dudas, y por eso los leiurnos, 

porque ellos nada mús los divulgaban. Entonces. fue un impacto. si en mi juventud rmis de 

adolescencia intdcctual que un impacto serio en la formación intelectual. 

Recuerdo pues si. para mi Elvis Presley fue fundamental, J'uc un impacto fundamental, 

no es que redu1.ca la escuela. pero lt1e un impacto importante. Mi fonnación füe posterior. 

Como todo en el fin de la adolescencia y la juventud fuimos algo engreídos. Lo que si 

es cierto. es que luimos un grupo cstudiosisimo. porque no tuvimos de otra y porque nos 

gustó. Lo cierto también eru, que éramos un grupo de gente excepcionalmente infonnadu. 

porque eso si hicieron bien los prof'csores, eran gente que trajeron muy buena información. Lo 
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cierto. es que se fue tbmiando un grupo de gente muy inquieta. muy estimulante. que li1e 

ejercitondo la inteligencia. porque lo inteligencia se ejercita y se desorrolla y. cuando un grupo 

de 20 gentes convive durnnte dos m1os con la intensidad que nosotros lo hicimos. hay un 

ejercicio de inteligencia. de los afoctos. del humor. de: todo absolutamente. que impm:la 

mucho. 

Fue un estilo de tbnnución distinta al que ocurre nomiulmente que. asistes a un curso y 

sales y no haces corrillo con tus condiscípulos. La gente del grupo piloto ofreció una 

e.xperiencia especial. de una intensísima convivencia movida sobre todo. por el gusto de 

conocer. de debatir y ejercitar la inteligencia. Si fUe un primer logro y un privilegio. Entonces 

nada de raro tiene que llegúrmnos como privilegiados al tercer nilo en los cursos por la tarde. 

Ermnos un grupo de privilegiados que llegaba a una situación nomiul promedio y que se 

nolaba. 

t\si fue en los primeros días o primeros meses. quisimos ejercer In dictadura de nuestro 

condición de privilegiados. Tmnbién algunos de mis compm1eros asumieron las consecuentes 

actitudes populares de los privilegiados. pero muy rúpidamente se desdibujó. Creo, que m:is 

bien. pronto nosotros comenzamos a diluir en la escuela lo que traíamos. y si no lodos. si 

algunos grupos movilizados políticamente se enriquecieron de esto. De lal forma. que lo que 

yo diría es que lo que sobresale mús que el encuentro inicial. sobresale la gran comunicación 

quc empieza a haber. 

:\hora. hay que recordar lo que ya había dicho. ya habíamos convivido con algunos de 

los alumnos tres mcscs y que ahora nos recibi:m. Estos ya estaban en cuarto o quinto mio de In 

l'.arrcra. no éramos nuevos. ya nos conocíamos en ese niomcnto. aunque nosotros cstában1os 

en la maiiana pr:kticamentc aislados. Cuando había una movilización en la tarde. una protesta 

pues. ihamos. De lal ll1rma. que no era un grupo exquisito salido de la probeta que iba a 

c1111ocer a los uemüs. l labia mucha comunicación. 

Müs bien. lo que había que ueslncar es el impacto que tiene entre unos en otros. que 

genera la comunicación que se esparce en la escuela. Creo que es una cosa buena. por lo 

<..h:n1üs. 

Tengo una situación exlrmia con respecto a mis compañeros y a In escuela misma. 

Sintil!ndnme muy cercano y amistoso a ellos y a la escuela. sintiéndome lodo ello, nunca 

acubé de encontrar un lugar absolutamente cómodo, y siempre tuve como alguna diforencia 
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qm:. sin implicar rupturas y malestares puse equidistancia con todos ellos. Había compañeros. 

con los que era preferible no discutir de política. porque no nos podíamos entender. pero 

érmnos amigos y nos divertíamos mucho. Ya profcson:s. nos reuníamos en casa de alguno y 

nos divertíamos a morir. teniendo posiciones políticas r::idiealmente distintas. 

Con alguno. en que en algún momento debí ten"r proximidades. después entendí que 

eran identidades muy sesgadas. No era lo que se creía. Luego en esas épocas. nos da por sentir 

que somos hermanos los unos con los otros y no. nunca fue tanto. Pero fücron muy buenas 

relaciones. muy gratas y lo siguen siendo hasta lu lecha. Si nos encontramos en el pasillo de In 

fücullad nos divertimos mucho pluticando y comentundo cosus. 
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;,Qué me puedes decir de las ciencias sociales que estudiaste en lu escuela de ciencias 

politicns y sociales'? 

IHCARDO CINTA 

13uscar propw:stas de tratamiento de esos problemas. lo cual ocurre cuundo no se pierde d 

concepto de totalidad, aunque estés investigando un problema detcrn1inado, Lu importancin 

genernl de la investigación es que nos ensel1an a ser intelecumles. Capaces de interprctur In 

realidad. aunque no lltc tan clicicntc al enseñarnos a investigur: qué es un proceso. que 

atraviesa por lógicas distintas, que van rn:ís allü de la enserianza derivada del um'ilisis de textos. 

No hubo mucho tratamiento de los datos. 

Cuando salí de la universidad en 1965. llri reclutado por otros grandes pro!Csorcs de 

gran talento: Rodolfo Stavcnhagcn me invitó a realizar una investigación sobre la burguesía 

rural en México: analizar las pequer1as y medianas ciudades en México. En la hipótesis se 

sl!rialaba ciertas características para definir capitales rcgiomtles en las que se asentaban las 

burguesías rurales. Me quedé a cargo del proyecto y mc metí con los censos nacionales y 

arrcndí cosas que no me prodigó la universidad: la investigación empírica. No es un reclamo. 

,\sí. aprendí que cm una variable. anúlisis multivariable. regresión rn(rltiple, que es dato y 

anülisis de los datos. y el cómo de la construcción de los cl!nsos nacionales. 

Arrendí también. e.xpresion"s opcrativas que rcrn1iten enfrentarse con las observables, 

para dc ahí sistl!rnatizarlas y trnnsrnitirlas al lector. Est" método me permitió adentrarme a la 

1<'cnica. partir de ella e ir a la metodología. y de ésta. a la teoría para terminar en la 

epistemología y ver si serialan algo nuevo o permite ver algo con nuevas luces. 

l.as d<!lin iciones dctl!rrn inantcs dl! lo que era un carital regional estaban dadas por los 

Jern<'igrnfos y. el cortc cstadistico lo limitaban a 2500 habitantes que denunciaba In frontera 

<:rHrl! población rural y urbana. Me encontré insatisfocho con ese supuesto, y propuse que el 

da10 <k la población econórnicarncnte agrícola se tenía que relacionar con la educación. la 

salud. cte. l'l!rspectiva que surgió a partir de rnis enseñanzas en la escuela y que implica dudar 

d.: todo lo qu" viene fácil. de lo aparentemente establecido. Esrerar opciones. buscarlas y 

cncontrnrlas y. sumar la inteligencia propia con otras inteligencias. no u decir, que se tiene 

razón. 
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La diferencia entre las ciencias duras y las ciencias sociales es una polémica vieja. 

Frnncisco López Cúmara decía que la sociologia no era una ciencia. ni iba a ser ciencia. Por 

esta afirmación me senti frustrado y peleaba con Paco. No hay actu:1lmentc cientilico serio que 

dude de la naturaleza distinta del objeto de estudio: situación que está claro entre las ciencias 

duras y las sodales. Son materias distintas con las que se trabaja. y las ciencias sociales 

pueden suponer probabilidades. aunque no en el sentido de las leyes de la lisica. 

En el currículum de las ciencias sociales los libros del listoria de México. los colocaría 

en primerísimo lugar. Por ejemplo: José Echevarría en su texto Introducción a la Sociología. 

asume dos programas: a) el entorno y la necesidad de entenderla y lo que signi ti ca el presente 

en términos del posible tl1turo. y b) ¿qué espacio ocupan las ciencias sociales para optimizar el 

desarrollo de las estructuras sociales'?. y explicar los motivos de la historia. problema dificil de 

resolver. No sólo decir lo que aprendimos en la escuela primaria: que 13enito Juárez tocaba la 

llauta en el cerro. 

Don Pablo seguramente representaba el ejemplo más destac:1do para buscar una 

ciencia social. de lo que fue el conocimiento social derivado del ensayismo de los liderazgos 

previos. es decir. distanciamiento de la estricta tilosolia social. 13uscar analistas sociales que se 

abocaran a procesos rigurosos parn comprender la sociedad. El currículum de esa etapa escolar 

recogió experiencias de países europeos de Estados Unidos y de América Latina. Proyecto del 

conocimiento que pretendía un mayor rigor metodológico e incursión en las técnicas de 

investigación. 

Respecto al currículo. formaban parte del tronco común igual que en el conjunto de In 

escuela ciertas materias: una de ellas. Historia de las Ideas. y los responsables de ese curso 

hicieron una reconstrucción analítica del pensamiento social, económico y político para u 

partir de ello. tejer la historia. 

Hubo consenso en la práctica por estudiar a las ciencias sociales a partir del 

Renacimiento Italiano. fundamcntalrnente. y con Nicolás Maquiavelo como el fundador de esa 

corriente. Se estudió la interpretación del maquiavelismo por Gramsci y algunos otros autores 

como Chevalier y Jcan Sabin. Fueron libros de texto originales. Así también, estudiarnos a 

l lcgcl. Marx. Feucrbach. como intelectuales en ciernes que, lo éramos. 
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Se revisó d pensamiento contractualista. a Troski. Lenin y el.pensmniento elitista al 

estudiar las elites de Michcls. Wright Milis, para utilizar esas herramientas teóricas que nos 

pcnnitieran explicar la realidad nacional. 

De los prolcsores que impartieron cátedra, algunos de ellos provenían de In Escuela de 

Derecho y se inclinaron por las ciencias sociales modernas de su época. Aquellos que se 

formaron en Europa bajo la inllucncia de pensadores de enorme riqueza corno Jem1 Paul Sartre 

y Raymond /\aron entre otros füeron nuestros maestros. Raymond Aaron li1e un critico de 

Marx. 

Estos prolCsores fueron a París en condición de abogados, pero regresaron con la idea 

de que las ciencias sociales tenían gran validez para pensar al país. y le dieron voz a las 

ciencias sociales, contribuyendo a lbnnnr generaciones con compromiso y entrega a su 

realidad social. 

Ingresé a las ciencias sociales para poner profesión a la vocación, pero a muchos 

estudiantes de la escuela se les olvidó y nctunlrnente, estudian a las ciencias sociales y no a In 

sociedad. 

FELIPE GAL VEZ 

Las ciencias sociales y In universidad nunca pretendieron ensenamos a hurtar, nos ensenaron 

a hurgar, buscar e indagar. No hubo un manual de enseñanza del perlCcto pillo. En mí práctica 

rrolcsional adquirí conciencia de que las instituciones pretenden comprarte con halagos o 

regalos buenos para conseguir ciertos propósitos. Nunca caí en esa práctica que se vuelve una 

norma del soborno. En ocasiones la mujer ambiciosa pica ul marido. quien una vez que prueba 

sangre ya les gusta, y c.:I sistema crea mecanismos terribles para estimular esa perniciosa 

rrúctica. 

El saber robar se adquiere en la casa. La universidad y las ciencias sociales te ayudan a 

pensar. a construir tu concepción del mundo que. buena o mala te provee del andamiaje. 

Cuando estábamos en la escuela teníamos un proyecto de país. mismo que queríamos cambiar. 

El modelo es lo que estaba a debate. y sigue y seguirá a debate. Cuál será la respuesta 

alternativa a éste que se está viendo, que repudiamos epidérmica y conscientemente; no está 

claro. Cuando pasé al tercer año de la carrera. yo, y otros 7 chicos elegimos la carrera de 

periodismo y tuve la fortuna de participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de grandes 
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prol'csores, uno de ellos. muy brillante y con capacidad para hacer sus exposiciones, tenía 

también la vinud de suscitar inquietudes: el maestro Fedro Guillén. otro de esos buenos 

prol'csores fue Mario Rojas Avendai1o y Jacobo Zabludovsky. quien era especialista en lo 

suyo. lo que sabia lo aplicaba. pero ninguno conocía la historia de los medios. y por eso 

tmbajé en rni tesis ese tema. abordando los 1 O primeros años de la radio. 

Tesis que enfocaba la labor de los hombres y la técnica que construyeron la radio en 

México y mi tesis se llamó "Los folices del Alba". Tuvo una buena acogida. pues era una 

buena tesis. Esos pioneros de la radio fueron: Raúl Azcúrraga, José de la Serna. García Rumos 

y Martínez Cueto. A todos los entrevisté y logré hacer una biografia colectiva. Fueron los 

hombres que hicieron posible 4ue sonara la radio en México, y lograron la primera emisión en 

1921. dos años después de la primera emisión mundial. Como se ve no es mucha la distancia. 

l>·h!xico pudo ser contemporáneo de la época radiol'ónica. Un México en que todavía la 

revolución seguía sonando y quisieron contribuir a la evolución de México. 

Era la época de Obregón, quien nunca salió de México. y aunque limitado 

intclectualrnente tenia gran capacidad para entender. y ademús, agallas para sortear los 

problemas. Obregón y otros jel'cs revolucionarios actuaban con inteligencia unte las 

embestidas gringas. Ahora. los gobernantes sólo reciben órdenes, antes al menos discutían: 

ahora no oponen resistencia. sólo obedecen. 

Esa gente corno López Muteos. dijo. vamos a cambiar esto, pero no lo tenían 

perfcctmnente concebido y estamos viendo el resultado. Lo que estaba bien ya está hecho. La 

desaparición actual de la lejanía entre la iglesia y el Estado es dar marcha atrús. Como estuvo 

la separación. constituyó una válvula de escape que pennitió tener un Estado que funcionara. 

Miguel de la Madrid dijo 4ue quería tener un estado fuerte. que quería que no lo 

debilitara el crecimiento desmedido del aparato. Los otros se van por las ramas, Echcverría 

dijo de Diaz Ordaz que era el responsable, pero Echeverríu a los periodistas les ganó la punida 

con todas sus marias. y no tuvo que echar andar su imaginación. sólo tuvo que ser rúpido, 

eficiente. y tener un aparato muy organizado. Tu crees qut: van a guardar los partes di: guerra, 

por favor. cuando la política es sucia es sucia. No creo que la información esté en ningún 

archivo. ilrnagínme!. que dirían esos partes del soldado Rurnírez. miembro del "batallón 

plirnpia", que debe presentarse mañana a las 6.30 a.m, porque le toca matar una cuota de 35 

hombres. pues evidentemente no está escrito. 
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Es como si nos pudiéramos enterar de la muerte de Colosio. En 19.¡3 se enteró la 

sndcdad mexicana de los resultados de la necropsia del cadáver de Obregón. Tardamos ~O 

mios en saber algo. Ahora. quizú transcurran 30 allos para tener una versión creíble de lo que 

le pasó a Colosio. Este presidente que tenemos es el último aborto del primero. El asesinato de 

Kenncdy impresionante de por sí. lo oí por la radio. casi me cuí de la silla. no porque me 

cayera bien el personaje. pero impactó la lbrnm en que lo mataron y menos rm: imaginé que lo 

ihan a m¡ttar. Fue un hacha/.o, 

La noticia de esa muerte llegó muy rápido, pero en términos naciomllcs el primer 

momento en que lu radio impactó ¡¡ México es cuando la estación de la Secretaría de 

Educación Pública. informó del asesinato de Obregón. y esa radio siguió todo el juicio. Nunca 

mús se ha dicho lo que hablaban los medios en ese entonces y como nunca, se vendieron 

diarios en México. Como nunca, se oyeron noticias en radio que dilimdieron la noticia 

increíblemente. 

Fue el último acto de un episodio terrible: los tres candidatos a la presidencia estaban 

muertos. Fue un momento drurrnítieo y se torcieron los destinos de la Revolución Mexicana. 

Le costó la vida a Obregón. y se trató de matar el precepto por el que dos millones de 

mexicanos murieron: sufragio efoetivo. Lo que pasó es algo más proliindo. Los mexicanos sc 

cansaron. estaban hartos y ya ves, que Calles instala el maximato y dice. México va a ser un 

país Je instituciones y entre ellas. se crea el l'NR. que eran las siglas del punido que hubiu 

postula.Jo a Serrano. 

l.a idea de ese partido lirc del cmhajndor Pascual Ortiz Rubio. quien es visitado en 

,\lemania por Calles. Una vez que dinlognron acerca de la situación me.xicann. Ortiz Rubio le 

im celó en la cahcrll a Calles la idea del nombre del punido. Se dice que en ese encuentro. 

( 'alks le preguntó a Ortiz Rubio ¡,Qué ha visto usted por aquí?. y le contestó: necesitamos 

crear un partido al estilo de lns que h;1y por aquí. uno parecido a la social democracia. 

Plutarco Elins Calles no quería que fuera t\arón Saénz el presidente. y entonces mete a 

su cuate. La historia estü llena de puros pillos. En 13.¡7 los (micos que defendieron la capital 

ll1eron los marginados. el pueblo que pone la carne y fue sacrificado. Sostuvieron la 

resistencia en los barrios h;tios de Tepito y La Lagunilla. Si ahora hubiera un desembarco para 

perseguir a Fmncisco Ochoa, segurJmente los de los barrios marginales serian los que 

recibirían la paliza y las tundas. Los americanos no iban a buscar a Labastida a su coto de 
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poder sobre todo, ahora que los periódicos dicen que .:stá ligm.lo con los nurcotralicantes. 

1\ntcs los dirigentes políticos tenían algo de nacionalis1110. 

i\IANUEL i\IARQUEZ 

En un principio y ante un hecho social debe haber expresión 111oral de compro111iso. 

observación hu111ana. empírica y despw!s elaborar de lo concreto a lo abstracto y de aquí, a In 

concreto. Las diferencias entre ciencias sociules y ciencias duras con procesos que corren 

paralelas. En las ciencias duras encuentran que hay leyes que cambi:m, pero las leyes sociales 

son de trnnstbrmacioncs rápidas, in111ediuta. Algunas leyes en ciencias naturales duran más, 

pero al final cambian. 

En ambas disciplinas hay improductividad. Lo i111portante es que para acercarse al 

objeto de estudio, éste debe inquietarle y trawr de indagar para descubrir lo oculto. Se debe 

tener un anhelo cientílico. una visión de ca111bio, aunque sea di11cil establecer los elementos de 

causa y efecto. Se debe uno preguntar la importancia o signilicado que tiene ese fenómeno. 

Nos ilustraron en serialar que ante un hecho social debe haber expresión moral de 

compromiso. observación humana. empírica y después elaborar de lo concreto a lo abstructo )' 

de aquí a lo concreto. Cuando vimos lo que ocurría en la Candelilla. no pudimos elaborar 

amilisis. no vimos la asociación o conexión social. En ese momento solo fue una vivencia. el 

cómo coordinarlo fue producto de mayores estudios. y sólo en el sexto semestre pude 

analizarlo y hacer la síntesis. La primera i111presión de este fonómeno fue emocional, ver la 

pobreza. In forma en que vivían. la desigualdad nacional. pero no le ofrecí mucha 

interpretación. 

No obstante, en la sociedad se dan cierto tipo de procesos que son constantes. Ahora 

está abatido el 111arxis1110. pero hay tendencias y en el 111arco de esas tendencias se observan 

ciertas regularidades, por ejemplo: la producción del capital que se ve en formas espccílicas 

históricas. El neo-capitalismo es un poco el antecedente de lo que pode111os ver ahora. Se han 

abandonado las elaboraciones teóricas para ver cuáles tendencias se darán. En algún momento 

se logrará reintegrar todus csus datos. claro que implica elaboración analítica y se encontrarán 

vías de integrar todos estos dutos. 

Actualmente. la gente comlin y corriente ve lo que ocurre en Chiapas. pero lo hace 

como con pesar 111oral. Como cie111ílico social se ve la totalidad del conte.xto y los empiristas 
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ven sólo un aspecto. Me inclinaría por ver la experiencia social con la temía y el trnb•\io 

empírico, pero no distanciar el objeto de estudio con la teoría. 

RICARDO VALimO 

Por ciencia social yo no incluyo nada más, en estricto sentido la sociología. sino que las 

ciencias sociales abarcan todas las especialidades. también a las ciencias. En esos niios había 

esa preocupación y creo que desapareció después, pero la carrera q111.: se ali.:ctó y desdibujó llie 

la Je Snciologia. Me parce<: que se puede identi ticar claramente hoy en día. lo que es el 

p<:nsamiento social o el pensamiento sociológico. pero las i'rontcrns entre ese pensamiento 

sociológico y otras diversas visiones tienden a desvanecerse. En aquel entonces. corncnzuhn a 

surgir la miraJa comprensiva, la mirada total sobre tu entorno, sobre tu tema de rellexión. En 

todas las carreras había algún curso de sociología: sociología de la religión. sociología de todo 

y. con esa idead<: que la snciolngia era la tiloso tia de nuestro tiempo podía abarcar todo. 

Por supuesto existe la antropología. ciencia política, sociología. pero si vemos a los 

sociólogos contemporáneos o. a muchos de ellos y de lo que es la sociología de nuestra época 

nos darnos cuenta Je que las fronteras entre una y otra no son tan clarns. no sólo se percibe 

eso: se sabe eso de la existencia de las fronteras claras. Se debe tener la mirada que contemple 

el conjunto y sobre la que reflexionar. 

Creo que era también. una época muy marcada en la necesidad de tener disciplinas y 

grandes especializaciones corno producto también, de las diversilicaciones de las sociedades 

conternporüneas grandes y modernas. Por ejemplo, toma a alguno di: los grandes pensadores; 

pienso en Max Weber. pues si. es sociólogo. pero más claramente lo pudo haber sido 

IJurkheirn. Weber es un buen ejemplo. Habermas ¿qué es?. Es un filósofo, pues si, pero podfa 

ser un sociólogo. i\nthony Giddens ¡,qué es?. Sí habla de política, aunque también habla de 

clases políticas en sociedades muy industrializadas y diversilicadas. Los ejemplos son 

muchos. 

El libro de 1\lax Weber Economía y socicdml, es una catedral; es una e.~agcración, 

pero es un libro clásico del siglo XX, y sin duda alguna, es uno de los pensadores más 

importantes y. es sociólogo. Sí pero también es una reflexión de la economía, de la política y 

de muchos otros ternas. 
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Más bien. te diria como fueron nuestras lecturas. Fueron lecturas muy importantes. 

amplias y vastas. Nosotros leímos y sólo para referim1e al contenido de lo social te recordaria 

de un texto que creo. ya no circula en lus librerías, ni en los catálogos que el FCE editó: 

Warners y Bcrker. Fue un libro notable. Pero adenuis de ese libro de las ideas sociológicas 

leimos a Gurvitch, que fue un autor muy importmne. Leímos las rcllexiones e interpretaciones 

de Comte, Spcnccr. Marx. Pero también fuimos a las fi1entes y sólo estoy mencionando el 

pensamiento sociológico. Igual trabajamos doctrinas económicas. Leimos a los grandes 

clásicos desde antes de los fisiócratas: David Ricardo, Adnm Smith. Malthus y Mar.X y. 

muchos más. 

Te confieso que tuvo para m. mucho atractivo la teoría política. Fueron mis principales 

lecturas: sí de ahí logré una combinación. Seria presuntuoso decir que leí todo Montesquit:u. 

pero también leí grandes libros el de Georg Sabin, el libro de Chevalier, que fue un gran libro 

de historia de lus ideas políticas. y que es todavía, un clásico actual. 

Tuvimos una bibliografiu magnifica. pero no solamente eso, a algunos autores los 

pudimos ver más cerca, a través de un tratado, de una reflexión particular. Incluso lei El 

príncipe y algún otro de Maquiavelo. otros tantos de Rousscau. y de los grandes clásicos. Los 

libros de la lntroducciún al estudio del derecho. de Hegel. Los textos políticos de Mar.x. Ahí 

si creo que hubo una falla. pero una folla en la bíbliografia mexicana a propósito de la ciencia 

política. Creo. que de manera menos sesgada. pero que hicimos corno generación fi.1e no elevar 

a la categoría de lo absoluto- nos cuidamos mucho- pero había la tendencia de deificar al 

marxismo y sus afluentes, exégisis y sus interpretaciones. También buscamos algunos de 

nosotros, y teniendo esa idemificación. un punto de partida como base critico y estudiamos a 

Garrasi. Gramsci f[1c importante por ejemplo, nos permitía tener un alejamiento critico, por 

supuesto, del pensamiento mús ortodoxo. por no decir dogmático. Otro autor en que nos 

apoyarnos fue Deutchcr y sus biografias. 

Fue muy importante también. y por la formación de nuestros profesores, el clima 

político de la época. El debate y las discusiones filosóficas y políticas en esos años en Europa 

primordialmente en Francia. porque de allá provenían muchos de nuestros prolCsores. Todo lo 

que se relacionó con el existencialismo. sus propuestas y sus derivaciones. La búsqueda por la 

relación entre el existencialismo y el marxismo: el marxismo y el sicoanálisis. fueron ternas 

que nos ocuparon. Pero te voy a decir algo y. creo que es muy importante: a nadie. o a muy 
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rocos les illlcresaba la evolución política de México. Les parecín un tema desde cierto punto 

de vistu poco atractivo pum relle.xiormr. Lo estoy diciendo inclusive de mis queridísimos y 

ml111irmlos maestros a los que acompmiamos. 

Pienso que f'ue un periodo. que creo lo rellejaba. no nada rmís la fonnación, sino el 

país. ! labia un estado de iínimo que no se había racionalizado, y 4ue era un cierto desapego a 

las tradiciones y a las cuestiones mexicirnas. Se veían como lejanas. Yo recuerdo, que en sus 

propias poses. era una especie de displicencia: de cómo vamos hablar de Carranza. También 

Je sus discursos, en que parecían decir: no nos interesan cosas de esa naturaleza. Lo que rmis 

les llanmba la atención era el periodo cardenista, pero por su vinculación con el general 

Cúrdenas. y corno derivaciones del Movimiento de Liberación Nacional. Además que IUe la 

época de los movimientos políticos y sindici1les mús agitados. 

Empezamos a leer una revista "Problemas Agrícolas y Sociales de México", para 

después trab:rjarlo desde el punto de vista intelectual que, resultó muy interesante. También 

"l'olíticu" fue una revista muy importante para todos nosotros, el equivalente a lo que 

actualmente ocupa la revista "Proceso". Ademús de que varios de nuestros profesores 

<:scribian en dicha revista. "Problemas Agrícolas y Sociales de México" tenia un sentido y 

un alcance mayor, mientras que "l'olitica". era una revista de divulgación política. 

Hubo un periódico que tendrías que rescatarla aunque fueron pocos número. pero me 

rarece. que fue la más representativa de la época y, me estoy refiriendo a "El Espcctuclor", 

que condensaba mucho de estas ideas y comenzaba a preocuparse de la situación política del 

país. a partir del país. Fue una publicación pam quienes les interesaba la evolución del 

pensamiento político en Méxko. Ahí encontrarás elementos muy importantes. Justamente 

ltin11a111os parte del Consejo de esa publicación. y laborábamos regularmente no nada más 

proli:sores u<: la escuela, sino también de la Facultad de Filosolia. Si no mal recuerdo, fbnnan 

part.: Je esa revistu el maestro Luis Villoro. posiblemente Ricardo Guerra. Francisco López 

( \1111ara. Victor Flores Olea y creo, que también. Enrique González Pedrero y Carlos Fuentes. 

Fn nuestra generación no influyó tanto. La conocimos después, asi como la corriente de fo que 

l[re rnc.:dio siglo. "El Espectador", nos abrió con rnüs sentido lo que eran ideas. inquietudes 

de lo eran esos años. 
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i\IANUEL VILLA 

El marxismo cm sin duda In corriente del momento y el marxismo que se discutía en la 

escuela. era el murxisrno más ilustrado y más elaborado de que se pudo huber producido en 

toda la historia del pensamiento marxistu. No porque se produjera en Ju escuela, sino porque se 

trajo a ellu: primero. porque el marxismo se discutÍ•I a partir de Hegel: se conoció a partir de 

1 lcgcl. que eso ya es una gannncia; segundo. no fue un murxisn10 cconomicisla. aunque 

también pasarnos por él. a tmvés de los manuales. Pero no es este el rm1rxismo que las 

escuelas de econorníu que l'ucron inclimmdo a sus propios enfoques, u ópticas, sino era un 

rnar.\ismo llmdu111ent;1lmentc, de muchu rellexión. tul vez lilosolbnte. o podríu haber tenido 

ese electo, pero tenia la riqueza de amplitud en el sentido rmís rigurnso del enfoque de 

totalidad. que es lu parte rnús rica del marxismo. Luego adt:mús, el marxismo me duba una 

visión dt: conjunto muy importante. Para mi. ti.Je ti.Jndurnentul para plantear el problema del 

lóstudo que siempre me interesó. Que tlre muy importante y también, para plunteam1e el 

problema dt: lu movilización política, que también es uno de sus ternas centrales. 

Con el li.Jneionalisrno nos toparnos más tarde. En el Grupo Piloto nos toparnos con las 

estadisticas y algunos rudimentos que siempre estábamos reclmzando y no le dúbarnos mayor 

atención. Me encontré con el estructuralisrno norteumcricano ya en el tercer año de la carrera. 

con algunos profosorcs abiertamente funcionalistas. diría que ortodoxamente tlmcionalistas 

por tres vius distintas: una vía. ti.Je muy especinlizada y delimitada que ti.Je la de Raúl Benítez. 

qut: era propiamente demogratia y dos vías propiamente teórica-enncepllrnles que ti.Jeron las 

dt: dos gentes queridisimas y poco reconocidas en lus ciencius sociales y, que fueron lus de 

Jorge Martínez Ríos y Calixto Rangd Contla. Claro. corno enseñaban estructural

funcionalismo. m1die los quería y todo el mundo los relegaba y no se apreciaba su seriedad 

vinculada al conocimiento y al rigor intelectual de ellos. 

Después. me hice muy buen amigo dt: ellos. y aparte de descubrir que eran mucho rntis 

simpúticos que muchos de los solemnes marxistas consagrados que tuve que tragarme, y luego 

repetir sus simuladoras y lamentables actitudes: me resultaban más agradables y simpáticos. 

que los otros. Lo qut: quería decir que el llmcinnalismo no echaba a perder a la gente. 

Segundo. descubrí investigadores de mucho rigor. mucha capacidad para plantear 

problemas. y la otra parte de mi fonnación que ti.Je muy importante la sociológica que. creo 

fue una deformación que sufrió en general el enfoque en la Facultud. Es un enfoque 
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demasiado politológico, con poco apego a las determinantes sociales del fenómeno político y 

yo en cambio, tuve una formación sociológica. más de sociología política sin quitnnne lo 

rolitólogo. 

Después, ya en mi e.xpericncia en varias instituciones de enseñanza superior ha 

llamado la atención ese enfoque sociológico que siempre incluyo. pero qtie debo u los 

f'uncionalistas que rrimero, tenían rigor mental. lógica y luego, tenían capacidad de 

observación de los fonómenos muchísimo más abierta que el marxismo que, se li1e perdiendo 

en la negación de lo que podía explicar o no podía entender. 

No tuvimos mucha investigación empírica, porque primero incurrimos en la 

deformación genernl de que el tralxtio empírico era una suerte de acción política. Cuando 

terminamos el segundo mio del piloto nos fuimos a una investigación de campo que no resultó 

lo que debía haber sido, por4ue el instrumento metodológico impuesto era insuticiente para 

abarcar la realidad de esa zona. 

Posteriormente. en los cursos de Raúl Benítez y Jorge Martíncz Ríos, lili adquiriendo 

una mentalidad cmririca que el rigor se lo debo al Colegio de México. Primero, a los que si 

son mis maestros: que si eran maestros y si tuvieron vocación de maestros: José Gaos y José 

Miranda. porque en 1965 o 1966 que tem1iné mis cursos y quería hacer mi tesis sobre el 

Estado mexicano. no había nadie en la escuela que supiera historia de México. No sólo eso, 

sino les parecía a niis profosorcs un tema vcrdndcrumcntc anacrónico, sin ningún interés. 

El clima no era para esos temas. pero como tuve la oportunidad de irme ni doctorado 

d<.: historia al Colme.x, entonces. se me abrió la puerta para ir a los temas que yo quería. 

( 'iertarncntc. rnn mu~ buena fonnación teórica. metouológica y politológica. Con el mm:stro 

Miranda arrendí a investigar. pero él tuvo que salir de año sabatico y falleció. y yo me quedé 

en la orfandad aquella. Por fortuna. se me ofreció la oportunidad de incorporarme corno 

investigador. Es ahí donde aprendo ya a investigar empíricamente. 

Ahí conviví con investigadores muy fomiados: Rodolfo Stavenhagen en la sociología 

y Gustarn Cabrera en dernogralia. Pero sobre todo. tengo oportunidad de entablar relación, 

ahora amistad. con un hombre excepcional: Víctor Urquiui. acauérnico, investigador con 

sentido de la acción pública. pero sobre todo. un proli:sor lúcido. eficaz y extraordinariamente 

riguroso. 

350 



Pero tambi.!n. no hay que ser injusto. en In licenciuturn no se puede aprender u ser muy 

buen investigador, y suele ocurrir que a veces, en la licenciatura se tiene muy buena fonnaciún 

teórica y muy mula empírica. De hecho. cuando regresé al Colme:-;, ya como investigador. con 

el grado de maestría adquirido en FLACSO, fue distinto. Eso quiere decir que la buena 

formución empírica corresponde a la maestría. t\unque la escuela pudo haber dudo un poquito 

mtis, pcrn tampoco pudo hubcr sido mucho más. 
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;,Qué me pUl'<les decir de tu experiencia en la pr:ictka de campo que tuviste en lu 

cscucln'? 

RICARDO CINTA 

Ricardo Pozas nos llevó en tercero de liccnciaturn a la zona iztleru. previo trabajo en el aula de 

elaboración de cuestionarios, guía de entrevistas y. distribuyó u los ulurnnos en los ejidos 

duruntc un mcs pura trabajar con los campesinos. presidentes municipales y vivir sus 

necesidades. No sabíamos si estudiarlos. o luchar con ellos. 

El scntimicnto 4uc surgió fl1c de impotcnciu. En esas poblaciones la vía conocida para 

arreglar los problemas, pero 4uc no solucionan sus necesidades, era a través de la ayuda del 

Estado y los campesinos buscaban 4uc cl gobierno los atendiera. Vía frustrante y de renuncia a 

las posibilidades de crítica. 

FELIPE GAL VEZ 

En la práctica de campo Raúl Olmedo y yo. salimos a cuatro ciénagas y comenzamos a 

convcncer a los campesinos que vivian clandestinamente de que comenzaran su lucha de 

nrnncra rrnis abierta. pcro el maestro Pozas nos regañó, además de que el ejército enterado de 

la situación nos persiguió por soliviantar campesinos. Fuimos a repartir folletos y artículos de 

1.cnin. sólo que encontramos el pasto seco, aunque un obrero disidente que se escondíu ahí, h: 

entregamos la literatura leninista que llevábamos. 

Pasado el día y la noche le preguntamos si la habia leído y como estaba hambriento de 

lectura se la echó. y contcstú 4ue la había lcíuo perfectamente. Era un lector ávido 1k 

rnnocimiento y. entre los lihros que guardaha se encontraba un diccionurio de 1845, además 

un perióuico que contenía las narraciones ue las huelgas de Nueva Rosita. Se escondía porque 

era un lider obrero conocido y se encontraba paralizauo de medio rostro porque lo habían 

tendido a golpes. y mcuiu vivía grm:ias a su hijita 4uc salia a cazar animales para comer, pues 

el no trah:\jaba, nn roe.lía trabajar. era scmi paralitico. Yo le di la revista "Ali:m:rn 

Campesina" y no tenía con10 gratilicurn1c: no sabia como agradecer. 

Lo más aleccionador de la prúctica de campo fue escuchar a la gente. aprender a 

escuchar. a oír a los eampcsinos. En la clase del maestro Pozas que no era muy divertida, mús 

bien aburrida. pero en la práctica de campo mordia su boquilla de murlil y se le quedaba 

352 



viendo ni cmnpesino. y éste le decía que bonita, que bonita: Pozas contestaba. le gusta sciior. y 

era el momento apropiado en que se rompía el hielo y se m:tivaba el poder detonador. que 

signilicaba el inicio de la plútiea. 

Con ese detalle te enser1aba corno romper el silencio. Pozas decía, tir como periodista 

toma notas. y luego escribdo en tono periodístico. pero no socinlógico. El lenguaje de las 

ciencias sodalcs es muy aburrido. por querer conceptualizarlo todo las lecturas resultan 

aburridas. Se pon'cn muy solcrnm:s y. yn creo, que se debe hablar y decir las cosas como se 

habla cotidianamente. Ricardo l'on1s en su libro dejó hablar a Juan Pérez Jolote. Pozas i'ue una 

hunda d<! transmisión, mientras que el discurso sociológicn ahí se queda. pnrque la vida no es 

sociológica en términos de la conceptualización. Si lo haces así, discillelo en los carriles de la 

ncadcmia. rcro nadie miís te va a cntcm..lt.:r. 

Las ciencias sociales tienen un público dirigido. pero si fuera más fluido seria más 

grato leerlos. Hay que eliminar eso. y la solemnidad. por eso es bueno escribir en un periódico. 

lnlluyen rmís que la academia y escriben mejor. 

La verdad, es la verdad. cómo decía Hcnrique González Casanova, lo diga Cervuntes o 

el portero. La verdad tiene muchos rostros. Por ejemplo: la verdad de lo que pasó en 68 se 

construirá con la verdad que cada uno de los protagonistas seiiale. La verdad es qúe nunca se 

sabrá la verdad. pero se irá enriqueciendo con la información anexa, con el tiempo. 

i\IANUEL MAl~QUEZ 

Experiencia interesante la de la práctica de campo a la región iztlera. La problemáticu que 

atravesaba esa región no se ventilaba en la prensa. Los campesinos vivían del iztle y la 

candelilla. Mi grupo se acercó al líder. 

El director de la escuela se opuso a la organización de esu prúctica, pues babia sido 

asesinado un estudiante que trab<tjó ahí. y no querían que tuviera ese riesgo otro estudiante. 

Fue un acto de responsabilidad su oposición. Además de que podía haber un escándalo 

universitario si le ocurriu un accidente grave a un alumno de la escuela. Fue por seguridad que 

se oponía. 

Las muchachas que nos acompañaron a la pnictica se quedaron en Saltillo para recoger 

la información y. se formaron parejas de alumnos para que fueran a los ejidos. Tardamos un 
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día en llegar y lo hicimos en carreta: comíamos pollo una vez a la semana y diariamente 

lllrtillas y frijoles. 

Ahí. descubrí en vivo una realidad. el cómo pueden sobrevivir n(1cleos sociales. l.a 

candelilla se producía en condiciones de miseria y se pagaba con trueque que se cambiaba en 

la tienda de raya. Esta comunidad tenía conexión productiva con el mercado internacional. 

Esto i'uc ¡mrte de lo que descubre Pablo Gonz:ílez Casanova en su libro Lu dcmocraciu en 

1\léxico: el desarrollo desigual en condiciones de explotación y subordinación. No había 

miembros del género masculino en esa comunidad. se habían ídu a trabajar a los EU. La 

candelilla era un producto ue exporwción, pero Brasil en ese momento estaba produciendo 

cera de carnovuo, que compctía dcsfovornblcmcnte con la candelilla y otras libras sintéticas. 

La Forcstcr cra la llibrica cncargada de la comercialización quc. al recoger el producto lo 

vcndían al cxterior. No vimos las transacciones ni las cuotas con las que se quedaban los 

líderes dc la cooperativa 

MANUEL VILLA 

El trabajo de campo empírico al que nos llevó el maestro Ricardo Pozas. fue la zona iztlera y 

candelillera. La verdad es que hubo unos lugares donde algunos compañeros salieron 

corriendo. porque iban más a organizar protesta que a estudiar. En el grupo en el que yo 

trabajé. quisimos hacer más investigación y. nos aplicamos mús a la farragosa y dilicil. casi 

nave metodología del macstro Pozas. pero que no dcjaba dc ser un csfüerw muy serio y sobre 

touo. muy cxperimentauo. muy artcsanal, pcro muy auténtico de recoger datos de la realidad. 

Por la dcfonnacíón li losofantc que ya traíamos. cuanuo decían recoger datos de la 

rcalidad. nosotros para no hacer lkhas. decíamos. pero que es la realidad y. empezúbamos a 

uiscutir lilosólicamcnte: ¡,qué es la realidad'? y entonces. saboteábamos el trabajo. Mi grupo 

intentó introducirse en clla, pero resultó una metodología pobre. precaria, na'ivc para la 

diferenciación dc los problemas. 

Entonces. lo que pudo haber sido una magnílica experiencia de trabajo empírico. se 

diluyó entre las abstracciones. la emoción política y la precariedad del enfoque técnico

mctodológico. 

Desde luego, la miseria me impactó, pero no me provocó cólera marxista, ni ningún 

allin mcsi;ínico. ni me despertó ningún ónimo revolucionario y progresista, porque nunca le 
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encontré ninguna relación entre una cosa y la otra. Lo que siempre me dio llojera en In escuela 

ll1eron todos los animos radicales. dognuíticos. y toda esa tollleria que. salvo excepciones. con 

el tiempo probó que eran más simulaciones y fomms de negociuciún intemas: cmpc7.ando con 

las de mis prol\!sores. y seguramente. por mucha gente que se perdió con ese mal ejemplo. Por 

alguna razón que no sé, quedé inmune u estos impactos emotivos radicales de la pobreza. Me 

lastimaba. si. Me ofondia. 

La e.xperienciu tenia mucho sentido, resultaba muy atractiva y me despertó interés el ir 

explorando algo que yo. ya conocía y ya sabia. y era la relación de lu pobreza con la forma de 

organización política: cacicazgos. controles intennedios. Por ejemplo: después de dos dias de 

estar en el lugar. en la clínica, que era el único espacio que podía funcionar como hotel. el 

médico nos dijo que habíamos cometido un error, aspecto de In que ya cstabmnos advertidos, 

pero se nos había olvidado: que no habíamos ido a Imbiar con el cura. Fuimos con él. le 

pedimos perdón. disculpas y le pedimos que nos recibieru 

Fue clarísimo observar el control del cura en la localidad y la manipulación que los 

curas hacen de la pobreza: eso es para mí fundamental. Cuando me causan tantos cólicos. 

tantas molestias lo del Obispo Ruiz. esa esccnilicación que está en relación en linea directa 

con todo aquello, y que son parte de una realidad que todos criticamos. Pero no es cierto que 

los curas buenos estén contra el gobierno mulo: eso no lo creemos. 

Aunque hubiera sido de manera no elaborada. la inserción de todas esas cosas que 

generan pobreza. el rezago social que genera el dominio: empezamos a verlo. u visualizarlo y 

a descubrirlo y. tuvo una parte muy interesante: la e.xperiencia de entrar en una comunidad, al 

camro y a los distintos actores sociales. Eso fue muy interesante y muy atractivo. 
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¡,Cmílcs fueron lus consccucncius de lu revolución cuhunu en tu pcrspcctivu como 

cstudiuntc'? 

RICARDO CINTA 

Creo qm: en la mía y en la de mis compañeros esins inlluencius adoplnron dos vertientes. sin 

duda alguna y vislo en re1rospec1ivu, sobre lodo. luviernn una gran influencia ideológicu. 

Ideológica en los años sescnla signilicó una gran realirrm1eión de principios. de vulores rnnlo 

en lo que era el proyeclo nacioiml de Mé.xico y nucslros propósilos de cumbio, cuanlo lo que 

era la revolución en el pcnsamicnlo corno pensamienlO lcórico pura la América Lalina. 

Cuba luvo a mi juicio esas dos influencias en nuestra universidad y en general, en la 

clase inlclcclllal mexicana que cnlró en debates. a veces muy cs1érilcs. pero u veces muy ricos. 

Pero que acabaron de crear dos grandes corrienlcs de opinión: una. la que pensó en el 

n:l(1r1.amicnto del nacionalismo revolucionurio y olra, lu que pensó en el proceso de cambio de 

Latinoamérica como un proyeclo regional para América Lalina. 

Y sin duda alguno hablando del úmbilo univcrsilario. ésta luvo que lcncr una e.xprcsión 

lanto leórica. cuanto de prúclica política. De ahí. por ejemplo. el inccnlivo tan fuerte que 

cxisliú pura que muchos de nosolrns mililúramos en el Movimicrllo de Liberación Nacional. 

que organizuba el gcncml Cúrdcnas, y en el que cslaban vinculados muchos de nuestros 

maestros y nosolros, de hecho. a través de ellos. 

Es10 obligaba a pensar y obligaba a aciuar: el loro de algún modo elimero, por 

desgracia. fue el Movimienlo de Liberación Nacional y la sede de pcnsamienlo y acluación fue 

la propia ciudad univcrsilaria. Pero sin duda. recibimos estas inlluencias muy ricas, que 

lamcnlablcmcnlc dejamos de revisar de manera pcnnanenle de forma critica y de adecuar a 

nuestros problemas de México y del mundo. 

Sin crnhargo. en esa época no se podiu cubaniznr a México, porque las condiciones no 

eran las mismas a la de li1 Revolución Cubana. pero para mi grupo estudiantil. tuvimos punios 

de acuerdo y de conllucncias. /\sislimos a milines. marchas y debates a favor de la revolución. 

Lsa re,oluciún primero la senlimos y luego, la pensamos. 
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1\IANUEL MARQUEZ 

1.a Revolución Cubana irrumpió de algún modo en nuestra formación: uno, con el curso 

académico además de que fue pnicticmnentc el primer movimicnto político al que atendí. 

combinado con mi fonnación intelectm1l. La particip:1ción en reuniones del movimiento 

convocudo por el Partido Comunista y después por el Movimiento de l.ibernción Nacional. y 

aquella conforencia que hubo por la paz contra el imperialismo. que fueron movimientos 

políticos para tratar de ampliar las fomms dcmocdticas de vida. 

Entiendo que por ejemplo el 1'vtovimicnto de Libernción N:1cional combinado cun la 

Revolución Cubana. su espíritu de trunsforrn:1ción y su lucha por el socialismo fueron 

detennimmtes no tanto, en la fiJrmación académica, cuanto en tener una alterm1tiva de 

particip:1ción política nueva. De modo. que esa revolución me estimuló a una participación 

política es decir. el introducir toda una serie de inquietudes del orden social resultado de los 

anúlisis que la fomwción académica te pennitia hacer. 

Expresiones de organizaciones políticas que además, se combinaban con las que 

localmente en la escuela ya tenían una org:micidad. que fue la organización de partidos 

políticos estudiantiles y de forma de debate entre las diferentes corrientes y fuemlS políticas 

presentes y organizadas en esos partidos. Ello. para abrir una visión en ese campo hacia una 

lucha política abierta y dilercnte, a la que se sostenía en los procesos electorales que eran 

sumamente preparados. restringidos, simulados y formules. 

Los cursos con el profosor Guillermo Garcés, nos descubrió cómo esta revolución se 

había manifostado en el marco del predominio de un país sobre otro. Veíamos ¿qué era lo que 

la revolución pretendía'?, ¿,qué transformaciones quería'? y ¿cómo dejaba de snslener a 

dictadores seudo-democráticamente electos'!. Lo cunl. nos pennitió interpretar ese movimiento 

revolucionario. así cómo ver las condiciones donde podría darse en países de América Lutina. 

incluyendo el nuestro. 

En los grupos externos como el del Partido Comunista. se discutía esto, y se veía el 

criterio y enfoque de las opciones del cambio y. aunque hubo grupos expulsados del PC. 

prevalecieron opciones de revolución guerrillera. En grupos de esta naluralew se llegaron u 

compartir y participar en acciones que hicieran posible esta acción. 
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IUCAIWO VALERO 

Sohre eso tengo que decir mutho. porque yo luí muchas veces a Cuba. a partir de aquel 

entonces. Lo tengo muy vago. tendría tres o cuatro años y tl1e mi primer viaje ul exterior. Esto 

Jetinió una vocación. Pero a Cuba propiamente el primer vittje lo hice en 1960 pura la 

cclebrnción de los ti:stejos del triunfo de la Revolución Cubana 4ue tenía un uño y 1m:dío de 

trnber ocurrido, y se hicieron en Síem1 Maestra. Ht1bíun acaparado en alta medida el viaje a 

Cuba algunos dirigentes estudiantes de la FUSA. pero hubo un margen. A México vino el 

Presidente Dnrticos de Cuba. Todavía no había visitas normales. eran los años en que en 

ti.léxico se discutía la Revolución Cubana en todos tos sentidos. Acuérdate que también a miz 

de esa Revolución, que ya es conocido, se dio la discusión de la Revolución Mexicmrn. La 

Revolución Mexicana se preguntaba qué era y cómo se podría detinir frente u lu cubana, y se 

discutía si era de izquierda moderada. o que tipo de izquierda. Vino una c.xpresión del propio 

presidente de entonces Adolfo Liipez Muteos, que. expresó que era una revolución de 

izquierda dentro de lu Constitución: fue la última detinición de esos años. 

La visita de Dorticos tl1e en marzo, y una mas ampliada en mayo. Ya en Cuba en 

Sierra Maestra, vi a grupos de latinoamericanos y de otras partes del mundo. La parte personal 

que a mí me cimbró: me acuerdo que por ejemplo. voy a dar imágenes, en esa conmemoración 

representantes colombianos llevaron su propia música y de donde salió ·Cuba si, yankees no". 

l .e pusieron música y letras, y decían que en Colomhia las escuelas se convertían en cuarteles 

y eso, habia cambiado con la Revolución Cubana. No menciono. porque muchas de las gentes 

que particirarnos ahí. después se convirtieron en los guerrilleros latinoamericanos. y algunos 

de ellos. con los que estuvimos juntos. murieron en la guerrilla. 

t.os argentinos. algunos traían la discusión aquella que había salido desde hacía dos 

alios, después de un golpe u Domingo l'erón. y se preguntaban si podía regresar a una forma 

Je estabilidad democrática; cosa que provocaba en los revolucionarios concentrados en Cuba 

Ull cierto i.Jistancíamit.!ntO. ¡\ quién te interesaban tos tt.!mas dt.! la democracia; al gobierno de 

Arturo Frondizc en Argentina. por ejemplo. 

El terna de la democracia a nadie le interesaba mucho, a pesar de que había sido central 

t.:I dcrrocamic.mto de Rojas l'inílla en Colombia. y de la llegada de Acción Democrática de 

Rúrnulo Betancourt. en Venezuela. La Revolución Cubana ti.Je el tenórneno y el proceso 

internacional regional más importante y con un gran impacto. Nosotros llegarnos a la escuela 
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de ciencias polícicas en febrero, y en mar.lo. o en esos días. creo que nuestro primer aclo 

llo:gando a la Escuela Nacional de Ciencias l'olicicas y Sociales fue organizar una 

manifescneión de apoyo con la Revolución Cubana. Me acuerdo que había todos los seclores. 

Indos los grupos y las brigadas. ele., que hacían reselias de esas manifestaciones. Fue una 

definición fundmnentul. o la necesidad de hacer una definición en nueslra vida policicu. lluho 

muchas diliculcndes y yo. no se a la poslre. quien cendria lu mzón en deliniciva. 

Nunca perdí de visea una cuesción de cipo académico. Te lo puedo asegurur. No es un 

:tclll de fo. pero siempn: creí en el balance, en la necesidad de la expresión de la manilcstacilÍn 

policica de los universic:irios) de los escudianh:s. Los profesores y los directivos de la escuela 

oscilaban. pues lemian que convirtiéramos a la escuda. exclusivamenle en una palestra. en una 

urena de discusión de los asunlos policicos. no necesarimnencc de discusión sino de 

compromisos. En aquellas épocas ILH! una gran discusión. 

La generación nuescra en aquellos arios se delinió en función y frente a In revolución 

cub:ma. Permanecí aun después 1.k aquellos aclos de 1960, en urm brigada inccmacional que. 

durnnh: eres meses se dedicó a lrabajos voluntarios en Sierra Maeslra. También la evolución de 

la revolución cubana coincidió con la formación de los movimienlos de liberación nacional en 

Asia. y sobre todo en A frica. Sin embargo. no acornparié en codos los sene idos a In revolución 

cubana en esos procesos. Lo diría en pocas palabras. no se cuanto se pueda aplicar a la 

generación. es dificil determinarlo. pero recuerdo por ejemplo. que dumntc la escancia muy 

prolongada de Fidcl Casero en Sanciago de Chile. en 1973, que estuvo más de dos meses: 

pensé que a pesar del apoyo que se le hrindaba al gobierno chileno era muy peligroso para 

Chile esa relaciún. 

Al verlos juncos. no cenia la menor duda. mis simpatías personulo:s mayores estaban 

por el lado de la Unidad Popular de Salvador Allo:nde. frence a lo que representaba la 

revolución cubana en olro esquema, que yo no lo acompañaba. Si bien las aportaciones y 

encusiasmo por los avances sociales y preocupaciones por un orden demoerúcico eslán 

prcsenlcs en los años sesenla, son un poco posceriores. Tienen que ver con un régimen de 

libertades, y me empezaron a preocupar ciertas rctlexiones. ciertas inlolcrancias, y desde 

luego. coda la solidaridad. eso si. u la revolución cubana, pero pensé y muy pronto, que era una 

e.xperiencia de los cubanos. No escoy muy seguro que eso sea el socialismo o la ulopia. o 

modelo a seguir del socialismo. A lo mejor es otra cosa. pero aunque muy atractivo y muy 
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úefi:ndible. no se podíu constituir en un modelo a seguir como lo preconizaba. aunque la 

retórica decía que no había exportación de revoluciones. 

También nosotros lo decíamos, de otra manem. Adermis no se quien estaba esperando 

que exportáramos la revolución mexicana. A<1ucl modelo erJ poco aplicable al caso de 

Mé.xico, por eso. me sentía mucho más identificado con la construcción de la vía del 

socialismo de la Unidad Popular. Disculpen el registro que voy u lmcer: me interesaba mucho 

la perspectiva del m:1rxismo y las discusiones que planteaba el Partido Comunista Italiano; la 

hús<¡ucda del eurocomunismo, la búsqueda de una sociedad dilerente. Ese conjunto de 

nnciones est:1ha mucho más cerca de lo que eran preocupaciones, no solamente intelectuales y 

pnlíticas. sino en limción de las dcliniciones para el país. 

!'ara lo cual no era incompatible, ni mucho menos, los actos de solidaridad y defcnsn 

que me tucú hacer mullitud de veces en mi actividad profesional. y que hu estado ligada a las 

relaciones internacionales, pero siempre aplic:mdo elementos congruentes, que signilica un 

sentido crítico. Me h:1 muleswdo en algtm momento, lo entiendo. no lo condeno, pero pongo 

una distancia muy clara entre las relaciones de colaboración, expresiones de apoyo o simpatía 

a e.xpresiones de incondicionalidad. Tampoco me parece. y ya vimos lo que salió treinta años 

después de muy notables Jiguras, muy estudiadas. la de Ernesto Guevura. 

Desde el principio me parecía. a pesar de que deslumbraba y. a pesar de que tenían 

aportaciones notables, pero eran de lo más discutible. Ideas que parecían centrales. revelaban 

un desconocimiento de ciertos mecanismos y procesos económicos. La promesa de la 

presentación de un hombre nuevo que, era la gran promesa. no las seguía, no las acompañaba. 

1-:n los sesenta me tocó y no era el único dos cosas fundamentales: In invasión n Playa Girón. 

que los propios cubanos decían de quienes no simpatizaban con la revolución cubana lu 

llamaban 13ahía de cochinos, y quienes simpatizaban con la revolución cubana la llamaban 

l'la)a Ginin. 

La invasión generó una gran movilización. incluso se registraron voluntarios para ir a 

Cuila. y uno de ellos fue el Gral. Cárdenas. Nosotros asistimos a muchas manifestaciones 

rrotcstando por ello. Tengo golpes lisicos en muchas partes, nunca me he quejado, ni me 

estoy quejando, pero l'ui objeto de golpes. También nos lanzaron gases lacrimógenos, en 

manilestuciones mus o menos uutorizada, o al menos convenidas, según suroníumos. Por la 
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revolución cubana creo, hicimos mucho. Además pr.:sentamos exposiciont!s, no de una 

manera incondicional o acrítica. 

Otro momento crucial que nos tocó, muy desconc.:rtantt! por cierto: recuerdo ese dia. y 

no éramos conscientes de la gravedad, tú sabes que a veinte años de distancia. todavia se dice 

que el único día que en verdad hubo peligro de un contlicto, utilizando armamento atómico 

J'ue el año de 1962: la crisis de los misiles. Nos tocó en la escuela y rt!CUt!rdo a un mat!stro qut! 

se rcforia a un copetón irresponsable que era el presidente Kennedy. a quien le atribuía toda la 

responsabilidad. Tuve muchas dudas, aunque desde luego mis simpatías estaban sin duda, de 

partt! de Cuba. No tenia todos los elementos de los que dispuse posteriormente. 

Sabia que había una gran amenaza sobre Cuba, una invasión permanente, lrnbia 

fracasado la del año anterior. la de Playa Girón. Suponíamos que era un nrreglo por medio del 

cual en principio, y a pesar del bloqueo lo garantizaba, impedir un nuevo ataque a cambio de 

qut! retiraran el emplazmniento de sus armas y cohetes, podía ser una solución razonable. 

Todos estábamos del lado de Cuba, no lo digo con rubor, no simpatizábamos con los EU. Para 

nosotros era, y en parte sigo pensando que cs. el principal problema de política e.xterior de 

nuestro país, y no nos atrevemos a plantearlo. Pero es ese y no otro, y de cómo lo manejamos, 

depende de muchas cosas. Además lo crei y lo creemos. es un país que ha sido expansionista, 

es un país imperial. Existe el imperialismo y lo encaman los EU, que se presentan de otra 

manera. 

Nosotros lo teníamos definido y creo. que hemos conservado una actitud no 

recalcitrante. pero estábamos en contra del imperialismo norteamericano y de los 

imperialismos, pero era el que más nos alCctaba. Fue un elemento clave la revolución cubana 

que representaba la suma de las revoluciones que habíamos conocido. Nuestra revolución 

mexicana füe vilipendiada, la de los años cincuenta, no sabíamos a donde iba, ni si tenia un 

cierto componente democrático, no la veíamos muy clara, ni muy cercana a como nosotros 

pensábamos que era la cubana, sobre todo. con su promesa de justicia social. 

En mi caso personal. no la acompañé hasta el punto de pensar que era el modelo, y que 

no se diga que no se presentaron como un modelo. Es cierto, los cubanos fueron solidarios con 

otros paises, y ahora lo que piden es cierta reciprocidad. Han cambiado las circunstancias y no 

es el tema li.mdarnental. Cuando me plantean amigos. funcionarios, dirigentes acerca de la 

dclinición de la política exterior de Mé.xico. no estoy de acuerdo, me parece que los equilibrios 
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<.ld1en ser de 01m manera. sobre todo. si tenemos otro tipo de compromisos. Te lo adelanto. 

<.lesde ahora. me rmrecc del todo mal. que el presidente Zedilla h;1ya dicho lo que dijo en Cuba. 

a propósilo de las libertades políticas. Nn tiene y est: es el problema del país. no tiene 

autoridad para decirlo. ni él en lo personal. ni por la función que cumple. ni desde donde lo 

dice. desde el p:1ís que se gobierna. No se puede. Tendría dudas de que lo dijcm un aho 

funcionario sueco. pues ilnmgínale!, si se dice desde México. donde el régimen de libertades 

es un déficit democnitico, cómo es posible hacer ese tipo de plantcamie111os. 

El impacto de la revolución cubana en nuestra fomrnción y en nuestra actividad Jlie 

C\ idenie. Era una posibilidad muy clarn para América Latina. Me tocó la promoción de actos 

de apoyo y simpatía. Pasó algo en especial que nunca lo pensé: era una perspectiva igual parn 

todos los países, no porque tuviera mas infonnación. La experiencia de la revolución cubana o 

de cualquier proceso político importante había cuestiones que podíamos aplicar u nuestro 

úmhilo. Una de ellas. no la mús representativa. pero los cubanos tenian una preocupación 

especial en materia social. por ejemplo: en el desarrollo de su sistema de salud, de 

construcción de viviendas. Eso podía ser aplicable a nuestra realidad. 

En algÍln libro se decía que era una isla. si y tiene características de una isla, y eso, no 

podía ser trasladable de manera directa y automática a otras partes. Pero lo que estaba muy 

arraigado en la cnnscíencía y en el pensamiento de muchos como yo. era una especie de 

nostalgia. de molestia porque veíamos o creíamos que la revolución cubana con sus 

imperli.:cciones. ponía el énfasis en un proyecto, un gran proyecto de carácter histórico. Los 

cubanos contaban con una experiencia. una idea de construir un camino, una sociedad. un país 

que. contrastaba con lo que nosotros teníamos en ~1éxico. 

En aquellos años se nos aguuizú el sentido critico con respecto a la revolución 

mexicana. al grado de que pensábamos que en casi lodos los ámbitos y los terrenos del país 

había que aplicar cambios y cambios proli.mdos. Lo que rmis me llamaba la atención de la 

revolución cubana es que era un proyecto que valía la pena y por lo que los cubanos estaban 

dispuestos hasta su·"patria y muerte", como decía su lema. Nosotros no teníamos nada 

equivalente. al contrario, y nada de que enorgullecemos. 

El que e.xisticra iodo un proceso. todo un sistema por lo que valía la pena hacer el 

mayor esfuerLo, compromiso. dedicación y energía no existía en nuestro caso. Teníamos que 

hacer eso pero pura que las cosas cambiaran. Los distintos momentos por los que atravesó ese 
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proceso. la crisis de los misiles. No nos dimos cuenta del alcance que ese conllicto tuvo dentro 

de la guem1 fria. que pudo haber signilicado, nada menos que el uso de armamento nucleur. 

Ese impacto lo vimos de manera general. 

En un altisimo porcentaje. nos considenibamos todos, en esa generación como gente 

de izquierda. después venían los matices, no pocos, pero como tendencia general y en el marco 

genernl de la revolución cubana predominaba la izquierda. Fue el proceso m:is alenuidor, mas 

lleno de signilieado. En mi caso. tuve mayor interés y estuve m¡1s vinculado con los procesos 

que tengan que ver con convicciones. Quiz:i tenga que ver con temperamentos, y ya no se trnta 

de esos mios sino de posteriores. 

A mí. me resultó muy atractivo corno e.xperiencia histórica el proceso de la Unidad 

Popular en Chile, y la llegada al gobierno de Salvador Allende. En mi generación hubín 

1m1tíces y me dio mucho gusto desde entonces y saber ahora que algunos cambiaron. pero 

todos hemos cmnbímlo. Fue una escuclu muy politil.nda y no lo puedo extender a cualquier 

otra escuela, eso no es cierto. La ECPyS, era la que se encontraba en el área de humanidades 

y. por el tipo de estudios y enfoqui:s nos colocaba de manera más directa con el conocimiento; 

era la materia misma de nuestra ll1mrnción. los procesos y experiencias sociales y políticas. 

como In de las relaciones internacionules. 

No era igual. no lo digo despectivamente. ni mucho menos, que lo que podía haber en 

la escuela de química. Era nuestra materia y en 1961 a inicios de la revolución cubana los que 

nos iniciamos en el proyecto de la escuela teníamos las imágenes y el proceso de su 

construcción histórica. Todos sabíamos que se había producido la revolución y el ataque ni 

cuartel Moneada. El caracter de la época era un elemento muy importante, ahora ha cambiado 

como han cambiado muchos de los fonórncnos regionales e internacionales. El 

antii111pcrialisrno y la revolución cubana predominaban. aunque había sido muy importante 

también la llegada del presidente Arbenz en Guatemala. Lo recuerdo y tengo las vivencias de 

todos esos elementos que se presentaban corno un proceso de grandes transformaciones 

sociales. poi iticas y económicas. 

Era toda una relación de factores frente al mundo. el antiimperialismo, pero con la 

revolución cubana. Los escépticos o contrarios a lo que ocurría en Cuba en esa época fueron 

111odilicando su criterio y tcnninaron. no digo qut: con la misma intensidad. pero terminaron 

compartiendo muchas dc las opiniones favorublcs. Ll.:gando a la escuela. ni nos habiamos 
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visto suficientemente, ni nos podíamos identificar personalmente y. por algún acontecimiento 

tuvimos que ponernos de acuerdo y decidir si debíamos asistir a una manifestación en t'avor de 

la revolución cubana. Algunos de los que se opusieron o pusieron distancia tenninaron con el 

tiempo cambiando sus criterios, con matices y matices importantes lo veían con simpatía. e 

incluso no estar dispuesto a hacer nada, ni tomar alguna acción füe tiiera más allá de eso. 

Hnbia estado en mios anteriores una temporada larga. por varios meses en Cuba. y 

participé en un grupo de trab¡tjo voluntario que se propuso en la Sierra Muestra, construir una 

escuela. El grupo tiie muy modesto. pero era una brigada internacional. Me tocó ver varias 

cusas: eru una brigada que participaba en los lugares mas alejados en Cuba d jóvenes que 

procedían de los paises socialistas soviéticos como húngaros, rumanos. checos. Todos en una 

especie de desconcierto. me incluyo. no tenia antecedente de una experiencia similar parn 

contestar la pregunta que hacia el ché Guevara "el hombre nuevo", y saber como era ese 

prototipo u tipo representativo del hombre nuevo. Qué características externas tenia. en lo 

lisien no. pero que se podía apreciar de ese hombre. 

Una cuestión muy importante que se suscitó fue que. en el grupo en el que participe de 

aproximadamente 50 personas de distintas nacionalidades. los cubanos siempre se interesaron 

en destacar al mexicano y preguntaban en el grupo: ¿quién es el mexicano'?. En Cuba corno en 

otros paises de América Latina tienen sus referencias, la música mexicana. el cinc mexicano. 

cuestiones de esta nuturale111. Cuál era el mexicano, en una relación muy particular. Esto lo 

'ivi. no solamente lo presencié. Por cierto. cuando aparecía el mexicano y era yo, los 

decepcionaba. Mi tipo no correspondía completamente al arquetipo. Me pedían que cantara 

una canción ranchera. cosa que tampoco podía hacer. pero si era el mexicano. 

No solo había leiuo y seguido el proceso de la revolución cubana. sino que había 

estado ahi tres meses. Había escuchauo u los dirigentes. Hubiu escuchado los discursos 

prolongadisimos que hace siempre Fiucl Castro. Primero los escuché en la Sierra Maestra y 

después en la 1 lavana. Mi situación fiie muy excepcional y sin duda alguna. tuvo un impacto 

enorme. 

Sin embargo. por algún motivo que tiene que ver con mi desarrollo inti:lectual. y creo 

que tienen que ver con motivaciones perfectamente válida. tuve una visión y aclaro. no 

dogmática, hasta en la actualidad me he considerado de izquierda, aunque algunos de 

in1uierda no sé que lugar rnc darán. Estimulado por esa vocación académica siempre me he 
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identificado con esa izquierda crítica. que mantiene cierta distancia y pone en duda ciert:1s 

cuestiones que requieren mucho mus que el mero impromtu. 

Con amigos que compartíamos estos intereses e inquietudes fomiumos, claro siempre 

se forman grupos. una revista que se llamó Nucrn lzquicrdu. en 1963 y tengo uqui en mi 

escritorio una revista con ese nombre. Es la izquierda crítica. la izquierda que procuraba 

informarse m:ís. no asociada por ejemplo a algo que ocurrió en la escuela: un estudioso que 

r.:nsara que con las lecturas del marxismo masa completo se resolví:m los conocimientos de 

una disciplina, nunca me pareció que podía ser. Creo que es un tratamiento que se le hu dudo 

en los últimos mios no corresponde u la importancia del pensamiento. Marx es un pensador 

excepcional, pero no m:ís ni menos que. ya no digamos Weber. ni de Hegel o de Muquiavelo. 

Creo que le debo mucho al grupo piloto también en ese sentido a otros. pero nos abrió unu 

perspectiva muchísimo m:ís amplia desde ese entonces. 

i\IANUEL VILLA 

Primero diría, que dieron un giro u los enfoques políticos tradicionales. que eran muy 

lilosólicos-políticos. que venían de la gran tradición de la Revolución Francesa y luego, de la 

Revolución Socialista, es decir, que In revolución la hacía una clase protagónica, ya fuera la 

burguesía en el primer coso. y en el segundo cuso el proletariado. Luego la Revolución 

Cubana cambia todo, y muestra que un pueblo; un conjunto de fuer.ms sociales pueden hacer 

una revolución. 

En segundo lugar. todo un planteamiento de cambio en América Latina, y tercero una 

crítica fuerte e importante a la Revolución Mexicana. trayéndola a debute y trayéndola a 

discusión. Y tal vez también, la idea de que nuevos sectores no contemplados antes. pueden 

empezar a movilizarse de manera muy primaria y muy elemental y. de que la política no sólo 

la hacen los partidos políticos. sino la pueden hacer grupos sociales, no necesariamente 

partidarios. 

Y también fue la primera gran incursión. la primera gran aparición de los jóvenes. Los 

jóvenes pueden empezar a jugar una función política. tienen delinicinnes políticos y son algo 

rnús que espectadores entusiastas y polemistas de la política para empezar a entenderse. y a 

concebirse como actores nuevos de la política. Creo que esos fueron los impactos. 
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;,Tu\'istc ulgunn acti\'idud politicu en In cscuclu'! 

RICARDO CINTA 

En mi generación creo que casi todos, aunque me es diticil distinguir o clasilicar a quienes 

llimmmos parte de esas generaciones, pero entre pasivos y activos. pam usar una clasilicación 

1mis neutr:i, pienso que la mayoría de los estudiantes era muy activa. Creo 4ue todos tuvimos 

uctividades políticas en lo reforcnte a la vida universitaria en general. Nos tocó fonnar parte de 

varios conllictos que enfrentó la rectoría. y que nos correspondieron. particularmente la de 

Ignacio Chúwz. al ingresar a la escuela. 

Nos tocó fon11~1r parte (yo lo digo de manera muy orgullosa), en la escuela de 

constituir una avanzada en la fimnación de partidos politicos estudiantiles. En mi generación 

la gran hegemonía la tuvo el PES, el Partido Estudiantil Socialista, pero lo müs singular de 

estas actividades li1e que al menos, los grupos dirigentes de estas acciones, de estos 

movimientos y de estas iniciativas, creo que siempre entendieron que era muy dilicil hacer 

política. en nuestro caso y en nuestro úmbito estudiantil. pero política en general en el país. y 

en el mundo sin un claro proyecto intelectual de Ja política. 

También teníamos muy claro que era muy dilicil ser un intelectual, sin un claro 

proyecto político de a que servicio estaba ese proyecto intelectual. Y por eso, creo que 

descmpciiamos muy diversas actividades en la que siempre hubo un gran sentido, 

independientemente de su elicacia. pero un gran sentido y una gran conciencia de que la teoria 

k servía a Ja política. y <1ue la política Je servía a la teoría, fuern en nuestro modesto ámbito de 

Ja e'cuela. fuera en nuestro ámbito ampliado de Ja universidad, Ji1era en nuestra utopía de país 

li1era en nuestras utopias cxtranacionales. 

Yo había sido presidente de alumnos en la Secundaria Instituto Juárez de Coyoacán, y 

en la preparatoria "3". gané las elecciones para ser presidente del frente estudiantil. Ingresé al 

PRJ en 1965, después de la formación recibida no priista. Enrique González Pedrero me animó 

a que me entrevistara con Carlos Madrazo. y contesté en un primer momento, que yo no tenia 

nada que hablar con ese señor. Sin embargo. ante Ja insistencia. asistí a la entrevista y me 

encontré con un hombre interesante. inmenso: hombre que había militado en el Partido 

Comunista y enarbolaba la teoría del Municipio Libre. 
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t\ mi me interesó. y como estaba apresurado por casarme. acepté la puerta digna que se 

me abrió. Gustavo Diaz Ordaz sacó del purtido a Don Curios cuando Manuel Burtlet. era 

Secretario del mismo. y me pareció deleznable trabajar en esas condiciones. 

Mi :1ctitud clectóral antes de mi ingreso al l'RI ruvorecia :il l'l'S, que tuvo su rt:gistro 

hasta que murió Vicente Lombardo Toleuano y por tanto. perui el interés, siendo que la 

primera vez <]Ue voté l'ue por ese partido. t\si lo hice en vurias ocasiones, pues yo votuba por la 

persona: Vicente Lombardo Toleuano. 

FELIPE GAL VEZ 

Marx li1e un descubrimiento, y algunos de mis compañeros acabaron militando en 

nrg:mizaciones de izquierda. Yo, me mantuve al margen. Nunca quise pertenecer a ningurm 

religión. y creía que tenían algo de religioso corno lo estaban tomando. Antonio Delhumem1 

que venia de escuela religiosa se llenaba la boca y d pecho al decir soy de izquierda. A mi, no 

me Ja pena decir que soy de izquierda, pero a algunos pareciera que ahora les da vergilenza. 

Soy de izquierda, pero no en función de una idea que fatalmente tiene que ocurrir, sino que es 

justa la posición de estas ideas. Tal como está el mundo. tendria que buscarse algún ideal. Las 

utopías no deben ser ajenas a eso. No me convence esa necedad de que no importa lo que pase 

y que nos lleve la trompada. 

Soy de izquierda. aunque no como entonces. pues mi gcnernción pensaba que era 

posible redimir la especie humana. que podía cambiar y que evolucionaría a ese punto. 

l·:stuvimos convencidos pero no en d sentido religioso. no obstante, algunos que pensaron así. 

se convirtieron en Directores. Manuel Villa nunca dijo ser marxista. y creyó al igual que otros 

que re,olucionarian al PRI. ) se mantuvieron en sus trece. 1 labia alumnos demócrata 

cristianos como Granados Chapa, y cada uno con su posición. jugaba a la politica. 

Todos estáhamos en una búsqueda que era legitima. aunque había mucha ingenuidad y 

frescura juvenil. Fui miembro uel PES y cuando Waltcr Ortiz era el presidente, era de 

izquierda. pero que sigue con su pareja y no se corrompió. Ahora, quizá resulte un 

conservador. Pancho Soto Angli también fue presidente de ese purtido y tampoco se hizo 

militante. Mis amigos no tienen mansiones, viven con buenos sueldos, pero no tenían el 

intcrcs de hacerse potentados. 
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1\I único que le gustó el dinero fue a Javier Sánchez Campusano y ahora lo tiene, en 

grande. Fue un hombre congruente con sus intereses. Es un hombre talentoso, cordial y 

simplltico y siempre hu reconocido a sus compañeros y amigos. Llegaba en Studebnker a la 

escuda y nosotros nos íbamos colgando en su coche. 

Tuve militancia estudiantil, pero después no volví a militar en las organizaciones 

políticas existentes. No rm: convencieron. Cuando joven me acerqué al PRI y me pareció 

chocante. Cuando IUi al partido de izquierda tampoco me convenció. No me perdería una 

buena tarde de lectura por ir a una sesión de partido. Octavio Rodríguez Araujo me decía que 

era un liberal de izquierda y a lo mejor, eso soy. Me gusto el liberalismo para debatir 

libremente el trático, comercio e intercambio de ideas. Eso me gusta, como en el tiempo de 

Guillermo Prieto y Benito Juárcz que, se peleaban fitcrtemente y al otro día se iban a tonmr 

cafü. Me gusta el que uno y otro se puedan decir lo que piensan con respeto. 

Nosotros y el resto de los estudiantes torrníbamos la cosa política un tanto 

religios:1mcnte. Me da la impresión que buscaban una religión y, corno soy tataranieto de 

Zarco, no tolero las intolerancias. Mi abut:lo me dijo: nunca vayas a ingresar a escuela 

religiosa o militar. Viví en escuelas religiosas y no sabes lo que vi y no lo repito, para nn 

mancharte los oídos. 

Aprendí y descubrí que no me gustaban el gremio religioso y burocracias religiosas y 

creo. que toda organización política deviene en religión, y no suscribo eso. Lo que si creo, es 

que deben cambiarse las condiciones vida. y que las burocracias religiosas deberían 

organizarse en una lonmrla socialista, aunque no lo tengo del todo claro. 

El PES era muy plural, agrupaba a troskistas. marxistas y maoistas. pero en el matiz 

~ ugoslavo. Octavio Rodríguez Araujo era un izquierdista escéptico. Yo. tuve sarampión 

militante. Cierto que mis amigos trataron de crear un nuevo modelo socialista, sin estar 

seguros en la tonnula. Ese partido era un grupo de scdicentes izquierdistas. Era muy 

heterogéneo. y aunque defendía una linea de accicín, todos la suscribíamos, desde distintas 

perspectivas. 

l\li actividad política la realizaba vía las diatribas que escribía en mis periódicos 

murales que me divertía haciéndolas. De esa forma. contestaba necedades a las solemnes 

necedades que decía Granados Chapa en su periódico mural "La Espuda", y yo. desde "La 

Pared". le respondía. Fue la mejor tbnna que encontré para discutir din con diu. Granados 
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Chapa decía que había que sacar la escoba para barrer con el marxismo; como acabaron 

diciendo los neoliberales de Europa. que acabaron barriendo al marxismo. y así estumos. 

No prctendia ser como Zarco. ni aspiraba a parecerme a él. quien era muy interesado 

en la cosa pública y a la vez. muy disciplinado. Sin embargo. cuando comenci! de reportero li.1i 

aceptable y con cierto éxito. pues texto que publicaba lo reproducían otros medios. pero 

abandoné el periódico porque consideré que es pam gente joven. que aguante In dureza del 

ritmo de trabajo que. poco a poco. lo va minando a uno. 

En 196X participi! en la lucha del Rector. pero como uno mús. iba mrús de Fernando 

Solana, pero no tuve papel protagónico. quiz:i. inllui en mis alumnos como profesor. En 1 %6 

y 67 tomaba materias. aunque claro. }:J daba clases también. Fuimos contcmponincos del 68. 

pero no participantes dirigentes. No creo que hayamos podido inlluir y lo digo 

conscierllementc. Algunos quizú si. por su milituncia. Yo. no en lo personal. Daba una clase 

muy técnica: Técnicas de Periodismo Gráfico. Ern algo especifico y concreto. Tuve alumnos 

que participaron en el movimiento como generación. por ejemplo Eligio Calderón. 

Recuerdo una marlana que fui a la Sccrctaria de Gobernación por razoni:s de la 

publicación en la que yo trab:tjaba. y escribí que ese din los tanques irían a Ciudad 

Univcrsitnria. y yo. ese día por pura coincidencia tenia que ir a cobrar a Ciudad Universitaria 

por la clase que daba y. necesitaba ese dinero por alguna razón. Ya en la escuela me eneontri! 

con Eligio y le dije lo que había escuchado en Gobernación. y le dije ponte abusado, no sea 

que te agarren; horas después me ellleré que lo habían detenido. Supe por Eligio que pensaba 

escaparse. pitarse, pero como se encontraba con Jaime Godct quien estaba paraÍítico. se 

decidió junto con otro comparicro a ayudarlo y cargarlo: al tardarse en el andar lo agarraron. 

Yo. el tres de octubre estaba en el edilicio de Coaxtlaque a las ocho de la mañana a 

reanudar mi licencia de conducir porque salia de viaje de luna de miel. Ahí. vi a muchas 

rnadrcs que salían gritando: i Mi hijo no es granadero!. Participé en la carninata que organizó 

el Rector. pero como uno mús. Caminaba junto al director de la revista "Transformaciírn. 

Participé en algunas cosas. pero protagónicamente no. quizú mi cercanía con los 

alurnnos influiría. u lo mejor. no sé. Creo que lodos participamos de manera marginal. Me leía 

todos los p..:riúdicos. y rne angustiaba rnuchn lo que estaba pasando. Es posible que algunas de 

las batallas que dimos corno estudiantes hayan sido preludios o precursora~. porque 

protestamos por las represiones de los universitarios en Michoucán, por ejemplo: íbarnos con 
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profosores y debatíamos esas cosas. Eramos alumnos. miembros de la comunidad 

universitaria. Puede ser que en ese sentido si influimos. Uno no puede pulsar cuál füe la l'uer1.¡1 

del impulso que traíamos en l!Se momento. Pero hablando con el corazón en la mano. no. 

El cali! era un hervidero. un caldero, tenía un ambiente propicio. Un caldo de cultivo 

para todas las inquietudes juveniles. Negarlo sería una tontería. Profosores inquietos y un 

ambiente interesante. Un contingente de ideas imponentes. Todo mundo estaba abrevando en 

lo mús reciente de la época. !-labia un despertar especial. No sólo en la escuela, sino en la 

sociedad y en otras instituciones educativas: Antropología. El Colmcx, La Ibero; había 

i11quictud. 

En esta liltima, se comenzó a discutir como gente de oposición a los gobernantes. Ya 

estaba en el ambiente In necesidad de que hubiera mayores libertades. Quizá, habriumos 

influido en eso, o pugnando en In medida de nuestras posibilidades y de nuestro universo 

académico. 

Habíamos ejercido o pretendido ejercer la democracia. muy rudimentaria, pero la 

pretcndiamns ejercer y dcbatiamos muchas ideas acerca de el lo. La escuela fue una enorme 

inlluencia. consciente nn l'ue. estaba en el ambiente. Era una necesidad social. No se sacó de la 

manga. Por eso es que la respuesta llle inmensa o algo asi. No me imaginé eso. Habíamos 

estado contra la guerra de Vietnam. Sí. nos preocupaba lo que estaba pasando en ese país 

lejano. En 66 cuando estaba tomando clase con Zabludovsky no nos imaginamos que pasaría 

algo así. 

En relación a Vietnam como miembros de la especie humana nos preocupaban 

aquellas atrocidades que se estaban cometiendo con armamentos tan complejos. tun 

sofisticados y tan dramáticamente incomprensibles. Esta cuestión actual de lu droga se generó 

1.:nn csn gucrru. creo. 

En mis periódicos murales escribía lo de las luchas estudiantiles que, si metían a la 

cürccl al "pelón" Aguilar. ahí estábamos protestando. Era muy epidérmica nuestra actividad 

pnlítica. La tomaba en serio. pues trabajaba en ese periódico horas pero viéndolo bien. no era 

mucho el impacto que lográbamos. Creíamos que estábamos haciendo siglo XX. no el siglo 

XIX. como en realidad ocurría. Creíamos que íbamos a fusilar a nuestro temible adversario 

Granados Chapa y él a su vez. pretendía hacer lo mismo. ponemos como chupadedos. 
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Eran debates muy locales. pero muy saludables. Muy emotivos, pero había mucho 

ingenio en la elaboración del periódico. de las caricaturas; la forma de escribirlo, que tenía que 

ser con letra legible y a la distancia. A veces eran larguísimos los textos. Para mí. eso era 

trabajar. si se considera que estudiaba periodismo. 

El periodismo mural que apliqué me pennitió soltar la mano y empezar a construir 

noticias. comentarios, editoriales y artículos de debate y. rebatir a mis adversarios. Fue mi 

tribuna. Tmnbién colaboré en un periódico que se llamaba "El Rcvolucionurio", de Javier 

Lcyva, quien luego se suicidó. así como en el periódico de los iztleros y que nos acogió a un 

grupo de amigos del piloto. 

Creo que es temprano preguntarnos. ¿porqué un egresado de ciencias sociales no ha 

sido presidente de la República'!. l lan pasado cincuenta años desde que: surgieron las ci.:ncias 

sociales, y esto. 110 es nada. Los científicos sociales se instituyeron como escuela a principios 

de este siglo en los países que fueron las grandes potencias mundiales. 

Las escuelas de perimlismo surgen a lines del siglo pasado. Lo mismo pasó con las 

escuelas de antropología y de las otras disciplinas que abordan el espíritu social. El retraso de 

que no haya aún un presidente es entcndiblc, y yo digo. justificable. 

Desde los años veinte se pretendía crear la escuela de periodismo. En el año de 1926 

vino un profesor norteamericano a impartir un curso de periodismo Paul Williams, y se los 

impartió a los alumnos de derecho. De derecho salen los hombres públicos. Fue el invernadero 

que se dedicó a la cosa pública y a las ciencias sociales. 

Nuestros profesores que admiramos mucho eran d.: la escuela de leyes, porque desde 

ahí se acercaban a la humanidad. Adcrrnis. no ha habido el personaje que aglutine a miembros 

de esa escuela. Nuestra escuela era un kindcr. Ahora. los medios de comunicación impactan a 

los muchachos y piensan que quieren ser gente pegada al micrófono; tienen encantamiento y 

füscinación ror el periodismo electrónico. Quieren verse en el monitor. 

Muchos abogados acabaron corno presidentes. pero no tuvieron respuesta a la 

problemütica mexicana. Lúaro Cárdenas se comienza a vestir de civil. luego viene otro que 

cornier17a a quitarse los arreos de guerra. Luego, viene el cambio impresionante, similar al que 

se dio entre los políticos tradicionales: los jóvenes neolibcrales, que les dieron un revés. 

¡Imagínate!, aquellos políticos enchamarrados con sombrero capitán; todavía en los tiempos 
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de Avila Canmd10 en que se dirimían las cosas a balazos o se suicidaban de un balazo porqu.: 

no les daban urm curul. 

Con J\lc111~in el cambio .:s tal. que hasta la moda desplazu a los 01ros. Ese nuevo lipo 

de polilico que emergió l'uc urm generación muy singular. Se dice que Luis Spow. que quiso 

'"" prcsidcnh:. porque ser novel isla era despreciable. y vio subir al alcnmnismo. convirtiéndose 

en d cronista del alcmani.smo. (:1 vio el ascenso del ah:rnanismo y. comienza a hacer crónica 

de manera novelada de lodo el vivir mexicano a lo largo de los m1ns que le siguieron. El har:i 

el rc1ra10 de lodo ese mundo de condes y rmm¡ueses de chancaquillas. 

Que bueno que no lenernos esa porquerí;1 de hombre de la nobh.:za. 1\ mi. Spola 

pró.ximo a morir. me decía. eslamos viendo aparecer una nueva clase de polí1icos y de hacer 

polílica. Luis Spola mucre en el 85, Spola decía: vi corno los alernanislas se tropezaban con la 

all(1mbra. Lo mismo va a ocurrir con és1os. que ya se desembarazaron de los viejos polilicos. 

Pienso que el sis1erna se reproduce arriba y abajo. como círculos eoncénlricos que son 

ondas. Como no somos República Federal. sino cenlralista. ese rnovimien!O se rcpile en 

cúnrnras induslriales. en escuelas. en organizaciones poli1icas. Cuundo hicimos cabildeo como 

l'sludianles después vivimos corno ex funcionarios, lo cual represenla una etapa de crisis. En la 

primera etapa. prcrcndimnns al prc~manrJo: todos rcmúhamos. érarnos galeotes. y estábamos 

lrahajando como avecillas e íbamos por una causa. Después. por circunslancias. nos 

convertimos en auloridades. en jefes de departamemos. esfera en que se tenían ciertos 

privilegios. pero mús carga de lralx\jo. Vivíamos más en esa insiilución. y nuestra manera de 

ver las cosas era más burocrali?nda. Dedicábmnos más 1icmpo a la institucicín. l.e 

rnnecdiarnos penniso. y resolvimos las cosas corno administradores y. ya no servimos a los 

alumnos como dchiumos. Nos apartamos. Nuestros prolCsorcs comienzan a pensar en como 

rncj1Jrar la adminislraci<in de la laculiad o de las clases. 

Cuando se crllra a la lcrccra fose. ya no se come !res veces al dia en restaurantes. ni se 

echa una cani1;1 al aire y es la clapa del post-mando. dramú1ica y depresiva. Ya no nos saludan 

!1Jdos. )ª dcj;1s de ser dispensadur de bienes. Las mujeres, sus mujeres ya no los voltean a ver. 

Ya no salen con esas horribles secrclarias. Es el síndrome de los que se acaban de divorciar. 

l .a soledad es mala c.:onscjcru. porque buscan n otra y se casan de nuevo. 

Montelorte Toledo decía que cada vez que le casas equivale a tres incendios. Es un 

refrán inglés. Se acaba el mundo. En las diferentes elapas se repite el procedimiento, quizá 
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rmís pequeño. Si te hablan de que no se va a devaluar la moneda. hay que poner tus cuentas n 

remojar. Si numentnn un nuevo precio ni periódico, inmediutamente se ve la escalada de 

precios. Así, lo he visto repetir desde esa época. 

Otros ejemplos de lo mismo: !'lores Olea estando en Rusia como embajador a tines de 

los setenta. asistía a los círculos de los troskistas. Luis Echeverria bien intencionado, pero muy 

vertical, fascista. trabajaba 24 horas del día. Algún corresponsal britúnico o norteameric:mo 

comentaba en los años treinta, que en el Palacio del Duce se retkjaba um1 luz y la ·gente veía a 

través de la ventana, y creía que el Duce eswba trabajando. Lo que ocurría es que se producía 

un juego de luces; era la sombra de una escultura la que se transparentaba. 

Flores Olea decía que leyó un articulo de Manuel Aguilar Mora, en que decía que In 

cosecha de intclect1rnles nunca se acaba, según alguien que estuvo presente en ese momento 

con Flores Olea comenta, que éste decía. ese muchacho le dio en el clavo. Nuestros profesores 

habían sido cooptados por el Estado. l'vluchos de sus alumnos tambit!n l'ueron cooptados. 

Vivimos en una etapa en que mucho se ha destruido, pero no se ha propuesto nudn 

consistente. La policía es deplorable y una vez desocupados se convierten en rateros o 

asesinos. No tenemos una policía cientilicamcnte preparada y se ha degradado en demasía. La 

ley tiene un estilo blandengue y chistoso. Guillermo Prieto, tlaquito, en su época se volvió 

abogado y fue un verdadero deli:nsor de los acusados. No se ha creado otra estructura. Deben 

ver los probli:mas de los mexicanos con ojos mexicanos y resolverlos así, muy mexicanumente 

y creo, podemos hacerlo. 

Por ejemplo, cuando he estudiado la prensa. me he encontrado con ciertas formas de 

muestreo periódico, con un lenguaje muy literario que se hace desde hace mucho tiempo y 

ahora. lo proponen como si fuera nuevo. Ya lo hicieron Micrós, Guti¿rrez Nájera. Hemos 

mexicanizudo ni Duque Job. a la crónica al estilo de Micrós, de Angel del Campo y 

mexicanizamos también el reportaje con Angel Pala. No hay pues. en el pensamiento de la 

sociedad mexicmrn una idea clara de que es Jo que necesitamos. 

A nivd de las ciencias sociales hay otras ciencias o disciplinas que pueden apoyar 

como De la Torre Vi llar decía. de quien fui su ayudante. Ernesto de la Torre comentaba que 

vcia una cantidad de químicos n lisicos pura formar una plantilla y ayudar al despliegue de las 

ciencias exactas en este país. Pero ni tener el presupuesto, no se tiene una ciencia e.xucta y 

tecnológica apegada a nuestra realidad nacional. No se trata de implantar perspectivas 
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mednicarnenle. Hay que ver lo producido en d c.xterior, pero verlo de manera mús.rellexiva y 

responsable. 

Hemos hallado en nuestra 1 iteratura de histnria de bandidos. y es que los mexicanos 

somos una bola de bandidos: utilizar el ingenio. pero no para chicanear. y no regalar el país. y 

a la nación. Costó mucho, e implicó al pueblo que eran los pobres y los que siempre se 

mueren. 

Ingresé al PES porque me identifiqué con esos jóvenes honestos, muy desinleresudos y 

dcdic:1dns a lo qu.: crdan cm justo. No tengo conocimiento de que alguno d.: ellos huyan 

salido difi:nmles u lo que parecían. Nuncu ll1i maoísla o estalinista, pero no dejo de reconocer 

de que ulgo de lo que ocurrió en esos partidos los contaminó. 

Recuerdo que hubo un juicio a un compañero y estuve de fiscal del "soviet" del piloto. 

porque él leía Sumergió. Fue un juicio aberrante a Clm1dio Bruna. Yo eru un persnnaje de 

caricalurn de juicio; eso fue no siendo militante. ilmaginalc! si lo hubiera sido. Lo quisimos 

expulsar del partido. Un error que lamento y no dejo de arrepentirme. Nunca lo volvi a ver. 

Espero que me haya perdonado en su alma bondadosa. 

Me atrajo la fo en el partido y en mucho, haher comenzado a frecuentar la teoría 

marx isla. Fue muy grnlo. hermoso y cdi licante haber conocido a esos autores que me nhricron 

los ojos. Pensadores encantadores como Her.mg y l'lejanov. Los debates de tito, Lcnin y Marx 

tuvieron su hora luminosa, aunque ahora estén de capa caída. No somos nada más que polvo y 

sueño. Cuando les ves la lrnyectoria o fragmentos de su vida, te inquieta, pero no los hace 

desdefü1blcs. 

Fue un privilegio, lu casu da la estructura de lo que son los principios de lo ético, lo 

malo y lo bueno. La escuela le cnsefia a razonar. a enfrentar problemas a partir de algunos 

enfoques o planlcamientos. No me educó en la estructura personal. Mi padre es mi refi:rente 

personal. Es un hermoso tronco. Aprender a amar a mis hijos no me lo dio la universidad. 

i\JA¡o.;lJEL MARQUEZ 

Participé con algunos grupos en la difusión de información en sindicatos y en fiíbricas, 

huscando revertir las condiciones entre los sindicalOs. Sin embargo In discusión fue 

desarticulada y utópica al no tener sustentación en cuestiones prácticas. Creo que eran 
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eluhoracioncs teóricas. voluntaristus y propias de los jóvenes. que creían que repaníendo 

volantes y lrnblundo con tntbttjadores se iba a comhutir u los sindicatos vendidos. 

Los trahttjadores no se sumaban n este clamor, porque podínn perder su trahujo y. 

aunque cmnpnnían nuestras ideas no se lanzuhan a unn comhatividt1d sistcmíuicu. Seríu dificil 

unalizar el irnpt1cto que hayan tenido esas actividades. 

Punicipé de una vida política estudiantil plural. /\prendí a respetar a compañeros que 

militaban en otros partidos y corrientes. como Miguel Angel Granados quien era representante 

de la Democracia Cristiana. insena en el Punido Auténtico Universitario (PAU).Tmnbién 

n:speté las opiniones antagónicas de represenrnntes de otras fuerzas políticas en el Consejo 

Universitmin. 

En esa actividad políticus estudiantil tuve comprensión de lo que era una democracia 

electoral. Hubía elecciones pulcras. bien nomiadas y supervisadus; debate entre punidos que se 

organizaban previamente a la elección del Consejo de Estudiantes. También habín debates en 

el Consejo General de Alumnos. Todo ello, nos dejó unu huella de lo que era una v·idu 

demucrútica. política y plural. 

Esto se reflejó en mi caso. al evitar la participación política u nivel nacional. No 

encontré un escenario de pnictica democráticn. No purccín limpio hacer política y nunquc se 

n11.: presentó In oportunidad de participar. rechacé la idea. Otros de mis colegas si lo hicieron 

sin llegar a ser Diputmlos o Senadores. Hubo militancia. Yo. quería mantener una distancia 

partl tener una actitud de anúlisis critico e involucrarme menos en términos políticos. 

No nu: sentí motivauo en panicipar en grupos politicos u organiznciones políticas 

nacionales. No tenía características Je liderazgo para encabezar una fuerza política. Aunque la 

docencia es una militancia social. pero restringida a un núcleo o a un grupo; no abienn. ni 

regulada. y no la escasa lihenad que daría la militancia como líder o como cabeza de algÍln 

grupo u organización de tipo panidario. 

Nunca me propuse fonnar algún organismo político. Pareciera ser una cosa dilicil. 

complicada.)' al no tener una militancia ni vínculos con esa fuerzas no me permitió tener esa 

perspectiva. Quizá otros colegas si tuvieron la idea o visualizaron el formar ofra fuerla 

poi ítica. pero no era en ese momento. Posteriormente, se podía participar en un movimiento 

político. 
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La pnnicipución política se limitó a las fronteras escolares que concibió el ejercicio 

democnitico de lucha por mis ideas u través de los punidos escolares. comités de alumnos. 

Consejos Universitarios y Consejos de Estudiant.:!S. 

Un grupo de alumnos de generaciones precedentes concibieron una reforma estudiantil 

y pienso. que con el apoyo de la dirección de la escuela, produciendo cambios que se 

reprodujeron en la escuela y en la vida política de la nación. pero sustentadas en f'omms 

democrúticas de panicipación. Cada grupo escolm tenia una tendencia teórica e ideológica 

distinta en competencia electoral. De ésta elección surgiría un Poder Ejecutivo, y el Consejo 

de Alumnos que representaba ul Poder Legislativo. No hubo nada parecido al Judicial. Eso 

motivó que me insenaru en lu militancia política estudiantil. 

Algunas de esas asociaciones juwniles tenían conexiones con fuerzas políticas 

externas a la escuela. en la realidad srn.:ial. Fui miembro del PES y en este partido había 

miembros del l'C. 1 lubíu otro punido en la escuela con ideas dcmocrdtico-liberales del J>DM y 

el Punido Popular J>rogresistu. vinculado ul l'RI: después, se organizó otro punido, el Punido 

Auténtico Universitario que era de la corriente derechista. 

No fue un propósito u objetivo de la escuela reproducir un microcosmo de In politicu 

nacional. pero así se dio. y organizó. con lo cmil se provocó una vida mtis legítima y 

dcmocnitica en la escuela. El modelo político de In escuela llumó In atención y logró 

implantarse en la Facultad de Derecho y de Economía. 

El Consejo Técnico y el Consejo Universitario, ll1eron fuerzas propias del desarrollo 

universitario sin embargo. estaban manipulados por fuerzas externas .. 

IUCAIWO \'ALERO 

En México no había un sistema de representación política, pero si había ciertas decisiones que 

se tonmban con un determinado consenso. El Movimiento de Liberación Nacional tenía una 

comisión o comité coordinador de sus actividades, y por supuesto, estaba integrado por 

personalidades y por representantes de otros punidos. Me correspondió ser con otra gente el 

enluce que. así se llamaba. el enlace de la UNAM. quienes me habían elegido crun estudiantes, 

si. pero quiénes lo habían hecho. pues sí todos tomaron esa decisión, no la tomé yo, y li1e a 

satislhcción del Movimiento de Liberación Nacional. Había otros representantes de lus 
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instituciones de educación superior: lo hubo del IPN, y por Chapingo. Esto no lo lengo muy 

claro: éramos dos. 

En cuanto a partidos politicos estudiantiles formamos el PES, con umt gran inlluencia 

de la revolución cubana. y uhí estuvo presente y estuvo ese elemento con gran peso. Tuve 

dudas con los partidos políticos. Huy una combinación de prejuicios y conocimientos. Hice 

muclms cosas 1k lo que se suponía era es:t actividad y eso, tumbit!n me hizo alejanm: de los 

partidos políticos. Fui activista. nuestras jornadas a veces te1111inaban a lus diez de la noche en 

la universidad. En ocasiones terminadas las cl:tses, esperábamos a que oscureciera. y en las 

noches nos dirigíamos a zonas alejadas de la ciudad para hacer pegas y pintus de propaganda 

política. Trabajúbamos en la clundestinidud, de otra forma nos exponíamos u la persecución y 

represión de distintos tipos. Veo eso de munera sino inucu:1, pues no trascendental. 

l'egúbumos propaganda cnn decl:traciones del ML.N, o con respecto a alglin otro temu 

favorable a un acto de la revolución cubana. Eso. lo teníamos que hacer a la una o dos de la 

mariana. Aspiraba a algo mas, no por desdeñar ese tipo de quehacer: quehacer político. Ahora 

mismo hago muclms cosas, porque huy que hacerlo. Lus hago menos. El sentirse unu parte, un 

elemento de un engrnnaje, nunca J'ui: lodo In satisfactorio para mi. Fui: un primer clemi:nto, 

aunque conscientemi:ntc lo tomé, como conscientemente lo tomé pura scpara1111i:. 

Tuve muclms dudas para aliliarme a alguno de los partidos políticos mtcionali:s 

existentes. Conocí a muchos dirigentes que después volvi a ver en mi vida, pero las opciones 

entonces eran partidos como el l'CM. el Partido Obrero Campesino Mexicano, o el l'PS. En 

ese sentido soy bastante ccléclico. Las ma)orcs relaciones que tuve J'ucron con dirigentes 

estudiantiles. regionales y nacionales. No pertcncci el grupo Espartac~ derivaciones del PC. 

Me llamaban la atención, los conocía. Esa tendencia, me parece que es un mal necesario. La 

disgregación y fragmentación de los grupos, hoy mismo lo estamos yiendo. Parece que eso 

cstú en la csi:ncia misma. no se si de los seres humanos que somos, o en qué, pero se daba. 

i\·le llamó mas la atcnciún en donde había mas interés por la elaboración teórica e 

intelectual. rero no la tenían los dirigentes. Ese es el valor que vi en grupos como el de 

Espartaco. En los círculos o reuniones. o circulas de estudio. las llamábamos sesiones de 

trabajo en aquel entonces. Regresando al PPS. desde algún punto de vista a mi me parecía 

muy atractiva su posición y, la de Lombardo Toledano. Fui critico, pero no rnc parecía que 
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como tendencia estuviera mal la necesidad de revisar el proceso nacional. cosa en la que 

insistió siempre Lombardo Toledano. 

Me gustó mas In elaboración teórica. Ver a los partidos comunistas con todas sus 

derivaciones. como vinculados. o como una mera reproducción en México de un proceso que 

no tenía lugar en nuestro país. Para decirlo de manera directa como agentes. o como rellejos. 

n" como prmlucto nacional, sino reflejo del PCUS. En cambio, Lombardo tenía otra limnn de 

\er las cosas. Fui a conferencias y a reuniones del PPS en Morelos. Tenía publicaciones que 

eran müs atrnctivas. pues u preocupación cm müs atractiva. Pero nunca tomé una decisión de 

p:111icipar. aunque estaba en mis posibilidades de tener un compromiso, encerrado en ese 

sentido. Tampoco me pareció que no era legítimo que tuviera sus intereses en sus ámbitos, en 

el pais. o en el úmbito universitario. 

Pero adonde ya no lo seguí. lite en esos momentos que es otra etapa. cuando tenía que 

ver con los sindicatos. A mí me disgustó desde siempre la utilización del espacio universiturio 

que. era un espacio con sus características propias. Quizá primero de manera intuitiva y 

después. con mas claridad. pero tratar de resolver en In universidad lo que no eran capaces de 

resolver a nivel nacional. Trasladar las reacciones hacia In universidad. a un terreno propicio 

que les era fovorahle utilizando a la institución no me agradó. Era una institución con 

características Je institución universitaria de educación superior. Me parece que hubo unn 

desviaciún y ob\'iamentc. reprobable la que teníamos por parte del gobierno y por parte del 

l'RI. Ese era un Jato que me sublevaba. 

Si algo me molesta ahora. en esta etapa gatopardesca, en más de un sentido es que, el 

partido al que pertenezco d l'RD. que existan que se prohíben. se den las mismas cuestiones y 

"" mismos problemas y desviaciones. n otra escala. pero condiciones iguales a las que 

supuestarncnle combatimos. Ahí cstún. nhi se vuelven a reproducir una tras otra. No se 

expresan con las mismas características y dimensiones. Eso importa en la vida relativamente 

poco. pt:ro mt: importa mucho al igual que en aquellos años. No porque no hubiera vinculación 

<:ntre uniwrsidad y partidos. t:s decir. si los grupos uniwrsitarios son los contingentes más 

numerosos. me parece válido que haya esa relación. Pero convenida en un mero instrumento 

me parccc un acto muy molesto, doloroso y reprobable. 
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i\IANUF:L VILLA 

Tuve vida política desde la secundaria en particular. porque las condiciones del contexto usi lo 

propiciaron. Parte. porque me era mús frícil encontrar pretextos pum quirnnne el control 

l(uniliar y en parte. porque me empezó a gustar. 

En la preparatoria tuve mucha actividad política. y en la escuela tuve todu IL1 actividad 

política en todas las formas posibles en aquel momento. en los purtidos establecidos. pero si 

tuve que hacer el propio) fui candidato en una elección. Participé en todas lus asmnbleas y me 

metí en todos Indos. Mantuve además una m:titud y militancia de ueercmniento y 

dístandamíenlo según los tiempos. en el l'RI. 

Tení:1 yo 14 años cuando empecé mi militancia en el PRI. Ahora, está de moda decir 

que se empezó a los catorce arios. pero en mi caso así fue. Participé en concursos de oratoria y 

luego ya no iba. Estando en el grupo piloto asistí a un concurso de oratoria y li1eron algunos de 

mis compm1cros y amigos y ahí. estuvieron presenciando el acto. de tal manera, que siempre 

tuve la participación política paralela al estudio. 

La csClrcla estaba dividida entre izquierda y derecha con un predominio mayor de Ju 

ízquii:rda llamada socialista. porque propiamente el núcleo central del PES era comunista· 

estalinista. Entonces. me parecía que desde un punto de vista intelectual era un partido muy 

pobre, muy dogmútico y rudimentario y lo era, desde mi punto de vista personal, por eso no 

rne incorporé a ese punido. aunque conteníu un mugnífico ánimo, compañeros y compañeras 

de gran imaginación. notable sentido de lu cultura y de lu crítica social. 
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¡,Cuúlcs fueron tus acti\·idadcs culturall'S en l'Sll époc11'? 

RICARDO CINTA 

ívli princi1ml actividad cultural en esa época l\11: encerrarme a estudiar. Encerrarme a presentur 

exümenes es decir. a 11creditar el esl\1er,w de mi estudio y yo diría en lo personal. algo 

subrayado. ingresé a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociah:s en el año de 1961.) 

en 1962 empecé a ser pro!Csor adjunto en los cursos de la tarde del profosor Enrique Gonzí1lez 

Pedrero, en "l listoria del Pensamiento Político", experiencia que quiero subrayar. porque me 

l\1e muy dilicil. 

Tenía que dar clase n los compañeros de segundo año de la tarde. y cuando Enrique no 

asistía por algón motivo era muy dilkil que los alumnos me aceptaran como su profesor, pues 

había chillidos. burlus de todo tipo, y linalmente. logré por varios caminos que se escuchara 

mi clase y ganarme d respeto de mis compm1eros. 

Creo que durante mi carrera búsicamente, me dediqué a estudiar y me dediqué n !rutar 

de ser un buen pro!Csor adjunto, primero de Enrique, luego de Cecilia Dinmunl en la misma 

materia y. de "Derecho Constitucional" con Enrique Velasen lbarrn. Claro, junto con aquello 

en aquella época, nuestra escuela era una gran familia con diferencias. como en toda familia. 

rnn divergencias y con contradicciones, pero éramos una gran familia bien avenida. creo que 

fuimos generaciones muy activas en In socialización de la cultura y en la identilicación de 

rnmpromisos con la sociedad. y con la identilicaeión de compromisos con los grandes 

mm imientos mundiales del debate ideológico. En tomo de ello tuvimos In oportunidad de 

organi1ar muchos seminarios. muchas mesas redondas y muchos ciclos de conferencias. 

De manera subrayada. quiero mencionar cuando junto con Manolo Villa invitarnos n 

Lomhardo Toledano a darnos una conforencin sobre el conflicto chino-soviético. Me acuerdo 

muy hicn que Don Lombardo nos dijo que muchos años atrús había prometido no volver a la 

universidad. Nosotros como estudiantes irreverentes. pero con razón. le dijimos que era una 

decisión irresponsahlc. Don Lombardo aceptó dar la conferencia y puso como condición que 

no se anum:iara. naturalmente que no le hicimos caso. Se organizó la conferencia en el salón 

"I" de la escuela donde evidentemente, no cabíamos. Improvisamos por momento el auditorio 

de la Facultad de Ciencias. donde tampoco cupimos. y la conferencia se vcrilicó en la 

cxrlanada ubicada entre la Facultad de Ciencias y la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales. 
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Fue un gran éxito, fue un debate imponanlc. y tuvimos en Ju universidad a un gran maestro. 

l\laeslro de la lilosolia. de la historiu y de las ciencias sociales y desde luego. de la pnictica 

política. 

FELIPE GAL VEZ 

Asisti a ver películas como "Nuncu en domingo". "Zorba el griego". Todas uqucllus de 

Viscontc que nos impresionaban tunto. Decían algo de lo que cstubu cumbiundo: indicaban 

algo particular. Era un lcm1ento mundial. No lo scntias porque crus contemporáneo. Mientrns 

que el cinc mexicano te ofrcciu y proponía a un Arturo de Córdovu oloi1ul. seduciendo a Fany 

Cano; parejas - disparejas. 

En un número de "La Nucvu Izquierda" que aglutinaba a Curios Monsivúis. 

l\l;1rgarita Susan. Octavio Roúrigucz Araujo y Raúl Olmedo. se comcntubu ni cinc y se 

encontró a un galán maduro que era Enrique Guzmán y a Libertad Lamarquc como la dunm 

joven. Muero de risa con esas propuestus. Era repugnante ver las películas mexicanas y sin 

embargo. ahom lodo el mundo quiere ver a Arturo de Córdova. "Los tres huastccos". y se 

emociona con los varones varoniles de "Los lrcs huastescos". 

Soy de l;1 generación que le tocó vivir el teatro universitario: Héctor Azar y. aquella 

que participó en la cincmatogralia de aquel cinc de mundos malvados. Las películas de 

11.lastroianni como "La dolce vita". "Madre Juana de los Angeles". que ahora, cuando las ves. 

me dan risn, porque entonces parecían eróticas. "Escupiré sobre mis tumbas" y "Zorba el 

griego". pero no fui cinétilo .• No me desvelé por una dirección tal. o por una especial película. 

Es uno enorme laguna que tengo. El cinc como elemento cultural de importancia alimenta la 

imaginación de lns generaciones a las que les ha tocado la presencia del cinematógrafo. 

Si está presente en la vida de todos. No es mi vida el cinc. Fui al cinc. pero prelicro 

vivir mi vida, que vivir su vida. No füi a cinc clubs. Actualmente. no me imagino haciendo 

largas colas: soy un personaje anti multitudes. 

Fui a la Casa del Lago. pero no de manera religiosa de domingo a domingo. Es Ju 

cultura libresca la que me encantaba. y encanta. Visitar bibliotecas y librerías de viejo, o de 

nuevo, en donde se encuentran amigos. Ese mundo si me gustó mucho. 

En una ocasión que iba de ver una obra del "El Caballito", me encontré con un amigo, 

fuimos a la librería Zaplana, sería por setenta y tantos: el amigo. llevaba unn chamarra 
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údgada y se dedicó a ver los libros que costaban tres o cinco pesos y de repente. mi amigo me 

dijo vámonos, y afuera. sacó dos libros de abajo del abrigo. 

Me gustó "L11 ciudad y los perros", "La ciudad m:ís transparente", y disfruté 

muchisimo a García Márquez: los preciosos relatos de Arreola. y tuve un libro autogmliudos 

por él, pero ucubó con uno de mis condiscípulos. También me encantó "El llano en llanms''. 

pero turnpoco me desveló la literatura, aunque la disfruté mucho. Creo que las obras de moda 

son literatura por contugio. Leí mucho a Richard Ritter. Lo leí mucho. Creo que fue una 

interinlluencia con Oct:1vio Rodríguez Arauja. que eran su fascinación; los personajes 

malditos y los mano-lurgus le gustaban. 

i\dermís. el mundo noct:ímbulo lo queríamos vivir como lo retrató Curios Fuentes y 

para eso. nos escup:íbarnos con unas punaderus que trabajaban en una panadería en frente de 

donde vivía Octavio y en algunas ocasiones, salirnos con esa jóvenes preciosas. Eran unos 

bizcochos, y ucabúbamos en centros nocturnos como "El trunvía", que eran unos lugares 

nauseabundos, y nos llev:íbamos anforitas para beber, bailar y nos divertíamos con aqueUo. 

MANUEL MARQUEZ 

El periódico que leía con más asiduidad era el " Execlsior" y "El Día", que eran más 

analíticos y progresistas al comentar ciertos asuntos que otros diarios ocultaban, 

contradiciendo lo expresado en otros medios escritos. "El Día" se hacin eco de lo que ocurTía 

en agrupaciones obreras, cuestiones sociales, asociaciones civiles como las ONG. que siempre 

han cxistido, pero no tenían voz, ni manifestaban inconformidad y rellejo social, pero no se 

identilicabun con las corrientes prevulccientcs. 

También, fue una etapu interesante de desarrollo de unu corriente cinemutogrúlicu 

europea con orientación crítica y con señalamiento a prácticas sociales. 

Lus lecturas eran contenidos en libros críticos de análisis que no se reteríun a los . 

grandes países como Franz Fanon, con "Los condenados de fu tierra", lu vidu de Gandhi, o 

libros sociulcs o uqucllos que se referían a Ju lucha antirracista en EU de Mnrtin Luther King. 

l .os trahajos de Lipseg. uunquc separada111entc, se veían deshilachadas en términos históricos; 

nuestra formación nos pcnnitíu ver la relación entre todos esos fenómenos. 
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Mis lcctums eran académicas. aunque hubo novelas como las de Carlos Fuentes que 

Id. pero en mi caso no tuve énfasis en las cuestiones literarias, más bien mi vida estaba 

rodeada por lo académico. 

No li1i pmcticante bailador, ni entusiasta. Lo ti.Ji en la preparatoria. No ll1e muy de mi 

gusto el rock, sólo el lento. el musicalizado, pero después perdí toda esa rcli:rcncia. En 

preparatoria me compraba la revista de "Noticius Musicales" para tener re!Crcncia de las 

letras. 

A lu Casa del Lugo asistí cspor.ídicamentc en ocasiones, cuando había obrus de teatro 

en esa salita maltrecha, pero no fue mi gran atmctivo. También asistí en alguna ocasión al 

teatro "El Caballito". en Chnpultcpec. Tuve pocas referencias de teatro, mientras que al 

cinematógrafo asistí más regularmente y sobre todo, a los cinc clubs. al cinc Paseo o al París 

que. se dedicaban a películas europeas, y con directores que formaban parte de ese tipo de cinc 

simbólico y social, por ejemplo: Luis Buñucl. 

i\IANUEL VILLA 

Bueno. eso füe lo que después entendimos corno cultura política: debates constantes en el 

intercambio de puntos de vista según posiciones. La discusión constante de libros. La 

limnación de seminarios que, aunque no fueron de larga duración, ni de mucha constancia 

entre 5, 6, 7 o 1 O sesiones que duraban, duba lugar a discutir dos o tres libros importantes y. 

mucho intercambio en torno a libros. Eso ll1c fundamental. 

Claro junto a ello. todo un entusiasmo que empezaba abrir In difusión de la cultura en 

el campo del cinc. en el del teatro y en el de la música. La cultura empezó cada vez más a ser 

un ingrediente en la vida universitaria que se tenía relativamente a la mano. a diferencia de 

gcncrucioncs previas. en donde sólo quienes tenían condiciones sociales y económicas muy 

privilegiadas tenían acceso a ellu. 

Nosotros ya teníamos a la mano, por lo menos en el contexto universitario conciertos. 

cinc, teatro, espectaculos y entonces, todo ello, duba un entorno cultural en que la misma 

discusión del mundo cumbiuntc estaba presente en muy distintas formas. De manera que 

participühamos en todo dio conforme se iba teniendo a la mano los eventos, los espectáculos y 

las discusiones. 
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;,Qué piensas de la or¡:uni1.ución sociul mexicana de esos nños'! 

RICAl~DO CINTA 

En esos años la estructura social mexicana vivía épocas doradas de lo que a mi juicio. es el 

saldo nuis imponante de la Revolución Mexicana, desde el punto de vista social que füe la 

creación de lu clase mediu. En esa época la clase media vivía un boom cnonne de 

opo11unidades, vivimos los índices mas altos de movilidad social estructural, porque la 

movilidad por recmpltu.o es que cuando alguien sube es para que alguien baje. y aquí. se 

trataba de una movilidad estructural: porque había un muy alto y sostenido crecimiento del 

l'IB: porque nuestra in Ilación se equiparaba con la de nuestro principal socio comercial que 

eran los Estado Unidos: porque el tipo de cambio era estable; porque Mé.xico estuba t:n paz. 

porque México por su geugralla tanto económica y estrictamente geográlica, cuanto política 

estaba muy cerca del mercado de América Latina. 

Porque tcniamos una época. una política de Estado que. a mi juicio, tuvo la capacidad 

de chantajear sanamente las relaciones con los EU, y que esa posibilidad provino de la gran 

hase social con la que contaba el Estado mexicano paniculam1ente, un López Mateos que 

votaba en Punta del Este, como Ílnico pais en favor de Cuba que. movilizaba internamente a 

los sectores populares y que le podia decir a EU, ahí está el pueblo reclamándome eso. Un 

l'.stado que nacionalizaba la industria eléctrica; un Estado que diversilicaba el mercado 

c'tcrior con el bloque socialista y un Estado que al mismo tiempo, tenía en la cárcel a 

Siqueiros. lo que quiero decir, es que era un Estado mexicano con capacidad de generación de 

equilibrios. pero llmdmnentalmentc, con capacidad de generar amplios consensos sociales en 

apoyo de sus grandes politicas generales. 

Esto me parece indispensable. porque marcaba un cuadro contradictorio y cuando digo 

co11tradictorio. no lo digo en ténninos léirnrnles. lo digo en ténninos dialécticos. No era un 

problema de paradojas. era un problema de capacidades para crear equilibrios internos y 

c'ternos de pndcr. Pero sin duda alguna se trataba de una estructura social donde los 

'indicatos tenían una gran participación. en que las organizaciones campesinas tenían una gran 

participación. en la que el Estado mexicano guardaba un gran distanciamiento hacia el sector 

empresarial y a la iglesia. y desde luego. al ejército; como si se tratara de una división del 

trabajo en el estilo de Durkhcim: los empresarios son muy imponantes siempre y cuando no se 
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metnn en la política. La política la hace el Estado y los partidos: y los empn:sarios a generar 

riqueza y a generar producción. 

Los sindicatos dentro de un esquema corporativo que en ese momento parn mi. no me 

implican una expresión peyorativa dd ti.!m1ino corporativo. Creo que era el corporativismo 

social el que genernba grane.les desniveles de legitimidad. aunque con sus costos inevitables de 

corrupción. de manipulación y de emtjenación. Pero los intereses de clase y los conllictos de 

clase estaban a la vista y estnban explicitados por las propias políticas gubernamentales. 

Hoy por ejemplo. desde mi punto de vista. la seuuo participación social trnducida en 

movilización ciuuadana ha fragmentado las dcmanuas sociales. si creernos en causas justas. 

corno por ejemplo. la protección a los nirios de la calle. al cuidauo de la ecología. al cuidado a 

la gente de la tercern edad; podriumos poner mucho más ejemplos de lo que hoy representan 

lns orguniz.ncioncs no gubcman1cntnlcs y de organizaciones cívicas. así como sociales Pero 

que de alguna manera han metido al sótano y han maquillado los conllictos y las relaciones 

sociales que provienen del movimiento de la estructura social del pais y que se llaman 

relaciones de intereses de clase. 

lloy los intereses de clase están diseminados y marginados pnr un conjunto de 

demandas diversilicadas, fraccionadas y no reunidas que diluyen las contradicciones 

l\rndamentales que siguen existiendo en el mundo contemporáneo globalizado y es: la 

contradicción entre el capital y el trabajo. 

FELIPE GAL VEZ 

La sociedad era muy agradahle y la viua más tranquila cuando salirnos de la escuela, habia 

prosperidad, crecía el país en lo económico y no venían las locuras del presidente Echevcn·ia. 

1 lahía futuro. La construcción del edilicio de Coapa y Villa Olímpica fueron reflejo de la 

posihiliclad de vivienda que habii1. Villa Olímpica fue el refugio de algunos de nosotros que, 

con simplcs $10.000. se compraba un departamento. Compré en Coapa una casa con la mano 

en la cintura. /\hora es dilicil que un r.:cién casado se compre casa. No son sueldos los 

actuales para morder. sino para roer. Nosotros vivimos en centros universitarios públicos que 

lmn siclo madres muy generosas; recintos que nos han fonnado y enriquecido nuestra 

formación. actualizándonos. por eso. quizá. continuamos en esos recintos. 
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En mi época aún se vivían algunos remanentes de la Revolución Mexicana y por 

ejemplo, con el gobierno de Adolfo López Mateas que decía somos demócratas. pero por otro 

lado reprimía: creo que con la Revolución Cubana siempre se utilizó un doble discurso moral. 

l.ópcz Mateas decla que el que no tuviera un amigo libam.!s que saliera a buscarlo, pon¡uc 

necesitaba dinero y fuerzas pura su política. 

i\IANUEL MAl~QUEZ 

l'undamentalmente la organización social se limitaba a las formas corporativas que derivuban 

del propio n.!gimen y del propio sistema político mexicano. Las organ izacioncs sociales 

prcv;llecicntes eran sindicatos como las organizaciones obreras. Dentro de los grandes 

sindicatos mús intluycntes se encontraban el sindicato !Crrocarrilero. electricistas, telefonistas 

y telegralistas. En términos de otros sectores sociales o socim:conómicos estaban las ya 

tradicionales cúrnaras industriales, empresariales y patronales. Toda una estructura muy 

anterior en su conliguración y en sus elementos de reconocimiento por parte del estado de 

estos organismos. 

Las organizaciones políticas también. no con una presencia vamos a decir muy amplia. 

sino subordinada. Partidos políticos, algunos de ellos en semiclundestinidud o de persecución. 

corno el caso del PC o del l'PS. aunque este último tenía su registro sus militantes no eran bien 

recibidos ni nada de esto. y eran partidos que servían de justilicación para dar unu imagen de 

sistema democrútico. 

De organi711cio111:s sociales de otra naturaleza. lus que podríamos hoy llamar 

organi1adones no gubernamentales. o bien organizaciones de la sociedad civil, realmente no 

eran relevantes. así yo lo entiendo. No creo que pudieran existir esas organizaciones. y varias 

de ellas. tal vez estaban rmis fincadas en la iglesia. Todo un movimiento social-cristiano. como 

la cucstión quc cn su momento organizó el obispo Sergio Méndez Areca, por ejemplo. se les 

denominaba. no recucrdo bien: tcnían un término. creo que dc base. No me acuerdo. pcrn 

incluso sigucn teniendo prescncia en More los dc donde era obispo Sergio Méndez 1\rceo. 

Creo que ese es d timdamento de algunas dc las expresiones de sociedad civil que 

auspició la iglesia en su manifestación social. ya con algún contenido politico. Esas fueron las 

manitcstm:ioncs mús relevantes dc la organización social. En el úmbito de los jóvenes. si hay 

wmbién iniciativas, pero también un poco encuadradas dentro de lo que seria el sistema 
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político. No sé si en esas épocas. realmente. no tengo precisión si surgió un Instituto Naciorml 

de la Juventud Me:dc:tna. 

La sociedad mexicana es una sociedad. pero no nccesariumente organizada. Aquellas 

eran segmentos de Ju sociedad. que tenían propósitos, que tenían unu estructura orgánica. que 

tcnimt fines e ide:1s y que l:ts articul:m. Estas organizaciones pretenden desarrollar un:t 

dctcrmimtda prúctica social para alcanzar ciertos propósitos o ciertos fines como serín el caso 

de los organismos políticos. los partiJos o los sindicatos que. tienen su estructuración )' su 

rrcligur¡iciLín con1u serian las cümaras o las organizaciones patronales. 

Pero en términos de organiwcioncs sociales autónomas o lo que ahora entendemos 

como organización civil. pues no había esas expresiones)' prevalecía cieno tipo de institución 

social. La liunilia era el núcleo de la organización social. existían las formas de vida de las 

colonias y barrios. incluso un poco en su proceso de transición o de descomposición, pero que 

tuvieran una presencia orgánica, no, aunque eran organizaciones de perfil muy claro. Bueno, 

Tcpito era un barrio organizado. Tenía sus propias pautas )' sus valores, si.¡s expresiones de 

diverso índole: comercial, cultural y de convivencia. 

El sistema político era un sistema complejo basado en una formación de cuadros 

políticos y de sucesivas generaciones de dirigentes. Y políticos con una gran capacidad o 

inteligencia como sistema para adaptarse a las condiciones del país. No era un gobierno 

dcmornitico, ni formalmente, porque las elecciones eran manipulables, pero tenía un sentido 

en el que se reconocía ciertas necesidades de equilibrio)' de concertación que había que tener 

con otras fucr¿as políticas. 

Fonrn1 demncnítica no hubo, porque la critica que ahora encontramos, es que eran 

populistas, que atendían a demandas y exigencias, aunque fueran más populares. r:ue un 

sistema que tuvo una gran capacidad de gobcmabilidad. Tuvo formas autoritarias, 

fonnulaciones democráticas corno reconocimiento de cienos tipos de liderazgo a la cooptación 

de ciertas fi1crzas de oposición que, eran contrarias políticamente y. que eran consideradas 

corno potencialmente aliados e incorporados al aparato de gobierno. Era el ropaje de 

gobernabilidad que adquirió. 
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IHCARDÓ VALERO 

i\las que mis comentarios. te daré unos datos en fünción d.: algunos elementos. y no reproducir 

un tema. En aquellos mios hice algunas lecturas interesantes en esa dirección. No estaba yn 

nrient:ido a In sociología y qui7~Í. las lecturas no .:ran las que más me atraían y, que pudiera 

desarrollar mus ampliamente. Por decirte algo. aponaciones de libros. recuerdo un lrab:\jo de 

.losé lturriugu relacionada con esta cuestión social. en donde había indicadores y tendencias de 

la sociedad mexicana. Fue uno de los trabajos más imponantes de aquellas épocas. Otros mas 

de Lucio Mendietu y Níuiez. 

Sin apartarme de ello, veía una tendencia muy clara. la de inclinamos a la 

urbani;mción. Todavía se hablaba de ciertos equilibrios entre la población urbana y rural. Pero 

ya había la tendencia clara que litvorccía la vida en las ciudades. Se hablaba de una gran 

concentración. Había l'uencs corrientes migratorias, sigue habiendo por supw:sto. Era una 

epoca en que ésto estaba muy nmrcado y una diferencia muy imponante entre la ciudad de 

México y las ciudades que en tamaño, caractcristicus y composición le podían seguir. Había 

una muy amplia concentración. Sabíamos que esa e.xistcncia de gran ciudad era una 

caructeristíca de Mé.xíco. Muy dctrús de la ciudad de Mé.xico le seguía Monterrey. 

(iuadalajara. Pueblu. Pero el ICnómcno que se ll11: formando alrededor de la ciudad de Mé.xico. 

poslcríorrnente. pues no c.xistía. 

Otra característica consistía en la pirámide de población; una pirámide muy joven. no 

súln de jóvenes, sino de menores y en la base de la pirámide social. No recuerdo el tamm1n de 

la población 111e.xicana en su conjumo. pero lo asocio con los eslóganes que circulaban en esa 

c'poca. Uno de ellos tenía que ver con la llegada a una cantidad de 40 millones de habitantes. 

También había una dili.:renciación social clarísima. El tema de la concentración del 

ingreso y la mala distribución de la riqueza. nns ha alcanzado desde siempre. Problema en que 

la concentrnd<in es en grupns muy reducidos. Una cuestión muy notable y saliente era la 

l<innación de grupos empresariales. Nos rcli.:rimnos a ellos como iniciativa privada. En eso 

hay un cambio muy imponante. Entre los grupos empresariales mexicanos había algunos 

nacionalistas. Fue la época de formación de C:imaras de empresarios y comerciantes. No cm 

un grupo. un sector de la sociedad que tuvieran peso que, en delinitiva llegó a tener y tiene en 

la actualidad. Era mas bien. marginal. No teni:m un lugar central. 
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L:1 vida del país giruba mucho en relación a los propósitos de las acciones qui: directa o 

indirectamente ejercía el Estado. Entre las leclurus importantes que hice eslú un lt:xlo de 

Vernon. que hacia ver el surgimiento y desarrollo de los grupos empresariales. También se 

comenzó a dar. un cierto tipo de fonómeno: la acumulación que estaba directamente 

relacionada con el gobierno. Se sabía que de In clase política surgían muchos de los 

empresarios importantes. pero como esferas dependientes. es decir, en el gobierno se originaba 

huerm parte de la acumulación de la riqueza a través de los mecanismos bien conocidos: Je la 

desvim:ión de recursos, de la corrupción. 

Los grandes empresarios mexicanos sus fi.lrtunas provenían de sus propias actividmJes. 

y aquel los empresarios cuya riqueza cslaha probablemente vinculada con su paso por la 

administración pública, y el gobierno no se di l'erenciaban. como lo podemos ver en la 

uctualidad. El libro de Vemon señala la rnodilicación imponanw en la composición del l'RI. 

:1unque también con un antecedente, se hablaba Je comenzar a fonnar junio a los tres sectores 

que tenía el partido hegemónico, en el esplendor digamos de su hegemonía. el sector popular. 

Vimos cuando declina uno de los sectores que originariamente eran llln importante y que 

estaba en equilibrio con los demás: el sector campesino. que tenía una relación diferenciada y 

asimétrica con los otros. 

Sé que son pinceladas, pero por esos años se conoce el momento de mayor fuer1.n del 

sector de los trabajadores que, era el mas unilicado. El control sindical y el control de las 

organizaciones de los lrabttjadores nunca fue más marcado. Había también disidencias. 

Disidencias que fueron reprimidas, pero era otro de los elementos el control de los 

trabt\iadores. El control en que se tenia a la clase trabajadora, de manera corporativa, o 

sectorial del PRI. Era un reflejo de lo que pasaba en el conjunto de la población. 

MANUEL VILLA 

La sociedad me.xicana era una sociedad en esos años muy estructurada y muy bien organizada. 

Era una sociedad que tenia una estructura social muy precisa: primero una sociedad campo

ciudad. El campo debidamente estructurado por una serie de delinicioncs de carácter 

cco111imico, pero también socio-cultural, como fue el ejido y también In pequeña propiedad. 

Una estructura de producción que al mismo tiempo, era unu estructura social que mantenia al 

campo muy orgánicamente y muy armado. 
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Por otro lado, una cadena de pcqueñas y medianas ciudades mds bicn provincia11<1s. 

cusi pueblerinas. donde habia muy poca movilidad. donde había rnuy poco cambio, casi sin 

impacto político. Y dcsde luego. ningún cambio culturnl. Luego. las grandes ciudades quc 

estnhan también muy bien estructuradas con su gran clase mcdia creciente. digamos a partir de 

los mios cincuentn. como podía ser Monterrey. Guadalajara. Puebla y desde luego, la ciudad 

de Mé.xico. 

Luego, sus sectores comenzarían en desacuerdo y en inconformidad con el Estado. 

pero ajenos a la actividad política. Desde luego. que yo diría, que era una sociedad muy 

estructurada, pero sobre todo. tan autoritaria corno era el Estado. Yo. he sostenido en uno de 

mis libros en A quien le importa la dcrnocrncit1. que tiene un epilogo sobre el "68", que el 

"68" lite un movimiento social de ruptura sobre todo, con el autoritarismo en la sociedad y en 

la familia. Simultünearnente tnmbién. cuestiono el autoritarismo del Esrndo, pero va a pasar 

mucho tiempo para que eso incida en la politica. En cambio. en "68" vimos grandes cambios. 

grandes pautas de comportamiento entn: los jóvenes. de relaciones cntrc las parejiL~ hombrc

mujcr. de relaciones con los padres y de ruptura con los valores tradicionales. 

De tal manera. que era una socicdad rnuy bien estructurada. rnuy bien ammda y con 

características müs provincianas. claramentc autoritarias y. que hace una curva de cambio 

interno que cmpie7a por ahí. de los años sesenta con impactos que nadie hubiera supuesto 

.iarnús. pero que son titndarncntales. 

Fn csc scntido, la mt1ska ticnc un impacto fundamental y, lo que corre del rock n roll 

de l:lvis l'reslcy. dd cinc con James Di:an a los Bcatlcs, es todo un ciclo de ruptura y di: 

ra1n>11cs socialcs y. que a ~ léxicu le viene como anillo al dedo. sobre todo, ni estudiante 

1111ivcrsitario y polilécnico. Y que eso. a fines de los sesenta va a romper toda la estructura 

a11tori1aria de valores de la sociedad. Y como también hubo crecimiento económico y, seguird 

h:1hiémlolo. rucs cmpie7a a trastocar toda csa estructura social que parecía muy estable. que 

rarccia muy bien armada y parecía muy duradera. 

Entonces. tenemos también. a lincs de los scscnta y setcnta. la irrupción de todo un 

gran cambiu; lan radical que en provincia donde casi no había política, en donde casi no había 

mm ilidaJ. sino esronídicamente. Las universidades se vuelven centros de gran ugitación y la 

guerrilla aparecc pnr muchas partes. Y todo eso, está hablando de un gran corte en la 
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estructura de aquella sociedad muy ordenada. muy equilibrada y muy patcmnlista que se vii:nc 

nb:tjo. 
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¡,Cómo eru lu uni\·ersidull que te toco \'ivir siendo estudiante'? 

IUCAIWO CINTA 

Dicen. <1ue cada quien habla de la feria como le lile. Yo. en lo personal me voy un poco rmís 

allú. Creo que a mi generación y u las generaciones inmediatamente anteriores e 

in111cdiata111e111c posteriores. nos tocó vivir el privilegio de una gran universidad. una 

c.xtraordinaria universidad. y lo pongo en los siguientes dos ejemplos: cuando yo llegué a 

estudiar mi maestría a FLACSO. Chile. creo que los mc.xicm10s que habían estodo un poquito 

antes que l lumbcrto Muiloz y yo. y los que llegaron un poquito después de Humbcrto y yo. 

lirimos junto con los brasileños los estudiantes mejor formados que llegaron a iniciar esa 

maestría. 

Nosotros tuvimos una dirección de excelencia con Pablo González Casanova. tan de 

excelencia. que tuvimos un cuadro de profesores de primerísima calidad, no necesariamente 

coincidentes con el pensamiento del director, pero ahí estaban y, que no sólo eran gentes muy 

c:1paccs y muy brillantes, sino gentes muy dedicadas y abocadas a su tiempo completo u la 

universidad y no, a la universidad en abstracto. sino u la institución en que trabajaban y a los 

alumnos con que actuaban. 

Fue una época de oro, desde mi punto de vista. Fue una época en que la universidad 

tenía un enorme y profundo prestigio. Prestó sus mejores cuadros al Estado, nutrió a la clase 

política con sus egresados. Se identificaba con el discurso de lu Revolución Me.xicana. Fue 

insistente en la autodetem1inación universitaria. 

En mi caso personal y de algunos compañeros más, que no fuimos muchos y que 

li>rrnamos el grupo piloto. se trató de un experimento que el tiempo hu demostrado que resultó 

exitoso: en donde luimos estudiantes y ellos fueron profesores de tiempo completo y medio 

tiempo. 1 lubo una gran comunicación, con un gran esli1erzo y una gran competencia sana 

entre prolcsores y profesores, entre prolcsores y estudiantes y entre estudiantes y estudiantes. 

1\ mi juicio. hoy debería revisarse y revalorizarse el plan de estudios de la hoy facultad. que 

rigió en los arios sesenta. en lugar de estarse improvisando los planes de estudio que hoy. al 

vapor y al calor de coyunturas resultan muy mediocres. pero para salvar la coyuntura adecuada 

a la circunstuncia de pro!Csores y alumnos llojos e irresponsables. Adecuación que no ha 

resultado en lo poco que lleva el nuevo plan de estudios. 
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t\ mi juicio. nosotros tuvimos unu universidad extraordinaria. con un gran prestigio 

ante el Estmlo. con un gran prestigio unte la sociedad sobre todo. con un gran orgullo interno. 

Nos fornió muy bien: mi única crítica en la formación que yo recibí en la licenciatura. consiste 

en que desde el punto de vista de la investigación flaqueó; desde el punto de vista del 

conocimiento y fonrn1ción del pensamiento histórico. teórico y epistemológico li.1e 

extrnordirmrio; incluso yo diria metodológico)' técnico de investigación. En nuestra época se 

hacia investigación de cmnpo. 

l licimos investigación el grupo ul que me estoy retiriendo en Sun Isidro, que eru una 

harrnca de las Lomas. Hicimos investigación con el maestro Ricardo Pozas en la zona iztlera )' 

candclillem del puis. Hicimos investigación por nuestras vocaciones políticas. y no, de 

currículo escolar. en fi:íbricus y sindicatos y en ejidos. Eso da unu formación distinta y muy 

sólida y nuestras preocupaciones extracurriculares escolares eran compurtidus por nuestros 

maestros. Y platicübamos con dios en la cafetería y nos peleábamos y nos contestábamos en 

el salón de clase. 

Lo mismo podría decir de mi experiencia en FLt\CSO, Chile. En FLt\CSO, Chile, yo 

tenia profesores de las tallas de Femando Henrique Cardoso del Brasil, de don José Medina 

Fcheverria. de t\lain Tourren y de Raymond Budcuo. es decir, teníamos u Puris, a Inglaterra. a 

EU. a Brasil. a Argentina y a México, todos en Chile. Pero hasta donde yo estudié o 

estudiarnos entonces, lo hicimos en una institución no chilena. Lo hicimos en una institución 

muy universal, en donde estábamos expuestos a muy diferentes tipos de corrientes teóricas

metodológicas y. de muy distintos tipos Je compromisos ideológicos y políticos. 

Esa conformación li.1c muy fonnativa y puedo concluir diciéndote Carolina, que 

cuando llegué u la universidad de Yale. EU. pronto me di cuenta que lu universidad de Yale. a 

rní ya no me iba a fonnar para nada. Que yo llevaba la fomiación fundamental y búsica pura 

tratar de aprovechar en los EU la extraordinaria infraestructura de la que disponen estas 

universidades para desarrollar trab:tjos bien organizados: bien orientados que se forman 

gracias a In que me dio a mi. la UNAM y la FLACSO con sede en Chile en los años setenta. 

Regresando a México el rector de la universidad era un eminente cientilico: Nabor 

Carrillo. y con él tem1inaba un larguisimo periodo desde la fundación de la UNAM. Nabar era 

el cthos histórico de la universidad. a saber, era consciente del deber que la universidad 
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cumpliríu con lo que Ju Constitución Política Mt:xicana lt: encomendaba: orientación creativa 

y recreativa. Fue insistente en la autodeterminación uniwrsitaria. 

A partir de los años setenta nuevos actores de instituciones educativas aparecieron y 

con ello; el proceso dt: masificación. Se presentó un gmvc problema: el del manejo de la 

universidml y del presupuesto. La universidad aún es rectora del pensamiento cientílico social. 

pero no es k1 única. y se aceleró el proceso de descentmlización universitaria. Actualmente. el 

Estado ha cambiado su orientación con respecto a la universidad y. los términos de la relación 

son otras. 

La univi:rsidad era una institución que ejerció grados de libertad muy amplios. 

resultado de su sensatez como del papel que debía cumplir y muy flmcional con sentido critico 

al Estado. Los bajos salarios pagados a sus docentes se conjugaron con el sentido de 

pertenencia n esa universidad digna. 

FELIPE GAL VEZ 

En esu universidad había personajes como palillo que se dedicaba a surtirle de niñas 

preparutorianus a los políticos del régimen. Era un hampón y un porro. Eso lo viví porque el 

hermano estaba con nosotros en el piloto. Les metia yombín a las nirias y se las regalaba a 

políticos o ni procurador como Ramón Lugo. Muchas niñas desaparecieron. Recuerdo a una 

que vivía en Xochimilco que acabó en un lenocinio en lugar de ser la reina del ejido. Hace 

rmco Antonio Delhumcau me dijo que para entender esa época. adcnuis de leer a Maquinvelo. 

había que leer "El pudrí no" 

Fue muy prestigioso ser universitario. Yo me siento muy orgulloso. Es una forma 

decorosa de vivir y debe ser enriquecida Nosotros teníamos un proyecto de nación y 

pretendíamos cambiar el país que teníamos. Con esos diplomados que no piensan en un 

pro~ecto de país. Los diplomado no son para blanquearse como algún amigo me dijo. 

i\IANUEL i\IARQUEZ 

J a relación entre la universidad y el gobierno era estrecha y se le explicaba como algo natural. 

El presidente estaba presente en toda actividad universitaria que cm un ente público. Hubo 

sl!ctores que encontraban esa relación muy poco sana pura la misma universidad. 
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Como Consejero Universitario estudiantil vi a Ignacio Chávez como una persona 

rígida y autoritaria, sin embargo. permitía la libre determinación, no sin infundir algo de 

temor: cuundo me tocaba intervenir en el Consejo Universitario me duba miedo la presencia 

del rector. 

La universidad tiene grados de autonomía y como resultado de sus luchas ha utianzado 

la cm:.xistencia en su seno de diversas corrientes y fue criticada por el status quo. Estas 

limitaciones se expresaban hasta que me recibí. 

Mi visión de la universidad se remonta a muchos años utrás cuando ingresé a lu 

secundaria, en donde vi porristas o personas que golpeaban, amugabun, robaban, 

e.xtorsionaban y participaban en desmanes para interrumpir la clase. A mi me mpuron siendo 

un adolescente y me tocó observar esas utroci<lu<les. 

En el cambio a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales encontré pautas de 

convivencia sociales diforcntes y de más armonía; trato más equitativo entre profcson:s y 

alumnos. Hubo pautas de convivencia sociales diferentes. Si existía cierto autoritarismo y esa 

separación jerárquica entre jóvenes y autoridades. Se nos mediaban nuestras palabras para no 

decir ciertas cosas al director de la escuela. Fue unu etapa autoritaria en su füncionamiento y 

operación. 

En los últimos semestres de mi carrera vi la caída de Ignacio Chávez y In entrada de 

Barrios Sierra, que representó una modi licación y rcfomia substancial de lo que es la esencia 

universitaria. 

La caída del rector Chávez se debió básicamente a diversas fuerzas que actuaban en el 

seno <le la UNAM. y a un rector que como él, queria que lu universidad fueru un espacio ajeno 

a esas fuer¿as políticas externas. No se debió a su rigidez y personalidad autoritarias. Su caída 

respondió a razones de índole política. u a otras: algunas de carácter interno, al negarse a 

recihir más estudiantes de la oferta que se tenía. Hubo presión de los jóvenes que motivó su 

renuncia. El rector se empeñó en que no se podía dar entrada de manera indiscriminada en la 

educación media. 

Las razones e.xtemas nn puedo idcntilicarlas todas. pero había grupos en la Facultad de 

Derecho que eran hijos <le ex gobernadores que participaban en el partido oticial del Estado, y 

que se convirtieron en líderes pura ocupar puestos públicos y eso, motivó su caída. 

Ambiciones de poder para mantener bajo control las facultades. En derecho se lbrmaban los 
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cuadros que alimentaban al sistema polilico. Así es qui! pudo haber inll!rés de mantener su 

predominio en la universidad. También de otras focul1ades surgían cuadros tbrmndos para 

alimenlar al gobierno. 

/\clualml!nle, hay cstudimlles comproml!tidos e identificados con valores y que. 

cuestionan de nmnera crítica. No es lo mismo un grupo de 100 alumnos: es dificil que nhi. 

destaque alguno, pero si una cuarta pane lo hace, se nola rrnís que. si esa cuana pune lo lmce 

en un grupo Je 1000 alumnos y quizá, no sea proporciorml. 

El crecimiento de los universos es lan grande que los que destacan son los menos. es 

decir. son menos en términos relativos. Si en un grupo Je 1000 se encuentran 180 o 200 

alumnos, es una proporción ml!nor ti lt1 di! mi .!poca. Es un número mayor de personas 

pulencialmente interesadas, pero esos 50 no tienen las condiciones propicias ni la uniculación 

u cohesión para desarrollarse como nosotros la tuvimos. Es una diforencia cualimtivamente 

cspccifka y son menos. Han aumentado en números absolutos, pero las condiciones son 

menores. Esto responde ni crecimiento y dispersión. Muchas fórmulas de administración 

escolar terminan por minar esas condiciones. sin embargo, se siguen fonnando núcleos de 

estudiantes brillantes. 

IUCAIWO VALEIW 

No se si se pueda ver desde la óptica de la escuela de ciencias políticas. porque era una escuela 

rclativamenlc pequeña, pero evidenlemenle las diforencias son en todos los casos y campos en 

relación a la universidad hoy en día: desde luego el volumen y mas que el volumen el !amaño. 

La universidad a la que yo asistí, la matricula en aquel entonces andaba alrededor de los 60 

000 estudiantes, considerando a las preparatorias. Dalo que no sé, pero creo que por ahí 

andaba. Que punto de comparación puede haber entre aquella)' la de hoy. 

En aquel entonces no existían los Colegios di! l3achillcres, las ENEPS. Eso no e.xistía. 

1 lay cuestiones muy imponantes, eso te lo dejo. No porque no esté en condiciones de 

i:ontestarte. pero simplemente como un dalo o un juicio de valor. Estudiábamos esto si. sin 

ninguna duda, y no por esa n:lación de principios o un dogma en lu instituc.ión más imponante 

que había en el país. No teníamos conocimientos, pero intuimos que en algunas cuestiones de 

i:arücler li!cnirn las instituciones privadas comenzaban a proporcionar una tbnnación mus 

adecuada. con la qui! no estábamos del todo convencidos, por la orientación. 
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Es decir pensábamos que el ITAM de Monterrey, estaba formando en aquella époo.:a 

buenos técnicos, buenos ingenieros. buenos economistas. aunque no subíamos mucho de ello. 

Sin embargo. sabíamos que aunque había grupos pequeños en la universidad siempre hahia 

grandes n(1cleos. siempre de masas. aunque no con la dimensión que podrían tener ahora y que 

tiende u crear su grupo pequeño. y lo digo en el sentido estricto y no dcscalilicador. crea su 

elite. De un grupo de 100 estudiantes de cualquier escuela universitaria. huy 10 o 15 

nmgnilicos prnfcsionistas. 

Estos 10 o 15 son superiores a lo que puede lormar cualquier institución en cualquier 

terreno. Si acaso nos preocupaba a alguno la orientación mas cerrada de la universidad, en 

relación con lo que pcns:ibamos, que creo así era. un carácter mas abierto y de mayor 

compromiso social como se daba en el Instituto Politécnico Nacional. Creo que es una 

apn:ciación sustentable. 

l.u universidad no sólo era la única, sino también la mejor; lo creíamos y lo era. Tenía 

las posibilidades: se podía tener una experiencia del grupo piloto coexistiendo con la 

enseñanza amplia en grupos numerosos. pero también era de grupos selectivos. Espero que 

esto no resulte pedante y ofensivo para mis compañeros del grupo piloto, pero si te digo que la 

expectativa era sacar 10 muy buenos estudiantes o pro!Csionales. Yo quiz:i esté en el punto 29. 

Eso ya no me corresponde verlo. o a lo mejor estoy en el 30. 

Este era el ambiente que predominaba en la universidad. De los mejores arquitectos 

quizá había uno que no provenía dc la universidad. como el caso de 13arrugán que fue 

ingeniero no arquitecto. aunque ahora es que lo sabemos. pero ahí estaba. Sin embargo. los 

mejores arquitectos. los mejores ingenieros. materrniticos y en las ciencias sociales cm lo 

mismo. ahí estaban. Esa es una cuestión muy importante. básica en relación con lo que 

estamos viendo ahora. El desgaste de la universidad por ejemplo, y sobre todo, en sus áreas de 

humanidades en general y en la de ciencias sociales más espccílicamentc. El desequilibrio es 

brutal. No te lo digo nada mas que por olerla de posibilidades de trabajo. sino desde el punto 

de vista de la formación. 

Todavía hasta hace 1 O años probablemente. los egresados de una facultad como la de 

economía. eran muy competitivos y eran magníficos profcsionistus. Ahora en la escala de las 

estimaciones, quiz:i por las estructuras y por la distribución del país, ocurre exactamente lo 

contrario. Es una diferencia importantísima. Yo no puedo hacer una generalización, ni tengo 
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una visión que ubarque a todo el conjunto. Pero ahora huy otras materias y eso varia mucho y 

eso se da en todas lus actividades dcl ser humano. y eso tú lo sabes bien. Ha habido épocas en 

que los estudios de lilosolia en la UAM lztapulupa hun sido muy buenos. por circunstancias, 

porque llegan 4 o 5 proli:sores de primera. comprometidos, o los estudios de derecho en 

l/.caputzalco, o los cstudil>S. curiosamente. pero tengo los :mtccedentes para s:1berlo. los 

estudios Je arte grülko y de diseño en la Ui\M Xochimilco. Bueno pues ahí se dio. 

!'ero estamos en una situación muy diforente. ya no solumcnte están egresando los 

mejores ahogados de In universidad, cosa que o;ra impcnsahle en aquellos años. A lo mejor 

cstún en la Escuela Libre de Derecho. Los médicos no lo sabernos. pero parece que cstü 

"'ccdiendn lo mismo. Ya está mucho 1mís diversilicado 

Otra cuestión muy ímportanl<! y más aplicable a los profosionistas y a los estudiantes 

de ciencias sociales en cuul4uicra de sus materias. Nosotros nunca nos vimos como 

profosionistas que podiamos prestar nuestros servicios y desarrollarnos prof'csionnlmente 

vinculados a lo que entonces, llamábamos la iniciativa privada. Nunca y en el mejor de los 

casns, creíamos que si no ti:níamos una actividad académica más equilibrada e independiente 

para nosotros. desde el punto de vista de las profosiones liberales. más independiente de las 

instituciones púhlicas. en el mejor de los casos seriamos funcionarios o empicados públicos. 

()ue a alguien se le ocurriera lJUe podía llegar a trah:tjar a alguna actividad privada, banco cte. 

era inimaginable. Eso no existia. quizá alguno excepcionalmente. 

Había una cosa muy importante que se ha perdido, y yo tendría que ser mucho más 

rclkxivo. menos impulsivo. pero me parece que una especie de conciencia que si teníamos: 

nuestra preocupación en mi caso. totalmente clarísimo y. se lo he tratado de transmitir a mis 

alumnos y a mis hijas: es la preocupación de pensar que manera puedes servirle a tu país. Ese 

era un centro- a ver que haces- En la escala serü pnco, pero era el motor de tu actividad. Uno 

las adorta mas según su circunstancia. sea la política. en lin, pero en nuestro desarrollo 

rroJCsional esa era una pregunta que nos haciamos y a la que teníamos que dar respuesta. 

Entonces, si pcnsáhamos de esa manera. y no porque Ji.Jera desnacionalizado el sector 

privado. rero no tenía nada que ver con esa tendencia. Tenia que ver con educación pi1blica . 

.:nn las responsabilidades sociales, del Estado. con otro tipo, y para eso estábamos formados. 

Yo. caí en el servicio exterior, pues, pero si no hubiera sido eso. y desde el punto de vista 

proli:sional, hubiera caído a ese tipo de intereses. 

398 



Me da la impresión, no es lu disputa elemental pntriotem, no es eso, sino tbrmu parte 

Je tu visión. de tu óptica de puis y de valores. Te lo voy n poner en otros ténninos, cuunJo ya 

despui!s de mi derivación Je las relaciones intcmaciormles. Tenia que ver con tres cosas y 

empezó en ciencias políticas. uno. un lugar digno de Mi!xico en el mundo y huy dos mil 

respuestas: dos. la defonsa. y esto mas avan711do, nms evolucionado y cada vez nuis complejo: 

estn ya lo sabíamos. lu cuestión de lu soberania y los valores nuciormles. Del lugar de Mi!xico 

y el papel Je Mi!xico asociado l:on Ami!rica Latina: tres. la m1ción. Esos erun valores, pura eso 

nos lormanrns. 

Que pudieras estar en una olicinu o una tribuna, y creo que sin darme cuentn, las 

Jilcrencias entre la universiduJ de entonces y ahora. esas cuestiones no lus veo claras. No son 

las preguntas fundamentnles. pero que por lo menos trato de transmitir cuando sostengo 

conversaciones con mis alumnos, y que quizá esté lo mismo, pero de otra manera planteado y 

manilcstaJo. Pero si me parece que hay un cambio de valores. La universidaJ hizo um1 

encuesta sobre los valores de la sociedad en los urios noventa, y te aseguro que eso que estoy 

diciendo, no son los mismos valores. 

Aquellos estaban en verdad, en lu esencia misma de nuestru formación, de nuestra 

cultura. aunque no sabíurnos lo que ibamos a hacer, pero tenían una orientación de esa 

naturaleza. En mi cuso particular, también tuve en mis primeros años, ya lo mencioné, y 

espero no sea un capricho mecánico de repetición: una dclinición en relación con lo que he 

tratado de vivir toda mi vida. una búsqueda de congruencia. u partir de qué. con que puntos de 

comparación cte. Pero si huy una tümiula y sé que no es la sociedad abierta de la que hablan 

muchos pensadores. Una congruencia que ponga un punto de equilibrio; In necesidad del 

cjercicio de una inteligencia de manera pernmnente. Eso lo aprendimos en el grupo piloto y 

mucho. 

Es la lmaginaci{rn sociohígica de Milis. es Conciencia de clase Je Luckas y otros 

mús. Entonces. el ejercicio de cierta mentalidad critica, dos, a partir de una izquierda 

comprometida, y ahora con la crisis de los años noventa nos han ayudado a definir, porque nos 

han obligado a pensar en estas cuestiones: ¿Qué es la izquierda?. El colocarte no como dice 

Carlos Monsivúis, acompuriudo al laJo de las mejores causas. y todas las ha perdido. No. pero 

colocarte porque siempre habrá ese horizonte del lado y a favor de la igualdad social; una 

búsqueda de la equidad. desde donde esté. Y eso creo que ha sido un motor fundamental. Ser 
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congruente con eso. No quiere decir que sea lu exigencia. Mira yo estoy asociado u un punido 

político, y soy muy crítico. y por eso. es que quizá he tenido unu evolución: no quito nada, son 

mis errores. pero posiblemente por la búsqueda de esa independencia. aunque he tenido 

muchas rosibilidades. pero lus he dejado pasar. pero son cuestiones u las que no puedo 

n:nunciar: a 111i concicnciu críticu. 

Ahí adentro. con moderación o con otros valores que. también aprendimos. Todos los 

val111·es de la política, de los que hablan todos los clásicos de política. De los que hublu 

rrimeramente Maquiavelo, posiblemente. Pero ese elemento de la congruencia, es quizá mús 

que el ct1ntenido mismo; el resultado y el conjunto de la derivación de las lecturus mismas 

que. cstún en esos ailos de fonnación personal. mas que acudémicus, de los arios del grupo 

piloto. Eso cstú clarisimo. 

No puedo dejar de pensar. en que la institución de educación superior de muyor 

prestigio, en cuanto a institución, no me rcliero sólo a lus públicas. sino en general a lus del 

país. lo que no digo de manera dogmática, pero no hubíu unu alternativa mejor, quizá en 

algunas carreras: seria discutible, pero ya existían algunas, pienso en lu Escuela Libre de 

Derecho, pero aún usí. la institución de mayor prestigio en el país era la UNAM. Cosu que era 

una situación distinta a lo que priva en la actualidad. 

Subíamos en aquellos mios que fonnas de convivencia que, habían sido muy propias 

de la universidad, hubíun desaparecido o comenzaban a diluirse, pero estaban presentes y me 

rdicm a lo siguiente: las primeras escuelas que empezaron a funcionar en CU, a principios de 

los cincuenta. empe~ . .uron no todas al mismo tiempo. poco u poco; buena parte de la vida 

cultural del país se hahía vividn mucho alrededor de lus instituciones de educación y 

particularmente, de la universidad. cuando estuvieron no muy cercunus unas de otra en el 

centro de la ciudad. El edilicio de Mascarones se encuentra en Santa Maria la Ribcru. esu era 

la rnas alejada. En el centro se encontraba un núcleo muy grande: Ingeniería. Jurisprudencia. 

ivledicina. Cuando se cumbiun a CU. se pierde. se diluye por el tamaño de CU, aunque había 

apan:ntemente la concentración pues estaban todas. pero eso se pierde. Por la relativa lejanía 

que tenía CU se desliga relativamente de otros circuitos, en donde había expresiones de lu vida 

•111ística. cultural en un sentido amplio del país. 

Esto se mantuvo en alto grado en la universidad que nosotros vimos a principios de la década 

de los sescnla. La vida cultural en general. el entorno, era de muchas posibilidades. lus 
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nmyores que podía haber en el país. La posibilidad de escuchar confCrencias. o de atender 

otros cursos. Por iniciativa propia algunos de nosotros asistimos a cursos, algunos completos y 

otros parciales, J'uera del curriculum. solo por interés propio. Escuchamos a Jos grandes 

maestros de la Facultad de Filosotia. Me tocó escuchar en conti:n:ncias o en algún curso. que a 

veces no era bien visto por algún proti:sor. pero por el ürea de mis intereses escuché al maestro 

Edu:irdo Nicol. al Dr. Gaos. y a otros mucho müs jóvenes: Luis Villoro. Ricardo Guerra. por 

reli.:rirme a algunos. En Ja Facultad de Derecho escuché turnbién. a otros. 

Otro elemento a considerar ti1c la oferta cultural. que no es un ténnino del que guste 

lmbi:Jr: de oti:rtas. pero era riquísimo en los espacios universitarios. e inmediatamente 

relacionados con la universidad. No habi:1 tin de semana. quizá de manera más particular que 

no asistiera a la Casa del Lago. donde se prcscntab;1 todo tipo de actividades muy atractivas: 

teatro. poesía en voz alta. Además asistía a los cinc-clubs. creo que somos producto del cinc. 

Algo que me interesó desde aquellos mios y, que J'onna parte ya. de mi vida cotidiana y, estaba 

en los espacios universitarios en CU. en que había tres o cuatro: uno en la Facultad de 

Filnsolia. en Ciencias. en Arquitectura. También se presentaban las e.xposicioncs de arte. lo 

menciono porque se promovía en la Facultad de Arquitectura. 

Esto era algo que se compartía, no quiero decir que los estudiantes en su totalidad 

tuvieran las mismas actividades. Ciencias Políticas se colocaba en una situación particular. en 

ese sentido; tendía t'ucrtemcntc con todos estos temas y acentos. Se Jo puedes preguntar a mis 

ex compañeros. Todo Jo hicimos. todo lo vimos: así nos formamos. Lo disfrutamos. Fue un 

momento que nos tocó. y no es que haya desaparecido del todo, pero ya no cumple, me parece. 

de la misma manera central esa timción la universidad. 

Ya era una univi:rsidaJ de grandes conjuntos de estudiantes y de masas. no en Ja forma 

drmmitica y en algún sentido inmanejable como la actual. Era un espacio que distaba mucho 

de ser un punto de llegada para realizar estudios proti:sionalcs. sino que ofrecía mucho mas. 

Nosotros teníamos clase desde muy temprano. algunas me parece, comenzaban a las 7 a.m. El 

horario en general comenzaba a las 8 a.m Llevábamos dos materias en dos meses y se dividía 

en 6 horas. las tres primeras las dedicaban a Ja exposición general teórica m:is amplia, por 

parte del maestro y despu<.!s. el trabajo mas bien. el taller de discusión. derivación de lecturas. 

Esto signitkaba que sc empezaría a las 8 a.m. y se salia a las 9 p.m., comiendo cualquier cosa. 
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Quizá por la lejanía de donde yo vivía. No era una gente con recursos. no lo digo con 

reproche, sino como mero dato. 

Comíamos lo que füera. pero permanecíamos en la universidad. De qué manera. pues 

complctamlo las horas de lectura en la biblioteca, pt:ro también esperar participar en las 

•tctividades reli:ridas y. sín perder el contacto con otros compañeros de la escuela en su 

conjunto y que llernban otro sistema de trabajo. Mencioné que tuve compromisos, que nn 

lcngo que ocultar, de ámbi10 político estudiantil y también. dedicaba tiempo a e~as 

actividades. Estos elementos son parte de la universidad y, agregaría otro mas. que creo 4ue se 

ha disuelto, se ha perdido y que tiene 4uc ver con la naturaleza misma de la institución. Había 

una especie de respeto muy marcado, y a destacar. y tenía que ver con nuestra responsabilidad 

académic•t que, era lo fundamental. 

Se iba a cumplir con ese compromiso, que después follara alguno de los autores. 

inclusive uno mismo. era distinto. Pero era una actividad académica que había que desarrollar. 

1\demús de eso. había otros füctores. intereses y actividades, pero sobre todo, había 4uc ir a 

cumplir la ll111ción académica de adentrarse en el conocimiento. No solo n escuchar al 

profosor. No digo c¡lledrático porque suena muy rimbomb¡mte. pero había que escucharlo. 

atenderlo, participar y cumplir con la función académica: lccturns. participación. Eso ya no es 

el caso. Te lo digo ahora. es mi experiencia como profosor que he sido de la Facultad. Ya no 

hay la misma disposición de parte del estudiante que puede ir a la universidad. Por su parte las 

instituciones ya no cumplen con la función de la promoción social. Siempre es vúlido. siempre 

se quiere encontrar un lugar en la sociedad. Aquello si era importante y muy claro para 

nosotros: el cumplir el acto propiamente académico universitario con todos sus elementos. 

Ahora prevalecen quizü, otras cuestiones. He tenido estudiantes, algunos estupendos. 

111agnilicos y. siempre me he emocionado. es una de las mejores emociones que puede uno 

tener en la vida: ver como los estudiantes cfoctivamentc, con otros instrumentos de trnbajo y 

rnn otras perspectivas tienen mejores pnsibilidaues de entender. captar e interpretar el mundo. 

1.a renovación generacional es una uc las satisfacciones más grandes que puedes tener. incluso 

en tu csrnla personal. con la familia y con las hijas. Se sigue dando, y se seguirá dando por 

siempre. Pero In que era una regla general. o de situación generalizada se ha convertido en 

excepción. Eso que era casi una especie de norma. ahora me parece que es casi marginal. 
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i\IANLIEL VILLA 

En ciencias sociales es la universidad que empieza a madurar. Cuando la Universidad se 

trnslada a ciudad universitaria. es ya una universidad madura en todas las disciplinas, aunqui: 

i:s menos pri:sente humanidades. Tal vez. es mús presente en este sentido culturalista y 

enciclopédico de las humanidades. No tenía un impacto en la vida pttblica, ni lilosolia, ni 

economía. pero la escuela de derecho sí. 

Con el doctor Chúvcz se consolida la gran universidad, universidad con vida 

académica y. no sólo una de li.mnadores y prolcsionistus, sino una universidad que va a formar 

académicos, que va a tener profesores de tiempo completo. investigadores en los cubículos, ya 

de manera formalizada, y las ciencias sociales tienen un gran impulso, se acomodan ya, casi en 

igualdad de condiciones que con las ciencias matemáticas y ocupan un lugar de igualdad, al 

menos de interlocución muy plena con el ala de ciencias exactas. Inmediatamente adquieren 

vo1 pública. 

El rector Chúvez sale en 1966, no termina su periodo por la presencia pública que tenía 

y. dos ai1os después es 68. Es asi de rápido. Es un descenso del crecimiento y consolidación de 

las ciencias sociales. Hablo de todas, de la filosolia y ciencias sociales pura ser mús específico 

y. crisis en un Estado casi a lin de decenio. Las ciencias sociales ganaron un lugar en la 

universidad y luego, lugar en la vida pública. 
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;,Qué signilicn paru ti lu docencia? 

IUCARDO CINTA 

No incorporé innovaciones en In docencia. lus que pude haber incorporado corno estilo 

personal de ejen:er la docencia 1:1 verdad. no las tengo explícitamente sistematizadas. Es un 

hecho que los maestros de los que yo l'ui proti:sor adjunto. eran maestros espléndidos por dos 

características: una. porque su capacidad expositiva gusta mucho a los estudiantes, de tener un 

buen orador corno maestro aunque enseñe tonterías. y no era el caso de ellos, eran magnítieos 

expositores y los contenidos de su exposición realmente siempre tueron muy serios y muy 

seguros. 

Eso es muy importante, pero adernús. cumplían un papel muy esencial, pues emn 

transmisiones de entusiasmo y apetitos intelectuales que, llevaban al estudiante a seguir con el 

discurso de la clase mucho mús allá: continuándolo en la discusión entre los estudiantes 

mbmos. Continuündolo en la relación con los libros en la biblioteca. en la escuela y en otras 

bibliotecas. Y a mi me parece que esas dos características fueron muy importantes, y 

eie11;1111entc, a mí me parece que la mayor aspiración era dar clase corno ellos lo hacían. 

Tengo en mi bíogrntia una experiencia repetida dos veces. Cuando yo era profCsor 

adjunto. mi credencial decía solamente protesor. y yo. era protcsor adjunto. Y en una ocasión 

me detuvo un motociclista por una infracción de tránsito, cierta o incierta. y me detuvo. Yo le 

expliqué que iba a dar mi clase y él me dijo, caruy proti:sor, está usted muy joven. adelante 

rrolcsor. adelante por favor, no se :llrnse. Y me trató con un gmn respeto. 

Arios después, cuando yo era proli:sor titular, me detuvo una patrulla y. lo peor que me 

pueda haber pasudn lile enseriarle mí credencial de proli:sor. porque entonces le importó no 

si·11n ya la infracción de tninsito. sino el hecho de que los profesores estábamos echando a 

perder a la juventud mexicana: en un trato ahsnlutamentc irrespetuoso. en donde el prestigio 

de ser profesor se estaba perdiendo casi por completo en casi 1 O años. 

FELIPE GAL VEZ 

1.a clase que di lile de: "Técnicas de Periodismo Gráfico". Era algo muy especiticn, técnico y 

concreto. Es como tratar gráticamcnte la noticia, si tu quieres llevada al extremo. Hacíamos 

consideraciones del cómo manejar la fotogralia en un caso de conllicto político. 
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Cuando comencé a dar clase estaba tan convencido de mi papel de profesor y. era tan 

ingenuo que me pasó algo simpatiquisimo, en que una mudmcha me preguntaba: ¿,oiga 

muestro. cuando tendré el privilegio de tener sus pantunllas abajo de mi cnma?. y yo. me 

preguntuba. para qué querrá esta estúpida mis pantunllas. Eso hubla de lo crédulo, candoroso e 

ingenuo qm: fui: lo blanco y lo angelical de mi actitud. 

En otra ocasión na: esperaron alumnas antes de clase, y me dieron de besucones y yo. 

todo de blanco que creía iba muy elegante, y cuando entré al salón todos se mueren de risa. Yo 

me scntiu al entrar muy orondo. Cuando terminé la clase y subí al coche, me di cuenta al 

verme en el espejo todo lo pintarrajeado que estaba como payaso y. esa fue la razón de su risa. 

En la época de estudiante encontré algunas cosas que no me pudieron transmitir y que 

encontré en mi experiencia profosional: cosas que hice conocimiento y las di como un aparte. 

Impartí Técnicas de Periodismo Gráfico. que se creó a instancias mías y de otros compuñeros 

o colegas que, hicieron las veces de profesor y fue resultado de una ocurrencia de un profosor 

ya muerto: Fenmndo Zenteno. que substituyó a Femando Solana que se tuvo que ir, y cuando 

terminaba el curso me llamó a mi y a otro. y nos preguntó si teníamos trub;tjo, y yo dije que 

no, y me dejó. 

Como docente aprendí otras cosas que no podía aprender en el aula. porque los talleres 

estaban muy limitados. Los profesores quizá manejaban técnicas más acordes con otros 

tiempos. aunque válidos. Aprendí lo que se estaba aplicando en ese momento: un periodismo 

moderno que se estaba creando en torno a Fernando Solana en "Mañ:rna", y la otra revista 

que se estaba formando "Trunsformación". Asi fue que lo que yo uprendia. lo aplicaba y 

transmitía a mis alumnos. pero no nos lo enseriaron. porque no huhia infraestructura. 

Tmnhién empecé a aprender a componer la fotogralia y así. comencé a trabajar. Entré 

de aujunto de esos prol'esores invitado por Pedrero. y después me quedé con la cátedra y fui 

elahorando mi programa y creamos un plan de estudios de esa materia. La escuela tuvo 

lagunas. pero lo que yo iba aprendiendo, lo iba enseñando. Yo. ya no era alumno y entré a 

tomar un curso con Fernando l3enítez o con Zabludovsky. A lo mejor. si he formado gente. Si 

es muy grato encontrarse en una redacción con una chica y que te dice. usted fue mi maestro y 

me gustó mucho su curso. y además le hice caso. En la vida uno va fonnando unos cuantos. va 

dejando alumnos en el camino. No s.: puede fommr en bloque. En Ciencias Políticas eran 

grupos como de 80 o 200 alumnos. Yo. veía eso como circo romano 
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Un día u ventaron un borrador cerca de mi y ah i. me dije esto es terreno enemigo. y a lo 

m"jor. no iba dirigido a mi. pero que tal si me pega. A mi me gustan los auditorios breves. Me 

gusta conocer caritas: en aulas grandes no se puede. Me gusta dejar una huella. una impronta 

en alguien. Eso es ser rnm:stro. 

Un amigo fue al psicoanalista. pc:ro yo no. quizá si hubic:ra tenido un buen 

psicoan:ílisis hubiera llegado a ser un magnilico reportero metido en las trincheras del primer 

lugar dd periodismo. pero no me interesó. Ya lo viví. e hice largos reportajes que levantaron 

polvareda. Si volviera a eso. me gustaría hacer ensayos de historia: Zarco. Prieto, l\·licn\s. 

Ciutiérrez N:íjera. Todos ellos. hicieron el periodismo de la crónica, lo que se llama cuando un 

periodista hace buena literatura y ganaban miserias de dinero. Auténticamcnte. se sangraban. 

liran hombres que vivían con kt pluma en la mano. Siempre ha estado la pluma y la espada de 

contrarios y ha sido una cruenta lucha en nuestro país. La pluma ha registrado puntualmente 

todas las atrocidades que ha cometido la espada. 

El 68 nuestro ti.Je un dos de octubre. y en 1871 hubo otro dos de octubre en ·el que 

Sóstencs Rocha arrasó la ciudadela: como que nuestra historia está tatuada de hechos cruentos. 

sangrientos que. la pluma registra con dolorosa lidelidad. 

A E lías Ch:ívez un buen amigo mio, le tocó reseñar en "El Universal" el h¡1lconazo. y 

lo hizo con una pluma maravillosa. La crónica de Juan de Dios Peza es deslumbrante: narra la 

guerra contra los franceses y comenta que un tipo llega a visitar a un jefe militar que ha tenido 

la oportunidad de vencer. linalmente, a uno de los organizadores de la contraguerrilla y este 

tipo. era de origen mexicano. y es abatido por un juarisla. y le pregunta ? Usted pudo 

"'"cerio'!: cuando lo visita en su casa el contraguerrillero tenia en su recámara la piel del 

enemigo francés. Lo había desollado. ¡Qué horror!. Los hombres somos espantosos cuando 

111a1a111os. El género humano. dicho en otras palabras, es algo muy serio de locar. 

Mira quienes hablan de civilización. los de la inquisición. la KGB que intentó que 

li1eran felices a li1erz11s. La folicidad no existe. hay que buscar annonía. Siempre cuando se 

habla de paz se avecina la guerra. Empezamos el siglo diciendo que el hombre tiene hambre 

de pan. justicia y democracia. y lem1inamos el siglo pidiendo eso mismo. Esto es vago. no es 

ffu.:il concrctur esas cosas, los enunciados son vagos, no cstó. acotado. 

M:ís adelante, tuve ocasión de participar en el reportaje como historia o al revés. El 

historiador es como un reportero del pasado. y así escribes como reportero, utilizan muchas 
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sctns. y no me gusta el tono de la cita, corno que pierde lluiÚz. El1 ocii.sioncs. para que tenga 

mayor peso se ponen las comillas. pero finalmente, se hnce un bache. 

i\IANLIEL MAl~QLIEZ 

l lubn un primer momento en que ser docente era una práctica magisterial de mucho prestigio. 

lo cutil paulatirmmente se fue perdiendo al sufrir un crecimiento drástico el número de 

estudiantes y. se improvisaron profesores que a!Cctaron In planta docente y In calidad 

acmlérniea que pudieran ofrecer. A mí me tocó una ctnpn en que lmbía gran motivación y 

prestigio al quehacer académico. 

Una de rnis aspiraciones era dar clase en la fücultad. corno alternativa atractiva. Así. 

corm:ncé corno ayudante de un profesor que asistía poco a clase y. tuve que hacerme cargo del 

grupo que era numeroso. Tuve que hacer un gran esfuerzo pura responder a los alumnos, pero 

a la vcl, lili sorprendido con una grata respuesta de los alumnos que pidieron al director que. 

dudo que el pro!Csor no asistía me encargnra titularn1ente del grupo. Los alumnos no me 

cnnocian. 

El director no accedió, porque no tenía requisitos académicos, ni los méritos y yo 

entendí. pues cm la primera clase que impartía. Eso, me demostró que tenía esta competencia 

y calidad para la cnscilanza. Yo. tenía una impresión crítica de la enseilanza y tenia la 

experiencia de los grupos de Estudios Dirigidos y. la !Onna en que se trabajaba, lo cuál me 

inlluenció. 

Comencé con la cútcdra de Métodos y Técnicas de Investigación Documental que, 

aunque cm un curso técnico- pnictico de ejercicio y de conocimiento elemental. mi 

preparación me permitió que pudiera estimular a los estudiantes, a motivarlos y ejercitarlos en 

algo no considerado importante por las autoridades. pues lo consideraban aburrido, pero yo. 

me percaté de que era útil e importante. 

Ese curso me pem1itió alentar y motivar a los alumnos y decirles, en que les sería útil 

los conocimientos y. no que sólo hicieran lo que les ordenaban, sino que se interesaran en 

buscar en los libros, y que no consideraran la búsqueda corno obligatoria. o porque los 

profesores se los pedía. De esta fonna, organicé grupos pequeños de trabajo. tal y corno lo 

habían hecho mis profesores en el grupo piloto. 
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En un inicio era muy prestigioso ser docente, postcrionnente, esto se fue perdiendo. La 

universidad creció drásticamente y se improvisaron profesores, lo que afoctó la plantu docente 

y la calidad académica que pudiern ofrecer. Me tocó una etupa en que había gran motivación y 

de prestigio académico: 

Si hay solución u la nmsilicación, pienso que hay un ciclo de lus persom1s y de las 

instituciones que, se van envejeciendo. van perdiendo su fonaleza, su espíritu y su alma en 

todas las instituciones. En las académicas, van perdiendo y se van erosionando en aspectos 

cualitativos no sólo de masificación, sino el recambio de generaciones que, en ocasioru:s 

muchos destacados miembros del cuerpo docente optan por experiencias de tipo político u 

administrntivo. 

i\IANUEL VILLA 

La docencia era un mecanismo llmdamental de ibnnución intelectual. Era digamos, después 

de ser un estudiante en condiciones privilegiadas corno lo fue mi generación, no digo sólo en 

el piloto, que íueron extraordinariamente privilegiadas. singulam1ente privilegiadas. Lo digo, 

en general; en una universidad que cambiaba, que se volvía muy académica y que tenia una 

proyección de futuro muy precisa. Con unas ciencias sociales que empezaban a e.xpandirse y 

que se constituían en un punto de nuevos planteamientos y de nuevas alternativas pura el 

unülisis de la sociedad. 

Eran las condiciones muy füvorables para quienes quisieran estudiar y. lo fueron para 

nosotros. pero el estudio tiene su límite. Entonces, la carrera docente que iniciamns como 

ayudantes de profesor o corno uuxiliares de clase, pues eran el primer paso de maduración 

como profosionales. 
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¡,Qué me pUl'tles decir de tus antecedentes fumiliurcs'? 

IUCAIWO CINTA 

Yo. li1i el séptimo de una familia de ocho hermanos, el quinto de los cinco hombres. Yo me 

eduqué, o mal eduqué en el seno de unu familia muy dividida; de un dificil divorcio paterno. 

mal llevado y muy agresivo hucia los hijos que. siendo ocho ocupahan distintos morm:ntos en 

cl tiempo. No se desarrollaron valores familiares de solidaridad y de compromiso; de suerte 

lal. que cada uno de nosotros se desarrolló en su vida de forma muy particular. 

Estudié la primaria y secundaria en una escuela de gente de muy escasos recursos, pese 

a que mi padre tenia riqueza. Pero ahí estuvo la influencia personal de mi mamá. que militaba 

en la iglesia metodista. Era prolest:rnte. La escuela Instituto Juúrez. muy liberal de nombre, ern 

una escuela muy vinculada a esru iglesia. Luego. cstudié en la preparatoria de San lldefonso. 

Ahí. en la secundaria tuve la clase de civismo que eru la única nmteria 4ue yo 

estudiaba. Era la única 4ue tenia 4ue ver con mis vocuciones sociales; construir mis ideus de 

país. en cmnbio, biología y 111ale111úticas y todas esas cosas. nunca atrajeron mi utención. Pero 

era una escuela mixta; era una escuela buena. yo diría en términos generales, pero la gran 

escuela lile parn mi la escuela Nacional de San lldefonso. 

Ahí, hahia una vida muy intensa sohre todo en la adolescencia, los compañeros. los 

partidos políticos. el compromiso con México y en una época en que la Escuela Nacional 

Preparatoria ll::nia mejores profesores que la ciudad universitaria. Por otra parte, los pro!Csores 

universitarios daban clase en la Escuela Nacional Preparatoria. Era una estupenda, estupenda 

escuela; era una enonne, giganleseu experiencia de mi vida y luego, la univcrsidud en mi 

cscuclita. 

Yo. li1i un niño muy dilicil. muy inquieto, muy travieso, muy tímido también y como 

cnnsceuencia muy violento. muy inseguro; lleno de incertidumbre; con poco sentido de 

pertenencia para mi. por eso la escuela en la que estudié; porque más allú de la educación 

formativa, para mí fiieron luentcs de estructuración muy importantes. La escuela en mi caso. 

cumplió una !Unción que iníluyú y superó a la de la familia. 

Tuve muchos amigos, felizmente; lile la riqueza de mi vida tener muchos amigos y 

muy bui:nos amigos. Yo, me enamoré de mi esposa a mis 16 años; ya era mi novia cuando ella 

tenía 14. Fuimos novios 8 años y tenemos 30 años de casados. Me siento muy afortunado de 
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esa elección indiscutiblemente. correcta de mi purte. Participé como espectador del rock y 

como actor participé mús del Mambo y del Cha- chá- chá. que de Elvis Prcsley: nadu mús. 

porque yo he tenido muchas vocaciones musicales. Estudié piano y toco In guimrra. adermis de 

cantur bien. creo yo. 

Fui mul estudiante y terminé en cuatro años la educación sccumluria. Al egrcsur pedí 

mi inscripción a la preparatodu y firi asignado a la Prepa "5". ubicada en Coapu. Ante ésto, mi 

hermano me ayudó para que me cambiaran a la Prepa "I ", de San lldefonso en 1958. Sin 

emburgo, reprobé el (rltimo año de la prepu y me internaron en lu Escuda Militar, lugar en el 

que no estuve a gusto, y al terminar mis estudios ingresé a la Prepa "J". 

Una vez tcnninada mi preparatoria ingresé a lu ENCl'yS. y Me sentí atraído por la 

personalidad intdectual de Enrique González Pedrero. Fui su adjunto en d 2° aíio de la 

licenciatura. cuando tenninuba éstu. ya tenia cuatro años de adjunto. También fui adjunto de lu 

mm:stra Cecilia Diumant y de Enrique Velusco lburra. 

Provengo de unu familia alemanista. Mi padre fue integrante del gobierno y yo. fui 

antialemanista. Cuando me casé no lo invih! ni de testigo, ni de invitado. Mi familia no 

contribuyó en mi formación intelectual con e.xcepción de mi hennnno 1\lberto, quien me 

inspiró. y regaló sus libros de historia. 

Tuve un muestro que su personalidad influyó en la mía en li; preparatoria: Ruymundo 

Ramos con quien platiqué mucho füeru de clase: me prodigó de estímulos y libros. Con esas 

rocas inlhwncias ingresé a lu Universidad. y sin récord de buen estudiante. Fui un estudiante 

encerrado en un vestidor de la cusa de mi madre: grande como vestidor y pequeño como 

estudio. 

FELIPE GALVEZ 

Naci f"n:ntc al monumento de la Independencia en la matcmidau que ahi se ubica: ahí, nacieron 

la sobrina de Octavio Rodríguez Araujo y de José Emilio Pacheco. Viví bajo el techo de mis 

abuelos siete añns junto con mi hermano. Recuerdo una colonia Roma maravillosa. Todavía 

110 existía el Viaducto. Cruzaba el puente de paso de la Col. Roma a lu del Valle para ir al 

jardín de niñns Brígidu Valle. A lincs Je los cui1rentu emigramos a lu Nurvarte y. había puros 

llanos. 
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No fui un niño rico. Mi riqueza fue tener un padre que todo lo vuelve luminoso. Un 

poeta no puede ser rico. Me eduqué en fu escuda pública Miguel Alemán. La cscuek1 estaba 

r11'1cticamente enfrente de mi casa, pero cuando construyeron enfrente desaparecieron los 

rnlcanes que mi hemmno veía todas las mm1anas, y decía, qm: estaba en el Popo. 

La prinrnria era mixta. pero con sus limitaciones. 1-labia un patio para niñas y otro para 

niños. ! labia esos velos del himem:o que nos prohibían vivir en convivencia. Todavía recuerdo 

a una nir1a a quien perseguía con los ojos y con mi bicicleta a unas cuadras de mi casa. Urrn 

nirln preciosa. yo quería alcanzarla, pero dla me eludía con toda la coquetería !Cmcnim1 de que 

puede hacer uso una niña de esa edad. 

Fui muy bailador: estaba de moda Elvis i'resley. Era la adolescencia del rock. Fui a la 

prepa "2": rm: gustó la libcnad y soltar el cuerpo. mover la cintura y el copete con ese ritmo. 

Mis padres li1eron liberales. Nunca me reprimieron ni censuraron. Nunca hubo 

inhibiciones. La única era la circulante, pero se adquiere cuando ya eres tú, quien te provees 

ese recurso. Crecí a gusto, y estuve en una prepa que me abrió el centro de la ciudad de 

Mé!\Íco. Lo recorrí, lo conocí y cuando lo visito, lo amo con cierta nostalgia. Algunos dicen 

que es una peste; ha sido hasta ahora, y en otros tiempos, ha habido El Parián y, llenado de 

vendedores. 

Para eso es la plaza pública, pura que el pueblo la viva. La plaza sin pueblo no es plaza 

pública. Los males de nuestro tiempo, las debilidades de nuestro tiempo. No hay de comer. Es 

una falla de nuestra organización social; la organización es la que nos hemos dudo, y las 

instituciones buenas o malas nos las hemos dado. 

Cuando viví ese centro, era un centro amable. Ahí. te encontrabas ni Dr. Atl con 

rnrhat"1n. al sargento de la Rosa. a Agustín Yúilcz con una camisa blanca, impecable, quien 

mm1lm d zócalo para comprar el periódico y entraba n palacio. Ern el secretario y no llevaba 

g1mrdaespaldas. 

Disfruté el teatro de revista que me metía a la libre con un amigo y empujaba ni 

vigilante de la entrada y así. un par de pelones se metían y nadie los encontraba. Salíamos a la 

hora que terrninaha la !Unción; nos divertíamos como enanos. Disfruté mucho del centro. 

l'oqué las campanas Lle Catedral. Manuel Múrquez y yo, nos hicimos amigos del campanero y 

nos rlaticaba la historia de las campanas asesinas; porque un imprudente campanero se metió 
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ei1 medio de la campana y le tronó la choya y. en cnstigo. le cortaron el badajo a la cnrnp:ma. o 

sea hay campanus menos. 

Tuve excelentes condiscípulos en la prcpa. Fany Cano era una de clkls que nos 

cnlDquecía tanto a alumnos corno u profosores; uno de ellos que estaba con el pelo blanco. y 

cada vez que la vda. soltaba un soneto. Era el profosor lknnejo que. era un profosor desde 

que mi papá era alumno de la prcpa. Ese profesor murió de repente. 

La prcpa la dirigía un Gondilcz Garza el hermano de la esposa de Jesús Reyes Hernies 

los descendientes debían llamarse Reyes Gar/.a. pero hay familias curiosas como los Górnc1. 

Prieto y Guadalupe Ignacio Ramírez: hay una calle por ahí. con este nombre. Yo. estoy medio 

ernparcntado con ellos y con Juancho l'vlatcos: él es descendiente de Juan A. l'vlateos y yo. de 

/'¡¡reo. Las familias de los Matcos cstünjunto a las de Zarco y de Rmnírcz. 

Recuerdo bien mi primaria con mi maestra Graciela Hemúndez. En la prepa. a mi 

prolcsor qw: era un ogro. el de Geogralia. Baltazar Gonzülez Ramírez me hizo tranza en el 

exmnen porqw.: no lograba asimilar su curso y. tuve que cursar la prepa en 6 años. El hombre 

que me descubrió el sudor en el cuerpo. Yo. era un niño inmaduro. no sudaba, y de repente. 

me metió los nervios y. recuerdo cuando me abrió la llave y comencé a sudar por las axilas; 

todo por el púnico. Quería la distuncia de la tierra a la luna. y de todos los astros y satélites y, 

todo para saber distancias precisas. i\horu, sabemos que el mundo está en constunte expansión 

y no hay distancias precisas. l'vle da contje acordarme que él hizo, que rne aprendiera todas 

esas distancias. 

Cuando llegué a Ciencias Políticas me encontré que el profesor de geogralia. era el 

mismo. y me dio hipo. Yo In evité a toda costa; nunca lo ví. Así, que me metí con Garcés que, 

era un gran sacudidor de consciencias y de almas. 

En secundaria. recuerdo a mi profosor Hugo Cervantes del Río; era un buen profesor y 

daba clase de historia corno si <!stuvi<!ramos en un film. Todo lo convertía en imágenes 

vi:rbalcs. l~I utilil11ba el lihro de l'érez Vendía que, como buen juliscience lo usaba; daba una 

clase pri:ciosa. Otro profosor era Manuel Palacios que daba unu clast: de literatura mexicana e 

hispana. Mi ma<!stra de tercer año daba una clase que provocaba que todos los alumnos 

estuviéramos atentos a la tarima. no al pizarrón, porque tenía unas piernas preciosas. 

El maestro que me introdujo al estudio de la historia de In Revolución Mc.xicanu. 

Saldivar y Saldivar: el hombre que tenía la biblioteca más grande y completa en la Col. 
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1\nühuac, u una calle de donde vivían mis abuelos y me regaló un libro de Zarco: son de los 

pro!Csores que dejan huella y se aprende uno sus nombres. 

La mujer que me enseñó a llevar los libros y cuadernos limpios, la maestra Alpuche. 

Todo tenia que ir en cada cuadrito y el puntito. Nos mandaba a correr y a dar vueltas a la 

manzana para que aprendiéramos la regla del 7. y u mi me dejaba al linul pura que la 

acompañara a su cusa que. se encontraba a cuadras de la rnia y, como fui muy parlanchín. sigo 

siendo, le platicaba todo. Cosas de nir1o. A mi hermano le platicaba cuentos o películas que 

nunca vi. durante siete días. Fui travieso. muy travieso: tocar timbres y romper vidrios. etc. 

MANUEL MARQUEZ 

Fui el iiltimo de siete hennanos y dos de ellos murieron en distintas etapas: uno a los ocho 

arios y otro a los 16. 1'.li lhmilia es de Oaxaca. pero yo nací en México. La diferencia de edad 

con el que me precedió es de 10 años. Tuve carrera universitaria a diforencia de mis herrnanos 

que dos de ellos se dedicaron a carreras comerciales. Tuve el apoyo de padres y herrnanos para 

estudiar y creo, que fue detem1inante. 

Estuve en un kindcr gardcn público que lo cuidaban pro!Csoras muy agradables. Con 

una infraestructura de instrumentos musicales, arcnarios. cubos de mmlera y que se socializaba 

cn un ambiente terso y agradable. Después. asistí tres años a la escuela pública que estuba 

cerca de mi c:isa y los tres años restuntes me incorporé a la escuela primaria Instituto 

Fermíndez de Zumürruga. y luego, a la universidad contenidu en la Prepa "2". 

Fui un niño y joven tranquilo. En mi niñez estuve en contacto con la naturalew. Fui un 

nirlo solitario y como consecuencia. fui reflexivo y solitario. Jugaba con las flores. avispas. 

gatos. gallos. palomos decir, estuve en gran contacto con las fuentes naturales. De joven 

compartí el desarrollo social de mi barrio en la Col. Alamas. vecina de Narvarte, Algarin y 

Postal. A media cuadra de mi casa estaba un parque al que me iba a jugar. Ya grandecito. tuve 

relaciones de grupo, de pandilla en una relación social, que en ésta época no se da. Tuve 

amigos hombres y mujeres y, con éstus. jugaba l'ootball americano en una relación fresca y 

franca. 

Los tres primeros años de primaria lile mi.xta y, los tres últimos fue de varones. Me 

sentí mús a gusto en la mi.xta por la convivencia interesante. No había formas violentas de 

trato. En la de varones hnbfa pugnas y luchas entre nosotros. No era religiosa. pero tenia 
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antecedentes maristas que, no nos creó exigencias de rezo o dc autoridad religiosa. Algunos 

pro ti:sorcs fücron autoritarios como cl dc 4"año de primaria. El profi:sor era una fiera 

autoritaria: aventaba borradores. rornpia las sillas y al quedarse con los palos, nos los 

avcntaba. Después, tuve un profesor jovcn que nos estimuló, y asi. participamos en un 

concurso dondc ganamos en ortogralia. biologia. deportes. cte. Fui un niño tranquilo. 

No tuve rnuclrns novias. más bien amistades fomeninas quc terminaron siendo mis 

amigas y me consideraron su confidente. No füi seductor. Continúo siendo amigo de aquellas 

compmieras de la secundaria y de la preparatoria con quienes ahora. nos frecuentarnos cada 

dos meses. 

Mi madre mucre cuando entro en la licenciatura. y mi padre se casó unos años después 

i\IANUF.L VILLA 

Entre las cosas rmís duraderas o más interesantes cstaria mi carácter de citadino, de gente de la 

ciudad de México. Mi carúctcr muy urbano, absolutamente urbano. Yo creo, que yo conocí el 

campo a los 16 o 17 arios. De tal manera, que tengo una condición muy urbana, que creo, 

influyó siempre en mi modo de vida, en mis pautas de vida y en lo que füi escogiendo y, en lo 

que hasta ahora sigue estando presente. 

Lo otro, es algo muy cierto, muy cierta clara ubicación de clase media que t:Jmbicn, 

tiene mucho que ver corno entiende uno el conjunto social, como lo ve uno. Y una vivencia 

siempre. entre una clase media que repela del Estado, que repela de los controles externos. 

heredera de una viejísimo tradición en México, que es porliriana incluso y. al mismo tiempo. 

una clase media que VI.! en el Estado, que ve en las instituciones incluso, lugares de trabajo. 

Qui.! uno de mis abuelos hubiera trabajado siempre en la SEP. y el otro, en 

Ferrocarriles Nacionales eran reti:rcncias importantes. Yo creo, que eso es lo más duradero, lo 

mús interesante y lo que impacta pro!Csionalmcntc. 
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¡,Cuál fue tu proyecto de vida al egresar de la escuela'! 

RICARDO CINTA 

El proye.cto de vida se va conligurando con d tiempo, lo que h:1bia era un incipiente proyecto 

intelectual que sin duda. tuvo esplendidas dimensiones. muy agradecidos estímulos y en un 

entorno institucional muy positivo. 

Muy estimulante porque entre otras cosas da Ja posibilidad d.: opciones. Ciertmm:ntc. 

Ja foeultad entonces escuela. reunieron las condiciones de sufici.:nciu, lo que: yo consid.:ro una 

excelente llmnación. Yo creí, que en electo que yo era una gente muy bien preparada para 

trabajar tanto en Ja academia como fuera de ella. Pero mi trubajo se desarrolló en el Colegio de 

i\l.!.xico. 

Ahí. descubrí que estaba muy bien preparado para inwstigar, es decir. el tipo de 

pn::paracicin que yo recibí, no era aquella que vinculaba Ja de investigar, Ja de tratar con la 

realidml. con los <lutos reales, construir con esos datos, y tener una disciplina metodológica 

que: no se dio ciertmnente en In lhcultad. Pero bueno, creo que seria exigirle demasiado a la 

escuela. La escuela nos dotó sobre todo. la capacidad de pensar y preguntamos con esos 

instrumentos, muy buenos. 

El colmcx me dio la posibilidad de desarrollar una experiencia en la investigación 

vinculada al dato empírico. que vino a ser complementación muy importante y yo. Jo veo hoy 

como un mismo país que me dio la l'ormación. 

i\IANUEL VILLA 

No. no pensaba en tanto; como un proyecto de vida que es una frase bastante moderna. ni 

siquiera se usaba y hasta donde )O me acuerdo, no se pensaban asilas cosas. 

Pensaba uno rnús o menos, en metas de mediano plazo. Recibirse era importante, hacer 

una buena tesis era importante. Tenía sentido hucer una buena tesis e impactaba en la vida 

acad.!mica. Lu.::go. bu.::no. hacer una maestría, hacer un doctorado y Juego, ver que etapas 

'cnian sigui.:ndo. De tal manera. que tenía m:ís un sentido de etapas acadc!micas que esta J'rase 

ahora moderna. un poco, casi pretenciosa. de proyecto de vida. o de propuesta o, todas cstus 

frases que ahora dominan. 
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... Cu:'ilcs fueron tus cxpcctutirns luborulcs cuundo te encontrubus u punto de linuli7.ur iu 

carrera? 

IUCAIWO CINTA 

Yo creo. que tUeron muy escasus, personalmente yo tenia una gran presión intima por tener 

una perspectiva laboral, en virtud que yo, desde siendo muy joven me qm:ríu casar, y no me 

casaba por el simple hecho de que no habi:t quien me emple:1ra. Y para que me empicaran nn 

bastaba ser un buen estur.Jiante de la Escuela Nacional r.Jc Cicncins Políticas y Sociales. sino 

acreditar para que servia. 

Recuerdo que presente un examen, terrible. que duró una semana en Nucinnal 

Financiera en que linalmente. sin explicación alguna. simplemente no me aceptaron. Pero mi 

motivación principal era tener el mer.Jio para realizar mi matrimonio. Mi trabajo de profCsor 

adjunto no era suficiente para permitirme el proyecto y. cuanr.Jo Enrique González Pedrero 

organizó su campmia para ser director de la entonces escuela para suceder a Don Pablo 

Clonzúla Casanova. me permitió formar parte de la dirección de su campaña. Gracias u lo cual 

me gané el cargo de Jete de Servicios Sociales de la escuela. pero que seguiu siendo mús 

honorario que real. 

Mis expectativas de trabajo eran muy bajas y mi vocación era ser profesor de tiempo 

.:ompleto de nuestrn escuela. Fui entonces invitado por Carlos Madrazo a visitarlo, siendo él 

presidente del l'RI en 1965, en donde decía él que buscaba un joven brillante y. no sé porque 

motivos u Gonzülcz Pedrero le pareció que yo podría serlo. Yo, me negué en el inicio, yo le 

dije que con el PRI no tenia nada que ver, y ni quería. Pero Enrique me pidió que fuera a verlo 

) platicara con el. y yo decidiría. Asistí. Don Curios me sedujo, me convenció, me pareció un 

dirigente muy brillante y muy comprometido, y comencé al siguiente día u trabajar con él. 

Pero en t..;rminos de tu pregunta yo eren, que corno sociólogos o como científicos 

""'iales <¡uc nos comcn7úhamos a fonnar en esa epoca, teníamos una muy difusa visión del 

111en:ado profesional. Creo que teníamos un sentido muy acendrado de compromiso social y de 

ser intdectuales. mucho rrnis que un sentido de ejercitar prolCsionalmcnte en el mercado de 

trah:\jo para la solución de problemas cspccilicos. porque de alguna manera nos parecía que. 

1.h: alguna manera. era contrihuir con el Estado burgués. De tal suerte. que sentíamos como 

destino el cubículo. 
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Y al cubículo dediqué 20 años de mi vida, de los qu.: no me arrepiento. fueron 

sumamente ricos. Mi modo de tmbajo, mi desempeño laboral se dio siempre en la Facult:1d 

como pro!Csor. y esencialmente. como investigador en el Colmex. Ahí. pude realizar mis 

vocacioru:s y obtener la r.:muneración 4ue me pennitiera u mí. y a mi llunilia vivir con cierto 

decoro. y desde luego. con una gran satísfoccitín por el desmrollo de esas vocaciones 

vinculuuas por una parte. a la creación del conocimiento y por lu otra. u tratar Je contribuir y 

n:solvcr los problemas del desarrollo social de México. 

l\IANlJEL MARQUEZ 

La sociedad cm una sociedad que abría posibilidades de desarrollo pro!Csional. No tenía temor 

de no encolllrar trabiüo. Tenía contianzn en lo que estaba estudiando. aun4uc era una carrera 

nueva y no era conocida, ni publicitada en lu opinión pública. Sí aprecié que, la sociedad en 

que vivía cm injusta. Los trabajadores y campesinos guardaban una condición social 

subalterna, mientras que en el úmbito de lu política y de las empresas prevalecía una condición 

de riquc711 y prepotencia. 

Cuando estuve de estudiante me tocó vivir una etapa en que los prolegómenos fueron 

los rnovimicntos forrocarrileros. telegrafistas, que significaron un traspié ul movimiento 

sindicalizmlo que. estaba subordinado al Estado. 

De .:studiantc viví los electos de una represión de líderes encarcelados. Fue un 

gobierno autoritario y de represión a masas de trabajadores y campesinos, aunque hubo formas 

de gobierno democrútico. 

No creo que tuviera una conciencia clara de garantía de un trabajo, pero mi íornmcíón 

me permitió el sentir que, era más competente que la de otros comparicros. Me dio seguridad 

personal y socinl. No me inquietaba buscar un puesto. 

Al egresar de la escuela no tuve un proyecto específico. Una de mis aspiraciones era 

dar clase en la facultad, como alternativa atractiva. Así. comencé como ayudante de un 

rro!Csor que asistía poco a clase y. tuve que haccm1e cargo del grupo que era numeroso. Tuve 

que hacer un gran esfuerzo para resrondcr a los alumnos, pero a la vez. fui sorprendido. con 

una gruta respuesta de los alumnos que, pidieron al director que dado que el pro!Csor no 

asistía. me encargara titulam1entc al grupo. Los alumnos no me conocían, pero el director no 
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accedió. porque no tenia los m¡uisitos académicos ni los méritos y yo. así lo entendí. pues era 

la primera clase que impartin. 

Eso, me demostró que tenia cierta competencia y calidad para la enseñanza. Yo. tenia 

una impresión critieu de la enscñanzu y tenia la e.'\periencia de los estudios en el Grupo de 

Estudios Dirigidos, y la fonna en que se trabajaba. lo cuál me influenció. 

Comencé con la cátedra: "Métodos y Técnicas de Investigación Documental". que 

•mnque era un curso técnico-pníctico de ejercicio y de conocimiento elemental, mi preparación 

me permitió que pudiera estimular a los estudiantes a motivarlos y ejercitarlos en algo no 

considerado importante por las autoridades. pues lo consideraban aburrido, pero me percaté de 

que era importante y litil. 

Ese curso me pennitió alentar y motivar a los alumnos, y decirles, en que les seria litil 

los conocimientos, y no sólo que hicieran lo que les ordenaba, sino que se interesaran y 

buscaran en los libros. No consideraran la blisqucda como obligatoria o porque se los pedian 

los protesores. De esta fon11a, organicé grupos pequeños de trabajo, tal y como lo lmbian 

hecho mis prolCsores en el grupo piloto. 

En ese entonces. era muy prestigioso ser docente, posteriom1ente, esto se liie 

perdiendo. l.a universidad creció drústicamente. y se improvisaron profesores que afectó la 

planta docente y la calidad acadcmica que. pudiera ofrecer. Si me tocó una etapa en que había 

gran motivación y de prestigio académico. 

El sentido de los seminarios desapareció con los departamentos. En un seminurio se 

11<.:guba una vez que se constituía su adscripción a esa titularidad y se tomaba en cuenta su 

experiencia. su capacid¡1d) su prestigio; cuando se da una transformación en departamentos se 

convierten en unidades timcionales. en donde las funciones del seminario se convierten en 

acud<imico-administrativas. y esto. por la modificación, porque hay que atender un sinnúmero 

de asuntos administrativos. tnímitcs. gestiones. asuntos bibliotecarios, de profesores y de 

estudiantes: con In cuúl se pierde el valor académico y es substituido por un procedimiento o 

'alor administrativo y de eticiencia administrativa. 

i\IANUEL VILLA 

Nosotros vivimos la carrera universitaria como una formación intelectual, de investigación y 

de anúlisis. en consecuencia, veíamos como dos cosas: un campo laboral que estaba más 
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n:!Crido a la ''ida universiinria, a la vida de docente y a la vida académica. que en ese entonces. 

era una novedad en la universidad: gracias a los impulsos que el rector Ignacio Chávcz dio a la 

universidad. se empezaron a fonnar el Pro!Csorado de Carrern, la posibilidad para los estudios 

dc posgrndo y en consecuencia, buena partc de rni genernción se hizo un diseño que. tcnía que 

vcr con 1:1 carrcra académica de largo plazo. 

Y por otrn partc. paralclamcntc la política, pcro no tanto. como carrera d.: sector 

público. sino como carr.:ra partidaria. Creo quc a muchos de nosotros nos intcrcsó la política 

pr:ictica, pcro no como una extcnsión d.: la ocupución o el trabajo en el sector público. sino 

como trabajo partidario y. las dos grandes expectativas de ocupación y de dedicación la del 

trabt\jo cra la academia universitaria, y la de la pnicticu política tenia un sentido mús partidaria. 
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