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A KARL MARX (1818-1883), a ANTO:ff!o,,,cASO (1883-1946); 
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''--Pues por el lema que dio usted a la Universidad .•.. 

0 -.Ya he explicado eso hasta el can.~anc:i:o: un millón de veces 
0 lo he ttepe1;:i:do-, Vasconcelós gólpe6: el escri:toJ:1io con la -

\; . () 

o 

mano izquierda y se volvi6 a mirar a su nieto •• ~-Estoy ha~ 
to qé que SE;, me malinterpre'tif,~ de que no se me entienda~ 

Hablé de un espíritu, si. Pero a ver, dígame, ¿usted sabe 
cuál? 

"-Bl de la raza indígena destrui'da po~ la conquista.-.Ie res ... 

pondÍ, echando ~ano de otró lugar común~ 

'n_.No, sefior, )10:- ee _ninguna- maneraw No hay más Espíritu vali 
~ue el Espíritu Santo, Emplée esa palabra para signi-

'1 ficar la presencia d~ Dios en el lema univet'sitario .. Den-
tro de.1_ mundo o:f:icial está prohibido mencionar el nombre 'c-

de Dios. Es culpa de la Reforma protestante que no hemos 

.podido desarraigar de la Coristi tución de 191? ... º-. '' 

Cristina Pacheco."Ha muerto Ulises' Cuna antievacación)H 

'
1POR MI CONCIENCIA HABLARA EL PROLETARIADO:" 

~ Lema de la PrepaI'atcria Popular 

= 
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?ara cualquier perisona que· actualmente tenga·relao1Qn 
con la Universidad Nacional Autóp.oma de M~xico, resultará pal 
pable un hechó, que "se presenta •. c~n mayor o menoti intensidad 

-:a en sus distintzis dependencias: las Ji.deas d.e.Katil Marx, filó 
sofa y oient1fieo social alemán que·cump1.e este año el cent.§. 

="°'nqrio de su muerte; son e~tudiadae, citadas, utilizada$ para 
inte

0

Ppretatt nuestra r.ealid~d, siwen dé plataforma pol!tica 
a mucho$ grupos dentro ~;de la in$tituc:d.ón,. permiten que entre 
los univel"sitarios ... contando en e.sta categoría no solo a pro;.. 

fesore.s y alumno~~ sino. tamb:i:'éh ''a ·empleados-:se ha.lle" Uno de 

los sustentos más impoiitantes a los partidos de·izquierda de 
> ' c::o;o > 

nuestro país~ ,Esta realidad ya CQtid:i.ana,·no ei1i' sin emb~r..; 
go .aceptada ·ni por todos los univet-sitat>ios ni por todas -
las posici.ones pd:WÍticas del país} 

Observando esta realidad,. sorp¡iende al t:evisar la. -
~ 

historia de la Univ~"t>sidad Nacional que esta·· institución -
no sólo no se ha caracterizado siempre por sostener una :po
,sición marxis•ta o de izquie¡ida, sine que si puede hablarse ·· ~ 

_-e·. de ctma co"rriente pifl.:fi;i'Ca pr-ed~~.nante-.~ta~-es, lª~PQnE;erya~ :- ___ ~- ~ .~ 

dora. La Universidad 'Nacional, y su antece~o:t'a la Real y ~· 
Pontifiq;t~ Universidad .O& »""'éxi<;9_1 fue!:'on tradicionalmente 
niÍcleos d¡;i la oposición ;:i'l.~{lCUilbio_social'i a!'ticu1adas con 
los sectóres privitegiados de la sóc:i.edad mexicana que_,...,z.·ea~ 

·\., 

cionaban en contra de alteraciones que pudieran afectarlos~ 
Siendo la Universidad Nacional el centro por excelencia de 
educaci6n superior C toda-vía se la llama com'ilruuenl:e l'la Máx! 
ma Casa de Estudios") y de creació~ de cultura en nuestro 
pa.!s, se comprende que este cambio de orientación dista de 
sercirrelevante, y que tiene consecuencias en variios &lnbi- Ci 

tos de la sociedad. 

Esta tesis pretende dar tina respuesta más o '!llenos 
sa~isfactoria a las siguientes preguntas: 
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¿Por qu~ una ~n~tit"Qc~ón formalmente a~ocada a la en
señanza sµperior, la investigac.:i6n científica y la di.:fusión· 
cultl'.lr'al se entrelaza en el sistema político :mex:icano? 

¿Cómo fue posible que se produjera este cambio de una 
orientación conservadora a una quecsostiene activamente una 
l:deología del camb±o s;cíal como es la marx:if;;ta? ¿Po¡.> qU:é._ es~ 

.. ·5--' . fi -- • 

ideología y no otra?:. ¿Qa~ facto~es contribuyeron a- est~ Ci'!l!l~ 
- ~ 

b:j:q? tcuB,ndo se prodtljo? ¿Cuáles h.sn sido sus consecuencias· 
más notables? Estoy consciente de que se tr-ata de preguntas 

- ' - ~ '{i -

cuya respuesta es compleja, y que para una tesis de licenci~ 
·tura; considerando 1as limitaciones de quien esto escr~lie~ 

• Q,:o"- '_;_ 

puede ser un tema ambicioso • Considero, sir1 embá~go, que en 
esta t~sis se hallan los planteamient.os generales para abOr 
datt el problema, algUnas hipéltesis y ciJ~rtas demostz-acionez 
que pueden contribui'.Il al esclarec:i;mí:entQ de un.tema cotidia 
<;- ,:J , ~ 

no y de actualidad que, extrañamente, por lo general se da 
por sabido y se toma como algo dado~ 

Este año es propicio para el tratamiento de __ ~st~_ ""tg::-_~ .. --~- _ ~ 
.- --" ~1na:- se ~c1Uilpieii-éien anos ~de-·la ni;;;;;:t~--~d;~1(;;1~J.f~;~·:-~ - del 

nacimiento de Antonio Caso,.~ imporifante protagonista de su
cesos íntimamente relacionados con el tema áqu! inves'l::igado; 
que por cierto tuvieron_lvgar hace exactamente cincuenta -
años"" :.Se cumplen, también,veinte años de un f~;!'a-f:e. crucial "' 

n 

en el seno del Honorable·- Consejo Universitario de la UNAM; 
.muy relacionado tambi~n con ~ste. t..ema;. .y es. el dé".¡1"1!º ani-== 
versar:i:o del reconocimiento del Autogobierno en Arquite.2;, 
turé por el Consejo Universitario. Además de estos aniver
sarios trredondostt :t i9:S3 es e1 año. en t?l que se ptioduce la_ 
cuadragésima octava edici6n de l.ln libro popular' en la UNAM: 
Los conceptos- elementales del matet'ialismo 1lis:twicq de Ma!'. 
tha lht'llec~ezt, lo mas cet1cano a un 11best seller11 de la pro
ducci6n de iz~uiet'da. Es tambi~n un afio en que_ se ~~pe~i
menta una ct'.is:is econ6mica simila-ri a la que se presentó a fi-._ 
nes de los afios cincuenta, aqu! contemplada; lo que puede ~ 
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estimular la.±magj:n~ción sobre las posibles consecuencias P2. 
líticas de la actual situación.o advertir sus d:;i:.ferencias. 

Es necesattio hacer una se:t>ie de'adve:vtenoias, sobl:'e·
lo que implica y lo que' no el enfoque que se <:lará a ~ste trs. 
:bajo,. 

e 

' ' . 
Q:• pO~ pP;incip;io, Sé 'trata aquí de hacer sociología 

- ,.r;· 

y n0c epistemología del marxismo.. Es decir,, no impoÍ1ta tan.,.. 
• e 

to analizai: el ma?"xismo-como 1,.ll1a concepción del mundo y eva 
. . . - -

1ua?" su dese¡npeño·ai dar. cuenta de la realidad; como consi-
"" Q,<~ar desde fuera esta teoría; l~ .forma en que se ha rela·-

~ 

cionado con el ento:vno social, partieular~ente el mexicano, 
. y la efectividad causal .que ha logrado. 

~ ::-

Cabe aquí hacer una aclaracf6n.. 1Jna post;rua muy di-. ~ 

fundida entre maJ:Jxistas es la de., a la par que sostienen que 
los fenómenos sociales son produc./fo de la realidad .económi~ 
ca como única variable independiente, consideran implícita
mente al marxismo como la única ideología que puede reman-.;. 

~. ·==far~1a-iiea!3:etac1-~y~·inoa1fíc~1a:;· ~¡ibt; ·~ei~va!or-1ritríiiseco~cre:: ·· 
sus postulados. Sostengo" aquí Ul)a postura que da . .autonomí~a 

cau~al relativa a los .factores reales e idealef?. La situa-
ción económica proporciona el .roa.reo en el cual se des.envueJ. 
ven otro tipo d~ realidades, es su límitante objetivo, pero 
no es el ·úni~o factor suficiente que determina los acontecí 

f:1_ -,., -= . . .. 

mf~ntos so_ciales, pol~ticos. e ideológicos. 

Estos últimos responden a leyes propias, se interre
lacion_a..'i entl;'e sí y respecto a lo econ&nico, y .puedE:nser .... 
cat;sa de modificaciones en cualqu$;·era de estos cuatro ám
bitos; 'y aunque pueden alterar la economía debén siempxie -
contar para elloncon que las condiciones de este ámbito se 
lo permitan. En palabztas de Ma~ Scheler (:18), la econo
mía es la "fatalidad modificablen• en tanto los fen6menos -

. ' 
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sociales, políticos e ideológ;i:cos. son la 1'1ibertad modifica 

ble 0 • Aquélla es "factor da determinación", estOJ3 son "f ac

tor de realización". O según la más familiar expresi6n de -

Marx en El dir::iocho brumario de Luis Bonaparte: ºLos hombres 
- ·--- ... - - \j 

hacen su propia historia, pero no la· hacen a su libre arbi-
trio. "l. .. sino baja aquellas circunstancias·con que se encuen
tran d.irectamente!I que existen y les han sido legadas por el 

p51sado1r. En fin~ hago mío cr Último párrafo de la obra de _.: 

Ma?"X tJebel:\· Lav ética t>l:lot.estante y e·l espíritµ del capitS.lis- ~·: 

mo: ---· . 

l•.~.nuestra intención no es tampoco susiituir, una~ 

concepción. unilateralmente 'materialista' de la cul-
11 

tura y de la historia por .una concepción cN1triaria ~-= ' 
de unilateral causalismo espiri·tua1lista. Mat~rialis-

0 

mo y espiritualismo son interpretaciones igualmente 
posibles!t pero" como trabajo pr-eliminar; si,. por el~ 
~entrario, pretenden constituir el término de la in
vesti gaci6n, ambas son igualmente inadecuadas para -
servir la verdad histó:tYica 11 

"----- ---- - -::: - ___ ..; -- = 
-- =........:;;::-~ .:;:__-_-,:; 

pratenc0 ir más allá de las explicaciones intui 

tivas~ rlcis,cuidadas o macroteórica.s que inci.d(mtalmente se 

ofrecen sobl:'e el tema. Por ejemplo, Gut-i.ér-:t\ez y 'I'alavera 
( : 2 0-21) prcpon<::ri c;ue: V 

" •. :~Cell ¡..rocéso de masificación de la Universidad 
ªtª"' 1· •• ,,. rl 1 1 .,,. ,,:r ,#. permi :¡o ,a recompos2c1on _e _a .. co~ ... .seion ...,.e .i.tteE 

zas que actuaban en su interior; es nsí como a la ~ 
clase dominante SC'l le cncapt:!. al co:::-trol 1 deolóuico 
y político que habían {sic) mantenido liasta enton ... -
ces tt. 

o 
Lo que nunca se aclara e:-1 de qué r!aneri9. influye... la 

mci.si f:icación) ni se trata do dcm:.outrari ccn algún hecho e,2_ 
ta af.ir·rt~ción. Poi .. otr.:i pai.,tc, Jo:riee MBdina Vicdas exponen 
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"~··las capas medj':as controlan la un.±yers.;i;dad basta la 
década qe los cincuentas, .lo que supone adem§.s la i:mp2_ 

sid6n d<:l: ru7Ilbo polittcq y acadw'<::Q• &1:1 hegEmton~a --
-les permitió oponerse a lPs p:,r:>oyectos reformfstas del 
Estado y desatar ofensiViiS satanizadoras contra ios re -c:-
sabí:os, del carde.nismo y los conrunistas1• {: 34} · 

Y en la página de enfrente, éiSientti 

''Las capas medias i:mpuisaron el viraje radical en la 
,,, Ji 

vida univers;ttar~a sqcial. s~ responsabilidad, y ac--
tuacrión en el acontecimiento politico má~ i:rnpo~tante 

e posterior al ca:rdenismo (de orientación democrática y 
~- /,' 

tevolucionariol Cel movimiento estudiantil de 1968], 
transfo:r:mó a estos sectores en 1:1Ila fuerza· soci_al ;tm ... 

·portante'• (:3Sl 

¿Por qué una capa social :t'eaccionaria participa en un 

"acorrtec,i:m±ento polftico democ:t'ático y J?eVo1ucionario"? e.La 

gra:t' su "viraje radical"? Son asuntos que no quedan muy c,!a 
ros. 

Esta tesis c¡uiett~ dar una explicación- más ·amplia, f~n • 
damentada sobre todo en los acontecim.:i:entos históxdcos que 
involuc'ban a la Universidad. No se p?."etende pX'oponer una -
soia causa :f:f:n-gJ,~. fi~ siquiera como o:rigeri de causas interin~ 
diarfas; sino que se expone el fen6meno como el resu1tado -
de la comb:inaci6n de ~dna serie de ci:t'sunstancias y, elemen
tos definitorios y precipitantes en un afán°de.da.ri cuenta 
de la compleja ~it'\:laci6n que di6 el resultado estudiado. 

-·· 
c. en la descripción. no s6lo del proceso de genera-

dad actual, en términos históricos> es inevitable la utiliz~ 
d6n de. '.túla racion~fdad" a~ pogi;e?:!i.o?'1i;: o sea, S"4'poner th"lü - : 
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11 

concatenación de hechos teleclogica, nacía el estado actual 
" de cosas. Sin embargo, se ey~ta caer en un .s-upuesto conspí: 

rativista, que caracteriza a lp.s ±nterpretaciones de dere-

cha o ·macartistas. Aquéllas ven en~' esi;~ prob-2-ema ün plan -
est:t"tlétt1rado de marix'Í~tas ~erversos ~ co~fabulados · en un com-· 

plot paI"a destruir la educación sup~vior nacional e implan---
. . o . . . . .:. p 

tar en comunismo en Méxíco. Puede éitarse como ejemplo a --
Mauricio G6mez .May6rga: 

•r. f •• las hUélgas, los pa¡>os, las demostraciones 1 uni

versitarias' que, con. la complicidad de~las autoridadesif lle 
varen a la Universidád Nacional y a muchas otras universida 
des del país a extremos de degradación de los que ya no pu-

"' . 
dieron resurgir. y no solamente no pudieron, sino que no -

auisíeron, porque el plan era ése: acabar con las tmiversi
dades; no fuera a suceder que la Inteligepcia acabft con la 
Revolución. 

11 
••• ,quien quie!:'a que~ siendo universitario esté en

terado de las act:±vid.ades subvezisivas y pandilleriles de ca 
~§i~J:gQi:;s_ nuestr..as un:i u.ersi!i.-ad>=>...s-7 ·}-%_, ~~~~co,"'ffi~ic:sd;i.-ente haju--· -

n:h .. ·e 1 acadé:níco, sabr[1 '1c!'.1o nosotros que no se trata ya de 
hace~ vivix• y de hacer valer las forreas superiores de la -
cultura, sino de masi.fi.ca.!:: al estudiar-t&do para contar con 

inffanter:i.as ur-ba.ncrs adccu?da$ C.J. los fines del desorden so
cialº (:87} 

Intei·pz>etaeiones -semejantes pueden hallarse en auto
res como Salvado!'1 Abascal y Berna:r:do Ponce. En cuanto a las 
ínt<:rpi .. etacícner; macar"i..i~,;ta4, entre los que puedcfa señalar3e 
autores co~o Robert Alexander y Karl Scfuñitf, , tratan de -
hallar en toda acción de :izquierda o de simple oposición no 
conservadora al ,ecbierno, la mano de Most;:Ú o de otro pu!n -
socialista; neg&ndos.e implícitamente a admitir que el mar ... 
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Consciente de que este tema es atra,oti;yo·para este ti 
po de interpretaciones, he ev.j;tado ·utilizar expresiones q1:le 
i'lnp1.í:quen º~nfiltraci'án" ~ y líufdo de at!t"Í:bm."'r :mala fe a los 
actores o a. la larga responsables <ile·problemas élpaz:iecidos. 

Qufsiera adv~ir •a, quien ésto lea el sent~d:>de 111i:s intencig_ 
-

nes, por sí en alg1:1Ila parte pudiera p~:r.ec~ s:ugerlrse otra 
cosa,. 

d. t;s,, necesal'~o también advertir que, as!'.~como se -

trató de c1m PJ?Odes9 pluricausal' 1.a presencia del marxismo 
en la'Universidad fue un f"enómen6: gradual en el tiempo; que 
su ;i;ntroduccio:n-es acumulativa. El periodo :I.956-.1964 en que 
se centz>a ºel an~lists ·es propuesto como el núcleo· en c:e.l tiern 
po. en el q:ue se 0 produjeron los principales. c.ambios cualita
t.Í:VO$ en la UNAM y stt entorno respecto al ttllna de estudio:J 
pe:c:o'~sería dudoso deq.fr ·una .fecha puntaa ·o·, siquiera; que 

' . 

ai salir de este ~er!oao ,el marxismo se hallara ya consoli-
dado en la institución. Se trata más bien del inicio de de 

. -
sarrollos postet>iores, que continúan hasta la actualidad"" 

- -- - -- - - --~-~ -·---

_Además, no pretendo s~poner que en algún momento o -
en la actualidad, la UNAM sea una Un;ivex-sidadmarxista como 
un todo, ni que ésta sea su orientación principal, aunque -

·=~~J s-f. la que es cualitativamente :nás importante. Ep· efecto! el 
proceso de "izquierdizaciónu de nuestra Universidad ñ~.tenf 
do distintos efectos en las d:j.ve;risas dependencias y s~cto-
Z'e..s (pxiofeso??es~ estudiantes, empleados,- autoridades) de la 
insti.tución. As! como hay secciones en que la izquierda es 
netamente hegemónica o su presencia es ostensible, .frente a 
otros que se han resistido al proceso o que han sido ajen?s 
a él. Entre estas últimas pueden señalarse a la '.racultB:d 
de Derecho y a la Facultad de Contadurfa y Administración, 
entl:'e otras, en las que .:i:nQluso se dan actualmente abie:ritas 
mani:festacione~ de la.ideAJ.og!.adé d~~ha :que p11ofAsan am 
plios sectores en ellas. En cuanto a las causas que o~ig! 
nan esta diferencia, y casos ejemplares~en ~ue el marxismo 
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ha logrado trascendencia, son ;J:ncluxdos en el cap.ftulo II:& -
de esta tesis. 

Una vez hechas estas cuatro advertencias, mencionaré .· 
brevemente el contenfdo del trabajo: ,,, 

-º el _capítulo I constituye una c?"onica de~ los sucesos 
más relevantes que, desde su creación, in~p--l.ucran a la Uni-
versidad de México en reláci6n con el ~b:tto. político, con -
el fin de manejar cierta ,;ínfotimaci-ón bas,;Lca que será utiliza 
da enseguida. para analizar la re1acion de ésta Instituci6n -:
con s~ entorno ·social y el ámbito P?lítico. 

- el ca¡;ü~tulo ~I" luego de exponettse lQs supues!os -
que se manejal:'án sobre la naturaleza y desa=:-rollo del marxis 
mo ·.como. f~nomenQ social, se :retomá~n lc;s px-incÍpios del º!!.:. -

1, pítulo ! pa!'a desc:r>ibir y analizar el tema sustantivo de la 
tesis: la relación ql:te ha tenido esta teoría con la Universi --dad., y e). proceso por el cual va ganando terreno en ella .. 

,... el cap.ftUló III se aboca a l~u !"e~i_sJ§n.LqUJ;l_P,Q anaºc 

.e ·rxs-rs -¿xY1aiistivo;.=-ae.· -ias-manii~;ta~i~;e~ ;.is relevantes que. 

·.el proceso descrii to en el capítulo antér.Íor provocó en la ""' 
Universidad' 'Y" su entorno. 

- en la última pat>tE. se pretende aoentar la:J - -~---

-conclusiones y mi evaluaci6n pel;isonal del tema estudiado. 

Cabe aqu1. también hacer algunas.oonsideraciénes so
bre la metodología utilizada: 

a,, los instrumentos para la recolecci6n de datos -
comprenden libttos., una cronología, !ndices~ atitículos de -
revistas especializadas y _de divulgaci6n, textos inéditos 
Cconfereticias, ponencias, volantes, etc.) archivo~ y entre
vistac. En esta,s últimars, se cont!S con la eolaboracieu Ut. 
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Gerardo Pelá~-z, inves1:rgador s.obre la historta del comunismo 

en México con una cronologia sobre el PCÍ1 públicada por 1a -

Untvereddad Autónoma de Sinaloa; de G~lherto Guecvarc:l Nieb;La;. 

~&?:lestttdiantil- en' ia t"acultad "de Ci1~ncia$ y· el mov.:i:mie~ito 
.estudiantil de _t'9ss, y actual 'inv_estxgad.or de re1a~d.5n educa 

::: -. . . . . .e:.~- ~--.: ' ' . ,. - -

ción-sociedad y el.movimiento estudiantil; de Marco'S Hoshins 
, ~,i, Í11¡vestigador d~l. !nsj:.ituto de Física~ · profe sor de la Fa,... 

. . . . ~ . . 

cultad de Ciencias qtte _a_sl.stió a su radib~lización; de 11ein.e 
Mehl, de W:eatherbee~ Coordinadora ~cadémico-pedagógica dé la 
Fa_cultad. d~ Arquitectura-A'i..r!iogobi~rno~ prótagóti'ista de la --- . 

forma:eión de esta organización; y ce Vícto:t:> Arias, Coordinador 
·del Organo Informativ.o ;tl~ ~la Facultad de Arquttectu;r:a-Autogg, 
Q..,'\et'rí01 que ha investigado sobre 1a hi:storia 'de este proceso. 
~ . . e ~ 

,; 

b.. en la exp'b~ción der tema 'que- me=~ o~upi '. se recu-.. 
J:Te a un seguimiento diacrónico de los 'distintos aspect~s ~ 
que se est4dian; ~n base a la hi~f:>toria de la _Universidad y 

su entonno. Reconozco que esta .form~ de expoi;icic5n pue~e n~ 
ser ~ena,, pues desde el pr:Lmer capítulo hasta el tercero -

... ~~~- .h;:ty_.ce.ns~ves--crGt~~&0"q'"ic~};--o~~upu~,C7- ·s ó;u'-· zfecesarít:itr'"a::L~~:~ 

nas repeticiones, al -considerat:i los distintos prcl.Ylemas~· Sin 
embargo, se conside:t'Ó preferih-J.e para fines analíticos esta 

forma de_exposi~i6n;. pues una historia gene:rial de la UN.611, 
el marxismo en México~ sus relaCi:lc)ne;;; y sus manif estacio· ... _ . 

,ne§ particulares, hubiera sido más lineal pe?:'o a la ve~ más 
desordenada y difícil de c6mprender. 

Se hace uso también de un análisis sincrónico al tra -zar un panorama d.e la situación global que incide en la ap!_ 
rioión del fen6meno estudiado, a fi'nes de los afios cincuen

ta y principios'" de los sesentas. 

c. frecuentemente, podr:!n halla!'se citados textua
les,. i..1l01Uidos: eon 1a :finali<la'ó de :veforzar ax•gumentaciones 
de puntos de vista fJostenidos, o para hacer más clal:'a una 

idea. Y~ deb~~Tt intetipvetarse QOmo intentos de - - --
1; 

o 
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d~~:tradí'in ~e lihipí'i~es~s sosten~d~s, ad,vertenci~ que se 
'!'.:La 1'nnecesar:la s/.l no eXJ.St;tera "1.ln 'VJ.'CJ'.O en ese e sentJ.'.do. ' 1· . . . 

/ ' . -
d. los epÍgrafes que se colocan al :i;n:i:cio· d~ los ca-

pítulos y secc.iones esta tesis epn un intento por inducir · a 

la reflexión de los temas centrales que se discuten en cada 
"e-parte de este trabajo; y buscan contribuir, tal vez sin lo

grarlo~ a una mayor amenidad en l,a lectura. 

/• 

e. finalmente, hay que señalarcque se optó poI1 el --
sistema norteamericano para citar las referencias. Por ejem 

.. -
plo,la cita (García$., 1975:30) significa que fue ttimada 
de la 1Jbra de Consuelo García Stahl publicada en 19TS de e!!. 

, tre lose:}n<~~*uí.dos en la bibliografía~ es decir, Síntesis 
!listórica de la Universidad de MéxicQ_, en su página 30. 

Cuando no secincluye el añ~)º se trata de la única obra de~-= 
O e~ e 

º 

ese autor incluída en la bibliografía. Si existen dos o -~ . 
más obras de un mismo autor en un m.ismo año, la diferencia 
se indicará con la primera palabra del título de la obra que 

Para concluir con esta introducción, quisiera expre
sar mi agrade.cimiento a mi familia: reís padres y muy esper1-

cialrr:ente a Esperanza, pues sin su ayuda difícilmente hubie 
,. ~-:: -

0 ra pedido lll:.gar a este momento. Agradezco también a mi --

Ei:;cuc::la., la ENEP Acatlán y a mis pl:lofesores; por haberme -
brindado no s610 ia p~eparaéi~n sino ~alñbi~n la opor~unidad 
de desarrolJ!arme profesionalmente; especialmente al DI'. Mi 
guel Abruch Linder, asecori de esta tesis, maestt10 y conseje 

' ro.. Y, por supuesto, agradezco a Gerardo Pelúez, Gilbe'.t"to 

Guevara Niebla, Marcos !1osh:i.nsky, Reine lfehJ, de Weatheribce, 
VÍctcri Arias y el Dr. Pablo G~nzález Caoanova; pori haberme 
ayudado generosamente en J.a medida de SU!3 posibilidades .. 

JESUS JULIAN CASTRO REA 



I. UNIVERSIDAD NACIONAL:t SOCIEDAD Y POLITICA: 

Universidad: antes la revolución 
" se'hacía en la univers.!dad. Hoy 

se hace a costa de la universidad. 
El bU§:qÓ:i):_., N°1; Nov .-dic. ~1982; 

p.182 

E.sta, :grimera p~pt~ pretende exponer un modelo de inte!_ 
pretación de .la relación que existe ent_;-e la Uní versidad Na-/ 

cio~al y la realidad social y política de, nuestro paí::;. Se -
trata de establecer las hipótesis. ·que sustentarán los plan-
te amientos que sobre el tema céntrtal del trabajo de tesis -
el marxismo en la Univ~~sidad - se desarrollarán más adelante. 

Considero conio principio básica.que las teorías socia
les, entendidas COJllO generalizaciones abstractas a par~ir de 

~a realiqad singuléW o la .comparación en~re varias de ellas 
dive:t:>sas en el tiempo y/o en el es;pá.'cio; tieneh su ):'laz6n de 

j 

ser en la medida en que éont ribuyan a analizar (desmenuzar, 

ordenaJ:>, simplificar para observar) una realid~d __ !_n9()gnosci _ 
=- - ----- -~-~-- . ...=", ~~---=-=-----==--=-::::--=- -=-.·--- -~ --:.- -=--.---¡::=---~~:;-:-...= ;:~- ---,-;.-__o.__:-::..-~~.--:. -o....:,.=:"'.::_ .. ...:~__;_.--:; ..;--:;;;;;....._ _-:,. __ - • - :.._, __ - --- ·-·----'- -----

ble como tal por compleja. éonsecuentemente, habría que co!!. 
sera:r: 

. -~ 
1. '-- .ba conceptualizaci6n de '·marcos teóricos" que li-

ndten a priori, modificando los fenómenos sociales y tJ:>aic!o 

nando su, esencia, puede inducir a intel:'_p:rietaciones erróneaa. 
· Eviternos malentendidos: una cosa es la:' indispensable simpli

f icaci~n que debe hacerse para la aprehensi6n de la realidad 
social;, otJ::'la diferente es la elecci6n a!'lbitral:'ia de tal o -
cual teof\ia para destacar determinados aspectos no esenciales 
- o incluso inventar algunos otros - del tema de estudio. 

2. La explicación, descriptiva o causal; de la ~calidad 



2 .. 

l':' 

social deberá partir del estudio del desarrollo mismo cte J:os 
acQntecimientos, acciones y s:ltuaci.cmes antes de la elecc:L6n -. . 
de conceptos útiles para la; interpretación> generalizaci<$n.y -
conipa.f.ac~?n de .3.os f ~n§'m~p,Q~s, J!:st;Q$ 13µ,gei-ir~n l.os com~epto.;.'l. a 
utilizar, y .no los c<;mce;pto& def~nirá:n, el ol)j evo ante~ de fJU -

~ ' . . 

estudio~ w---r- _= 

. . . 

· " Ev1dentement~, $e requiere una noci~n trubyacente al -
momento dela observaci?n, pero esto·nQ deoe llevar a constru
ir un "marco te?ric.ott dentro del cual se óbligue a.entrar;_al r 

fenómeno ¿Por qué no mejo!i:> mandar a hac·er un ttmar.cott d.el, tama~'· , 
-~-':;'.~~ • ..; "-· r:, 

ño adecuado a la pin~ura?. 
~ ~ 

0 

3. Debe olvida¡ise ele.miedo ~l eeleótieiamo y el. eulto a 
la ortodoxia, concibiendo a la te.o:ría c,pmo un i,nstrmnento~ que 
v~le s61o en la medida en que pu.eda~~yudar a, explicar la r.eali. 
dád; y no por su "pureza. tr ~· Deber~, '~so s~ evitarse que l:os CO!! 

ceptos empleados se contradigan entre s~. 

_.c. -~H~--.~~~ ~--s=!gU.iert°a(f :estatF]~'°d'e~s-, =Se.~proC,edei~·erú3eguida~ aº eXpÓ:-· 
ner brevemente una. historia pol.ítica de la Uni.ve;r>sidad Nacio--

~ . ~ . 
. nal~ y a propone!' un 'inodelo aplicable a.nuestra·vn1versidad,. -
eon ayuda de algunas teor~as existentes sobr~ la relación entre 
la Universidad: la sociedad ':f la pol~tica. 

A.· BREVE HISTORIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: 
- -· e --- •• -- ---- ----- - - --- - --- -- -- :.--_ -- --- - --

El último golpe 
ha éstedo i'ox-ma'i, 
le quitan al clero 
la enseflan~a ya. 

tAd1ós Seminario · 
· y Univereidad! . 

1Que viva el progreso! 
Peja@le gritar .. 
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1'La pasaditatt (canción aparecid,;t en 
El. payaso; Gua.dalajára,, junio 2/1865} 

Además de la acepe~.§?! -contemporánea de la palabra .... 
Universidad.,. como :lnsti.tuc.:I.ón de educación superior e investi. 

1 • ~ ~ 

gación o.on·capacidad pa~a.eonferir grados. académi-eos~ ha ten! 
do la$ connotaciones ~:dgui~nte.s ; · 

l. en su etimología .tJunivel:'sitasn:. uni,ver.so,,. el todo 
el mundo,, 

·2. en suuso medieval: asociaci?n; eorporaci?n, com<
pañía; ya sea de individuos de. poblaciones o barrios con inte . . -
reses comunes y bajo una misma reJ?~e~entaei~n jurídica (Real 
Academia;. 1322; Tñatchét': 916). 7 

o 

En la creación de las primeras Uni~ersidades, en la 
Edad media e:r: Euro:pa :1 al des:t.gnarlas cm ese ~· itan ~lícitos 
los tres . significados: e;ran a +a vez 1'universitas litte~fU'um" 
o ascuelas - aaadlé,lliias en las que todo eT conocdrrdento de la . 

época ~.ra enseñado (Teología, Derecho, Medicina y 1as artes -
. G ~- - : ~· 

liberales} ; y nuniversitas magist:I?orum_ et _~gl}Q.la.~.um.!~~o~_:Q..o~º-
-"".::---==----~----'--------::- -·.::,..:.._c;::_·----=--::-'~- :_·..=:::::...=.__;:-_____ _::;__:__·_:__ :: -_:-"O:. __:... -'~--=--~-º~-== =---=.__--:-----:: ~- --~.--=---~-= "":.. - . - ~-- ---- .- -~· -- -- -

munidad1le prof'esores y alumnos reunidos con la .finalidad d,e 
q 

impartir y recibir corfocimientos .. En la primera mitad del si-
glo XII¡,se inició la creaci6n de colegios de prpfesores por 

· e'8pecialidad CQnstituyendo las lfolidinesfl o n;racu1tatei3tt. La ""' 

Sorhona .fue el mocJ.elQ" p~acasi todas latS Universidades euro
peas ( Gramzow:: 127;...128). Pero en la base de 1a oPganizaci?n se -

P:t-PdUJJ~r>on ail:unas. ~~~ias: en .la SG11b9na ~ · cpro"f"esvres -

se convirtieron en el iundamento de la organizac1ón 1 en las -
Universidades del sur: de Eux>opa loa~JJ.tudiantes ocupaJ;Jon. el .... 
lug~ básico .. Bolonia y Sala.manea éon los eJeniplos ~s claros 
de esta tendencia. «iue .ser!a el antecedente de las Universida 

__ -:;_o_ - ,. ..... 

des latinoamericanas¡ en tanto que la Universidad de Par!s se 
~ -

ría el modelo de las Uni'7ersidades H'oxsteamer:tcartas (Rodríguez 
L .. : 5} 



Gene:ralmente es :reconocido que 1a Real y Pontif .icia 

Universidad de M:éxico (R~tJM} es el antecedente de la.aQ:tual 
UNAM, l.q cual puede·ace.ptarse sólo con ciertas rese:t?vas; 

= . 

l. no hay continuidad entre RPUM: y UNAM, ni en el -
tiempo ni en sus fines· organizativos; como veremos más a.de--. 
ºlante~ 

. 
2. el propio ilJl,PUlsor dEL la Universidad, moderna, --

. Ju;to Sier!:a, al p:res~né.ar la 1nictat~V'a dr ley de creación 
·ºde la universidad·0 Naciona1 al Congreso' (abril 26/l910h ré..-.... <" 

c:alc6 que" la~-Instituci6n que proponía debería l'cat>ecer-··de ár 
<1- .. -..,. • •• .,. ~ 

bol geneeitógico 11
, impugnando la re;tigiO$idad de .. la RPUM (Ga~ .. . o 

eía s.: 109) . . 

3 .. la =reci~n inaugurada Universietad Pontificia de ..... 
M~xico, dependiente del Episcopado Mexicano, reivindica cotno 
su anteeedente a la RPUM {Magaña~ 17~ 23) .. ~tepiQ~ent_e_.,."13~_;,_~~~-~,~~-

-~~11abl'aestableeido"1a- iiuev;;~P~ntiii~i;:-ii~i~e;~id;-d--Me~i~ana ~ . . 

el 30 de abril de 1896~ para zozob;t>at- con el·por:tirismo; ·y -
. . ~ 

la Un:lversidad l?ontificia de·M~xi'CO quedej? de existir en -
1931 {García s. ;l02). . . . 

o 

Sin e,mba,rgo, la institución actual reivindica .a la 
~PUM como au_aht~ce§O:ra~ yes.ta es genera:tm~nte-aceptado. En 
1Q51 conmemor? ·su cuarto centenario, y Alfonso Ca.so recalcó 
que la Univel"sidad "· ... se enot'gullece ele su alcurnia ••• º· - ... -
(cit. en García $.: 159). 

La RPUM tue cl"eada por orden del rey Felipe II, --
quien expid1? doa c~dulas desde Madrid: la pr1me~a el 30 de 
abril de 1547; y la segunda ztat:ificando la dispoaici~n el 21 _ 
efe septiembre de 1551. Esta segunda cédula ea comúru:nente con . -' 
siderada como la verdadera~ aunque quienes insisten en demos 

... -. 



5. 

trar que la Universidad de México es la mas antigua de Améri
ca Latina (anterior a la Universidad de San Marcos de Lima) -
apelan a la. primera de ellas (García s.: 28). Hay que notar ...:. ¿~-

.::: ':!:.> o ~-

en todo ca:;;ó que, a dif'erevcfia de las Uni versidades 0 europeas 
clásicas, no surge pó:t> la voluntad ·ae un grupo de personas - ..... 
qin~ organicen una:· corporaoi6n y logren e:l recpnocimiento de -• . 0 

.$u'independencia ante el poder político; independeneia que a .. '.) 

menudo implica fueros., extratevritorialidad y la facultad deº 
expedir y hacer cumplir leyes para su miembros. Se trata de -
una institu<:\!.ión creada a iniciativa del supremo poder políti
co, o sea,, del rey del país metrópoli respecto a su colonia; 
totalmente dependiente dé esta n.utoridad, apéndice del gobieE_ ,, 
no colonial y(Antecedentes:i"S-14} .. Es inaugurada oficiall1lénte 
el 25 de enero de 1553, con una o:rganizacióninspirada en la 
Universidad de Salamanca (Llinás: 13) co~o señala Ma,n:t>ique -~ 
(ti.ntee·ett:entes: ¡J), logró posteriormente ""<;>btener ciertas· pre
:rro~ativas, pero subs1.stió su dependencia real w 

En 1555, Paulo IV expide una b.ula en <¡~e.~eqono.ce. a . -

!a=.U.niversiwd recién -<:rreada; _y.Te otorga el título de Ponti
fic:ta.. En 1595-, Clemente VII lo ratií'i-ca. El reconocimiento -
obedece a que se trataba de una instituc16n dedibada casj ex
clusivamente a lá instrucción religiosa: ert la cédula real de 
1551 oe asienta que en la Universidad se enseñaría Teología -
y "lo demás", tanto a los hijos de españoles como a nativos. 

ta .finalidad inicial de la Universidad fue ·la difu-
si6n de la reliei6n cat611ca entre el pueblo conquistado, por 
lo qu.e su esfuerzo educativo se di:riigió a. los indígenas. Pau
latinamente,, y particularmente desde fines del. siglo xvr~cl'i.2, 
lloa y mesti~os fueron los princip~lec destinatários. r,a fun
c:1.6n prii1cipal de la instituci6n pa::;ó da ner un 6rgnno de di
fusi6n 1deol6g1ca a la fo:rimaci6n de f1.mcionarios d;l~ectivos -o --
del gobierno colonial y la Ir;lr::rnia. 



En los siglos XVI y xvrr, . la RPUM se caracteriza por 
una oriehtaciónescoiá~tic.aen:1os curso9.gue imparte. se t:ra 

. ta de una institución que :fomerlta la contrarl"'eforma protes-= 
· i;ante .s;i.gu;tendQ la.~ Q.:l.~$ctri~es <;le ~f:\ CQrQ~a; e::?pafl9'1~ Y' e:!, ~ 

. º virreinato. Se cultivan .principalmente disciplinas humanísti 
eas~ Y"a principios del $iglo XV!I se inidia una cierta·in-,,-. 
quietud por las clÉmciás. exactas> aunque Trenada po~ e{~des-

....... :, ¡ • Jo. ~ .: 

deño con que en España se les trataba. · De hecho, el,~poco de-
sarrollo. ci~nt~t'ico que se da en .la Nueva España se produce 

,?-1 marg~n de la Universidad. 

, c. •l El sig}o XVIII es el •1siglo de orotr de la ct.Útura,.;n.e. 
vohispana cuyos :precL!rsores fueron Carlos_ Sigüenza y Góngora 
y Sol' Juana Inés de la Cruz .. La Universi@.d ¡.,.eeibe el influ-

, Jo de este florecimiento,,, y 09mieflz~ la ruptut>a de algunos - · 
"de sus m:t.embros con el escolasticis1no para sustituirlo por -
una filosofía cartesiana(García s.: 65-70). 

·-· .·~·· - "··--Jt ·ra:íz"'de :ea--j;nvas1-c>n-'de''~o1-eo11~ ¿fBspafia~ en ·rtms,··· ··· 
. ·la RPUM organizó al año siguiente un "paseon (acto públicqJ 

- .. " 

para expresar su apoyo -al , tramado monarca Fernando VII 11 , y -

realizó un certamer. literario el 20 de octubre del mismo año .. 
. , 

•tEste certamen, que fue el último acto público que llev6 a -
ca.bo la Universidad, es una muestra, tanto del bizantinismo 
a que se hab~a llegado, como de la devoción que se profesaba 

a los Reyes españoles y a la fuerte tendencia monárquica que 
existía entre muchosº (García S.: 25). Al inicio

0

de la Gue-
rra de Independencia la RPUM, por supuesto, f'ue favorable a 
los realíatas.:El 5"'u~ 9ctuhre de 1810 publica una manif'iesto 
en él que seña.la: " .... querer hacer!los od:fpsos y que conspi:r-~ 

mos contra los españoles europeos: empresa ridícula que sólo 
podrá adoptarse por un insensato que carezca de raz6n y de -
sentimient°o!! de hon:raa:ez, porque un. homb:tte dé bién, no cons
pira ja~s contra sus hermanos ••• ¿Qui~n pUe$,? Am~rica, te 



hizo mu.dar de semblante,, sino tus gloriosos conquistadores, y 

los valientes españoles que a costa de inmensa fatiga tª- redi 
mieron del abatimiento en que yacías? ••• Reconoced pues ¡6 ig 
dios afortunados! los favores que os dispensa el Soberano y -

vuestra madre la antigua España,, para que viváis unidos con -
sus hijos" {cit. en Vargas: 3). Por órdenes del Virrey, su edi 

f'icio fue ocupado por un batallón_realista. La guerra''propi-
ció la declinación de la inst1tuci6n: Al t~rmino de ella, la 
RPUM se encontró en una situación difícil, pues era un rema-
nente del vieja régimen <;olonial. Universidad se volvió si}16-

nimo de monarqu:i.smo, reacción, tradicionalismo, privilegios a 

la Igle.&!e.. Su miS:ma exi$tennia adquirió contenido político -
:
11Mientras el pat'tido progres_ista hizo cuestión de"'f1rincicios 

.... ia clac.sura de la Universidad, el moderado y el conservador -

se empeñaban en reabrirla, en modificar su estructura, en po
nerl-a- a'J;.~-Ufa con relación a otr-0s planteles de la misma cate
goría que sufría..n· pa!'ecidas ·. pei-ipecias en el mundo occidental 

••• u (Jiménez Rueda: 9). Así,. con la fluctuación política a -
que asiste el país en el siglo XIX, la Universidad sufrió cu~ 

tro clausuras y tres reinauguraciones sucesiyª~~c df:lade---2833 -

hg~t_p. ~l_B.6$-. -La3 -claümlfllS, realizadas p~r ~ e:Í p~rtido libe!'al , 
- -- - - • _.e·; 

de hecho significaban ~610 la perdida de su nombre,, del ~ec--
tor y lo~ doctores, pues subsistía su médula: las es_<;uel,qs de 

Derecho, Medicina e Ingenierá~~ ¡ los cole$~os ~filiado~ a -
;;1111.: Por la supervivencia de estos p1ante1en,puede decirse 
que la Universidad ha tenido una existencia continua de3de su 
f'undaci6n a la actualidad; aunqu.;: ~e rompieran los nexos eri
tr-e escueiaz~ propiciándose deGorganizaci6n en perjuicic de -
la educación ~uperior# 

La primera clauoura ·.fue ordanadt.. el 21 de octubre do 
1833 por ~-- vicepresidt:?nte Valont!n ílómo-~ Fattíán en o.uoen!}ia 

o-'\~ 

del preside~to Antonio t6pez de dant~ Annn, baciando depender 
las ezcucla3 qua la conformaban del t•Unintcrio dD Justiefa y 



8 .. 

Nego9ios Eclesiásticos y sus biertea .destinados a la :formación 
de _la Biblioteca Naciona.L Se le aplicó como corporac:t.6n la -
L~y de Desamortizacion de Bienes 'de Manos Muer~:a-eo (1856),, y,
~unqu-e se pretendió apelar el decreto,, -la ·pet:tción fue dene~ 

- . ' - . . ' ·- ~ ~ - -
da. Rue efímera: al año siguiente retorna Santa Anna y al ad-. 
vertir el deGcontento que la medida había p:i:>ovocado prinaipal 
mente en la Iglesia, reinstala la Universidad. En 1854,, siendo 
nuevamente presidente, dispone la reorganización de la Univer 
sidad. (1 

El 111 de sep"'t,iembre de 185.7, el pre$:!:$ente Ignacio .... 

Comonfort decreta nuevament~ -la extinci?n de la Universidad,_ 
asignando sus..runcior..es ai Ministerip de Justicia e Instruc-:.. 
c16n Pública. El decreto fue abolido siete meses después (ma-
yo 5/1858) por el nuevo presidente Félix. Zuloaga. tJna vez más 
es suprimida por Benito .Tuárez el 23 de enero de 1861. La su
presión es desconocida al triunfo de la _j,_n~ez_-v~n~ioo_",t~nc.~-~- --- 0 ~ 

por--i:a~regencia~-- pr~v:isia'nai-~-;;~~r;~d~~~,-p~~-0· es. sorpresiva 
y definitivamente ratificrctda el 30 de noviembl?e de 1865 por -
el emperador Maximilano, como una más de las medidas prolibe
rales que sorprendie~on a los seeto~e~ que le invent~on su ~ 
imperio {García s.: 17-BB; Silva: 2-3). 

Al triunfo dE! la Retlúbllca~ se respeta por áu puesto 
el decreto de Maximiliano. Universidad se hab:ía convertido en 
sinónimo de teología y filosofía eacolástica, en desacuerdo -
con la nueva tendencia r11osófica que el gobierno pretendía -
imprimir a la educa.c·iÓn; la positivista. Bajo la direct1~iz de 
Gabino Barreda se expide la Ley Orgánica de Inst,..ucción Públi 
ca en el Distrito Federal (diciembre 2/1867)~ que establecía 
la "1nstrucci6n secundario." comprendiendc la~ actual.ee- enm.e-
ñanzas me!11a superior,. superior y otras· varias; y se funda la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Lasiartes de la antigua 
universidad pasaran a depender directamente del Estadow 

·, 



El 11 de febrero de 1881, el diputado Justo Sier¡-a ... 
publica un proyecto dec creaci6n de la Universidad Nacional -
en·e1 que asienta: "Creo que ha ,llegado el tiempo de emanci 
par la enseñanza secundaria. ~ superior O.e la tutela del Est§: 
do~ en todo lo que atañe directamente a la propa$~ción de la 
ciencia, que debe estar sometida a la dirección de un cuerpo 
t-éenicam~nte competente.., ... ll(Cit. en· Lombardo G"': 3) .. Px-o.po-
cn~a una participación estatal en el estatuto, los planes de 
estudio, el nombramiento de profesores y en el financiamien
~o1' señalando como ideal un paso gradual a la au~onomía~ 0 El 
7 de abril lo p:t>esentó"al Corigr~so,. siendo r~cbazado con tres 
argumentos: 

· l~ es inaaeptahle revivir tma institución para la -
educación religiosa (seºentendió lo que Sierra propon!a era 
~e~ivir la RPUM). 

2. "¿Cómo el gobierno va a consentir ~n · desprendei"se 

de una suma de SlJ~ faculta.de$. para-que-otro gobíetsh€' la casa 
que él paga?tt 

3. sin educación báslca s6lida, no tiene fundamento 
la educación superior. Este argumento decidió a Sier~a a --
aplazar su proyecto • 

.En 1901 st?i dividió el Ministerio de Justicia ~ Ins-
trucci6n P~blica del que depend~a la Universidad; cr~ándose 
el Ministerio de Instrucci6n Pdblica y Bellas Artes el 16 de 
mayo de 1905, a cuyo frente quedó Justo Sierra. En 1902 había 
insistido en su idea; y la retomó en 1905 y en 1907. 

En 1910 (abril 26) volvió. a p.re~entar su idea unté -
la Cámara de rliputado.$., APó;,:~.entaba n¡,a cnr:eñanza. superior no 
puede tener, como no tiene la ciencia, otrá ley que el método 
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esto será normalmente fuera del alcance del gobierno ''(cit. 
en García; 106).Eata vez por fin tuvo éxito. 'El 26 de mayo 
se publica la Ley consti tu ti va de la Uni veí'>sidad Naci.onal - 0 

de México (UNM),"'que.aunque le otorga personal:t<:lad juríclica 

la mantine ·sujeta ·al gobierno.; el· rector lo nombraría el p~ 

s1.dente de la repúbl:J.ea, é10 jefe {'.le la .?1~titución es er Mi 
nistro deº lnstruccj,ón Pública; además de la.s limitaciones -
suge.ridas por SieJ:>ra desde 1881. E:.t· 22 d: septiembre e.s f'Ull 
dada la UNM, como parte de los festejos del centenarib de -
la. independencia. Es una instituci6n totalment~ ajena a la " 
RPUM,, laica y adecuada a las necesidades de ensefianza supe
r:to:r de la época; es el inicio de la Universidad moderna. 

El. movimiento armado iniciac:lo el mismo año de tun
dacifSn de la UNM provocó la alteración de su funcionamiento, 
aunque su situ·ación Jurídica no cambi?- En los ~~es de junio 
y julio de 1912 s=p:ttoduce una huelga estudiantil en la Escue

la de Jurisprudencia,, a l'.'aíz de un cambio en los .sistemas -
-ª~º ~Valuac.:t6n,._ PJ:IOntO ~n"a-ear:iz pulÍtico" a-r-· serc~ apoyacfa·"-... 
por antiguos porfiristas y opositores a¡ régimen maderista. 
A .fines de ese año, argumentando una inestabilidad en sus -
!"unciones que no era imputable a la institución se pidi6 -
au d~.saparicion al momento de estud:t.ar en la Cámara de dipu 

' -
tados e,i presupuesto de egresos para.. 1913. El diputado Eze-
quiel A. Chávez encabez6 la lucha que logró salvar a. la UNM~ 
En 1912 se uirear!an dos.instituciones alternativas de educ!!, 
ción superior: la Escuela Libre de Derecho~ fundada por los 
disidentes en la huelga en Jurisprudencia; y la Uni ve1•sidad 
Popular Mexicana, organizada por él Ateneo de la Juventud. 
(KrauzR: 49-52). 

A principios de 1914 se inicia una rerorma human!s .-
tin.ª a lo.s planez de estudio- de la ENP encabezada por Pedro 
Henr!quez Ureña,, reforma. que fue et.ímera. En diciembre de -



ese mismo año un grupo de profesores propone al gobierno· de 
Huerta una Ley de Independencia.de la Universidad Nacional 
de México; en la que se declara la autonomía universitaria . . - .. ' 

con J..a finaTida,d de liberar. a la insti tuci6n de intereses -
pol!tieos. El proyecto no fue aprobado. Sin embargo~ sería 

~) 

el :rundamento para el •'Proyecto de Ley que declara la Auto- c:o

nom!a de la Uni ve~sidad Nacional",· elaborado por Vehustiano '\ 
Carranza y dado· a conocer en -novi:mbre de 1915, en el que -
se señala: 

" ••• pal:"a conservar la Universidad Nacional en apti 
tud de· corresponder a los aitos :fines para que fue oreada, 
se requiere G_ue subsista ajena a las fluctuaciones de la P.2. 
l!tica, independiente del poder público, libre de toda 1n--
tervenci6n oficial y no con las limitaciones, la esclavitud 
burocrática y la tutela ministerial con que fue establecida 
en 1910., (cit. en Lombardo G: 5). 

La autonomía propuesta incluía la responsabilidad 
. ~de 1a. Universidad ant~~J;a nauión por el prag·reso cültural¡-

la supresión del subsidio para la remuneración a profesoi'es, 0
· 

el nombramiento del rector por el Consejo Universitario, y 

la obligación de presentar anuamente al gobierno un informe 
y -estado de cuentas de la institución. 

El proyecto es nresentado al Congreso Constituyen
te en octubre de 1917 por Félix Palavicirü, Secretal:'io de Ins-
trucci6n Pdblica y Bellas Artes. Eue sostenido con las in--

C' 

tervenciones, ent.re ot1 .. as, del prof. Antonio Caso y los en
tonces estudiantes Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano, 
Antonio Castro Leal, y Manuel G6mez Mor!n; ~ntegrantes del 
grupo conocido por "los siete sabios'' (Lombardo a.: 6; Krau
ze: 79-82 h Es rechazado, argumentando que con él se crea-
r!a un "Estado dentro de otro Esta.do«, y llamando ureaccig_ 
naria" y 1!:1upervivencia del porfirismott a la Universidad. 
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.. 
Se suprime la Secreta.ría de Instrucci6n Pública y Bellas A,;: 
te.s, pasando la UN.M a formar parte del Departamento Univer .... 
sitario .. y de Bellas Artes. La ENP es incorporada. al gobier-

,,, no del PF, que tr~ató de impártir en ella,, ad,~más de es tu-
dios preun:iversitarios" educación popular pretéénic~ o termi 
ná.1. $n la UNM se establecieron. curso.s de extensión qua' ha
cían las vecesºde preparatoria, produciéndo:Sé;una pugna UNM 

. ENP. 

Poc.o después se separó a la UNM,, dándole el nombre 
<Je Departamento Universitario~11 dependiente directamente" del 

Ejecutivo, al que se integraron todas l~s escµelas-~'(lepen.._-... 

dientes· del gobiernp·del D.F; inálusive la ENP. se +e enco
mendo la qrientaéi6n y vigilancia <le la educación,en t~Q.a -
el, pa!s • 

.-.E;ntre el 20 y el 31 de julio de 1918 se realiza -

en ~r~~~~i:g~S: e:J. Pz>ilT!e_r __ qom~;~e5-~º ~~g~<?!1ª'1. _<;~ ~~§-~tugiªn:t~~- l!n~ ~ . 
· vers.:ttarios, en el que la llamada~ "Jttventud de Córdoba rr ra:_ 

tif'ica $U manifiesto a Sudamérica proclamando el 'derecho a . 
la autonorn!a universitaria. Sus com:i:i,usiones' ºfueron denomi
nados la nne:t'oIJma Universitaria •t, y traaaendieron a toda-· .... 
América Latina. En México, se plasma.ron en la fundaci6n de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el 9 de enero de 
1923.,. 

El 9 de junio de 1920 toma poses16n de la recto-
r!'a Jos~ Vasconcelos. Desde call~ promueve junto con Ezequiel 

A. Chávez la creaci6n de la Secretar!a de Educaci6n Públi

ca y Bellas Artes; lo que se logra el 4 de agosto de 1921. 
Al i'I"ente de ella ee designcS al propio 1/"a.sconcelos, y pasa

ron a :to.rmar parte ~e esta dependecncia la UNM y la ENP. Su 

sucesor en la rectoría, dr. Antonio Caao Andrade, fue uno de 
los principales impulsores de la lucha contra el positivis -



mo, aún imperante en la Universidad. 

En agosto de 1923 se produce una huelga de las alum
no.s de la ENP a !"a!z de la renuncia. de Vicente Lombardo Tole . 

' . -
dano a la dirección del plantel, qife :fue aceptada por la se-

eretar!a de Educación. Vasconcelos hace declaraciones contra 
Lombardo~ y como consecuencia renunc1a·e1 rector~Anton1o Ca
so .. La iruelga no concluye,. y la prensa -comenta que los estu- -
diantes ... difundían intereses de grupos pol.:!tico.s contrarios a 
;yasconcélos y Chávez (Lombardo G; 7-8) .. Hubo participá~ión de 
a~s de la CROM~ que en un m:ítin se infiltraron y provoc,E: 
ron una balacera,, que des.ató la violencia en el conflicto .. -
Va.sconcelos atri:buye esta p~rt1cipac16n como un intento de -
Luis N. Moron~s por .consolidar la posición de Plutarco E. 8a 

~ . -
lles;aspirante a la presidencia, para manejar a su favor la 
potencialidad política estudiantil .,, Se trata, pues de la ig 
ter~ención de una agencia gubernamental, por la mediación de 
una orgw..izae::tón de- trabajadores, para contrqlar y dirigir -

~ .,,,, 

un movimiento univer-sitario y para contrar_Eestar la influen~ 
cia de las propias autol'idª.4~ª"-ed.ireat.i~.a.S~r-eivi'cla-s- ·~omo -~li,f · 

- - ~'Ta'.l~s- P-óir-tícas••- -¿p:¡-r~~ -e., 1974 :11!2 >. 

El 27 de agosto la Federación de Estudiantes de Méxi 
co da a conocer una p;ropuesta de autonom!a universitaria, que 
presenta a la Cámara de diputados el 6 d~ septiembre. Más de 
90 aenadores y diputados apoyan el proyecto, encabezado por 
Jorge Prie~C? Laur§'ne. La. comisión- r10m0raüa paz.a _.estudiar· la 
propuesta dió un dictamen favorable. No obstante, la renun-
cia de Vasconcelos a la SEPBA ~d.;i!!~ el p:t1oyecto;. que es ap_!a 
sado por el presidente Ob~eg6n hasta que el Estado contara -
con fondos suficientes. El agitado contexto pol!tico no per
mitía ponel" atenci6n a 1a Universidad: rebeli6rt de la huerti§. 

ta, inicio ae la guerva erintera.,. la PPb&:tHht de loo yaquiz 
y la cutl'leva~ión encr,ibut>inU.t. 



14. 

En la Vl convención de la CROM.,_ su comité de Educa 

ción, del cual formab~ parte l'.iombardo T. demandó l<i ''creación 
de una in.stitución educativa al servicó de los trabajadores; . 

cPfticando·a la UNM pvi1 ser 0 .... una in:s:tituciónpara una s.Q: 

la clase social~ la directriz. de los negocios públicos~ de .... 
. . . 

la :tndustr:ia 2' del comerc:ioc,. de la banca ;¡ de la. ig:les:ia; la . 

que diisigeien suma;t la.o.rgani~ación.del ·capital1$lt1ott (cit. 
en Guevara 198Ú:VII).· En un int.ento por: aleja:t' la .~~:in~idve~:_ . 

- '; . ' ' ~ ' . ~ _....,....._, 
_:-,. l 

sión á la Universidá<i que esta posición estaba provocai'l.do en -
la·· sociedad mexicana las ·autoridades .uni ve:rsitarias lanzaron 
la consigna: nLa Unive~sidad debe acert:::arse al pueblo". 

()"" -

En 1928, el secretario de Educaci6n J.M. Puig Casan. . ' ....,.. ~ ' 

rane expresa la satisfacción del ~~gobierno por. la +a.bor. de la . 

Universidad.,. y el interiés ?Ci"'concederle autonómía. financi~l"~· -

~; En septi.embre de 1928, la Liga Nacional de Estudian 
~ 

,,__..., n-~~~ ~'.l r<r..>'1n~oo... u"' ~-,,_TIU>.,..,,j;,,-. .A~1" ""-•- .-'l~-_ A-"'"'---1.-.. -·~ - c.-~--.... o-._-__ · ___ -__ -A .... ~~=.--.:..?;~~~-~-0~,.;,.,.:::F'~"(Jv-"'--~~~---P~ .,,.,J .. ~~---ut;;;f--:u~3-- ut:- ~v.riu~u.i:~, .......,... 

que no fue siquiera discutido. 

'::: Entre enero y julio de d.929 se produce el conocido 
conrlicto universitario del cual la UNM obtendría su autono
mía. El c.ontcxto político nacional - reelecci9n y asesinato 
de,, Obl'.'egón., cris:,ts econ6m:tca, fundación del PNR, la rebeli?n _ 

esuobarista y las elec-nione-s- de 1S29 - propician qífe 1ós úni 
versita~ios se movilicen y renazca el tema de la autonomía. 

Clarit F'r5:jrnoltl~' hace notar que entre 1925 y 1·930 hubo 
un descenso del PNB y el ingreso pe:tt aáplta, y una disminud.-6.'1 

en el número y magnitud de las h~eJ,.ga. As,:, con Calles aoin
cide un deterioro real del ingresó, control obrero rígido, -

canaliza en el campo con el agrarismo y loo criateroo~ entre 



militares con las rebeliones de Serrano y ·Escobar, y e~ la ciu.
dad en el vasconcelismo y el movimiento estudiantil. 

Los motivos inmediatos por lo que stf~eata el c.on 
flicto son: . 

1. el .descontento de ciertos grupos~ de es~udiantes 
de la Facultad de Dere.cho ;¡ Ciencias Sociales ante la desi~ 
nac1:6n de Narciso Bassols como director-de la dependencia -
(enero 4/1929),. 

2. Ia exigencia de hacer efectiva J.a resoluei4n del 
acuerdo de la S"E.P. {marzo 1928) de otorgar voto a 10$ re
presentantes e$tUdiantiles ante el Cons~jo Univers.:ttarioF 

3 .. la oposición de los alumnos de la E.N.P• ·al nué 
vo plan de estudios de la Esciiela, que al .. crear. la ensefianza, 
secunda.ria {diciembre 31/1925} d16 _una. orientaci6n prof~~-1o _ -~~ 

--- -.;::- _ _;_-o. _-;-;-::-;-·-:.:;.-~ ..,......- -':""'- -· -·- -~-·-· • -

!!al- a 1.a lhthP•' y .aumene-o dé dos a- tres. años su duracicSn. 

4 .. la negativa de los estudiantes de la Facultad -
de Derecho y Ciencias Sociales a someterse a reconocimien-
tos trimestrales sin examen final/procedimientós aprobado -
en ab~··!l de 1925. Argumentan: e 

''No aceptamos los reconocimientos, porqve sen ere! 
dores de rebaños humanos ••• 

n A través de la obstinación del rector y del di~
rector, se deja trasluc~r una franca y amplia idea de imita 
ci6n de los tsistemas yanquis 1 , que si bien en el Norte su!_ 
ten maravillosos etectoo> por cer pa:!s de atletas en nues ... -
tro medio jamán podrán ear,aplicablcs; por el fervor y la -



idiosincrasia de :nuestra raza ·1atina, etel:"no enemigo de la 
sangre azul del sajón, 1n:ipérialista.- 0 Sea éste, entonces, un gri 

. .-o_"'- -

· to de rebeldía ••. , en contra de quienes todavía pretenden -· 
entJ?egar -nuestra ju:ventud a las. garras opresoras del colo-
so dorado del Norte" (cit. en Silva: 40),. · ·" 

-\.... La huelga'propiamente: dicha comenz6 el ·28 de abril 
por este 'Último motivo. El 7 de mayo, por acuerdo del presi 

• .!: -

dente Emilió,, Pot\tes Gil,el rector Antonio Castro teal decr~ 
ta la clausura·de la Facultad de De?te.cho y Ciencia.:. Socia-"" 
les. Si los problemas con'tinúann .... la Universidad .i:•-acional 

sugirirá ~n el ario de 1930, la Facultad de !Mrechoy Cien-
cías Sociales, e ·1n ... verti:r'iá. el presupuesto que ha3ta aho~a -
se le ha.-vertido·a.edic1.1ndo eri escuelas politwcuicas~ que son 
indispensables pa.ra la industria y el progreso ec<m6mico -
del paísu (ci· t. en Lombavdo G: 19). El ¡l¡ de mayo el presi 

dente Portes Gil de"C.:~lara que es injustificada e indiscipli-

• n •• : nada =:ra- -avt1t-üd--.e~"h-rl~~l-~-1t,,,.~ .. sl.-mnv:im:Lart.t0c '°~_J:n¡e.lg&.o t;J.e e - • 

ne finalidades poíiticas •.• u pues sus directores son miem-. . 
bros de un partido po1!tico:t notablemente Alejandro Gómez -
Arias Y. SaJ.vador Azuela. Promete enérgico ~astigo para las 
faltas en que-incurran los hüelguist.as~ 

-- -.;:::;:::...-:--_. __ 

Pronto se unen al movimiento Medicina, Odontologí~ 
Comerc1o y Administración~ y las- secundarias 1 s 3- y 4.. El ~ 
24 de mayo Bassols renuncia a la dirección de la Facultad -
de Derecho y Ciencias &>c1ale$-~Se pl'."oduce violencia en las 
calles~ y los estudiantes son reprimidos. El Comit~ General 
de Huelga protesta, y es aecundado por varias escuelas en -
el D,.,F .. y ásooiaciones ·Civiles .Se van a la huelga estudia!! 
tes en Yucatán, Veracru21, San Luis Potes~ y Mioboac~n. 

El 27 de mayo el Comité General de Huélga entrega -
al presidente un documento pidiendo renuncias de 'l.os respon -
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sables de la represión y añadiendo a las demandas originales; 
-mayor participaci6n de estudiantes en el Consejo Un~ 

versitario. 

-creación de un consejo de escuelas técnicas Y.otro 
de escuelas normales. 

reincorpo:rtac:iSn de las secundarias a la E.N.P. Aña--
den: 

" ••• estas pet:l.'ei'Ones ••• constituyen un viejo e insa:...
tisfecho anhe~o nuestro y compendian las rnás altas y ardientes 
aspiraciones de,la clase estudiantil. Ellv.s serán~ si uste'd se 
digna ~esolverlas favorablemente,, la m~xima conquista revolu-
cionaria de nuestra clase, que,como la ob~era y campesina y -

como todas las clases sociales de la República.1desea que lle--
• r ,. - • ' 

gue hasta ella 1.a."obra avanzada. y reivindic~dqra ('le la Revolu" 
ción Mexicana ff(cit •. en Silva: 52). El presidente responde se
ñalando q_ue son injustifiadas las peticiones de los estudiantes. 
Sorpresivamente_, · señala que el problema puede solucionarse si se 
CQl'.lceO.e la_ autonomía. . i.tniv.e.Ff.t!.tw.ia~ para .que,·la inst:ttuci~n· .;;;.· - - · 
los resuelva por si misma. Convoca a un período extraordinario 
de sesiones del Congreso de la Unión para obtener_ su autoriza-
ción. Lo. autorización es dada, y el 10 de Julio se expide la-· 
"Ley Orgánica de la Univ~rsidad Nacional Autónoma de México", ..;.. 
que contiene una serie de restl'.'icciones y controles gubernamen
tales que la relativizan. 5rlva:(58-59;opina que: 

tt ••• la autonom!a universitaria de 1929 fue una autono- · 
m!a precaria incompleta o m~s bien un remedo de autonom!att. 

En la pl'iopia exposición de motivos de la Ley se asent6 
que la UNAM seguir!a siendo una institución de Estado que ~es-
pondiera a los idealés del mismo. Según Jiménez Rueda, en la --
propia Ley se eonten!a la int~meión de provocar un colapso en -



la tNAM,sólo evitado por el empeño de los uni:versttarios., por-.... 
que: 

l.. la UNAM no tenía patrimonio y el :monto del !?Ubsi
dio lo fijaba a:Pbitrariamente el gobierno; debi~ndo la 1nsti-; 
tución info:Pmar sobre su uso. 

2. e1 rector y los directores provendrían de los cl:r- . 
culos gubernamentales, y 

3. el presidente ten:ta der~cho <le vetó sobre ciertas 
resoluciones de la institución. 

Entre~el 7 de septiembre y el 19 de octubre-de 1933-
la Univefisidad se ve envuelta en un agitado conf-liC-t<kqUe por 
tene1~ relación con el tema principal de' esta tesis será expli 
cado en otra parte. Basta señalar por el momento que como re
sultado del movimiento asume la rectoria Manuel Góme~_M~~ín_y_ 

~yª~ situaé16n--.rt1t-íei1c:a: y rea1 -ae ia. üniversid~d-~~t,16,-- a1-;;~ : 
mulgarse la ifLey Orgáni-ca de la Universidad Autónoma de Mé~i
eo'1 el 17 de octubre de 1933 .. Algunas características de la -
Ley son: 

l. se le retira a la institución su carácter de Nacio 

nal. 

2. se le dota de un fondo único de diez millones de -
pesos,, con cuya capitalizaci6n (al 6% ,;inual) debería sostene~ 
se .. 

3. sé le otorga al Consejo Universitario la oáxima a!!_ 
tóridad sobre la UniveI'sida.d. 

El proyecto de ley fue elaborado por funcionarios de 
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la SEP, y es corregido por Narciso Bassols, corno Secretario -

d~ Educaci6n Pública, el presidente AbelardoL. Rodríguez y -
·el. "Jef~ rn~;qf.m.o'' Plt\ta.1."eo · ~. Cflil.l.e&, No intervienen univers:l-

~arios, según Sil va ,( : 61) ; aunque según .. Garc!a s. ( : 138) in-
terviene el propio Silva Herzog. Aunque la nueva Ley de la·im 

e~ -

presión-;"de otorgar autonomía plena a la institución, en reali 
dad ex~re~a la.intención gubernamental de liquidar a. 1~"1nsti 

~ ~ . . -
tución~ Al discutirse en la Cámara, el diputado Octavio M. --
.Tri&<:? propuso conceder. a lá Un:f,vel1sidad una "autonomía absolu 
ta", pero .sin darle dinero, para "matarla de harnbr~". (cit~ 

en Hernández: 231-232). Casi se logra. Desde 1934 se hace sen-
tir la :falta de recursos para cubrir las nec~sidades. La si--

"~_::;-·--=· ,-:::::-:;; 

tuaci6n sólo P,Udo salvaf.se gracias a la solidaridad de profe-
sores y empleados, que aceptaron reducciones a sus salarios -
y en algunos casos renunciaron a ello~-_,y a l~ cooperación de 
exalumnos que contribuyeron a su sosten¡¡m1ento .. Según Larroyo 
(cit. en García S: 140) se pretend!a que "con· situación- éCCJ!!Ó 

mica tan aflictiva la Universidad abdicar!a de su ·autonomía" 
• La imagen de la Universidad era de una instituci?n, 

_ reaeci.cina~ia, ~anti:tTevol:ttciort~a.--y~an=tlg6'6lernfsta~ (:Pé;éz e. 
1974: 143; Silva: 77). Desde entonc'es hasta 1944 la Univers_! 
dad se enfrentó a múltiples problemas 1 incluyendo violencia,
asesin'lto.$ por motivos pol!ticos e intervención del gobierno ·. y grupos políticos según Pérez C. (:144), aunque segun Silva 
H. C!78) 1 hubo tranquilidad entre 1938 :¡ 1944, al menos p~ -

parte de los alumnos. 

Los ef}tudiantes forman grupos políticos .•-=---=-9\le~ van=de~ 

de la extreir.ia. derecha hasta la izquierda de las Juventude$ Sg 
eialistas .. 

En 1935 se acuerda con el presidente Lá'.zaro Cárdenas 
un subsidio regular a la Universidad 1 d~ndole un respiro en -
:JU dif!eil s:ituacion. Mientras el Estado se radicaliza, en la 



_.,-., 

"i,t ..... ~ .-~-, ... ....... ~:~,-..- -"---'\. 

Un;i.versidad se :r>,efugian los g¡>upos conservadores, o:r:>g:anizando 
,, 

centraataques ante los intentos reiterados, por pa:pte del go -
biérno po:r recuperar el contr•9l .·de la institución'• 1tLas dife

rencias · ent~rug:u.nos sectoi:>e.s de la s.ooiedad ·son pues privi-
1egiadtunente e:xpl?esados eri el·· Te:r>rftorio.· Unive;i:sitario~'{Pgrez . ·, .. 

' .:,.',, ·~.. •. : l45) ~ .. 

.. A principio!? de 1SS7 inicia sus labores el tnstitu-:to 
'Pol.itécnico. Nacional. (IPN), p!"oductó de J..a re~crma .ca~idenista 
de J..a educación supepio:bimpulsada pqr Narciso .B~~ols y Luis 
Enrique Erro •. Désde~ su campaña._ electoI"al~. Cattdenas había se-

:_ ñalado: -· 

ttLa educación superiori .... debe ahandona:r> sus orienta.....:.."' 
- ~, . . . () 

ciones a .fovor de las profesiones liberales .pru::>a :nacerse emi
. nentemente técl'l..ic.a ... _ 

•" n.., .... se muestra 1:ma plétoI'a de prof esi.onistas libe:ra-

. ·1es, J..igados· .i!i· lc:i bu:r>guesía, que no son sino mate:riia prima -

para la· :formación de clases prasi ta·:r:ii~s •••• 11 
___ ·~·~ __ ~ ,_ . , __ ._ ~ 

---- ---~--~-- -- ::..:-~::'-----= o -- :..;___:;;__ --· -_;-"'--:-~~= ~-~-.:.. ___ --;:: __ _____:::::-.:.-:.=:---~~--"'-=---- --"--· - - , -

La Cl"eación del IPN, pues, :r>espond~a al proyecto de 
Ba"SGols de vincular la <=ducaci6n superioI' a la producción

1
-

sin pr~pedente en Am_e~i,~g, .Latina., Previa.tnente;J se hab~a CI'!:,a - ' = 
. do el Consejo Nacional d:e Ed11cacipn Superio:ri y la Investiga-
ción Científica (octubve :1935), qu«? se planteaba como objeti 
vo; e:it:r:ie otvo~ 1 .:ri_omper ~* nonopoJio de.~alta .cu1twa de J.-a.s ~ 

clases acomodadas. El IPN tuvo consecuentemente desde el -
principio composición popular. A la Universidad se le asig
naba la .fórmación de ~lites: !!.las escuelas técnicas produc!, 
rán siempre hombres que por necesidad quedaran subordinados 
al pensamiento directo~ que debe engend~a~Geen el seno de la 
Universidadl' 'Bassols,cit .. en Guevai'a, 1t>90: VII-IX) .. 

-

En mavzo de 1938, la Unive:risidad apoya la exp:riopia-.... 
• ci6n petroleva. Se realiza una :manifestaci6n estudiantil p~ 

---- ----~- -~·~ 

:va denrostrarrlo. El 19 de diciembtie de e8e afío.1 en el .. --

.. 
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rectorad? de Gustavo Baz; se promulga un Estatuto. -de la Uni
versidad en el que se establece~ 

o 

1t.;. .en el seno de la. Universidad. e~t~n repr~senta. 
das todas · 1ás corxiientes del pensamiento y las '.t~nde'~cia$ :to. 

das de carácter· po;Lítico y social' .en cuanto se ~a~tengan 'pu 
ras ~sin~ relaciones d;trectas ·.o mediatas con grupos de ·po1$tÍ

ca .milite.nte o con intereses . ..,p_erisonalistasn. 

Se aéepta impl:Ccftame!lte que la poll'.tica:, · tantq ih
ternti como ex.terna, ~jericía· .influencia ·en estudiantes y máes. 
trios ~·· En el peri!opo de J.ci~~nci a del E.Ptatuto 1.1 actitud. d~l 

EL e 

gobiel""no hacia la Universidad mejora aunque se nombró a álgu 
no.s directores de facultades e inst:f tutos en altos puestos_ -
gubernamentales, pal:'tic'Ula¡imente en· la SEP, hacienda compati 
bles.ambas ;funciones .. Se asegur>aba así representapíón en el 
Ccnseje> Universitario, y 1a no oposición de la Univel:'siqad 
en las funciones gubern.amentales {García S. :148-9). 

' . . ,, 
El 30 de noviembl:'~ de 1940 renuncia el J:>ector Baz,.-

por haber sido n9m_brac!g=§~~~:ta,rio. de Salub:;>i<la.d-y 0 Asisten•;.:;-~···· 

ºci~ porfk1 ·;~~;i<l~~t~ Manuel Avila Can:acho. Luego de. un in
terinato de Mario de la Cue11a, asume la rectox;1a Rodolfo Bri 
té l~cucher en junio de 1942, n ••• considerado por grupos -num~ 
rosos de univer-sitarios comonuy~con~ervador e inclinado al -

fas~Í$!fiO ...... "(Silva H:79); quien desde el principio de .su g§_s 

ti<!n tuvo 'oposición violenta dentro de la Universidad, y d~§. 
·confia,:n;~a manif'iest;a por' pa?''t-e del· -gt:>bil:!rno ~. 

Las elecciones de dire~tores .en la ENP y la Escuela 

de Medicina Vete:tíÚ•aria fueron el pretexto para el inicio de 
un movimiento que terminar.ítt ,por hacev renunciar a Bt1ito¡ con 
tumulto$ y violencia. La Universidad se dividi6 en dos ba:n
doa, cada uno con su "rt:)i"'t".'.ll'11 

fe tl 1-:r.t.'t:C.idente Avila Camacho 
•/!: • d. ll • . ~ . -no reconoo10 a ninguno _ e e nn ·~· y c.OW..1S-l~n't;7 a se1u -ex .. reui::g, 

re~ paria nombx-ar al sucf:sor do Br.i to. !,a dccirnaci6n rect'lyé 
en Alfonso Ca.so; quien convoca a un Conr;ejo Oniv~t"P.Ít't~r:ie --

o 
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Const:tt~yente, que e1c;ibora l:lna nueva Ley Orgámoa de 1a Uni~ 
versidad Nacional Autónoma de México. 

Esta Ley, que se publica el ;9 de enero de:t945, es 
la a~t_,v9)lfüente vigente. Destaca en ella! 

1. La·· constitu.ción de la t,Jniversidad como corpot-a

ción pública-'.organ.i.smo desckntráli~ado.del.Es 
- _, . - . . . ~ 

tado .. Esta definición;¿ según Silva C:9;1.) :r>~pre-

0· senta un retroceso en .el.-gl:>ado de"autonomía de 

la tJNAM respecto a la ley de 1'933. _. 
- ' . ~ 

2.· L~ separación de lo político y lo académico. 

. 3. La obligaco.;i.ón gubernamental de entregar un sub
sidio a la .i:nstituoión,. 

lf. · El otorgamiento de de.fini:tlvidad a 1os profeso-
-· - _,. ..ir'! --

r~ por opos1c1on. 

En abril de 1948 se pro_du_c~_ 'U!'!~ .. l1.:!J.eJ,~~LJa~:ril ~o..:tsH~,__ ~ 
~----~--':·_.;o_::,_ --~""'---_;::__::__--= -'--- -c_"-_-___ --:::;::-·:..:=-.....:::_-::o~--:-::o..__;_____. ___ - -- = ;...:.-=---= -·-- '7"-' - - --~ - _,_ -- ------

, tar contr>a la <:levacion de la colegiatura anual de$ 1.80.á. 
$ 200., dispuesta por el rectol:> .. '"Salvador Zubirán.. El movi ... ~ 

miento fue víolentc, e in·cerviño la policía. Zurdrán p:ttesen
,,;tó su ren®cia iI>r.evo.cable u.,. ., '* po;t>que se lo había sugerido 

~l Pres.i.dente de la República"' (Silva H. :~rn~: aunque el pre
sidente Miguel Al~mán decla:11aba apoyar completamente a Zubi:_ 

l:'.á.n. _Este había logradº- ¡ia"úa -la UNlU1 él.. mayo?l- pr-esup\~e.sto = 

hasta entonces. 

\~ 

El 1º de junio ftie nombrado ¡"'lector Luis G. Ga:tivido. •)o 

/'E$tudiantes inconfo:t"llles nombrarion rector a Antoiilo D!az Soto 

y Gama. Luego de dos semanas de pugnás, Díaz abandon6 sus -

pretensiones de rector. 

El 5 de junio de 1950 se coloca la primera p~ed~a de 

la Ciud.?.d UniveX'sitaria, pOI't el riectot" C:r.t1'?1::i:do y el Secreta-

o 
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rio de Gobernaci6n Adolfo Ruiz Cortines. El 6 de.ab!'il de -

;19Ji6 se ñabía publicado la Ley de '.Fundac~ón y Construcción -
de la :ciudad Uriivetisitaria. El financiamiento para la .cons¡• 

. trucción provino de ~1 gobierno f eder~ ~ E.:l patt>imon.fo · uni-0 

vers:itario y apovtacionef! pI'ivadasCCamÍn: s,s). ·E:l 20.de ho 
viembre de 1952 "el presidente Al~ inaugura los primeros --

. siiate ed:Lfit,;J.os. Hastá el- .. 23 de· :marzo de 1954, 'siendo ya r~c 
v,'-~ · , , , ,-.... 

·~ for Nab6r Carzdllo Flores se concluye totalmente la c. u. 
"-~-~rá has~a 19S9 que se concluye el traslado de las depende~-· 
· cia:s. ·1nc9~porandose la Éscuela Nc;;,cional de ·ciencias Políti~ . 

,:, - - . . - ' . . .. 
cas y 'sociales, la Última proyectada para e.u. . . . 

En ~l proyectó de la e.u., se preveía una pobla~

ci6n de SOG alumnos para la Escue1~ Nacional de Economía,. de 
300{} para la Facultad de De~echo y de ~' ZDO para la· Facultad 
de Filosofía y Letras. Sólo bastaron nueve años pa~a que se 

- •· ... rebasaran esas est~maciones • 

.Desde- febrero de 1953 hasta febrero .. de ::1.96:1 el rec -
tor Nabo!' Carrillo. En su gestión· se prcdu~~A~inciderrtee'7' =-
q.omn_ -el- apoder<amierrto -ae ºcamlon.es~por- ~s-t~diantes para exi .... -

g:tX' indeminizaoión a las emp!'esas por el atrope llamitmto de 

algunos -compañeros., huelgas estudiántiles en :1958, y manife~ 
taciones en 1959. 

Al tomar posesi6n. su sucesor,. Ignacio Chavez, un -
g!'upo de_ estudiantes inco_!íformes se. apoderaron-de la_To~re -

- ~e Rectol"ía., permaneci,endo en ella m!s de tres samanas. In
tentaron impedir la ceremonia de toma de posesié~, e inter
viene pac!ficamente la policía.. F.sa noche· C13 clc~ feb!'e~o) 

desocupan la Recto~ía. 

El reotol"ado de Cha~ez (1961-1966) es considerado 
com<inmente de dos maneras distirtas: 

1. Algunos CGa~cia A;162) lo consideran un ~ecto~ 
ejempla!' bajo cuya gesti6ñ se log~ la elevetci6n del nivel -



acadé,mico, mediante estabilidad' y trabajo. 
~ . ~ 

•. ' . 

2. Otros opinan; uEl doctor Ignai;do ch¿\ve~·~ q~ien 
~igunos secto~es pi.ete_nden rei~vind:icar> 'pomo sécto!:' ~·jempiar 
de la>UNAM)' en corisiaeración ~ ~uindisctitibl~ pr~stÍg.Í.o C.Q: · 

mo homb:l:'e de ciencia ..:.aus¡:>í~ió un clima .de :t>Ígido cont;ol· ...... 
sol;1¡ie _:los . estudian~es, ··profes ore Sr y person~l adminis~rativo1• 
(Medina· : 46} ~ 

. Lo cierto es 'que en su gestión 0.onfluyen una¿ seiiie. 

de factores que, co:irtrib"Uirán a terminar su período con una 
violentaQhuélga. Est~s factores son: 

1.,. Comien:za a ·hacerse senti:r- en la UNAM ·el probl~ 
ma de Íi;t sob:repdbla<:!i'Ón. Las instalaciones de e.u. y los -

~eoursos de la UNP...M ccimienzan a ser insuficientes desde pri,!!_ 

cipios. de los se$entas.. La aceptación de alumnos qe nuevo -
ingreso fue cont:llolada, registrando un incremento de sólo.·"" 

~~- % erttr~ 1962·. y '.1.966 (compáttese, por ·~jemplo, con el incl:I~ 
m n".f.- AA 'tll. ~ ~ · . ,,,.A,, • ~w.. ~.e ~. _,. l'U'L0.1- · i~-- - -- ...... ~ ~ -· ·· · · -- .---=-- __ -.-e~O-~- ._ . ..-~- --,,-~.-~~e~~;; pr~~~¡.-r- -~1;Xr~-re-- ~.--;;roV--y-- :f;;rr ~ <• __,_ :0--nunreni:rr- ·- - - ·,_,- ---- -

el número de rechazados perteneciente principalmente a una 
"' clase m~dia en ascenso y que gozaba de los beneficios de la 

política económicaº nacional' sín vxas al te:t>nativas de educa 
ción euperior (Pijf'lez e~; 197ij: 145; Hoyo, .191S: 4-sL 

·~ (J 

2. El insuficiente incremento de los recursos des 
t.inaiicrs. - a 1.a Cfoceneia: -ss '%'· entre"':t9'60 y 1906':- -

3. Creación de un clima de autoritarismo ,,v"y según 
~rieaga (:11:1) la existencia de cuerpos pa!'apoliciacos encU"-

bierto2 dentro de la instituc.i6n. 

-
4. !nje!'encia de g:rrupos pol!ticos inte~esados en 

nipularon organizaciones, para resta!' poder pol1tico al gru
po qué %"odeaba a1 :t"ector y log!'a!' su d@stituoión <.ca.reaga: 
110). Estós g!'Upos fue~on finalmente apoyados por e1 gobia~ 
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/' ~ . . 12"' ' ...._ . -
.• •cAl.fQSh:t1'!sk:V 7 1R79-~-4-0-~-~&~ -CT ·J.°H~1!tt;145 z ,. -d~t~i·.ivránut"Yse"''la -'tfÉf' u 

lación Gobierno-Universidad~ 

El :movimiento de 1966 se inicia con una huelga en 
la Facultad de Deriecho, en el mes de abril, para protestar -
contra la posibilidad de reelección de César Sepúlveda en la 
dirección de la fac11ltad.. ~ huelga pron~o fue secungada ~ 
po:t> otras escuel~s del area hump.n!stica.. El Consejo Estud~ 

· til U¡1iversitario· . {CEN) asume el liderazgo del movimiento~ ~· 
dirig~do po~ :rr:r~ístas abiertos11 y :m:teml;1z~os de la Juv:~ntud·~ 
Comunista de Mexico'$ todos ellos de la Facultad de Derecho ~ 

9 (Val:e:18~) •. c:Ante su in. de:inici~n re~gecto al problem~, la.·Cl ... 
host:i.lidaa se enfoc6 tambten hacia el rector. El presidentW 
Gustavo Dí.az Ordaz interviene soj.apadamente en el conflicto~ · 
e_n favor de los estu~iantes; lo cual J~rovQOa lnayor ag?'esivi:<: " 
dad estudiantil,, que ~:i:ge a Ch!vez su renuncia. Hoyo (:197t_) 
6-7) sostiene que el gobierno en :realidad no intervino~ y q~ 
pt'efi:rió sacri:ica:' aJ. recto?' para no at:aer pat>a s! el des-~ 
;conten~to estudiantil.. El rectott toma J!led1das: ordena la ex·-o 
pulsi6n de líd~es y la apertura de salones clausurados por~· 
el CEN. Según Hoyo, el cuerpo de vigilancia llega a golpear ~ 
a estudiantes.en las afueras de la recto:r!a.. ro 

- - - -- 1 - ~· 

e ~ 

El 26ºde abril~ :mientras el rector se t>eunta con ~ 
" los directores de escuelas,. .. facultades e institutos :m:, grupo · 

numeroso de estudiantes irrumpió en la sala y ruidosuente .... 
J.e exigió su JJenuncia. Se eowió el rUlllOtt de que habl:a sido 

_asesinado un estudiante, y se exaltó l!iás la multitud. Al día 
siguiente, el rector presentó Stl renuncia .. 

No obstante sus :métodos y la manipulación de que 
fue objeto, algunos (por ejeJ1plo Valle:188 y Pel~ez, 1982) 
consideran que ~l movimiento de 1966 es un atecedente i•por
'tante del .movimiento estudiantil, incluso a nivel naciona1. 
La pi'Opia consti'tución del CEH, le ax-gu:menta, es pionera de1 
establecimiento de mecaniS110s organizativos en lás escuelas 
con ttestudiantado izq.ui-erdista" ;elec<!i6n directa pctt asmbleas 
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'd? los :representantes y posibilidad a.e $U :i:iemoción inmediata, 

asambleas por escuela y concentraciones generales. Se elimi 
narl l~s o~ganizaciones estudiantilés corrupt~s o que no re-
pre~entah a verdaderas corx;ientes .En cuanto a sus demandas,. 

se plantea el problema de la 11democratización d.e la enseñan-

za 11
:io ent:endida ;como el acceso indíscriminad.o de solioi tantes 

a l.a l{rliversidad;, 'serv,:icios para los estudiantes (comedot'es 
g:r>atui¿tos, becas de mei.nutención en g:r>ano número y, sirtlila:r:ies) , . 

. supres.i6n qe lé:l Junta de. Gobierno" -r-epresentaci6n paritaria 
estudiantjl .... magisterial en los Consejo técnicos y Universit~ 

'l'ÍO, elef'CiÓn "directa y e de.moqr~ ti ca 11 

da.des en asambleas generales. 

o • 
de directores y autor~ 
ú 

El c5 de mayo es nombrado rector Jav,ier Barros Sie 
l.' " -

rra, probablemente presionado por> el presidente Díaz para - .... 
e . 

que ace¡;:t;3-tª (Silva:,149). Suprime el cuerpo de 'Jigilanc;__;i.a,· 

e:xent? .de examen de admisión a nivel superior ·a=~1os egresadós 
de la ENP ~ Piechazó l.as demandas de ~,servicios para estudian
tés, señalando qu~. desviarían la ~isión educativa de la Uni
versidad " •• -•. convirtiendola en u.na instituci6n asistencial." 

La descripción y e:x¡:;licación completa del movimi§:_n 
to estudiantil de 1968 rebasa los objetives de esta tesis. 
Bastá cort puntualicZar ].o-siguiente: 

1. Fue prGcedido po~ un grava déterioro de la a~ 
tit-ud da gobierne. hacia la Universidad. Ade~.ás de _J.13, mencio 
nada injerencia en 1966, hay que considerar que: 

" 

a. hubo una importante depresión del pt>esupuesto 
destinaeo a la educaci6n superior en general y a la UN.AM en 
particular. La mejoría del presupuesto experimentada con -
L6pez Mateos, cae con D~az Ordaz a log niveles realos alean 
zados en 1959. La situación empeorar!a aún más luego de 1968, 
destacando la cancelación en :J.gs-g de un deficit de 160 mill.Q 
nes de pesos que acumula la Univer,sidad durante el régimen de 
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t>íaz Ordaz. La depresión redund6 en un deterioro en la, atención 

a alumnos y una disminución real. sistemática del salario de los 

profesores (Zemefio:60-61). 

h... otros brotes est.uaiantiles, en 1966 y 1967, fueron 

reprimioos violentamente;. con la interven.ci6n dél ejército, en 

Morel!a1 Be:rmosillo y- Dtu:ang;o. 

2. tuvo opmo anteceaente aos lnPvi.rnientos estudiantiles: 
:.;-,.,:.:._, 

a .. ~~ Qctubre de l.966 en la Universidad.de san Nicolás, 

Mo:relia. El ejército ocupó el edificio de la institución, y hu- · 

bo un muerto y heridos. Se habl6 de una "conjura ·comunista •1 (Sil-

va: 156}. 

b. en 1967 se produce el KQVimiento Chapingo-IPN-Ciudaa 

Jt~árezw qua., seg6n valle (: 186) es el. primer movimiento nacional 
0 . 

que rompe con los tradicipnales movimientos estudiantil.es: el de 

movimiento defensivo, de tJUpervivencd.a; el confesional de las in.!. 

dalajara )Y el gcbiérnist~ de las trrtiver•idadea estatales y la UNAM .. 

•... • bote de basura corrcapido, oportunista y miserable 

-... era el •ovimiento universitario baata :mediados de loa •eeenta, 

c:011tando., •• lncli,apenaable decirlo, alguml• excapc:ionea,. ceno las 

T.t'ln'l".lll. ----.... -



e1 primer triunfo del. movimiento' éstudiantil,, al derrumbar e.q un 

importante sector del IPN a la !;J;"~óbiernista Fed~ración Nacional 

de Estudiant~~,~épnicos; con una organizaai6n del estilo de la 
·:C~. ~ 

iniciada en 1966 .. 
- -

e.. dentro de la UNAM, entre febt~r.o y abril de 1968 hubo 
o 

..::¡-,. 

conflictos en la ENl? y la Facultao de Medicina:: y en la Escuela 

Nacional de Odontología. a fi.nes de abril.. 
•0. 

" 3. es un niov.lJii:iEtnto que va dirigido contra el autoritaris-

mo rgub.érnamental y la - cerrazón,; de l:O~S canales de expresión y parti

C.i.paoiPn políticas; pero no contra la Univ-el;~idad.. A d"i.ferencia dé 

los movimientos =a.ntel:'iores p:toducidos en la UNAM, su conteni:do po

J.Ít.ico no parte _de aemandas académicas- insatisfechas o de incon-.. 

formidad con las autoridades universitarias1 que no es tomada en 

-~ - -éflieiit-a::'- sirio. de i,tlconformidad de los úniversitarios eh general 

frente al Estado. 

En su punto más maduro (agosto 27 J el. movimi-entn .Cefine 

como metas el logro de libertades democráticas, y diálogo público 

para esclarecer sus demandas y desl~dar responsabilidades PQJ:;' la 

represión. No más: sólo pretende que se cumpla lo que a ese respec 

to se estipula en la constitución. Era un canal excelente pa~a 

la pa.rticipacion del sector profesional egresado de la Universidad, 

pues expresa sus malestares, y prometia acabar con la dualidad de 

aquellos. qué prestaban sus servicios en el gobierno.,que sentí~n 

sobre sS. la hostilidad ante la injerencia gubernamental en la Uni-



versiaad y sufrían el aistanciarniento gobierno"".1.'{niversidad •. 

Así1 la rectoría y demás autoridades universi~aria::;; 
'3:" 

. li ' ' 
~apoya:i;on el c·onfl~;;;-:Co estudiantil; pudiendo a la postre lide:rear 

- ··-;..· 

la "comunidad universitaria" real que se constituyó luego del mo-

vimientop ante el acoso gubernamental. 

El presidente Luis Echeyer~ia impulsaría ·Una pol.ítica 

conciliatoria con la UNAM .. Crece el subsidio, que permite atenaex 

a más alumnos y a~.unentar el salario a los profesores hasta en 58~~-
. 

Se absorbe a gran cantidad de egresados1 y se éstablecen proyectos 

conjuntos gobierno-Universidad. La hostilidad mutua comienza a 

desaparecer. 

:ml nuevo rector Pablo 'González casanova impulsa la l.la-

mada "reforma universitaria": vinculación docencia-investigación, 

Universidad abierta, multidisciplinariedad. y creaci6n del Cole-

gio de Ciencias y Humanidades. 
" 

Ú' • -Los acontec1m1entos del 10 de junio de 1971 se produje-

ron por lo coincidencia de un movimiento en la Universidad de r~ug 

vo León contra el gobernador, y la reciente excarcelaci6n y re-
• 

greso a1 país de los princi~1as líderes del movimiento del GS# 

Se planeó una marcha para apoyar el movimiento neoleonés, la pri-

méra manifcstaci6n pública estudiantil desde el 68. se pens6 que 

al termfnar el sexenio de Diaz Ordaz y ofrecerse un<! "apertura 

democrática. 11
, era el momento para reanudar el movimiento. Pero1 

según la vernión más probable, el presidente Echeve:t'ria 
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la ocasión ,para atemorizar a los disidentes mediante una represión 

· sangrienta1 y deshace~se de Alfonso Martinez Domínguez, regente de 

·la ciudad y honibre de Diaz Orda:z, hacil!ndolo culpable de la violen""'. 

ci~. (Castillo 1981; 1.1-19).. Echeverria quería ~u~rar la Univer.., · 

sidao anterior a Díaz Ordaz;' íntegrc;i.da al ,gobierno, satisfecha 

con sus :recursos, pero sin cJ:ítica y movilización.políticas fron

tales. 

El año de 1972 se distinguió por la intensa actividad 

de los lli;\mados ''porros'', que justificaban sus acciones tm to qon 

ideología de derecha como ultxaizquierdista. Desde principios del 

año, comisione~ de grofesores, alúmnos y sus padres los dénunaian 

a las autoridades, caracter·izáadolos como ex--estudiantes conver

tidos en provocadores políticos a sueldo y traficantes de drogas. 

Sus denuncias no logran erradicar el problema.. Muchos intereses 

políticos extrauniversitarios; incluso del ala derecha del PRI, 

tuvieron durante 1971 y 1972 en los porros y la clientela que lo

graban una buena base pa~a atacar las posiciones progresistas de 

González casanova {Zerrneño:69). A principios de marzo, un grupo 

de estudiantes toma la Torre de Rectoría, protestando por la pre

siancia del rector González Casanova en la comitiva presidencial a 

Japón, con lci participación do Miguel castro Bustos y ¡.,¡ario Fal

cón. (Colmsnero:B).. El 14 de abJ:"il, el rector declara que se pre

tende alterar el funcionamiento de la Universidad con violencia y 

&>rovoc~ción. E. 13 ae junio, a raiz da u11a ha.lacera entro porros 

9n la Facultad de !ngenieri~, reitera su declaraci6n nñadiando 
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que los verdaderos culr;:>ables son quienes manejaron aviesamente a 

distintos grupos·, con poder,respaldo y habilidad. ,Añadió ·que se 

fraguaban "acciones ominosas 11 contra la UNA~1. 

En el mes de febrero la policía estatal ocupa la Urtiver-

sidad Au.tónomcr oe Sinaloa. Se utilizan extremistas. de izquiex-da 

para justificar la répresion~ que radica;_izaria mas a esta Univer-

sidad. En julio fue ases;nado Joel Arriaga Navarro, director de 
--

la Prer;:>aratoria Poblana, y_:;n septiembre hubo una violenta dispu-

ta entre la universidad .Autónoma de Puebla por· un lado y el. gobi~r 

no y los empresarios locales por otro. 

El 31 de julio, una vez más Castro Bustos y Falcón toman 

la Torre de Rectoría, pretextando el rechazo de norroalista-s que 

solicitaron ingreso a la Facultad de Derecho. Al.lí instalados se 

dedican, durante un mes exacto, a hacer provocaciones. El rector 
- . - ' -

y l.os dir-ccto:t:es declaran que estos hechos fueron alentados por 

personas ajenas a la UNAM, pero que no podian hacer acusaciones 

que f?l:Opiciaran la intervención de la fuerza c;>Ública en la UNP--~ .. 

La Procuraduría del I) .. F. reconoció que hab!a fundamento legal, para 

actuar contra los provocadores, pero que por un lado no se bªJ:>ia 

querido entrar a la cu por ellos,, y por otro había ".... implica-

cienes politicas en un amplio se .. 1tido11 (Colmenero: 9). El 15 de 

agosto, el E>ropio presidente Ecfüeverr.ía, .dijo res¡;etar la autonomía, 

y que por tanto no se detendria a castro Bustos y E'alcón " ..... a 

ttenos que exista una petici6n expresa de las autoridades da la UNAM11 ~ 
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Dos dias después, en aparente contraQÍ-cci6n, indica que la autono-

mia no implica extraterritorialidad. Finalmente, el 31 de agosto~ 

vispera del informe ?resioencial. los provocadores abandonan la 

En septiembre., aparecen desplegados en la prensa acusan..,. 

do ~ los rectores de la UNAM y la tlATN"'L de llev~r al caos a estas 

Universígp,~es a causa de sus ideas izquierdistas. El 21 de octu-

bre, el .rector González casanova declara que los grupos oligárqui-
. 

ot>s de Puebla y Monterrey estaban agrediendo a las Universidades. 

Una semana desoués; en aparente respuesta, -~eclara el presidente 

Echeverría "... cuando la explicación de los problemas que ague..,., 

jan a una institución es buscada fuera de ella misma, se cot.ire el 

ri~sgo de abdicar a la res¡;>onsabilidad de enméndarlosu {cit. en 

Colmenero· 9-10): en la claus~ra de la reunión anual de la Asocia-

ci6ñ Nacional oe Universidades e (nstitutos de Enseñanza Snr,>erior 

(AMU:F.ES). Dias antés, el Secretario de Educ~ción Victor Bravo 

Ahuja había declarado que el Estado nunca emr.>learia presiones eco-

nóm~oas contra las Univérsidades. 

Si 1972 fue el año de las provocaciones, también lo fue 

del surgL~iento del siñdicalismo universitario como sector de pe-

so al interior de la Ut'12\M. Según Medina (: 60 ... 62) propicia su sur-

gimiente la escisión y desconcierto predominantes entré loo estu-

diantes, la agudización de la crisis económica., la p.rofooionali-

zaci6n craeianto.de la enseffanza y los proyoatos do transformación 

universi~~ria (la reforwn univeroitaria). 



33., 

Los trabajadores demandan un contratn colectivo de tra-

haj o. Realizan paros parcial.es antes de iniciar el 25 de octubre 

una huelga -la primera por motivos laborales- que paralizaría ca-
. 

Bi totalmente a la lJNAM. Los l!dere,,s mostraron una actitud intran-

sigente. El 1:6 de noviembre el rector propone un convenio colee-
.:;'°> 

tivo y prestaciones econóIDicas~ que .son sorprendentemente rec}la- · 

"zad~s. p.or los trabajadores sin discusi6n previa.. Al d!a sí.guiente 

e;L .rector pr-asenta su renuncia •. 

A petici,,ón de la Junta de G~Jj~~erno,. el rector González 

casanova sefialá tres condic:i:ones para retirar 61l<renuncia~ 

1;. levantamiento del paro y discusión de las propuestas 

del día 16 .. 

2. creación de consejos :mixtos {estudian tes-tl:'abaj adores-

·pro:fesores) para gobernar democraticamente la instituci6n. Posibi-

1idad de reforma a la Ley O~gánica y el Estatuto. 

3. decisión expresa del gobierno federal de imr?edir los 

delitos contra la Universidad. 

Al. no aum9lirse las condiciones, el rector renuncia el 

7 de diciembre. ~lo fue <!poyado por las organizaciones estudianti-

1es. Era el fin de la "comunidad ruiiv.eraitaria'' l.cgra<la lueyu del 

68. 

E1 ~4 de noviembre, el presidente Echeverría anuncia que 

enviará <l'.l. co~lgroso una ;iniciativa de ley t:)ara elevar a rango cons-

titucional al autonom!a universitaria~ 



·· Fale6n, y con impunidad agrede a los Directores de l.aa Faáulta-

de• ·d~ Medicina. · ccmercio y .Admi.ni•t~ac:i6n_. y Ilflr•chl). · ¡n lo qué 

reata Clel mea y adn a"'·brinoiptoa de 19'13, l• pr•n•~ difU.nde una 

El 4 de enerQ de 197l tQna po•••ion 1'• 1• rector1a. Gui"" 
" 

lle ~mo .Sober6n ,Acévedo. 

. 
- - . lt- ~? -- ~ 

neá' extJ:af'ias y •• 'braamin•n i'!lteresa'i avi-•o•· Y; mut:ho menoa, un. 
o 

partido oolitico. Sin: .embarqo, tui turu::ión. de le• tmiv•r•itariÓ. 

••r eritic:os c3• l• toei•dad y 'ae ~q1~.-.tcit.&• aconómicoa y pol1f!-i• 

11 
... ., -.1 Estado está obligado, ~con ••~ricto i:eapeto. a la 

1 ~ .• Cl .• - ~ . . 
aut:onomia, a •urninistra~ el finaneiamiiineo .neceaaJ·rio .... 11 

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

- -~-s~rrúa qui~es -poaífivo~ai~-in~~;;nto "-":demanda a. eau• 

cac:ión superior, pero qua •11 aten~ión no cox-i:esponde' exc:luaivaM.n 

· te a la UNAM. Anurioi6 que la aobnpobhción eatllc;U¡n-t;il en ••ta 

institución requerirá descentralizar la •n••llllnia y l• inv•1tiga

ción (Garc!a Ad 197-lSS) .E1 7 de ab:rll., •l Oonsej:o $indic.al ~ 

Enaaflanza. Medie. y Superior declaró que n.... la el;iminac:i6n d• a•• 

pirantea a la UNAM •ra de cadcter t!pioa.JNnt• cla•t•ta ••• 0 (c!t: .. 

•n colmenerotl3), porque tiAtna. a perpetuar la• 11•nf:ajae dr. quifil ... 

n•• tienen un"'t :r•j ar •itttación •aon6miaa. 

A :adúda• de ma~zo un grupo de porro• a9.1:acU6 al Sub• 

dir•at:or del plantel 4 6e la Jntt>.., La• aut:~idade• univer1itaria1 

...... 
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. ,,,. á nalizado'', que los delitos del orden canun no est .n amparados p.or 

la autonomía, y que los universitarios debían sujetarse a las le-

yes rectoras de J.os' mexicanos en gener~l. Se inicia una "caceria" 

de por.ros. Uno de ellos a1 ser detenido explica el vínculo estre-

ello que hay entre policía y ·-porristas .. 

Él 14 de mar~o de 1975, el presidente :Scheverria acude 
<,\ 

a. la CU. TUVO que s¡;tlir huyendo dél Auditório (,le la Facultad de 

Medicina,.. bajo una lluvia de piedras lanza.das por los estudiantes. 

El 4 <Je enero de 1977 al ser reeleg;.do él reoto.i:: Sobe'""1 

* 
r6n, reiterª' su petici6n del 4 de. agosto de 1976 de incor,poraci6n 

de un apartado e al articu1o 123 de la constituci6n para ;regular 

las relaciones del .personal uni1rersitario y condicionar su derecho 

de huelga.. El l'>de febrero se firma el "Titulo de condiciones 

gremiales 11 entre la UNAM y 1os 43 A~AUNAM, el SPAU'NAM aesconoce 

cualquier arreglo con ellos, y ~illJ>laza ac hu~_l.g~ _.Q.ar.a _e1 7 oa ._:fe-. 
- -- - ·- 77_:_ ---- .;::_.._:.~-·· - ..,.._ - -- ---- - - -

, b;rero,. El día 3,, $E! retira de las plática.a y confo::ma junto con 

STEUNAM, el STUNAM.. l?OC::O después el MPAUNAM ataca al STUN?iM, ca-

lif icanao la fusii>n de demag6gica. E1 Secretario General. Fernan-

do Pérez Correa indica que no se reconocerá jurídicamente al STUN)J~ 

. -.ni se con e-1. 

El 1° de abril de 1977 STUNAMemplaza a h~elga para e! 

20 de junio pidiendo un contrato colectivo !inico. Sober6n sefiala 

que no aceptará injerencia del sindicato en la admisión, promoción 

y definitividad ael. personal académieo.. La huelga estalla.. La 

v~~ ~i~ a 1a Jtu"tta Federal de conciliaaión y Arbitraje declararla 
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inexistente. Además: 

1. 1e imparten clases fuera de las instalaciones de la 

UNAM y por televiaión. . ' 

· 2 ~ •• com• nza a cont:r:l!\tar a pe:tsona1 sustituto!> 

3 .. la CQ'l\i&i6n coo2:dinadora Jstudiantil. ae1 Valle. de Mé

. xié:o (t!Onceida como n1o• oratee 11
) pide la rortuncia. del J;ector 

4:1 finalmente, le. hu&J.ga concl"1Y4!1 con la.ocupaaión de 
. ~ 

la cu por la polic!a el 7 de julic>.; 

Desde el 4 de".mayo ha•t:a el 29 de •~ptiembre, ae rea-
(~ 

liza una huelga en la Fac11ltac3 de P•icclogia. un grupo de eatu ... -

di•nte• ~a~d• autogooitu:no, sin 'xito. 
:; 

Sn mayo de 1971 ac rroduce un&,amplia polémica a raiz da 

las dec1aracione• ~l c:l1a 12 de c.:r:loa S~aQrea Mrez. presidente 

del PRX / al discutiraa la reforma politica: 

veraidade1 para llac:er politic21. nacional, pe:r:o no ~ra int:ra~ni~ 

en la pol.!tica univ•u~•it.aran (cit. en Beltrán 10). 

.;; Sober6n r•sponde 

" (l• int•rvenci61JJ. • .. dafiar:la a lae inatitucion•• al 

C?onvertirlas en a:rena de c:ontiendá• pol1t:icaa .... (q&ie) • • • pue<len 

llevar a la• in•t:ituc:iona• aduc:at:!.<Va• a una ait~ei6n !nde .. abl•Í 
• 

ya qa ugw:mante van a interl•rh •n el cumplimiento da lao fun-

ciexte• primor4141•• da ••b!• ...... 
Aftade qu. la pa:rtiaipaei6n &. lt>• unival:aitatioa en po

l!t ica tendl:'- qua Hr al margen d• la UNAM. Apoyan la !nj•r•neia. 

(1 
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Gustavo l3az., Leonardo Rodriguez Al.aaine, ta UAM y el Colegio de 

Bachilleres .. 

El 23 de mayo Guiilerrno Sobe:rón comparece ante la comi-

sión Federal ~}-~ctoral, para sostener su pcsici6n .. · Señala: 

11Lejos qe ella Cla Universidadl1 ·ajeno a su esencia está 

al.entar pugnas; servir a·intéJ;"eses de grupo .... hay una clara alter 

nativa: una :·universidad libre por el saber o una universidad ahe

rrojada ~por *ª :facción ••• la lucha entre. lo político y 1o técnico 

ha impedido a ia Univ~:r~idad r~alizár sus fines· e indiscuti!>1emente 

ha ido rebajando la calidc::Ld de los profesores .. • y, en consecuencia, 

la preparaci6n de lt>s-alumnosn • 

. El 10 de octubre de 1979 se ap:tueba la incluai6n en el 

a;rtículo tercero~de la constitución una nueva fraoci6n VI!J:, que 

dice: 

"Las universidades y las demás instituciones de edru::a-_ 
-_.-;-·--=- _:_ --- ""' - . _;-o: - _.:,._ - -_;_-~ - --- - -- ·- -

cíón superior a las que la Ley otorgue au't;tmomía., tendrán la, facul-

,#tao y. la :responsabilidad de gobernarse a s! mismas; realb:arán sus 

fines de educax* .investiga:t y difundir la cul~ura de acuerdo con 

los principios de este articulo, respetandó la libertad de aáte-

determinarán sus planes y progratnas, fijarán los términos de in-

greso, promoción y permanencia de su peraonal acaMmico1 y admi-

nistrarán su ~trimonio. La& relaciones laborales, tanto del per-

sona1 acadámico ccá,10 del administrativo, se normarán por el a.par-



tado A del artí.cul.o 123 de esta Cons:t.i.tución~ •• " (cit en Range:l: 8). 

Se critioó a esta adición: 

L que no se dezine la autonomia, y su otorgamiento se 

(leja a leyes inferiores,. 

~.!' ·que nQ estipula ta facultad de autogobernarse con 
::::;;.? ~~ 

la participación .democrát.ic~ d~ ~t§· integrantes (.crítica de la 

coalición de Xzquierda y la UAS) • 

3. se.fortalecería la creación del sindicato nacional 

éuniyersitario, lo cua$ redundaría en perjuicio de la calidad aca-

démica y ,J.a plu~alidad id~ológica. 

4.. se pretende eV"itar la ~;ind~caci6n ae los univ-ersi-

tarios (Valentin Cª1It.Pa} 

s.. aumentará J,a actividao sindical y su fuerza puede 

En· 1982, algunos candidatos a la presidencia opinaron: 

J .•. Arnoldo Martínez Verdugo (l?SUM}: "Los partidos no 

buscan apoderarse de la. m-liversidád~ -sru{:5ió\~u!fcan su democratiza-
,. I ~ 

ción verdadera u. ~ (i 

2. Pablo Emilio Madero (PAN): el atraso en 1os progra-

mas universitarios se déba a que él PSOM interviene en los sindi-

catos, no con $jeto de mejorar las condiciones; ae trabajo "ª sus 

agremiados,. sino para apoaerarsa de las institucion~s educativas, 

bloquear la libertad de cátedra, e infiltrar •u idsologi.a. 

3.. Miguel. de la Madrid (l?Rl): "Los estudiantes deben ha• 

c:er politi~ Po~itiva.. e.in deterioro de h vida uniVet"$ita~ia ... ~. 

1) 

j¡ 
-~-'"-~--- ~ --..,,~-.'"-·~-=·~=·-..-H=· . ..._..._ .. .,..~¡¡;¡;~ ... "-.._· ',.¡¡"-;;;,o··fu-a=e-¡¡¡¡¡'¡;¡¡· ;¡¡¡'¡;;;¡' ..,. • ..., __ .._..,. ... -..,........,:;¡¡;¡,¡¡¡¡¡ ...... ......_'-"=, --~~=·""'·=·~· ·....-..="---~~ ·- ·-~~ 
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¡1 -=------~~== ---o;...---:;:;_-~,=-- ---

~---~ ¡;c;;pa;tia~;-~;iiticos no deben sústituir las funciones de. la uni-

versidad ni viceversa,;. 
Q 

(Belt;i:án; 5-6) .. 

= 

_. \ 



<Y' 
S.. 'üNl.VERS:tOAD, SOCIEDAD Y POt:tTICA. 

e 

Las Universidades en general -y la UNAM muy en parti~ 

cular- son instituciones que ocupan un lugar muy esp.éc!al dentro 

de las sociedades. Representantes tipicas del aspecto cultural y 

cientitif'ico., han reclamaCJo pa:1;a si y l:ograoo, a trávéa del tiem-
') 

po, t.Ína posición :relativamente independiente fandrunentada·en el. 

·principio deque el conocimiento c:.l.e.nt.ifico y la producción cul-
e:~ 

·tural no pueden tener límites a priori que constriñan lai:{'-pp~ibi-
" .<:.· -r::-;r~ 

liaaaes de inda9aci6n y ensayo .. Se ha recotiocido a la 1.flí:'íve.r.sidad 

c:cm.o centro de innovación, que ,pa
0
ra cumpl.ir sus funciones consume 

;,,- r:~ 

pa:rte del producto socia1 y le permite cierta libertad .. 

En México J esta situación asume caracteristicas peculia 
e: ~ 
o 

. res, par ra$~ hist6rica$1 pe>liticas y eco.nánicas. Sin ÍÍxgar .a 

dudas, l.a UNAM es la institución principal en el país, por ser la 

ser -causa de las dos anteriorésf y continuadora'de la situación-

la universidad nacional. 

La personalidad jurídica y las funciones de la u~ 

están definiC!as en el artículo lq" de 1a Ley orgánica de la UNAM 
- - - -

del. 30 ae diciembre de 1944: 

t•r.a. universidad Nacional Aut6nana de México es una cor--

poraci6n p(ihlica -organismo descentralizado del Estado- dotada de 

plena capacidad juridica y que tiene por fines impartir educaci6n 

superior para formar profesionistaa, investigadores, profesores 

universitarios y tácnicos 6.tilea a la sociedaClJ organizar y rea-



lizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y 

problemas nacionales, y extenCler c.on la mayor amplitud posible, 

los benaf;,cios de la cultura". 

Estpe c;?otnetidos, aunque n~ tan explicitamente, han sido 

sus funciori.ee desde que éxiste {Aguilar y Maria; ,83). Su status 
(- . 

de excepoi6n esJ:á contenido jnridicamente en el artículo tercero 
C· 

de la Constitución , y e~ &l arti('.!UlQ segundo de la Ley orgánica, 

bajo la forma de la autonomía universitaria . Sostengo que es 11de 

excepci6n11 adlrj~iendo la aonclttsi6n del prof,, Salced() Ccfr. )'! •• la 

Universiaad,- de entre tt1d0s lo$ organismos Pa,raestatales mexica-

nos, posee el más alto grago de autonomia.H 

Cuando se 'pasa éle la foxmalidad a la realidad, el asunto 

no es tan simple.. Por un lado~ la concepci6n gtie diferentes gru-

·pos de dentro y .fuera de la instituci6n tienen de lo que signifi-
~~-~-~----- ---=---·-----"---=-..,..-::-_;~:o-,-::-_ 

.o c.---·~--la 4f~cwñ-"ife· ~~~-nn::íversldad~~~tant~ ·;;n. un momento determinado 
v:.c:=-· ~-!:_,_. 

como a través del tiempo, varia grandemente¡ incl.uso en torno de 
~ 

las aparentemente bien definidas funciones deed~ci6n" investi-

gaci6n y difusi6n de la cultura. Por otro lado, la situación au-

t6ncxna ha siáo en la realidad bien relativa. Sus mismª~ funci.o~~ . , . ...,,. 
'.) 

=-- -:. - - ·-

nes han hecho de la UNAM un cent:ro de confluencia de varios aspee-

tos relacionados con la manera en que se distribuye el pode~ ~~ el 
\~_,,. 

país, recibiendo influencia y presiones políticas. Además, en la 

Universidad confl.uyen grupo~ de par1¡1onas ali;~ente inclinadas a su 

politizaci6n, y que puedan ser cual:f.tativ~nte illlporta.n.t.as. ~_ra. 

cualquier grupo politico (Rodara 1972: 61-64). 
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· La problemática ae 1a relaci6n · de 1a Universidad con 

la sociedad puede resumirse en cinco .aspectos! 

l. · la formación de profesionales~ . 

2... la contribución a la ci.encia. · 
(: 

, 3.. la creación 'y difu~ii6ñ' de cultura. 
( 

4. la-proaucc;i.ón de $$rvicios .. // 

5. su rela9i6n. con el .E$tado; !a aoto.nomia• el subsi--

;_~ 

1. FORMACION DE PROFESIONALES; $ITISMO. VS :OEMOCMTlZACION. 
4 i/· 

primera funci6n asignada ala universidad# la impa:r:tación ® edu-
. . . 

cación superior para fprmar profesionalés, o .persa.ti.as técnie:mnen-

te: capaces de ej.ecución de tareas especializadas, que requieren un 

entrenamiento que consume buena1 cantidad de ~iempo. Este~caneti-..- :;; 

do se traduce en un scontrol del. mercado dé tra};)~lR profesional. 

deberá pasar por la Universidad y sujetarse ~_lo$ reguisitt:s q_qe 

social.. La unilateralización de e$ta atribución, frecuente en la 

sociedad mexicana, hace concebir a la Univelfsidad cano una ºof ici-

na expedidora de titulos profesionalea'' 1 · según expresión ae A. Ca-

so tcit. en Pirez c., 1974; l:'.$3), sin importar incluso si e.stos do ... 

c~n1iO~L~~tJpa1A~ efe.~~iV..~}lte a_l.~una destreza ~prend;i.da, o si 

ésta es 6til o no a la sooiedad. 

' ~ . 

.r~:~k.,:~-·~-- ~"" ¡: .'i.:.".A~:...:::. . ~~ ......... :tr...· -~.44&..ga;Q.., .::.. ·._; ~~=.:.~ ~...,...~ .. -:W:.,f. 
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Es un hecho que lo. UNAM ha oóntribu.ido a la formac:i6n de 

élites, tanto economioas -aunque cada vez en menor medida- como 

. politicas; porque :selecciona y prepara a u~ minoria.. Aunque pot' 

tratarse de una Universidad pública, .· práot:icamente g:ra'.';uita y a la 

., que te6ricamente · puede acceder casi cual~ier solicitante que cum

pl.a con los requisitós establecigos, ® ev:i&mte que' hay una se

l.ecci6n previa. . Quien solicita su ingreso, tuvo qua ha~r dedi-

ca'do al roen.os doce años a la educación elemental.y:meaia general--

tnente , porque tiene su manuténci6n asegurada,, situación que a ntenu-. . 

do continúa. durante · 1ºª estuctios profesionales, obligadt:Un$nte pa-
0 

ra .algunas cari:eras.. Estas caracter isticas s6lo las cubren en 

México la clase media y clase alta, para f3ervh: pxeci$amente .. a los 

· · saatore.s 'lii&oio~ y altos~ por io qúe puede decirse que la Universi-· 

ªªª forma úna ºélite dentro de una élite*' (c;astrej 6n; 6) " o ·. 
Además, s6lo una minor!a de ~;i..~e~_ing~~p. ___ .J.Jl.ff~. 

- ~ --~- ·-=--"' ---·.~= ---:: -- ·_;.::;....-: ___ - -~~-~;;o·:;::.;.;:._:.._----"-·-=----='·"'-"'- :-::__~C::, _ _o_ __ o;:. ,,.-_ ·~- -__:;;_---; ::._-~ -:__._-;;::~---·-·--·-- ~·-- -- -- -----

concluir ~us estudios. 

La educac16n~ superior $$ una dif®dida estrategia indi-

universidad cumple aden!ás una importante func;i6n legitimaao.ra de 

por la <lesigual.dad educativa aislada de stt contexto global (Férez 

c .. , 1974: 141; LatapÍJ 1977: lS-lS) .. 

_La estrategia &t ascensC1 social por mec:U,o de la ed,ucaci6n, 

además <le esta razón ideológica, es altamente popularporque#al 

-~~-- ·--"- -



ta el nivel educativo decisivo en cuanto a la. corr.elación e'duca ..... 

cj,ón-ingresos. Noes ae éJt.trañar r;>Ues, que :una buePS: parte. 

de quienes log~an cumplir l.oS; l;equer:i.miento.s pat:a acc~der a la 
,, ·• ' , -'. '¡ - ' • • 

edUQaciÓn Sl!perior elijan a la UNAM~,. la univérsiOa.ct por excelen,;,_ 

cia que en 1916 a:tent1ió al 41% de los alumnos del f!isten.ia .univer-
- .. . 

sita:rio del país no Qbstante.los. itltentoe oé=aesce11tralización 
o 

(Castrejón: 47), y en;,1977 al 29~110% 0e 1os alumnos.de las inst:i-
. . 

tuciones públ.icas de educación superior y más áel dobl~ · de la · 

¡2• 
cant;i;dad atendi~a pot' las in$titueiones privadas . (ANtJJ:aS: 170-175). 

tf 
Esta ·situación ha canerizado a ltlatizarse en '""'1-os años setenta por 

el lncremento . .ae la oferta dé educación $1lperl<;>r, pero aún sub

$iste. -considel;emos la conclusión de Pab-11'.) Látapi: u,... .. la 

disminución ... ~ en la amplitud del. abanico de sala~ios,,. •• · ibstá 

afeétando sobre· todo a las clases medias que ban ingresado más 

~"~-c·~~;~-¡;~t;;;;ri"te. ~~1o~--nive1e'5 · éauea€1vils'aoitt=:t"~~~or-.. . -AdemáS;=-=-
7
= 

0 , 

persistedentr9 del sector de egresados del ni:v(:l superior deJ. 

. s.i.stemª educativo una élite que J.ogra aumentar sus ingresos pro-
;> ~:=;:=-

medio a una velócidad ·íttayor que l.a dé 1os "demás del mismo nivel P' 

e~ucativo, agudizando la con~nt:racióndel ingreso. Es obvio 
- - - _--~- - -·--

pues, que la escolaridad rt.-ib valé lo mismo ¡;>ara todos ert el merci. 

do de trabajo;· JS;ino que be~icia más a los grupos sociales que 

están ya ~n posiciones socialmente ventajosas'' {1975: 1333),. 

El inoremento a la i;Jema.nda de educación suparior en 

México coincide con el pUnto culminante de la política econ6m¡aa

adoptada a. principios de 1os anos 40, que. logra un acelerado 

¡/ 

- ,:... º.':'.! ~' 
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crecimiento económico y pr;tvilegia a l'a clase medi.a {entendida 

ésta como trabajadores asalariados. no product.ivos, empleados en _ 

el. sectór terciar-io o eµ las secciones · improductivas de los otros 

sectores .. (Cf~. Gou9h y Nieolatts.: 93-99) ~ Asi, comenz6 a hacerse 

notable ~n la década de loo sesenta, pues si. .. én 1959 las !ristitu..:. 
-·;.. 

. ciones de educaci6n superior aten_!.iieron a 70, 728 es~oi'.antes, pa.,.. 

ra 1970 tuv:_ieron que a-cender a ¡g4.1090 a:t'umnós (Cast:r:ej6n: 39) • . -:-;-- (.--:...:;-

Affo 

194~ .. 
\:"9': 

'. '~~~' . 

1961 

1983 

Para la UNAM, Urs··cifras ·soñ las siguientes: 

":~·=-; 

Nllmero total. l .11 respecto al 
dé alumnos. affo ~nterior 

295% 

380,000* 134% 

- de incremento 
X anual. 

26 .. 8% 

* en nl'.hneros redondos .. 
!· 

Fuentes: U.NAM 1963 y 1979;Sober6n, 1978. 

-
-La at-en~-On <le- un número tan enorme de alumnos signifi-

oa 1a disposición de gran cantidati de recursos materiales, hwna-

nos y organizativosr y un cambio cualitativo en la forma an que 

se. imparte la ensefian~a: despersona1izaai6n, auménto de la pro--

porci6n de alumnos por mae::t.ro. .En 1974,. pór ejemplo, el promedio 



·- ,:;; 

!_',. 

4t . 

. . 
-----~~------==------:-----------; 

t,:'9ªª 1a caz-reX"a, lo que da una ~dea ap:i;oximada 'Qel alto costo de 

la eduqaci~n expresada sólo en .requrso~ monetaJ:iO& · (¿Cuánto:l0-11) 

s~ tomar en cuenta ieproba,ci6n.,"y la deserción ocurrida . ~rinci~b 

roente en .el primer afü::> de estudios.~ que $e ha visto incrementada 

~respecto a la ma:!:ricula inicial desde l.a implantaciQ~ 'del 'upase 

· aút0mático'•. (Ribéiro; 68 J .. 

t.a func~ón docente res!lltapart.icula~nte a~ectada .. La 

máyor parte deÁ$s· profesores da la.: tJW\.M son de aS'ignatttI:é:l.# lo 

cual se traduce en incapaci)!p.d de ple.na atEmción al a:luninado ( l?é-
(;;- c.>•' 

r~z C .. 1 1974:155),. y aunque se ha alunentado el número de profeso ... 

.res de tJ.empo completo,, en buen número· no cumplen funciones docen-
c: .: -

tringió el ingreso a la institución dé la cada vez mayor cantidad 

de solicitantes, pero a la vez no es por necedad que los solicitan 
~-=-===---=--.--.---.-=~~....:::-=--=---=~~ = -.;;:::-----=--;:-- ----= _=...=--::-=:.:..:::::::=..:-:;__ -~-~~-=;:;::----==---==~---·-· ----=--...:..~=-~_:~--======-~-=-~~·---==-·::--:- =-~--= 

tes exigen .su ·aoeptaci6n.. Es asi que n;s¡ concepto de masificación 

tiene que cont.empla:rse en términos rel~tivos pa't"a explicar la apa-

rente cof!tradigciún gue- -e2i§te: ;óntre ~a Paia t'J'rlJ.Cbraión:- de lt'fi1 és;... () 
~ ,r::: 

tudiantes potenciales guet en México accedenca la educaci6n sti.ee-

mand¡¡ r.ocial de aducaci6ni• (Sober6n, 1978; 9n,. subrayado mí.o.} 

La explottiva demanda en la -UNAM provoc6 ~ue los crite-

rios de planeaoi6n universit~X'ia se orientaran principalmente ha-

cia ella, lo cual aunado a la relativa escasez de recu~sos provoca 



f 
/. 

áa las ot~as dos :funciones universitariáa, la invest..igaci6n y la 
(:) 

extensi6n cultural.. Además, se presenta una considerable concen-

traci6n de ;ta deiqanaa: .en 1978, el 5·2.25% ae los alwnnos del nivel 

profesional, se concentraba en, sólo seis áreas (éontaduria¡ ádtnini.& · 

·. -t:raei~n, ~racho, ingeniería, medicina y odontólogia). Esta oon-

centrac;Í.ÓO ha ~óVOCaQO la paradójj.c;LA<it-tta<?i6n de, que, aunque 
- ~ .- - .=--¡ - - _- () - ~ e> ~J ~·-

la capaoídi;td iii.'.'stnlada 9l.obal permitiría mayor iÍlgreso ae alumnos, 

hay muclio:;~recbazados {castréj6n:41). Demás está decir ~que esta 

concentraci6n }to· correspónde · a.l lllércá.do de trabajo profesional, o 

. .a las neceaidades del paj.s, porque •L.~. · la ~dueaci6n superior se 
( 

comporta. en México uié)s como ·objetó de consumo que cano bien sncial tt. 

(UNAM, l9SO: 19-20). La misma saturación en estas áreas relativi-

za ).as po1dbl~s ven.tajas que ,poarían .tener los. egresados ile estas 

carreras. Es ante. todo Gl tradici~nalisrno y la búsqueda de pres-
- _-.::..-.;::,_-:';--=--_-c.-_ 

- ..:;.._-__ .:=..::....--

0--.0~.-~.ftio.~~º- .qt..!&.J.leva~-esa -=tñe~ri~ -~c;iile -es s-intiia;a la observada 

hace tiempo en los paíse$ desarrollados: por lo que los egresados 

se dedican a engordar al sector tercht;cj.o: el 70%_de los egre13a-,.. 

dos va a este sector, segfili castrejón {=17}. 

A pesar de su masificación, la universidad rechaza ª t:m 

cónsiderabíe porcentaje de solicitantes: el 41% para 1983 (43, ooo 

ae 105,000) en los nivelei! medio superio,: y superior. Los :recha-

~adbs constituyen una pre~i6n periódica a la institución, exigie.n 
-

do una absorción total, qu$ es fácil.mente aprovechable por grupos 

politices internos o externos, por ejemplo, en 1972 por Falcpn y 

castro Bustos. 



~ ~--. 

. l¡ 8 ~ . 

·· · 'cut:iosa;n,iente, es empleada"'Una d.emandª>~e aseen$,:>. $Ocia1· 
._ .. ·. 

• . (•1pequeño:-h~rgue:sa 1'., d:Í.rian algunos} es oonveitida en fundamento 

· J>ara un movimi~ntovque, revestido· de .palabrería de izquie.rda, se 
~ "' ~ 

. : presenta como 11 pr9letario'¡"' 

· se habla d!=l '1democratizaci6n" ae una i.nstituc:Lón: que, en 

.ese sentido., sencillarciente no puede~ ser delllocrática.. Luis Rivera ·· 
' . - . . ". f- ·. ~ ,- - -

-Terrazas (.cit.. en Teóla: · 134) entre las caracte:tistica.s que p.ropo-

ne para la ºnueva universidad" está la=:cte institución popular ... 

iti;:s decir,, dará preferencia a laa clases tfabajadoras,. tenderá a 

rpmper el elitismo cara'1ter1stico de la universidad burguesa". 

La Univex:sidad por .si sola no ~odrá lcpg:rarlo, es algo que escapa 

a su control .. 

4.. .CONrRil3t1CION A LA, CIENCIA!' PRODUC'i'IVIDAD CONI':RA COMPROMISO; 

de :realiza:t- inyéstigaci·6n.. La'misma naturaleza l•superio.Ln de La 

·educación que se imparte ep la Universidad propicia que en ella 

se concentre busna pal.:'te del saber, la ciencia y tecnología' de una · · 

sociedad determinada. 

cial en cuanto a que puede contribuir al progreso económico. Las 

Universidades pueden ~olabo;rar con ,ese progreso tanto porque la -

investigaci6n constitlli.ye un f.actor indispensable para su impulso, 

y porque puede preparar al personal i::écnico ••pecializado, de: 

sido ampliamente explotada en los paises industriales, capitalistas 

~ ... iw.,..,.... . . ; 
~~-~......:..z.. -- .+ 

169 na'•'! é. ··_ .,- e:i,d@>ei & "'·~-~J..- .iti'd'e * - r5 . - ;:.,.· _ 
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~~==~~1i~t.•<!"~Ttlor1ae=-=~ va-:ncutaaT6n=:ae-~ia=Uñi:Versidad con el apa- -

:,1 

ses tal.es cc:no los Estados Unidos, la RFA, Japón y la URSS,. 

Luis Villor o'(; II) sostiene que., en México,, las univer

sidades cambian ~u, papel tradicional de "guardianes de la cultu:ra11 

:.·~r 

por el de "factor~s de prog:reso econ6mico"., a partir del crecimien-
--J0 

to qqe la econanía mexicana experiment6 désdt:f'-1940.. En téiutinos · 

más 9enerales~ más te6rícos, E~ Gutiérrez, F .. Talavera {1980:6) 

y la .Federacl.6n de Estudiantes universitarios de Sinaloa (cit. en 

Tecl~: 25), como representantes de toda una corriente, sostienen 

respectivamente: 

u ..... la universidad .... está llamada a ...... Adecuar las ne-
&~ 

cesidades de !~ oferta ® la mano de obra" calificada a las deman-

das de J.a estructura de l.ét r~ti!.'Oducci6n capitalista. 11 

-~--~?l'~"· - -
,. - :-':> 

"La universidad actual constituye de her,::bo una nueva ra-
-.-.--::--~.;:;..:;;;..': -==------.,.;;;.;--~- _,,::-:;. __ :. -;c~::..~--;:o....:....= --- - -

- ~ma=*-ia--~ofü:[(:!C!i15_h, cp;todúcto-dei ~aes~arroilo del capitalismo '!b 

a su vez, una respuesta a las necesidades de :este desarrollo''. 

Sn términos generales, estas hip6tesis son altamente J:e-

lativo.s para c:!~aso de la UNAN~ ?io puede decirse -que esta ;i.nati-

tµ,ción {o algún otro centro educativo) liaya~sido el c~ntJ;'Q cient,!_ 
-

f;i.co -promotor del desarrollo econ6mico en México; o que* aún sin 

pra.toverlo1 haya acanpatiado a este desarrollo adecuándose a sus 

necesidades.. No puede negarse que Sé ñan hecho aportaciones en 

el campo do la medicina, la ingenieria, la aatronania, por ejemplo, 



'· 
Pe:ro son mar'ªin~,leg para el aesart-ollo edonómico. Ni s.iqu.iera 

en el campo dé las ciencias sociales se han hecho contribuciones 

. :susfianci~les en#' p-or ejemplo# la pr9anización, admitii$traci6n,. 

. :diseño. de pplitica~# proyectos de pesal'::ro1:to .. 

ta Universidad roexlcana no es - innovado?:a · qu..e repe;rcuta 
':· - - - ---=-__;;;d¡;o;. . 

en la c;~onomia, la teonol.ogS:a productiva én $U mayor parte !';ligua 

· siendo ilnportadé\,. Es ilustrativo el comentario·· de Rafael Mrez 

Pascual (cit .. ·en l3ellinghausen, 1:983·; 48} ~ a propósito de las ciea 

ala~ naturales: · 

'*....... {hay) gran desvim:~ulación social1 económica y po-

lítica .. ~. fd~_¡,._,.,. 1a ciencia -en -México: es ..:ajena a una aoc:ieoad 

que no la J:é"!onoce ni la aplica. Los cie,ntít'ioos no sienten te ... 

la ciencia 'en México, la Facultad y.loa institutos1 y la socie-
-·-- -- .........--=.-~·----::=-~.=~.-C-!--=..:'.-:..-__:,.,:_:_ __;__ 

~~=~aaa ~xr:s-u:=coñTiinto y-!a e.c<irú::m!ad;r· P~~i~= ~~ ió-;eaent:i.rian n .. 

No puede culparse a la UNAM por esta situación.. sus 

cometidos reales1 y su razón de existencia, debemQ~ buscarlo$ en 

otra parte. La econania mGXicana está subordinac;!9--o;'..en lo tecnol6-

gico -y ruf' s"ólo .en ello- :al éxterior., Y_ aún .admitien~O _qUf:! _ J_a,_ g_O!!_ 

tribución de la Universidad radica .no en la innovación sino en 1~ 

ensenanz~ de té~nicas, no importando su procedencia, hay qt.'e ~eco

noce.r qué su aportaci6n ett •élo cuantitativat selectiva, subordi-

na.da a las decisiones pol!tic1ut: 11
• ya no $3 neaesl!lrio investigar 

lná.t para ;saber et.no -é:vitar la diarrea y la deenutrici6n infantil, 

para eliminar ia tuberculosis o hacer que la atnibia.sis desaparez-



. . 

·aen -de lo que los oientíf icos hagamos en el laporatorioº.. .. l:llst;cs. 

problemas, como muchos otros, no son cient!f :i.ccs. son prob1em:as 
o . ' . 

políticos" comenta Ruy Pérez Tamayo {cit. en 'l'apia;44) e 

contribuye ad:emás a la. distancia en~re la :·Un2.\""C<::t<:~.e-:::~ l 
y las neces±-daoes de._ su éntorno la ya mencionada sel~cción de <1! 
carreras. por r;rite.r'ios en este sentido irracionales.. Et:ita sit~ 

ci6n de alejamiento .es CQmán en toda Lat;i.noamérica {Ribeiro: 74} é' ~ 
-·' AlgunoS proyectos ¡;iretenaen \!"e la vincU1aci6n de la_~ 

educaci6n super!i.or con el aparato productivo sea efectiva. . SobILJ 

tqdo a :caíz dé 1os conf1ictos politicos universitarios,quienes 

sustentan proyectos de "Universidad técnica., que contribuya al 

desarrollo econánico se ~xpr~san. Dos ejemplos notables son:. 

-< u 
¡:x.l 

1,$; por parte del gobierno, la creación qel _ :tPN. ~ 
Los O 

conflictos. de principios de los años tre-inta habían dejado claro ~ l 
-=~-9:º'!LJ-~~"-'º-~M_A.P_~~~º-~n-,1.ni:t..4:iJ..8S:~~:-4alaZiadüz=e-:s'°''iJtipu~'~~ 

o . ~ 
sados por el Estado mexicano, por lo que éste pugnó por crear una ~ 

institución qué,· directamente bajo su férula, creara la tecnología 

y el personal que impulsaran el désarrollo. 

2. por parte- de los empreserios~ el i111pulsC' Z'. C'".:'::?.~ "-"':'"" 

- - .. 

de ensenañza supel:'ior-que -alimenten sus neces~.e-::-ic".:'E- !.·:" :i.l! ::qG;-

adecuacJ.ón que hay entre sus neces~teides y los productos d·e eeri!ao 

instituciones. . Estos- centr,.>s han sido además utilizados ~ra re-

producir,, cada vez .en mayor Jnediia, las álites económicas d~l pa1s .. 

liuaa.n mencióñárse la Escuela Libre de D':u:echo / areada en 1912; 



l.a Universidad Autónoma de Guadalajara {1936); el. ITESM. (1943). 1 y 

más .recientemente el. IPADE {c'fr. Castrejón.;16 \ .. 

c:.·J~;l Plan Nacional'Ae l?ducación Superior impulsado ppr 

la SEP, pugnaba por lograr una adecuaeíón de la IJW\.M a este res:_ 

·pecto, sin éxito. Este y los proyectos men<"ionados presuponen la 

unilateralización de la funci6n de la educac~ón superioJ; I! a .sim.::. 

ple a~oyo de la economía: eliminando todo aquel.lo que ·desvíe de 

este fin: se privilegia l.a tecnología sobJ:e la ciencia .biisic:a y 

las ciencias naturale~ sobre las ciencias socdales, se elitainaria e 

toda crítica o acción que desviaran de este fin.. La Universidad 

podría perder en la 

ciones actuales de la economía mexicana... la vinculación de la 

Universidad significaría el benefici!> casi exclusivo para l.a ero.-

presa privada nacional e incluso extranjera; con lo que el prove-

· cha obtenido revertiria én favor de una pequefta minoría con la 
~- o·' . 

~onsigUiti.nte aguaiza<?i&l ce la oosi9ualdad fa;;entacla por lViJ Mir 
., 

delos de desarroJ..l"o vigentes .. La :"contribuci6n de la Universidad 

3 • CREACIQN Y DIFUSlON t>E CULTORA: IDEOLOGIZACION CONTRA 
CONC!~m'IZACION .. 

!:a tercera funci6n asignada a la UmM -la difusión de 

la cultura- es realizada in.stit:ucionalmente divulgando •n libros, 

actualización, obras de teatro,, mllaica, etc., las producciones de 

los universitarios. En realidad la UNAíl ce 'ha constituido en uno 
e 

1oo1,,·. · Pfh 
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prácticamente a quien quiera aprovecharlo.. Se trata de una ac-

ci6n planeada e intencional. 

Sin embargo, no es ésta la única manera por la que la 

Universidad difunde cultura, n~ la más importante, sobre todo en 

téX"roinos políticos~ si se entieride 1tcultura11 en términos más am-

plios cque conocimiento, y arte más bien en un sent.iüo antropol6-

gico: 

ll producto de la actividad social del hombre; por 

tanto, es la tota1idaa·c~pleja que incluye todos aquellos can--
=~ =- -

portamientos, acl:itudes, creencias~ conocimientos, costumbres y 

otras capacidades no heredadas genéticamente,_ sino adquiridas 

Por l.os individuos comomiembros de una sociedad".. (Dávalos y 

Meza~35j. µa UNAM difunde cultura no s6lo institucionalmente, 

sino t:a:mbién a través de sus integrantes, explic~ta e~ j,mpUc.if:a,.,.,. __ 
_ .=__;_·"-:::-·~-- _.;.;_-·-----·-

:: - -

... ~mente~~- :en su acai6n cotidiana los integrantes de la Universidad 

se pr·oporci1'nan entre si y al entorno social que en determinado 

momento tie~e que ver con ellos una f~~ de pehsar, de concebir 

al mundo e interpretarlo. Es alreaedor de esta repercusión so-

vestigaei6n de esta tesis. 

La formaci6n de cultura en este sentido es tan impor-

tante que se tiende a resaltarla cano característica e5encial de 

la Universidad. Este es el caso de la teor!a popular que sobré 

ell~ expone Louia Althusaer t: 97-.l.4l)., 

---- -~~- -~-- - __ _,,,¡,,¡ 



Señala este autor que la Universidao :forma parte del 

aparato educativo de las sociedades. cuando estas sociedades pro-

sentan una organización económica capitalista, este apa:r.ato educ.a 
D 

tivo (o éscola:r) e$ el tná.s importante de un conjunto quta denomina 

ua~rat.os ideológicos del Estaf}o 11
; acoropaffado de los aparatos fa ... 

miliat:: informativo,, religioso, ju:r:idico, político, sindical y 

'*cri.1t~1ral ·1 {bellas artes en general). Son n ideológicosº en cuan-

to a que su finalidad es la reproducción de ciertas formas de pe!!, . ,_ 

sar y ae actuar; y ciertas capacidades, que. son útiles paX'a la con. 
!.• 

tinúidad de la economía capitalista,, con medios que no utilizan la 

-c.riolencia (o fuerza} física, sino simbólica (psicol6gica). En es-

te sentido se .oponen al ºaparato represivo del Estado", .estr~ctura 

que los complementa con ayuda de la fuerza cuando ésta es inClis--- -

dido en un sentido amplio,, como estructura que vela por la axis--

tencia y continuidad del capitalismo.. Althusser explica: 

"¿Con qué derecho podemos considerar aparatos idao16gi-

cos del estado a instituciones que en su mayoría no poseen status 

público y son sencillamente iñstitucióflés privadas?-. • • La uil':itiñ- ·· 

ci6n entre lo publico y lo privado es una distinción propia ael 

de~echo burgués, y es válida en loe daninios {subordinados) en 

los auales el derecho bu~gués ejerce su pod~r~ El daninio del 

estado qued,.¡_ afuera1 ya,. qua éste qu•da 'más allá del derecho': 

el estado, que es estado a la clase d®inanta no as ni púb1ieu 

n:t privado ..... n (:110) .. 
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una función bien precisa: la formación de un modo de pensar (acep-

taai6n pasiva) y de actuár {operación activa) justificadores de 

un cierto estado de oosas reflejo de t?lla detexminada organizaci6n 

económica; qt;te necesita q:puntalarse en esa ideología pa17a solire-

vivir,. FueJ:p de ella, la Universioad legitima las diferencias so-

cia:,.es y reproduce la divisi6n mtelectual y manual. .del trabajo~ 
~ .. ::~~~:-·- ·~- _.·~ ,_,_ ,.(;::::-:;:,_ :;;t}_ (- -- " -

A su interior :;re produc~ la·s estructuras sociales autoritarias y 

forma mentalidad de dirigentes a la futura élite pr<>fesional.,. ha-

ciéndola aceptar y reproducir a su ve.z esta ideología. 

Esta interpret¡,,ci6n, más o menos siropl.j.ficada, -es frecue¡¡_ 

temente ut:ilizada para aplicarla al casa de la UNAM... Por ejemplo, 
'~~ 

Esthela Gutié.rrez y Fernando Talavera (1980) r junto con la función 

de creagi6n éle mano ae obra, L'ldica..'1 ·corno-atribución de la Univer-

si dad: 

"---~-~- - -~ro=prbducir las~·re1aci0nes-de~domiiiaéi6ii.burguesá median-- -
::__1 te la q/i~usi6n de una concepci6n clel mundo y de los va

l.ores iueU.lóqiccs de la clase daninante" {: 6) • 

Alfredo Tecla (:6S) por sµ parte une la función nideo-

logizadora" a la función "formadora de mano de obraº, ~ra asignar 

a la Universidad el papel de: 

•
1

,. • .. institución subsidiaria encargada de la inst":ucci6n 
de la capacidad de trabajo .... y cClno factor que i,.,cid~ 
en la conserwtgi6n de l¡,s condiciones para la pré>ducci6n 
de plusval1§ ...... " (subrayado ntio)... . . . ~,. · 

Estas interpretacione~1 además de unilateralizar las re-

1aciones Universidad-sociedad, no pueden ser ofrecidas cano expl.i-
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cación acabada de l<;\ ins~rci6n de la UNAM e:n 1.a sóciedad maxicana. 

Si acaso, pueden ser punto de partida (le un estudia que conduzca 

a est;a explicaci6n. La _UNAM es más que un "apa:tato ideológico Pel 

Estado;,, inclusive en su función tJ:"anmnisora de cultuí-a.. Padria-
~- • - • 1 • • 

mos apliaar aqu! l.a pb.servación de l~ profesora .Delli sc;mte: 

"".:A.'.p.:;hn$ser, en) ..... su esqu~ma tan aparehtemente lóg,ico, 

olv:ida que el hombre no se de$envuelve únicamente bajo la inflUéJl 

cia de su familia1 laescueia, y las instituciones Oficiales, si-

no que es un ser pa,rticiPfl!lte en la areación y niodif icación de . 

ellas • ., . n (: 31} .. 

- e~~ -La Universidad Naci~a1 ha mostrado en 1912, 1923, 1929 . . . . ¡;. . ,, .. . 

1933,, 1958, 1968, 1972, P'óf menciónar a.ólo algünos·años, ser un 

cent.ro de oposición a .la política gubernamental.~ En -c~ras formas 

menos visibles y 11amativas que las huelgas, mítines o similárés: 

la Universidad menos frecuentemente como institui::i6n, tiás t:1or sus 

miembros" ha sost,enido y difu11dido posiciones diversas a las C!e la 

tendencia del poder político oel momento., Pero haí1 sostenido po-

síciones proburguesia, podría objetarse. La respuesta $ería: s6-

fl'ejo de las oondiciones de1 manento de la clase media {Pérez c .. 

1974 .; 149), que s6lo ocasionalne nte coinciden con las de los empre-
c 

sarios .. 
.. · " 

Y e~ta excepcionalidad es cada vez mayor, cano intentará 

demostrarse más adelante. 

:r.,1.1i&J, V.t.ll.oro (; :tr:C)1 Jaime c:~st:rejón (;llL J?aQl.P Lata

pi (:19) y Da.rey Ribeiro (:19, 21, 58) apuntan que una de las fun-

\i ,r' 
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cfoiie-$ ~de- la u;i.versiaaa es preparar mentalidades crJi::i.cas de la 

socieilad: º··· las universidades forman parte del sistema, pero 

son su conciencia autocritica" ... 

Fernando Pérez c.(1974:143)(J.980:61) y Gabriel careaga 

(: 110, aunque-·acepta la vinculación Universidad-.economía) aplican 

es.te planteamiento a 1a UNAM, al. señalar respectivamente: que es 

a xuenudo la uválvula de escape'; de tensiones sociales, y que es 

la ºc;:onci~.ir.r~;:c'nac5 .. onaV'.. Ambos subrayan el hecllo de que esta 

situación se ve alentada por los anacronismos.. desigualdades y 

desequilibrioS' presentes en la $odiedad mexicana .. 

Esta apl.icaci6n corJ:esponde a lo que llist6ricamente ha 

sucedido en la UNAM. Fundamentaoa en su status de excepci6n ya 

comentado, a veces más real que otros .. la universidad se ha cons ... 

,tituido én un centro a nivel nacional de formulación y .apoyo, a 

veces militante.. de interpretaciones y posiciones políticas.. Estª_ 

tendencia a utilizar una instituci6n educativa como ~ustituto de 

sociedad civil, entendida ésta como el campo en el que se confron-

tan las tesis políticas y se lucha por la hegemonía (consenso} par 

medios no violentos, es favorécida en sociedades con escasos cana-

les institucionales por los. que .los ciudadanos puedan hacer oi:r 

sus demandas. Asi, ha sido refugio de intelectuales disidentes 

que desde all1 lanzan ataques a sus enemigos, expresión de los gru-

pos marginados, utilizada por intereses partidarios externos. sol 

Ar9uedas observa: 
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1•La ausencia, ha.sta hace. poco, de actividad $indical 

independiente y la sustitución, por otras, de las funciones espe-

c.ificas de un. parlamento, es decir, la ausencia de los medios demo--

cráticos burgueées de e¡cpresión po~ítica, es l.o que ha llevado,. en 

nuestro país,-al traslado de la activiaaa politioa,. desde los sin-

dicatos y las cámaras de diputados y senadores -en donde..debe:tia 

principalmente aesa:rro11ar~~--- .. -ha$ta lae universidades., institutos 

y .colegios" (cit. en Beltrán: 8). 

L.ouis Althusser podría aducir este hecho a-1a nautonomía 

x-elativa" que guardan J.os ar;;arat:o$ ideológicos ®t E~tad_o~ pE\lro _· 

si va en contra de su esencia debe ser m.ás que zela.tiva. 

a:c:eptada por quienes. teorizan sob,;e la Universidac;l.. LO g¡¡e cambia 

de uno a otro, e incluso cr~a polémica y confl:icto,. e'A e~ s~.:4Jpif;f..-. 

c~qo oper?.:t;ivo que se da a este Qometido. son dos las posicio.ues 
- ,_ .. . ·-: - . -- - - ~ - ; - ·_::::;;_- ~---; ____ _ 

más recuJ:<rentes e inconciliables precisamente 1as qu.e s~ debat~e

ron en mayo de 1977: por un lat;lo, la urdversidacl como participante 

activa, derttro y fuera de ella, en la 1ucña. partiaa:ria; pQr otro.( 

la. universidad cano instítuci6n que analiza y critica los distin-

tener ninguno de ellos. En la primera posioi6n se acepta que los 

universitarios q1,1e pertenecen a paJ:t;i.dos o corrientes politicas 

hagan pro~elitismo y busquén apoyp a tal o cual políticat en la 

segu.nda ee acepta la libre expresión de posicioné& politicas, re-

--------~ 

: 

j 

J 
l 

_J 
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e =s.1.·xAR.Ió. ''P-óelríam_o-s: llamar a la primera "Universidad militante u 
" 

. (para uf::ilizar la expresi6n de Pérez c., 1980: 61) a la segunda, 

Universidad critica". 

Aunque con distintos argumentos, han sostenido la uni-

versidad militante, todos los partidos políticos (a excepción del 

"PA~t), el sinoicalismo univex-sitario, los grupos de izquierda. La 

Universidad crítiaa ha sido tradicionalmente defendida per las au-

toridades universitarias. Los primeros llaman a los segundos "ac..s. 

demicistastt~ o "burguesesº. Los segundos acusan a los primeros de· 

. querer convertir. a la universidad e~n ºarena de confrontaciones po-

líticas •t. o en "ariete politico u, de hacerle perder su :función a.ul-

tural a cambio de una :función politica, y de fomentar el facciona-

lismo entre universitarios,, permitiendo a 1a vez la participación 

de fuerzas políticas externas en la politica universitaria, como 

el.ecci6n de autoridades y cuerpos colegiados (Moreno:l9-29, Pérez 

e--~ l.980:~2, -so'ber6n cit .. en Beltrán: 10-17). 

Entre los sectores univer~itarios los estudiantes des~ 

tacan como el sector más inclinado a expresar ®nf:ro de la üniver-

sidad las tensiones sociales. Es evidente que tanto l.os profeso-

res como, más recientemente y de una mane.ra pecul.~rT J.os prabaja-

dores también expresan problemas sociales: pero loa estudiantes 

so11 lnás visibles, llaman más l.;?t atención, y han configurado un 

estilo de participaoi6n en todo 1el mundo cuando aa irrupción en 

la politica se vuelve frecuente y generaliza.oa en los afioa sesenta. 
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Pueden hallarsé tres tendencias intex:pretativas de lo 

que ha dado e.n llamarse "movimiento" o "protesta'i estudiantil1 

para designar la partia,..ipaci6n de los estudiantes en política (Ho-

dara 1972:-- 54-57): 

l. ápol.ogética: por ejemp\o, las posiciones de H. Sil.va 

Michelena" R.Sonntang y A. Ma:rtinez N. suponen a los estudiantes 

corno una ·"vanguardia revolucionaria", que se encargará de coloca~ 

a la universidad en posici6n de impulsar cambios revolucionarios. 

A.. Marf:inez .sostiene que, en México.. los estudiantes entre 1956 y 

1972 fueron el sector social que impulsó la l:ucha. política por la 

democratizaci6n (;6 y 55). 

2. érítica:: como las posturas de ~ .. Albornoz y a .. Ca$ti-

llo. Aquél opina basado en: autores como .t\. Lipset y E. Shils# que 

el "movimiento" ha propiciado, en detrimento de la libertad acadé-:-

tudian:tes para sus fines: "S.e ha advertido que las fuerzas políti-

cas reclaman la participación. universitaria hasta el momento que 

asumen el.controlr entonces proolaman el'regreso a los libros 11 

(cit. en Hodara, 1972:57). El cogobierno estudiantil y el manejo 

de la autonom!a universitaria como extratérrJ.eor'talida:o nan propi..-

ciado la dépreciaci6n académica1 a menudo endoctrinamiento en vez 

de enseftanza -en especial en ciencias socialos- con la probable 

complicidad de profesores y alumnos, ya sea por neces:ldadas po1i

ticaa o por simple incanpetencia. 

H. castillo por su parte señala que 

. ' .. 
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y los unive:tsitarios en general, juegan a hacer la revo1µci6n s61o 

declarativamente: 11 
.... los universitarios... (tienen) ..... una par

ticipaci6n solamente conmemorativa, solamente de excursió~, de par 

t.icipaci6n eventual en laR luchas populares. • • comprendirilCIS que 

los estudiantes universitarios, que los universitarios, no son re

volucionarios. Es más, comprendimos que no puedén serlo .... s6lo 

por excepción .... " (:163-164}.Indica que son escasos los estudiantes 

que al egresar mantienen una actitud disidente. 

3. moderada, como la posici6n de A. Solari y G. Careaga. 

Este sostiene que los estudiantes son un facto;c politico importan

te, pero efímero y éon ideologia basada en 11 
.... " una vaga y confusa 

actitud de solictaridad con los explotados 11
• (:112) .. A ... Solari in-

dica que aunque la universidad no es una sj.mple extensi6n intelec

tual de las él_ites en el poder, hay circunstancias ,reales que limi

tan el "movimiento"; y que aunque es va1ivso e.1 uso critíCo de- la 

autona:nia universitaria, no hay que olvidar las responsabilidades 

que ésta le da a la universidad. 

¿cuál de estas tres vertientes se aplica al. caso de la 

UNAM? A excepci6n de la "Universidad revolucionaria" y de la "ex-

trater:i;itorialidad <iepreciadcrrá. n q11e son exageradas, en distintos 

momentos pueden aplicar~e todas ellast según muestra la historia 

de esta instituci6n. 

La gran visibiliClad de la protesta estudiantil hace pen

sar a menudo qUe es un factor de poder por si mismo. Pero podé-

moa aplicar .no sólo a México sino a toda América Latina la siguien-
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te afirmación de Ala o Solari (: 6) : 

" ••• todo demuestra que c,uando el movimiento estudiantil 

adquiere considerable importancia, cuanQ.o aparece .:participando en 

~~tos decfsiv-0s para la vida politip~, n~cional es pox-g;ue está acom-

pañado de muchas otras fueX'zas, éle muchos otros movimiento.a. pa~a 

los cuales es incluso ·coriveniente-, en cie:,t-tas ocasiones, dejar que 

el movimiento estudiantil· aparezca en el plano más visible~f. 

La uti.lizaci6n polí.tica de los estudiantes es más a menu-

do l:esultado de los· efectos que su mov,i.lización px<oducar es decir 

un movimiento surgido auténticamente de los estudiantes es .a pro ... 

v~chado para, otros fines.. Es el caso del movimiento producioo en 

1943; que inaugura este estilo en nuestro pais.. :En otros casos, 
o 

los movi."llie.ntcs son prácticamente inventados .. mediante la 1~comprau 

de líderes, agitadores y provo•,:adores por. grupos pol.tticos.. Esto 

·9'e · pr~ento· en 197Z con ·castro :su·st:os y F.aic6n, · y con los llamados 

"p01:.ros" (c:fr. Guitian: l-4) .. 

Pueden distingy~~:t.~~ftº~ tipos de de.mandas levantadas por 

los movimientos estudiantiles:. las 11·gremiale.s 11 o sea referent:.és a 

las conaiciones de, es.tudio o la participación estudiantil eh las 

decisiones universitarias .. y "políticas" o demandas que trascien-

den la Universidad para plantearse objetivos de la sociedad global. 

~ormalmente, por ejemplo en 1929 y 1966, los movimientos comienzcn 

con demandas g~emiales. La int~ansigencia, la represi6n o la ac-
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tiende a ser reproducido recientemente por los grupos P<?liti.a0$..-cqt.:ie-~ 
__ .:._. -·-;--·-:···--·~- -

- --; -- ----·· :=:- -

4e1?e-a-u "lograr 'apoyo-'estudiantil a asuntos eXtrauniversitarios. y 

viceversa: los estudiantes interesados en hacer cumplir sus aeman. 

das gremiales, a veces las revisten con aemandas pol1ticas; pues 

las demandas gremiales por si miSlllaS tienen pocas posibiliélades ae. 

trascendeJ:. la Universidad· .. 

4. PRODUCCION DE SERVlCIOS; EMl?RESA CONTRA COMUN!Dl\P: 

como se expuso,. desde su origen la Universidad de Méxi-

co se inspira en la tradici6n occidental que concil;)e a· las escue-

las superiores como una cornun:i dad, it.... una ralación social. en la 

que láa~titud dé los actores se inspira en el sentimiento subje-

tivo de ser partes de _un todo''.. (Aguilar y Maria: 81).,. La canuni-

dad académica asi configurada snp0ne q.~e quienes contribuyen de 

una manera u otra a la funoi6n universitaria forman p:"'.-'>té de la 
. 

e• 

comunidad, gozan de consideración y respeto, y pazticipan en las 

decisiones de la irgrtituGió.n~ - -Este- ha- siClo e-i -jnod~lo ·al. que ha 

aspirado nuestra universidad, y en el cual ha fundamentado su or-

ganizaci6n; inclusive la plasmada en la Ley de 1945 .. 
·-.::· 

A raíz del acoso estatal resultante del movimiento es-

tudiantil de l.968, esta comunidad adquirió particular realidad, 

incluso subjetivamente. La política conciliadora echeverrista y 

sobre todo la masificaci6n de la universidad, fueron atacándola 

gradualmertté (Zermefío, 1977}. 

Los canetidos de la Universidad, sus fine.e académicos, 

-- --'·------------~--~~~=-~e=--~--~--~----
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culturales11 a la sociedad. Es decir una institución que está orga-

nizada comunitariamente, debe asumir también las características 

de una empresa productora de servicios, con la capasidad de crear 

empleos y con un .status contractual de empleador, de .contratante -

Se e-rea asi una .relación oe patrón ... traba.jador, incong:ruente con 

el proyecto de comunidad académica igualitaria.. Esta tensión fue 

poco importante 'hasta los aiíos cincuenta,. porque aungue-existia 

la relación contractual con profesores y empleados, aquéllos se 

guiaban más por un comportam:ianto comunitario {recuérdese" por 

éjeroplo, la :reducción voluntaria de sueldos o impartici6n gxatui-

ta de clases aceptada "~m 19.33 por los profesores)1 y los 1:3ex;tundos 

eran cuantitativamente poco relevantes. /! 

el 

Lamasificaai6n-de la Universidad conllevó la -cJ::eación 

de un aparato administrativo especializadó y e"t~nsó para reali.zar 

los servicios de apoyo necet;'iarios, y el incremento -de- la propo.:rc:ión 
___ ___¡:____ - - - ::- - - .-.- - - - • - ~ - - - + + 

de empleados sobre él total del personal de la UNAM-.. 

- PERSONAL DE LA 'ONAM 

1 Persona.1-aocwnte 
Afio f y dé investigaci6n Empleados _%-=de empleados. 

" 

1950 3;500* l.000* 22 

1961 6,684 41352 39 

1965 6,951 6,309 47 .. 5 

1970 9,410 8,016 46 

1978 19,421 17,305 47.l 

Fuentes: Aguila:t y Maria: 87 ¡ Tecla:~ 167; tJNA?rI, 1963 y 1979. 

* números redondos~ 

$ 

J 

1 
1 
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Aguilar y Maria señalan que: 

11
• • • los empleados llegan como un elemento extraño y 

ajeno a la comunidad establecidat pero llegan para convertirse en 

un elemento neéesa:i::io para el mejor funcionamiento de la institti.-

ci6n11 (:88). 

Es decir, aumenta el pes9 relativo de un congl-orner~do 

que originalmente no es aceptado cano parte de la comunidad, y que 

.subraya en .$U inserción el aspecto de empresa, contractual., de la 

Universidaa, sobre el ele comunidad. Inclusive a comienzos de los 

setentas parte del personal académico comenzó a asumir una actitud 

similar. 

La 11empresa uni\rersitaria" es, además, una empresa pú-

blica, atendiendo tanto a su status jurídico como a su principal 
() 

fuente de financiamiento: el subsidio federal. Esta aportación ha 

pasado de representar el 87% en 196:1,._a~ 90 .. 8% ~n -1971.- Actuaime~...: 
--

'Ce., el porcentaje supera el 91 .. 5% después .de haber llegadp, a 97.3% 

en 1976. (Tecla:l74; UNAM 1963 y 1983). 

El subrayar el carácter de empresa de la universidad 

tiende a olvidar su esencia, de institución cultural para conside-

rarla como una fuente ae trabajo mas. Alfredo Tecla (;67-68)con-

sidera como su esencia la de ser una ºE'ntpresa subsidiaria "(la ser 

vicios de instrucci6n en capacidades de trabajo. Se producen con-

tradicciones, como en el caso de las huelgas. Si bien los emplea-

dos pueden beneficiarse de ellas, ºCuando los estudiantes y los 

maestros ••• dejan do trabajar, no perjudicnn los interesen~ de 
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ningún pátr6n, sino 1os suyos propiosº (Vargas Ll, parte IV: 7). 

Por otra: parte, aunque legitima la constante demanda 

oe los trabajadores. académicos y no,, ae aumento .salarial ha provo-

caao que "Aunque el financiamiento (:federal) ha aumentado ...... la 

~ . . 

mayor parte del incremento se. ha destinado a elevar los sal.arios 

del personal académico y administrativo•• (Soberón y Ruiz 14) •. 

Una situación dificil.: conciliar la mejoría dél nivel de vida de 
~ 

sus trabajadores con la optimización en el cumplimiento de sus fll.!1 

ciones. 

Otros problemas inherentes a la tensión empresa··comuni-

dad serán comentados más adelante, al analizar el sindical::-ismo 

universitario. 

El 20 de julio de 1977, el president.e L6pez Portillo pu-

so el acento en estos problemas, y esbozó dos alternativas de so-

1uci6n a los 12robJe mas gremiales: o fortalecer el concepta de Uni-
__ _c:_-_ --- - - ;.- ...: -;._~i- ---·o __ --_,_. '... - -~-- - - --· -- ~ --- _:..;.= -

versidad comunidad, incorporando consecuentemente a ella a 1os 

trabajadores: o fortalecer el concepto de univer~ddad empresa, q~ 

dando los trabajadores cóíno servidores contratados para a~liar 

0 a la comunidad. El prímer caso sign:if icaria fortalecer lo autúno-

mo de la Universidad estatal, el segundo, lo estatal de la Unive:r-

sidad aut6nana. En ambos casos, se reconoce la primacía de lo 

académico sobre lo gremial. (Aguilar y María: 64-65.). Los trabaja

dores han escogido preferentemente el segundo camino, y hacia él 

se encamina la UNAM .. 
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-==~-4,=-~ch'f.r.v.EIB.SJ:Dml yººiSTAOO;=iUió;u;~:=-;~SJ:DIO '2'. PROYECTOS Por&-
T:i:cos; 

Hasta este momento,no .sé había dado una definición de 

Estado que la dss!inde de go:.bicrno y sistema t>OJ.!:tiqo. Es el mo-

mento de ñacerlo-

Entienao Estado e.orno el depositario del poder supremo 
h 

d~mtro de un territorio, o lo que es lo mi$no, la autoridad detc.n, 

tora de la soberanía; qtte ft:mdamenta su poder en la creencia· en 

su legitimidad (hegemonía) y en el monopolio 11.egitimo también, de 

1a violencia fisica (ooerci6n}. Su representante, el ejecutor . ' ' 

de sus decisiones y en donde se concentra el uso de la fuerza, es 

" el ga'bierno.. Forma parte a su vez del sistema politico, oº conjun 

to de grupos o insj::.ituciones" f~rmalizados o no que tienen o pre-

tenden algu..*la influencia en la di$tr.ibuci6n del poi;ler. 

Estoy consciente ae que se trata ae conceptos utiliza

dos constantemenJ;ª-_~n ~enr~-tli-f:e:rente~, -Y-aniP!lamente -deba ti-
-- --- ~-·;:::__;:.;;.. ----=.,;;;.·-_-----

""' - ::...- - --=-- - ·--

dos. Y que, en el caso de Estado y sistema político sObre todo1 

designan abstracoiones más qt;te i.11stituciones concretas. se u:ti-
. 

lizarán,, ain eitll-r.;'l:r:go, cQmo definiciones de trabajo: operacionali-

zándolos dé la e.:tguiente manera: 
·, 

l. gobierño~ los tres pode:i:es (ejecutivo,legislat:ivo.vy 

judicjal), tanto a nivel federal cott'.~ estatal. 

2. Estado: el gobierno más las organizaciones que leg~l-

asociaciones politicós registrados (PAlf, PSUM, PRI, etc.). 
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3. $istema pol!t.ico: el Sstado .más .lo$ grupos, aso ... 

c;i.aciones, individuos, et;.1., que pretenden, con~éxito o sin é'.1,,. 

su participación en el poder por via:S no reconocidas juríóicamente 

como lagS,timas.. Lo integran bá.si'came1ite ~.ndividuos u organizacio

nes cuya esenci~, formal o real, nó es la- búsqueda d~ podezf pero 
- - . ·. 

que actúan hacia ello con.stante o eventua;tmente .·.(partidos no regis-

trados., ast5Ciaciones ... civiless or9anizaciones i:opulares ct>n obj·eti

vos· políticos, e1 sindicalismo con pretensiones políticas., i~'',.oP.i 
·.:: 

=ni6n p\Íblica>i., etc .. ) .. 
1,~' 

~ México, prácticamente monopo~izan eJ. podex dos secci·o

nes del Estado: el poder ejecutivo federal y el l'R:J;. 'Ei·. poder 1~-

partidos políticosr y conviene mantener esta distinción. Ademá,s,,, · 
- - - - - ~ 

comparten más e1 poder algunos .sectores del.sist:ema político {por 

roos. ·su aqci6n, sin exnb&.rgo, no ss abiertamente l;'econocida porque 

no .recoue canales legales;- y por lo tanto .no. puede formar parte 

del Estado.. Tiene en parte raz6n zermaíio {1978: ~tGS) al afirmar 

11 ..... si en otras soaiedades la diferenciación entre sistema poli-
~- -- _, -

tico (o ínstit:ucloriaiJ -Y :astado puede resultC1r- posible en ciertos 

manentos, esto es sumamente dificil, si no superfluo, en un pais 

.. en dondé el. Estado se proyecta o, digamos, recubre y monopoliza 
-

.aquel. sistema" .. 

Pero la reforma politica, aunque con evidentes limite.s, 

lía représentado un- cambio cualitativo en el proceso dé moderniza-

----~- .... ---· -~ 
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ci6n y flexibilizaci6n del ámbito politico en México, desde prin-

cipios de los setentas. 

Formalmente, la Universidad es parte del gobierno fede-

ral.. como tal.., actúa ittstitucionalmente. En términos reales, 

forma parte además dei sistema po;t.ítico; debido a su atri~n 

de .difusora de cultura, ya comentada.. Dé hecho, a lo largo de su 

ñistoria, ·a menudo su inserci6n infoxmal en el sistema político ha 

determinado· cambios en su situación formal respecto al gobierno. 
G 

Se trata, Úsando 1a exptesión ae Rodara (: 61) , de un centro ~ po-

der articulado a la estructura política CM- un paato cuyas e_ondi-

ciones se moqifican con el tiempo. 

Esta <loble presencia de.laUniversidad, como parte.y 

como interloautoJ:'a del Estado, se funaamenta en la posición <fe 
e 

excepción de la institución sostenida por: sus. atribuciones cul-

fundamentan. la excepci6n, sectores unive~sitarios se escudan en 

ella para realizar atribuciones de grupo•de presión, instrumento 

politico~ ideológico# y similares. 

La relaci6n ambigua entre la UNAMy el Sstado puede an.s 

li2arse atendiendo a· áós elementos : la autonomía universitaria y 

él subsidio federal, asuntos constantes ~n las luchas, conflic-

tos e inestabilidades de la inetituci6n. 

La autonomía universitaria, o libertad respecto al Es

tado para organizarse en la forma más convoniente para el ej•~cicio 
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~- =---- d<::l,~s~etirlP~4n1tt~~=r=-ftfe' una=~1rea~'gue "n~~i~;;tº~ -~~~- ·~~ =;;¡~:;_ ~= 
~ddad ·moderna en Mii.:;dco. Dasde su propuesta. _de l88L Justo Sierra 

recal.có la necesidad de la autonomía. Esta volvió a señalarse en 

1902 .. 1905, 1907, 1910,, 19-14, 1915,.. 1917 .. 1923,. .1928 y por fin en 

192S. 

Roariguez Lapuente {: 11} propone que con el desarrollo 
. <;; 

cÍ.entífit:!o, la uni~ersidad necesita.ntásl~ertad Pñ:ta poder 1;nt~ri-· 

tar todas 1as alte.l'.'nat;.ivas posibles sin freno a19m"1u-; y esto l.leva 

ala agudización de las tensiones ent:r:e.polítipa y cultura. Si-

9uiendo esta idea, pod+5;.a pensarse que la;;o pretensión de autonQUia 

de la U.niversidadNacional se da -cuando se asiste a un desarrollo 

científico y cultural acelerado.; en el que la Universidad es el 

principal protagonista. Entonces, l.os intentos autonomistas son 

acompai:ados de est.a tensión,, que llega a su punto crit;i:co en 1929. 

Más esto no es así. son motivos aj.enQs a su contenido 
_"-___ ._==--..::;~;:__-::- - ---

- ;;:-:::_ ---.,;_-=---·_:;..,-.:;....::..; :---- _-___ ..;. ::- - --- ~ 

-~s~.!.t~u~l __ cl.~~~irrrp:uban -al.ós -u~iver~~dtarios a luchar por la au-

tonornía de la institución. 

La Universidad creada en 19IO" es .cconse~vaoa bajv la tute--

- la del--cllstadó porfi.rista~ Sl contexto cambia de inmediato. La 

--- ·- -~-

petición de autonanía & 1914 significa, a~nc¡u~~ ~_iene .e:t fin de= · 

claraao de "librarla de intel:eses politioos~ un intento de ga:r:antizar 

la sobrevivencia de la institución y precisamente los intereses 

políticos de los porf iristas refugiados en ella. se produce ptJr 

primara vez la petición da una po3ici6n privilegiada, fundamentada 

en argumentos culturales¡ pa~a lograr un campo libre üa aaaión

pai:a la oposición. Asi puede también caracterizarse ol movimien ~ 
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to por ¡~ºautonomía en 1929: autonomía cultural para fundamentar 

ºautonomía politica 11
• 

como se señaló, tiene como antecede.nte el movimiento -ae 

córdoba de 1918. se lucha por 1a autonad.a en México, sin embar-
c;;- :::j 

go es 10. opuesto· a1 movimiento cordobéa, pues mien~ras allá secun-. 

da unru_ evoluci6n social d~l país impulsada por los 11radicalefin -en 

el. pQder¡ aquí la autonom!a se npone al régimen de la Revoluci6n, 

que. impulsa é:ansformaciones modernizadoras, popul.istas y· nacio- -

nalistas. Se logra así mantener un enclave del pensamiento libe-

ral reflejo de. los intereses afectados con la Revolución~ (Rodri

guez: 10; Valle: 184). Sirvan s61o de muestra las ar9umentacione::t 

t.x-adicionalistas que ae esgrimen en el movimiento,. 

El. :mov:imiento 11autonomista r~ además, -no se propone la 

autonornia. Debe ser más bien entendido como· un :movimiento gremial. 

- - " --.:;{U~~ convi-erre-e!i---poriti:Có~- al: no- -ser-étiillpl!dás-=ias-. demandas~ por 

la represi6n, y se enfoca a apoyar al Partido antireeleccionista:, 

que postula a Vasconcelos como-candidato a la presidencia. Puede 

entenderse la autonanía cano una negociación del "Jefe máximo"; 

se da a cambio de suspender la movilizaci6n. Para la oposición 

al callismo, las elecciones son <lerrota, la autonanía es triunfo. 

El cambio ae Ley orgánica· en 1933 repreSSlta la inten-

ci6n estatal de abogar el foco de oposici6n qUe se form6 en 1929. 

Bo sss logra, y se cont1olida cano centto dé oposición ante. la rad:i.-

ca1:Lztaci6n del régimen ca:rdaniata. 

H.aat~ el movimiento de 1944, la autonott1!a es utilizada 

- -...UI 



para encubrir la oposición a los cambios revolucionarios. Luego 

un período de estabilidad#' en los años sesenta comienza a ser ut.i-

lizada para hacer opoq~~j.ón al gi;r;o t;omado, al estaricamiento de la 

Revolución. g¡ por qué y el cómo serán visto$ más aaela.nte. 

La elevación constitúcional 9E? l~ autopóm.ía por ltn lado 

fortalece el status de excepción de laUNAM, y por otro define te

mas en constante debate ~n los setentas; la Universidad es la úni-
c. 

ca. capacitada para . diétam_inár el i!lg:r;e~~promoc:iJ>n y permanencia 

de los acad~micos¡; para:· organizarse para el cumplim:lento f]e sus 
- . " .. . . - ·- o o 

- o 

funciones y regulación de las relacione'S laborales pqr el aparta

do A ·o~l Articulo 123 ~onstitucioni;tl .. ,_Sgg,tín Guti~rrez y Talavera ·. 
o 

(1980:61), con la medida, ~~e legaliza la violaciónde la autono~ 

mía univer~;i.taria. En la medida en que el Estado ti.ene e1_ contJ::ol 

sobre los trabajadores universitarios a través de ,la legislación 

sino rle la consolidaci6n del camino que tomó el sindic~lismo al 

acentuar las ca:tacterísticas de empresa de la Universidad. 

coexisten actualmente aos concepciones de la autonomía 

_ unive~si-tari?-, __ íntimamente identificadas con las concepcionas dé 

Universidad-critica y Universidad-partido: 

1. la concepci6n tradicional, que podemos repre.senta:r por 

los planteamientos de Leopoldo Zea. Para él, autonorn1a es sinóni-

mo de ''libertad de conocimiento" pa:ra la creaci6n Cle una cultura 

auténtica" entendida como la conoient;ia de una sociedad sobre ai 

misma. Tiene dos limitaciones: débe estar consciente de la~ :respon-

o 
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actuar,que·la acci6n es ya función política que tJ::"aspasa los 1in

deros de ia' uhiversidad •.. " (;4}. La acción política en la 1Jni-

versidaCl $ignif ica -su traslado al campo político, j:ustificandose 
~;::. 

el enfrentamie.rlto con el ~stado .Y el aeseó de lim.itcir la ·1ibe.:i:tad 

universitaria pre1:extando la preservaci6n del orden social. La 

Universidad es renovadora, el Estado conse.rvado:C;- y para. evitar 
(J • ~ 

., 
conflictos aquélla debe mantenerse- dentro de su .ámbito culturai 

0;)-~"'L>. ;:, 

11 

(cfr. también· salcedo}. 

2. la concepción '1rnodernan, para emplear ·el término usa-

do por Luis Rivera Te:rrazasí guíen representará la posici6n. En 

esté enfoqtte; además de libertad de conocimiento, aut.oncmia sig-

nifica ., .... part.ic¡j.pación en ·e1 planteamiento y la búsqueQa; de_ . 

soluciones .á 1os problemas populare~, que surgen en el ámbito 

$0Cial en el cual se encuentra enclavada la Uhiversidad •• .," (cit. 

Caben dos observaciones respecto a esta segunda defini-

ºa.,. este concepto difiel:'e del contenido de la aatonania 

plasmada en las leyes r~spectivas. 

b.. subraya una contradioci6n presente en la realidad. 

La autonomía significa superaci6n de la cultura respecto a la 

política: y a la ve~ se proppne cano la garantía c3e P1!'rt:icipa

ci6n de la cultura .... en la politioa .. 
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De-soe el p:coyecto de Universidad dC:? · l8Bl, se señala que 

la par·ticipaci6n del Estado en el financiamiento oe la institución 

es neaes?tr.ia .e inobj~tabJ.e... li:sta aportación .ha conferido a la 
·U~M su Cqráeter .de Univ~rsidad,, aunque autónon:ta,, públ~ica~ Com ... - · 

· parte .e.sta. 1;1ituc¡,ción -con otras .:i.n.stituciones de. prbvincla, aten--

. dienifó ]unto con ell~s aÍ sé~ df;l la población u.nivP:rsitaria del .. 
-(' . -- , ~ - . ·! . . .- ~ •• - . . 

.. vais, .y. :i:ec:il:>ieridó aproxilnadame;nte. el 80% de 'los recursos estata-

les destinaclps .a la educación superior .. 
~ t=:::;::-.:::.:. 

La edu.qa,c:ión superior 
. . 

del país.1 pues, incluyena~ a~-:lac U!VA.M est~ prácticamente a cargo 

,. 
Nov~ l7/7a) .~. · 

~ 

La apottación e$'.tatal a la UN!\M ~s lv·que ha peX'Jnit~do 

su continuidaq y su expansión; .Y e$ un derecho .de J.,a:: in~titución 
- .'_ ' - ~ - '' - - -. ~ ' ,- " 

establee;ido por la Ley Orgánica en su. articulo 15 ... La proporción 
. . 

a incrementarse: 

- SUBSibIO A LA UNAM -

t APORTACION :FEDERAL 
AÑO ' . (en tniles. de pesc;s) 

1961 

1970 

1973 
1$.1S 
1983 

145,293 

564,800 

1'379,200 
7'597,000 

38 371,440 

% QUS REPRESENTA EN EL 
PRBSUPOESTO TOTAL 

89 .. 42 

92,.80 
96 .. 16 
91.5 

L' 
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tad relat1va respecto al Estado pero manutención por él- están 

plasmados actualmente en la'ley~ n.o deja de hal)ér cierta tensión 

en la exist.encia de ambos·. La tensi6n se expre~~ en.los hechos 

""' en el mo.nto de subsidio asign~do, pue§' la 1ey a'olo establece; la 

,_..:¡ 
< 
~ 

obli9ación de subsidiar, no la cantidad,. La tensi~n se ~gudiza E--< 
en "'qu~illas unive:rsidades piÚ>licas qUE> utirtl!all la aut.onanía en , ~ 
su acepci6n moaerna.. La reducción ~n sus presnpuestos ha sido ~ c....;j 
realidaa que ~onstantemente han tenido que afrontar lá;Universi-:--. < 
d~cf:2\ut6noma de Puebla, la Universidad Autónana de Sinaloa y .,,si- t_) 

milares. ~· 
f) t:.___, 

Eh la historia de la UNAM puede constata;t;se que nEl f: ·~. 
~ º' 'J nanciamiento de la educación superior se ha subordinado a las re- 1-i--( 

~ -= ~· 

lac~o~es políticas qu~ establece la universidad con el Estado'' ,::Q 

.- ____ c~~~~a: ~:~~ -~-n:=~~~-~_a~-~!!~ ~:!',a YE~ver_~!da.:I. ppclla. MI-m±ni-s~r su - -as-
patir:into.nio, cipero él SUbsidio oependia de la buena voluntad y del 

interés del virrey. Siempre y cuando la Universioad canr;>laciera 

al .Estado tenía asegurada una econanía saludable. •i (Ll.iná.s: 21). 

Respecto a la Universidad Nacional, a menudo las pre--
o 

ten~ione:s 9uj;pnanj sb:i$1 son. compreñ(}idas p-c:>r parte del .Estado como 

desembarazarse de la institución como carga financiera. El pro--

yecto carzancista de 1915 propona que la manutenci6n de la univor-

sidad corra a cargo de los estudiantes. La idea dé suprimir el 

subsidio es propuesta una vez xnás en 1928, y és lcgraaa en 1933 y 
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dad [es) ••• arma terrible que guarda el Estado al. qonse:rvar la 

decisión sobre niveles de penuria impuestos a la Universidad" 

{Pérez Cu -¡974: 145}. Y en verdad hubiera perecido la institución 

> si Cál:'denas no acordara en 1S3S la previsión de un subsidio regu- · 

lar, $ituación que es . .formalizada· en 19_44~ 

El "arma terribleº, sin embargo.v-olvió a se~usada. 
,, 

como se mencionó, Píaz_ o.rda;:; deja caer el .,.subsidio a los niveles ,, 
•. e' 

de 1959; en plena época de incremento. veloz de loa estudiantes. 

La ~situación la $Ufri6 t;oda la ed.ucación su;:erior pública. Luego 

de un incremento razonable del. gasto por alumno entre 1959 v¡ 1964#. 

se inicia un descenso real en 1965. y l96f?, e incluso uho absoluto 

en 1967. El rector Barros Sierra tuvo que reconocer públicamente 
.. , 

que entre 1966 y 19-68 el subsidi-0 e¡:a insuficiente,,. Luego del 

· movimiento del 68, la situación empeor6.. Se llega incluso a, ,i,n--

'vidual.es. 

La sítt1ación mejora .con l!:cheverría1 pues su politica 

conciliadora ae r~rleja en el subsidia. se logra p;armitir un in-
- Gl 

cremento dé 100% en el ncímero de alumnos de primer ingreso (debido 

a los profesores entre 33 y 58% {Zermer.01 l97S~ 66).. Con López Por-

tillo continúa la tendencia al incremento.hasta la c~isis de 1982 • 

.En 1966, Barros Sierra expres6 la tensión autonomia•sub

sidio al declarar -que el Ed:ado debe estar al margen ae los proble-
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mas universitarios ••• e:xc;:epto del financia,lT!iento,exigiendo de ina-

nera incondicional el subsidio necesario para el cumplimiento <le 

las funciones universitarias:. Esta tesis ha sido xnantenida por 

quienes~sostienen las ,pe~is de ·uni.trersioad militante y autonan-,ía mo 
.. ) 

derna .. '1o:Cge,M.edina (:24-26)incluso considera que el estl:angul~~ 

miento económico practicado por el Sstadf;l e$ violatorio de la _au-

tonauia,, universitaria; y añade que la ecuca~i?n superior constitu:-

:ye una 11 inV'ersión pública de alto rendimiento". Dificilmente po-

drían fundamentarse estas exigen~ias en un concepto de Universidad 
~ .._~ ~-~ . 

militante, y más bien comprometen a subrayar sus atribuciones cul-

turales,. 

Pp$ alternativas de fi.nanci.an:Jiento distintas al subsidio 

conllevan problemas: 
- "' -

a. autofinanciamiénf.o por los alumnos! soluci6n actual,... 

mente imposible. La eno.rme magnitud de recursos hlllnanos y mate--

riales que maneja la UNAM exigen un financiamiento demasiado gran-

de para. ser sostenido en esta forma.- Además, la súbita elevaoi6n 
' ' 

de CQl.égiatu,,ras mínimas {que fu~:ton fijadas desde l94S} -0rearia un 
G 

serio problema para la institución, que incluso tomaria rnat~z po-

lítico porque esta medida se ba vinguladQ t~ªdiciqualm~nte con 

grupos conservadores en pro oe proyectos inditridualistas de movi-

= lidad social. 

b.. el financiamiento a cargo de grupos empresal:iales .. 

Ya que el subsidio lleva fatallnénte a la Universidad a una rela

ai6n de dependenc:ia respecto a la entidad patrocinadora C~tXlrigue~ 
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::lS), él. finruiciamieneo empresarial acentuaría la Urliversiqao ... pro-:-

ductiva, ·eón :Las consecuencias de inj~sticj,a econán.ica ya. comenta-

tJas,., :Por otra parte; aunque esto quisiera hacerse,: es 5!'ª aet.mll3ia

do .tarde- · .LOs 9a:upós elllpresariales -han ~reaao sus p~opias insti'...., 

tuc.i,.ones de educación superior. 'que capacitan Sif ~.P.$onal direc-- ,, 

tivo y ;reproducen las élites econmicas. El_cont~oI -oe la UNAM .pa: 
. '. ~ z. . . . - ' - - ·~. . . ' º. _. _. 

:financiamieritn nt.:i'es ':Yª atractivo .para la e.mp~esa privada ... 

En hase a la autonania y el subsi-aio co:ino ''indicadoreJ;J,, 

pueden hallarse las tendencias qué in<lican la ~ístencia,de pro-

yectos del Estado respecto a la Universidad.. Pueden d;isting&b:$e 
-.c<)' -

-
dos tipos de ~stos: los que se refiezen a políti~.a educativa del 

E.stado... es decir,, que contemplan a la Univer:;;idad PJ;'i.ncipalmente 
.. - ._. .... ~ -~ -

como institución cuJ;turaf y _a~e:J.]..~~~ R;"º17.fo~ª""~tsf:;;t:~_ta._m.Anf-A:c~Qc--,_c,-'-c~~c~ 0~ 
·::.;--~~--~-==-:;-=-:.....--=-~--;~~--~---;._.::..:-_.:;.~--=-;;¡~-~-:..__--_,,-~--.;...- ___ .--0,_...;..--- -- --- - • 

Q líticos, que contemplan a la universiélaa cano pgtencial de ~poyo 

político independientemente de su función cultural. Los proyectos a. 

- - -- - -- -

estatales hacia 1a UNAM ñan .áido además, paradigmáticos de su a.e-

titud hacia la educación media y '
1

superior en general (Valle: 184) .. 

tivo puede ser politico o económico.. l?ero suponen un intaré:fS en 

la eficiencia cultural catlo medio básico-para el logro de los ob-
""' -jetivos extracultura.les. En los proyectos 0 pcl!ticoa, én cambio, 

no importa la eficacia académica para ~u realización. Además, y 

. . 
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se dan a conocer. Los políticos c;leben,· enºcambio, ser dec.tucidos 

de' acciones tioncref:as, el subsidio,. la aUtOhomia, J.ó.S propios pro-:-

yectos educativos, y similares. 

En :forma gruesa, puédén señalarse los siguientes pro:yec-

tos educativos,, cuyas características no es el caso desarrollar 

. 
1. fundación de la RPtlM (cfr .. LlinásJ 

2. fundaci6n °de la U'.NM {c;fr Silva~ García s.) ... 

3.. proyecto cardenista de educaci6n superior (.cfr.. Gueva
xa., · 1990) .. º 

4~ Plán Nacional de Bducaci6ri superior :de 1978 (cfr. CONPES} 

cano se advierte, los proyectos educativos son más la. 

excepción que la regla. Podría a~gumenta:r:se que esto se debe a 

que se evita violar la autonomía universitaria. De cualquier :ma-
• 

nera, la consideración del Estado lia.cia la UNAM en el aspecto po-
~:;;:. -·-- ~ __ ..,.... __ .,,--_;;.._-:.. 

"- ~ít:icohi\ -sido más constante y cohex-ente ~e en el aspecto educa-

tivo, no obstante defin;irse esta institución como esencialmente 

cultu:ral. La razón de efJte hecho. se .e.ncuentrJ an dos motivos ya 

mencionados; la incapacidad de la universidad de constituirse en 

una real vanguardia p:i::cmctora de 1Q$ adelantoª cíA"ltif icos i.ndé-'-

pendiente de las metrópolis tecnol6gicas, y la falta de flexibi--

lidad del sistéma político mexicano. 

En las supresiones y reinstalaciones de la universidad 

en el siglo XIX; por los gobiernos liberales y conservadorec re..t 
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institución se asociaba a la lglesia" en las luchas po~ticas l.i~. 

bradas contra los proyectos libeJCil.es,. y la falta de independencia 

.de la instit1:i.ci6n y la inexistencia de ttna utilida.d prop;iálnente 

educativa. les simt,)li:ficaban el asunto: basta~a simpiemente, con ~ 

·clausurarla;. 
(; 

La fundaci6n de la UNM puede verse comoproyect:opoliti-

co además <le educativ:o'. Él g'?biern-o-"por;firista :r;.ean.iina a la uni-

versidad porque \:i~a vez más es "el medio idÓneo para legitimar la 

reproducci6n de las éli:l:.es. ºReproducciónu y no ufo:rmaci6.n 11 pro=-

,que quienes ingresan en la Universidad ya tienen u.na posición so-

cial .elevada, y su coloc~ci6n profesional (¡!S se9ura.. Resultan idó 

neos los estudios universitarios para legi~imar la posición sobr!t 

""a.i .. 4·e~n··~ de -:' ..:...os • .:.i· •..:i•·o ""' .. - • ...:i d u ·a 1 ·., e .., ... ........ . e~e.,t;¡,;;;. ;u-iuiv-i~ .... s .... n u.na socl.e~a _ ;cu_.a 1 eo ogia s 

auxilia del cientÍfismo. Jusfo Sie.tra señaló precisamente a pro-

-- -=--=- - -- - º~-- ·- ~ ---=-- -~--=-

"Un gran pensador ha definido la democX'acda, una aris-

tocracia abierta, y.; pensándolo bien, asi es; es imposible que en 

u.na sociedad deje de. haber jerarquias, qUe cuando se trata d& edJ:l 

caci6n, de adquisición de conocimientos, no haya algunos que no 

estén mejor provistos ae ellos que otx-osº (cit .. en Silva; 15). 

Sl E$taao revolucionario, comq. ocurri6 el siglo pasado, 

ve con extraf1arniento una instituci~n surgida del régimen que can

bati6. Pero no piensa en suprimirla, sino en separarla del Estado. 

As!, en 1933 sugiere qua sea sostenida por la iniciativa privada 

·-· ·---~. ~- -- ~___;;::_.~ - -- ------------~- - ,,~~------~ ~ ---- -------. "'"-
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(Moshinsky , _197~:_ . 3_~) .!' _ .~s ~~a~i):>le y~r_}:g>; ~.!- ~.tªaa~o __ ge este. ... _ -
•-:;- - _. --- : - - ·----:~--~-=-o·- . ..:;.. ___ ,- - - -- - -- ·- ·-· - - . l. 

intento impulsado por Eassolsí y en la provisión una vez más de 

un subs.idio regular¡ la oposición de profesiona.les dentro del 

gobierno y el PNR, buena parte de ellos egresados de la UNAM. 

J?orque . el Estado revolucionario absorbía en· su ·Seno cac'Ia vez roa
"\ 
~i 

yor cantidad de personas que se"'/'lanzaban a bacer carrera política 

re."lpalliados por un tít~lo un;i.versitario~ o q~~ simple)liente presta-

han sus servicios profesionales al aparato gubernamental. E!stado 

y universidad establecieron un acuerdo tácito de promoci6n de la 

movilidad social a través de ellos. 

Las tendencias civi1istas del régimen, o aumento rela--

tivo de los _civiles sobre los militares en la élite. gobernante, 

favorecieron a la t¡~, que td:na el relevo ael ejército en la 

formación de dirigentes políticos: ya no más generales~ ahora abo 

gados. La UN.AM se convierte prácticamente en el paso obligado de 

hacen cárrera administrativa y no electoral. 

Algunos elementos se afia.den al proceso: 

1. La política económica tienae a ori~ntarse a privile-

giar a la clase media urbana. El discurso estatal y el universi-

tario e~enzaron a hallar coi..nc.i<iencia: populismo moderado, libe-

ralismo gratificado. Así ºCon la 'civilizaci6n'de los gobiernos 

emanados de la revoluci6n, los cuadros di.J;ectivos de la adminis-

traci6n gubernamental eran típicamente pe~sonajeD provenientes de 

estas c:a;pas médi~s" {Medina: 34) .. 



ú 

2. Consecuentemente, se alivian las presiones sobre la 

UNAM, y .se recupera lentamente su presupuesto. 

3. La Ley Organica de 1945, y su énfasis en la s~para-

ción de lo político y· lo técnicth logra cierto equil,:ihr io en. las 

relaciones Estado-Universidad; equilibrio que dura hasta 1966. 

El :régimen tJe Miguel Alemán~ primer ore$idente posrevo-~ 
:::::• 

luci,onario no milita:r, representa el auge del'acuerdo Esi:ado:-tJnive:r

sidad. Se le asignó tácitamente a ia.UNAM el cometido de formar 

Cl.ladros políticós para el nuevo J?RI- Fue básicamente a causa de 
-_'! 

este ¡::iroyeoto político que se le ·proporc:i.o.naron a 1.a institución 

toda una serie de facilidades: construcción de la ciudad unive.r-
e~ 

sitari&, la provisión regular y suficiente de subsidio, elrasoe-

to a la autonproia.. Eduardo Valle (: 186} .afirma con razón: 1f .... con 

la inauguración de la Ciudad Universitaria •.• se firma el pacto 

Moshinsky) sostienen que este acuerdo favoreció un clima de tra-

hajo que produjo un ascenso académico y una Univer~ddad eficiente, 

critica e independiente de la pol:itiaa militante. 

El equilibrio se rompí.l con Diaz Ordaz, produciendo un 

ambíente_de males.tai= en la universidad' que-propicia su conversión 

en "válvula de escape •. J:foaemos aplicar a este periodo la hir.>ó-

tesis de J?érez correa (1979:155): ante una situación critica, aoe-

nas sí son necesarias las provocaciones para que las c:ontradiccio-

nas rnales se expresen en términos de conflictos políticos. 

e j 

¡ j 

J 
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la anacronia de estas relaciones (entre Estado y Universidad) y 

marcará el punto de partida de su reformulac::i6n u •. ( 1978; 59) • 

El proyecto político diazordacista luego del 68 puede 

••
0

·· · re~lflll:irse en una palabra: venganza_. La política ae 11apertura demo 

arática•t init:?iada por Lu.is Echeverría a medi~d~s .de l97l~se enea-
l 

mina, pues1 principalmente hªcia los sectores descontentós en 19€9~ 
(,; 

asociados en buena medida a la Universidad. Tiene éxito, pues lo-

gra modernizar y .readecuar los canales :de participación política; 

y disminuye cOnsiderablemelitel' el extrafiamiento entre Universidad 

y Estado. Señala zermeño: 

uz1 trágico ft'aaaso de1 movimiento (del 68) • • • se con-

·~ virtió,. ..... en la única y costosisima vía por 1a que la üniver~ioad 

habría de iniciar su penoso camino baeia la mode:rnizaci6n" (1978, 

.63-64-). 

El proy~cto ·politico eéhevérrista es al.:rae:r ñacia el·:&s~· 

tado(cooptar) a los sec.tores inconformes del. 68, en toda la gama 

ideo~6gica" pues no tenia sentido mantener una oposición 11 soluble 11
• 

Incorpora a jóvenes profesionales al aparato estatal,tanto para 

pasarlos de su bando cano para,, según.Labastida, crear nuevos cua-

dros indepenclientes de la "burguesía estatal" ante .el fortaleci--

miento de.la facción, representada por Echeverria, mas aut6nana 

de la burgues!a (cit. en zerxneffo, 1978:96-97). El propio presiden-

te visita Universiaade~ de provincia y la misma TJNAMt se libera a 



84. 

los lideres· del movimientó del 68 y a muchos otros presos poli-

tices, deroga. el. delito de disolución social, distribuye honores 

entre los inteiectuales críticos.de Diaz Ordaz, y crea canale~ ae 

ascenso político paralelos al PR:t.. Al Estado le interesa una Uni-

versidad no conflictiva o que al menos# cuycts conflictos no tras-

ciendan al :resto de la sociedad. Pero evita la int.ervencion,. tra- e 

tando inás bien de lograr la neutralidad, cuando no la solidaridad"· 

de los ·univer"sitaríos. se utiliz.6 lq. polít~ca exterior abierta de 
9 

México para canalizar el descontentt>,. pues se permiten y apoyan 

las dos drd.cas~manifestaciones mult:U:udinarías realizadas en la 

ci~dad de Méxic<:> en ese sexenio~ oon motivo de los acuerdos ae paz 

~n Vietnam (Mayo 17/1972) y el golpe militar en Chile (Sep .. 14173} • 

sirvieron-de verdaderas ncatarsis colectivas"~ ante la rigidez en 

otros ~spectos. 
_,---~~·-

':En el0

s~xe~io -de L6pez Portillo se pretende formalizar 

institucionalmente la readecuaci6n y la cooptación iniqj,adas con .. ·~ 

Echeverria. La reforma politica ca vías.a la .oposición 9estada 

en los sesenta, y resistente a la cooptación,con la apertura demo-

crática: con lo que de paso se podría liberªr a_:tª Unive..r~idad de 

seguir siendo canal de expresi6n pólitica, racionalizando su carác-

ter de institución cultural con el Plan Nacional de E'ducaoi6n su-

perior. Puede interpretarse e.n ese sentido la declaración del 

Secrétario de Sducaci6n Fernando Solana: Me incremen.tará el subai 

dio a las Universidades, siempre y cuando no so utilice para ~1 

ºdesorden y la irresponsabilidadº(El Día, Nov. 18/78) .. 



Aunque se logró crear los canales .polj,ticos, no se logrb 

la universidad ajena a la política. La razón de ésto se expone má$' 

adelante. 

Íj 
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II.- EL MARXISMO EN LA UNAM 

-·-= ... 

11. Pero él marxismo no se implantará
en la preparatoria; y si sé im~lanta 

- - ·. -
ra hoy~ mañana lo arrancaremos de -
cuajo~. porque no ba~rá sido obra . de
.la inteligencia que. anhela $t:tber > ...... 
ni de; la voluntad que desea.obrar;...-.. 
rectamente sino de la pol~tica'.:o que
a.1 escamoter:J.averdadera cultura. a -
los jóvenes~ les ofrece., en cambio -

'"ei=ambiente de asona:;ia,la proca~ pro ...... 
peganda. del desenfreno público y,, pa 

. . -
ra. lud:ibri:o: .. qe México~ el sofisma -
en qi~e se revuelve la. saña de qui.e ..... 
nes hicieron del escalamiento de los 
puestos públicos una infeliz imlu.s -
tria,la m~s to~pe de cuantas activi
dades podrían ofrecerse a un hombre
de bien tr e ~~~------ ~" --

.e-~ =~~- -~---~· ~~~~Anford.ó Caso ( ~iq:rg1s:io:i;-., sep. 27 i~ 

1933 ). 

u ••• a.ye'!! en Culi~c~n, 3inaJ.oa, Pa
blo Gómez, secretario genera.l del ........ 
PSUM, afirm6 que los partidos polí -
ticos tienen derech-0o .a actr--uar en las 
universidades e influir en los pro -
gramas de estudio, siemp1.,c y cuando
respeten la vida demoerátioa de esos 
centros educativon. 

nAfirm? igualmente que la izquierda -
m? ha ooncol1dado comó una fuerza -
Uiti ve1•oi taria y que el nnc:Lc.lisnt{} na 



es··ajeno a la universidad, sino que 

ahí se ha ;fortalecido y adquirido
carta de natu:ba:Lizaci6n ir. 

( Uno más .uno,abr. 30/198~ ) 

Este capítulo se di V.ide. en dos secc:iOl'les. r(j ...... -

primet>a se orienta a definir 1a·naturaleza~caraeterísticas . . 

y dist5..ncione$ de lo que. globalmente es entendido como mar 
xismo~ .Se definirán, pués 1 algunos conceptos l:: hipótesis ... 
que serán mane.}adas en adelante. 

La segunda péil"té s:. abocar~ a describir el proceso -
::-

por el cual .fue posible que el marxismo.adquiriera tuerza 
en la Universidad Nacional, proponiendo hipótesis sobre. -
las causas que lo propiciaron .. Se considerará· también. la ' 

- ~ ' . ' :, 

rélación marxismo-Universidad pt'evia al momento del .1>re4o __ . -..._ - .,_. ~ ... 
minio del marxismo, explicando algunos. obstaou1os ·a .s.u.:· d! . · .. ,.., .-.-.· .... ~.' .. ' 

fusión. 

~~ ~~--"~-·-· -º Conio se~ve, -esta segunda parte, junto con el capí . 
...... 

tµlo III, constituye el núcleo de la tesis, y hacia.el-~ 

éUal se dirigen las consideraciones previas;. que aunque -
extensas considero indispensables parta la Ju..sta .compren -
si6n de las hipótesis centrales. 

A. EL MARXISMO! TEORIA.Y FENQMENO SO.GIALES 
" .... en el caso de Marx ••• la 
teoría no funciona corno teoría 
sino como c.omponente indisoci~ 
ble de un tipo nuevo de total,! 
dad cuyos otl!os componentes-f! 
losóf'ico 11 ideoJ.6g;tcos, pol!ti-
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CO· y, sobre tódo, religioso 
la .Qostienen cada vez ,que.está 

·· en peligro así como ella los -
sostiene a su vez. La.teoría 

' . 

n:arxista. es la que permite a --
los l'.i&""'Xistas· creer que su. :i?eli-

0 

gión no es una re.lig1.ón,, de la..:. 
"- --"-·· - .- . ~~ ,. 

misma mane~"'ª que si1 filosofía - .. 
les permite creer.que su teóría 

' . 
. no es una simple teoría., su po
l:ítica qi.te su .filosofía no es -
filoso:tía~. su religi6n, que su 

:~--,P.olítioa no e3 política. --Así,. 
el círculo se cierra inst~ntá
neamente y en todo momento> por 
la com2lementaci6n y solidari
dad. rec!praca de todas sits dimen 

siones " 
Gorrelius Castoriadls , ºLas f'un 

·"··-~ .. ,·.~±url'eS" cfeo"''Mm··11 _._- -·-~" .... -~~~ .. =-~-,,, •. 

Catorce de marzo de mil novecient6s ochenta y ,.._ 

tres. El Palacio de Sellas Artes lleno, para conmemorar-. 
len cien años de.la muerlte del alemán Ka.rl Marx, ºocurrida 
en Londres. Aunque e$ un., año de bentenarios ( el p;rimero 
del nacimiento de Antonio Cat;oy José Clem~rite Qrozn.o;;'y;
de -la- ~muert-e de Ka:Pl. Marx y Richard Wagner ~ y el se~t.mdo
de l nacimiento de Sim6n Bolívar ) , él centenario de Mer»,. • 
" " ••• ha despé??taoo en México un inter~s sorprendente:, més-
de treinta instituciones académicas y un centenar de int~ 
lectuales cient!ficos y artistas, se han ~umado a la. ini .... 
ciativa de la revista Dialécti~a de la Universidad de Pu~ 

•.) 

bla y de la Universidad Autónoma. Metropolitana para. conr; ... 
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t;ituir un Comité Organizador Nacional y un Consejo Nacio
~ nal que tendrá como tarea en 1983 conmemorar la fecha •• !' 

( Campheli: 48 ),, y ( Uno más uno, mro::. 15/83 ). 

Este interés -no tan n sorprendente " corrio se mo!!. 
trám~n-iás adelante - no es exclusivo <te México.. En Tré
veris RFA, ciudad natal de Marx, . s.e realizó un congreso - · 
internacional llamado n Karl Marx en Africa,·Asia y Lati
noamc!ri:ea n,, promovido por la UNESCO con la participación 
de doscientos cient'fi'~os de treinta y siete países del -
mundo* En la tumba de Marx, en Londres, se realizó un -
acto público; en el que partici~o un grupo de marxistas-
alemanes que llegaron allí luego d.e una pJ?ocesión a pie -

. . ~ 

desde Tt>éveris~ En la URSS s el diario n Pravda " dediaó 
su editorial al centenario negando que el ñíarxismo .sea una 
doctrina envejecida y afirw.ando que, por lo,contrar~o, · -

"en to<:ia fase histór"ica;º encúentra cada vez má~: Íue:¡:oza., •t, -
Agrega '' La corrección histórica de la doctrina f'u~ bri -

~·º~~~-s.'l:atite1Iienk'é·cnní~ai~ífü~-~ia-Revol.uci6n~-ae-oc"t~b;~ '' -·~·~···--=-"·-·e=~~ 

( Uno más uno, -Mar .. ·15 I 83 4 • 

Estos s6Jo ejemplos a r..ano de que Marx, pensador -

del siglo XIX~ sigue teniendo una enorme repercusión en el 
mundo· entero. Su obra y su nombre mísno siguen siendo el centro 
de grandes debates y conf'rontacio!les_teó;r::tca$ y polít.~c.as~ 

"Ninguna rúerza po1Í1?ica e~ indÍfer;nte.ante el ma~xismo 
y los partidos que lo han asumido como guía para su acci6n 
política ; en favor , o en contra o buscando la concilia -
ci6n,pero todas las :fuerzas se definen frente a él. Otras 
teor.!a~ ·~conómica.s y socialet; que nacieron también él siglo 
pasado, uo'lo ocupan un lugar en la historia del pensamiento 
econ6mico y social, mientras el marxiinno. • .. muestra signos 
de sorprendente vitálidád n ( Montes · :. 2 Otro sorp.ren
dido ~. No se diga de pensadores,economistas,filos61'os, so
ci6logos, ete. ael presente siglo, cuyas aportaciones ha.n-
sido ya dejadas de lado. , "'J ó 

_. ·--
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¿Por qué ocurre esta situación ? • En el· acto -
de. conmemoración del centenario, Adolfo Sánchez Vázquez-
señalp que Marx vivir~ mientras subsista la explotación
de los trabaji?;dores y la opresión de pi..teblos y .naciones. 

Edua:t>d~.: r.~~:µtes lo atribuye a que su teoría descu.bri? la -
ley económicél. del movimiento de la sociedad moderna, que 
lÍev.a.a la producción capitalista a engendrar én sí misma 
su propia negación... Juan Mora Rubio, integratite del Cofni
t¿ organizador de la conmemoraci?n, opina que aunque en -.
Europa asiste a una rece.sión, en América Latina el marxis - . - -

· mó tiene at!ge por su gran capaciO.ad explicativa y las --
enormes tareas a cumplirse en base a éL Gabriel Careaga

at!?ibuy'é istf t:i?itmfo en este siglo a la. lucha apasionada y tenaz de 
los intelectuales marxistas POJ:> sus ideales. En fin,, to .... , 
dos parecera coincidir-con la apreciaci?n de Jean .... Paul .... 
sartre:el mal?.xismo es lafilosof'ía insuperable de nuestra e 

ép.oca, el nor:t.zonte t.eó:r>ico contemporáneo. 

Considero, con CG5Llletti. (32-33) ~ que la gran - -
-~'t°rtfsc~1rereficr:r-a- del litarxismcf~ro:r-:se'"uetm exclusrvanrent-e~a-~ .~ -· 

validez, a su verdad .it1trínseca ; ni siquiera a su m~todo ~ -
como trata Lukács de demostrar. El marxismo sigue vigente 

ce.mo teoría como modelo científico de explicación eocial 
p_Qr el contenido no científico que conlleva. Ha. pP.omovi
do y dado .continuidad a movimientos sociales} culturales
políticos., económicos y religiosos a una escala singular
mente extensa. As:(, ha sido ºllevado a cuestas .. " por es -
tos movimientos., cumpliendo papeles iie ciencia: ideología 
( en todo.§. los sentidos en que esta palabra quie:t,a enten" 
derse ) , religión,, !'ilosof:!a,~ doctrin~. pt".ll!tica .. Es por -
ect~ que log:ra llegar .a un ~mbito que uoco tiene que ver 
con· su entcrr.o original:i en una época lejana a. la suya. 
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Recientemente se ha renegado' ( por ejemplo E. Hobsbawn ) 

del marxismo que ha promovido los movimientos sociales -
mencionados,, arguyendo que es diferente del marxismo teó .;.._ 
rico, y que sólo ha r..1ontribuido,a de~prectarlo. Esta argu
mentación es tramposa a posteriori, pues s& requiere.rene""' 
gar d~ · lo que dió' tras'cendencia a esta teoría,, que es ade
más indisociable de ésta~ como $e verá aeontinuación, 

El marxismo, en uno de sus aspectos, puede ser con 
.$ide:i:>ado un paradigma científico sobre cdenc,;i.a$ sociales. 
Se entenderá 0 paradigma n en el sentido de Thomas Kuhn --

'· 
{;51 ), como 'un. modelo o patrón ac~ptado que contribuye -
a articular o e$pecificár,~n condicione$ nuevas o.más rí. 
;'gidas que hasta entonces, un campo del conocimiento cien -
'tífico .. I<uhn elabora es"te concepto, y su teorfa"de las -
revolueiOtH~S cient!ficas.~ para ofrecer una ex:plicac.ión 'de 
sociología dél conocimiento re:?pecto al desarrollo de las
éiencias físicas. Con ciertas reservas, puede utilizarse-

.~algurios--cie' sus f.)ranteanrie.Trtuo-para=~v11.o:.ar-4;amhi.~n el.~~-:- - .. 

sarrollo de las ciencias sociales, y de sus di.stintas te2 
rías, el ma~xismo inclusive. 

·Como paradigma, surge del conocimiento y retle:xi~n - , 
que sobre la sociedad existe entonces 0 ••• en una ciencia, ..... 

-
un paradi$ma es raramente_ un objeto para renovaci?n u (Kuhn: 
51 ) • Pero fiJa un área, destaca una problemática relat:i ... -
vamente novedosa, permite ver la realidad de una manera di 

' -
.ferente~ El marxismo se fundamenta en la filosofía bege--
liatJa, la teoría econ6mica inglesa y el socialismo utópico 
francés. .Señala que la t'ealidad social es comprensible a.
tendiendo a sus condiciones materiales d.e ex:Lstencia.,,a su-
econom!a: El núcleo del paradigma marxi'sta es e:xpues:to en 
el famoso n Pro"l.ogo n a ia r;l~>nt.l:il:rací~n a la er~t.i~a,_ Q.e la 
ªººnPm~a pol~tica. A la luz de la experiencia actual, pu~ 
den señalarse algunos as:pecttrn en los que es notº:rio su -
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condicionamiento por el contexto histórico-social en que_ 
surge. Por ejemplo : 

1 ..... La universalización en el espac·io y e.l tiempo de 

la determinac~6n econ6mica para explicar los fen6menos so
ciales, ( Sch;i~r _: 45 -'#7). La obra d~ Marx Weber en .bit! 
na parte s·e ha dedicado a ré'.atM.za.1' este principio? aplica
ble plenamente :sólo a las sociedades occidentales modernas .. 

2,.- Consecuentemente_; la subestimación del poder po ... 
lítico está marcada por el liberalismo,. que supone al Estg_ 
do sólo existiendo para proteger la propiedad ( lr:tng Fets 
cher, cit. en Campbeli: 49 ) .. 

3.- Su gnoseología activista, herencia il,e l3acon)Hob
bes, Vico y el h;tstoricismo _ ( Mondolfo : 88.,.90 ) • 

4 .. - La idea de la n lucha de clases ir es ;inducida por 

el sistema económico de la concul"rencia ( Schel'er : 69n ) • 

5.- Su propia pretensi?n.de cientificidB:d, -y la con-
~----- nota~n-posiMva-r-optimista:~ttef"la -cletfic1a-eh-ef-sigio x!X-. 

Este concepto de ciencia como la única verdad posible, ju::; . -
tif"ica posic.i<mes autcritarias1 suponiendo a los itrdividuos 

intrínsecamente ignorantes. Depende tambi~n de la idea del 
progresó de la época moderna ( F'etscne!I cit. en Campbell ; 
49 ) avticulada a un 11 ... providencie.lismo hist~r·:l.co dial~.Q. 
tic.o y, a trav~s de ~1, la exigencia ~ntropoc~ptrice d~ -~. 
salV-aci6n y·- redencióri'absolU.tas' u, que Marx to111a O.e Hego1-

( Co1lett1 : 33 ) · 

6 .. - La conno·~ación negati·ta que da al lt~C!'o x:~·c:!.cwn:ilA· 

y la monetarización como opuestos a la liberaei6n espiri -
tual ("las aguas heladas del cálculo ego!ata 11 ), supuesto 
de la filosofía romántica en boga ( Scheler : S5 ) 

7.- ta propiedad de los medios de producc16n como el 
criteri~ principal de la determinación de las clases socia : 

- --
ies1 en toaa 6poca-. y lugar,. rf!i'preeenta una generA.lizaci6~-
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de.1 capitalismo inglés del siglo XIX ( Andreski ~ 193-,.19~) 

La conceptualización de paradigmas'supone una histo 
ria de la ciencia y :el cqno~'\miento dis9:ontinu8,~ que n9 .... 

. ' - . - -'~:,·;::--:- ;,. ·- •.r-::;;: :::; ~, -..:.. 

es simplemente acumulativa sino que ensaya.varios ca.minos~ 
enfoques, énfasis,; etc"~; lleyando no ·sól.o a aeie!'tos s;Lno,_ 

a errore$. . Kuhn señala que las ·.etapas tempranas del desa
rro·llo de las c1encias naturales se .caracterizaron· por una-

.. compét.c-ncia continua entX'e d~stintas concepciones, todas -

:r>elativament~ compatibles con ~ observaci?n y el, método .... 
cientíticoz .. La competencia ha tend1d:::> a limitarse, hasta -
darse una sucesión de paFadigmas dominantes en distintas -
épocas, con la supéracic?n de la paradigmas precedentesl -
Puede compararse la situación, incáus,o áctual# de: las cien 
eias sociales con las etapas tempranas de las ciencias naty_ 
rales: coexisten dive:r>sos paradigmas apoyados por cierto -.-. 
grup·o de cient~i'icos, sin que ~sto implique necesaria.mente
la eliminación de paradigmas preexistentes. Hay, pues co --

',= 

. =· ~~··~ _ r!7!~nteª ~-~~t.e=o.ría&.;; _fMJP..I:u:>~1~~ y =f.I~e~-~ -disputm't-<i~Net'él1."5'16n--=-- ' =º ~~= 
de ser la via más adecuada para el e.studio de la realidad so 
eial. Una de ellas es el marxismo. 

¿Quá es lo que dicta entonces que un paradigma sea me-. ~) 

jor~ más cient!i'ico, que otro ?. e-Los criterios para ello no 
pueden ser objetivos, porque 11 ..... cada paradigma será d$ffni 
do. 'uti1i~ndo- lvs criterios que dicta para $~ mismo~ •• ,, 
( Easlea : 30 ). As:í se puede convencer de la bondad de un -
paradigma.1 pero es imposible probarl? • La adhesión a un pa
radigma, pues; es !'esultado del ~onvencimientoi subjetivo de -

que· ea correcto,, de empatia, de consideraciones estéticas o 
valora.tivas .. Ktfü:rn indica que esta aceptación " casi dogmttti
c-a n es, parad6jicamente, indispensable para el progreso de
la. ciencia .. 
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Dos son las razones que hacen. que el marxismo tenga
éxi to como paradigma. 

a. Porque ofrece~ o al menos promete, la resolución 
de pl?oblernas científicos conéebidos en la época come impo!" 

~ -. -
·· tantea• P:vopone hip~tesis para explica!' ºla n:aturalezz de-

J..a sociedad moderna y la paupevización O.e las mayorías., ~·-
. . 

Al i$ual que el positivismo,. surge negando otros tipos de 
$aberes :j calific~ndolos de err<?neos y acient.!f icos. Se pro 
pone ~ s~ mismo como poseedor de la ciencia verdadera.~ 

b. Su naturaleza t\ híbridaº• Aunque critica de a -

.científicos otros paradigmas, tiene en sí mismo·un elemen
to acient~fico! «n proyecto imperativo a la acción,, un -
programa pol~tico :fundamentado en la esperanza;: .es decir
combina su pretensión de ciencia ( :f'~ctica, objetiva ) con 
una ideolog~a ( axiol?gica, subjetiva ), seg~n entiende, -
Alvin Gouldner e~ concepto ( :55 ): " ..• una llamada a la 

accié5n - una 1 o:t>den' fundada en una teoria social - en un-
dísntrrso rerevente-º ar-mundo-- qu;~presmnihi~~~;t~. ju~t~~i~a-
eaa llamada u. Como ee expresó más arriba, :repito ahora .... 

c.h . 
en palabras de Colletti (:33) : n .Justamente lo que consti 
tuyó la causa de la! íntima incoherencia del má.l'xismo .... es, 
pues, la raz?n pl:'imera de su exito y de su eficacia histó
rica tt. 

La doble naturaleza del marxismo hace que siga dos -
caminos paralelos., una vez acepta.do : 

1.- su p11áct1ca como 0 ciencia no11mal 11 , y 
2.- Su ejercicio como programa pol!tico. 

La ciencia normal consiste en la expktac;t6n de 1an~ 
ponibilidadeo explicativao del pat'a.digma, su fundamentación 
y depuración; con la finalidad de realizar la promen· expl! 

c. -
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cat,iya ofrecida. Se buscan los :renómenos que el para -
digma señala como significativos, otros no se advierten 
se subestiman o, incluso, se niegan. Dentro del. para .... 
d:tgma marxista~ corresponde a las tres "'generaciones de._ 
la ·~ tt1adidón clásica u, vepresentada por once pensado-. 

' ' - . ? . . 

res, ,nacidos· eptre 18'13 y l888 ( Anderson ! 11...,3~) el p~ 

so de 1a práctica normal del marxismo-ciencia. Como t,2 
da ciencia not>mal, se ocupa bá'sicamente de tres proble..;. 
mas ( 1tuhn Sll-66) 

a. trabajo teórico·para articular internamente ... 
el paradigma, y eliminar o ?>elativiza;r sus ambigüedaáe$. 
La ma:yor.pa:rte del trabajo normal .de todas las ciencias 
es de este tipo y es el caso de marxismo, como haceno ... 

~ ~ 

tar Perry Anderson: ·" La sistematizaci?n y reQapitUla ~ 
ción·de una herencia aún muy ~eciente_'f. c~cana a ellos 
[ los integrantes de la. t · t~adic;±ón. clásica'] :rueron· las .. .. - - .. - ' . 

nieta;;; predóminantes ·de estos ?ªº-~.so.l;'es;~:C;~-:;.13,'."'*~); Como 
ejemplo d.~ .e.$1'~~ J;.raQ.~jo :¡:met!en:"~?iaJ.~sa· e-~~Anti'wflifn-·""' · 

- - ~_.,._-__: - --'--- - - --- ---- - -

ring de Engels, Sobre el materialismo histórico de - -
_; --- - .- - ~: 

Mehring; En~ayos sobr.e la ooncepci?n matel'ialista de la 
historia, de A. Labriola; La teoría del materialismo -
histórieo~ de.Bujarin .. 

0 

h. búsqueda de aplicaciones novedosas del paradi_g_ 
.. ma- o aumentar la ¡:1reeisi~n de aplicaciones ya hechas. ... .. 

Ejemplos: Kautsky, La cuestión.agraria; Lenin, El.desa -
- . .- . 

rrollo del capitalismo en Rusia; Plej~no~·., El arte y 'la 
vida soc~; Kautsky., Los Or~genes del ~r1stianismo. 

c. utilizaci~n del paradigma para realizar predi.[ 
aiones. 

Este último trabajo normal se articula con el ejer . -
oioio del marxismo como progt'ama pol~tioa. Ancte~son se~ 
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ñala que eri el trabajo de las tres generaciones cl~sicas ,..;;. 
de marxistas se produce un desligamiento temático progresi . -
vo de la eponorn~a ( aplicaci?n del paradigma ) a las cues-
tiones te?t>ieo-filos~ficos ( articulaci~n del paradigma )
y por f;i,n a la teor~a pól~tice. ( prediec;:i.ones o programas
ª partir del paradigma ). Fo~ supuesto, co~responde a V.
¡. Lenin el peso de esta doble te.rea. Aunqt1e lo acompa -
ñan en este sentido Trotsl~i" B. Baiter y R. Lt1xe~v.-;go~ Le
nin construye s:tstemáticamente una t~or!a pol:!tiee ,{ cien-. . . 
cia-ideología) marxista, teorfa que no aparece en Marx ni-
en Engels .. 

Ya antes el marxismo había tenido consecuenciEuJ .... 
reales en el campo pol~tico, como la creaci?n de pa1"tidos 
pol!ticos y la fundacj.9n de la. Primera Interinaciorrc:.L Las 
c:!.:i:tcunstancias favorecen que la teoría .... ideolo,g1v. m~!'~ist2 

. . 

alcancen eficiencia caus~l: 
u La fuerza Q.e la obr.a de Lenin l;?n esos. años, de.§_ 

de luego, le fue dada por las inmensas energías revolttcio 
. -

narias de las masas rusas en el ocaso del zarismo. Sólo-
.... sú cpraét].cá. elemental espont~nea, que. empu;j~ba cada ve~ ~· 

más vigorosamente hacia el de..T'.t'Ocamiento del "al:lso!ütimr.o ruso::
·bi~o posible el gran enriquecimiento de la teoría ~ista rieEliZ2.r:."o por 
tenin•t (Anderson:20). . 

La culminación de este proceso se da en la revclu 
. -

ci6n de 1917. ~n ella, el marxismo sirve de orientaci6n a 
la lucha polftica~ com9 " ~l?P~;ritu objetivon (Sc.helep:,18:. 
30) cohesionador del frente revoJ.ucionario, jvstifiaaci?n 
consciente y expl!c~ta .de los pr~juicios de grupo de quie . .... 
nes ee·rebelatton. Como ideologfa que e~., presenta sus ....... 
creencias como verdaderas, tratando de convencer o al m~- . 
nos neutralizar ra.cionelme11te~ a quienee: no part:tcipan de 

ellas ( Gouldner :57 ). En a.delante, se privilegiar~ a.1-
marxil!mo-idaolog!a sobre el marx:tsmo-cienc::ia, llevando a. 
a una pérdida relativa de au valor oomo paradigma. Una -

vez más: no significaesto una traici?n, una desviaci?n,-
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degeneración o similar. El marxismo~ y su naturaleza bicé 
fala, lo reclaman. Colletti lo explica mejor (:34 ); 

"··· la obra de.Marx parece (sic) tender la mano 
a la de Lenin, en la cual encuentra su ·complemento natural 
.... y no hay duda de que al hacer' la revolución~ el fue el 

único marxista ortodoxo .... que 1 vblvió ve~dade110 1 al mar -
xismo; que cumplió su vocación .esencial •. En u.na palabra
que lo'realizó ' ... confir:i.éndose ei peso ••••. el signif'i 

' . ~ 

cado para.el mundo que no alcanzaron los escJ?itos de otros 
re.formadores o pensado.xres utópicos sociales • . . y que., prg_ 
páblemente, la ohra de Marx tampoco habría .conseguido, de 
no haber sido por la revolución de Octubre ••. el lenini§_ 
mo .... es el marxismo del siglo XX". Toda teoría social -

.. mucho más una ideolog~a-sé distingt.te de la teorías de l~
naturaleza en que puede iní'luir éh su objeto de estudio,--· ..... _, -

aun sin propon~rselo. La modific-acióp.de las condlciones--
sociales a raíz de ella puede hac.e.r! .sµponer que la teoría .. 
es acertada, que predijo lo que i,.pa.~a pasar, que es ~erd~ .. 
dera en todaª . .su$ parte.a f Easi~:-205~208), ~ "!fato "ºpuede - .... 
aplicarse al marxismo. tuego de la Revolución de octubre 
hubi: un '°ºoptimismo entre m~:idsta.e, que los hizo su.poner -
que la historia estaba de su lado; que no tardaba en lle~ 
gar la soeiedad comunista mundial, el 11 reino de la libe_;: 
tad ", impul$ada por el proletariado. Sólo recientement~ 
se empieza a dudar de ello. Sobre todo los marxistaª hu
manistas, indican que las sociedades socialistas no son -
realmente socialistas. " Comienzan a reelaborar el hora
rio socialista, posponiendo para un futuro más distante -
la esperanza de una verdadera realización socialista. Se
oye un nuevo rumor de milenarismo'' ( Gouldner ,39 )¿Por -
qué_las dudas ? .. 

El m_arxismo ideolo~a eTI: la revoluci~n triun~qnte~ 
se convierta con Stalin en un d,1.¡cui;tso que, aon las moc\it! 
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caci.ones requeridas, es utilizado por el Estado soviético 
para justificar pol~ticas y encub.rir realidades. Se con;.. 
vierte en una " partidocrad'ia but"ocrática" (Fetscher eit. . . 
en Campbell : 50), un dogma que encubre el autoritarismo· -
del nuevo poder. Se convierte pues, en una ideología en 
el sentido marxista más extremo del término: f'alsa con -. ' 

ciencia, engaño intencionado. Esta ideología tiene tra§_ 
cendencia en la vid~,. cótidiana de los individuos justifi 
cando el sacrif'icio cotidiano en aras del ideal socialis 
ta. Es al socialismo lo que la ética protestante al ca
pitalismo ( Ayora :4 ). Se comienza a plantear la cues ... 
tión de la ortodoxia,, exigencia impensable en la ciencia-

'º 
( po:r- esencia tt revisionista tt) y no explícita en la ideo 
log!a; ortodoxia que equivale a la n verdad 11 , la que a su 
ve~ signidica f'idelidad con las poifrciones of'íciales de--" 

la dírecci?n pol~tica { Monnerot :416 ~417;. Kolakovski :3) 
la adecuaci6n a esta u verdad" se vuelve obligatoria~ no 
sólo como doctrina oficial sino incluso en el arte y la -
ciencia. La eonversión al paradigma marxista se vuelve -
f.o:rt~ª'da,!.. tanto en la te-o~1a so{:ial c--Oñi:O en ci-ertm:r aspee-

. . 
tos de la ciencia natural rompiendo con la aceptación li-
bre característica de la adopci?n de un paradigma en cir
cunstancias normales (Easlea :33i239 n). Las obras clási . . -
cas de Marx, Engels ~ Lenin comienzan a ser tratadas como 
textoo sagrados, capaces de comprobar hipótesis por sí --. . 
mismos~ sin ref'erencia a la realidad. Adem~s, la Uni~n ~ 
Soviética somete a imperiaiísnro cul-curala intelectuales .., 

y organizaciones pol~ticas que preconizan el marxismo( 

Por las razones arriba anotadas, puede decirse que 
el marxismo a.e convirtió en una verdadera religi6n: "Una -. -
filosof:ía coleetiv.amente vivida no puode seguir siendo fi-

looofía, se convie:ttte en religi~ 11
., indico. J. Monnerot -·· 

( :305-306 ). El marxismo se eonstituyt: en el :tesp;r1tu cg_ 

lectivo" diferente del ''alma colectivo.ho tradici6n que o.e -
< • 
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e intencionales haci?. algún objetivo, dictado por una eÍi 
te { Scheler :.62"!" 64)~-Es el denominador común del Estado, 

el derecho, el a.l:"te y,la ciencia soviéticos . 

.. 
,. El p:t~oceso de. mar>xismo-religión seguido en la so-
.. .. . "" ' " 

ciedad soviética es.l:'t?Producido en 10 fundamental en el -
. ~' 

resto de ias osociedad~s en qué se implanta un proyecto .... 
socialistac1 principalmente al f'ina:;. 0 ue la Segur.da Guer~a. 
Básicamente por el colonialismo 1htelectu.al y el apoyo -
político y económico soviéticos;- y porque en los países 
en que tl:'iunfa el marxismo-ideología, el 4:!oeial:L-zmo es -
utilizado como una u v!a no capi+-alista '* de desarrollo 
económico, dadas las condiciones·de atraso en que se.ha 
llan estos países { Bahro:16.:t19-56) .. El marxismo como r~ 
ligión ·que se preserita como cien?ia { tr'Ionnel1:}t :285) -es in-

~ m 
dispensable para la 11 acumulación f'orza<¿a" que posibilite 
"la- industrialización .. de sociedades .fun,dameritalmente agra
rias. 

Aunque la revolución rusa explica la trascendencia 
del marxismo en todas .sus dimensiones, a partir de ella -
el marxismo-ciencia y el marxismo-ideología seguirán cami 
nos diferentes. El paradigma marxista aislado a partir -
de los años treinta da origen al llamado 1.t marxismo occi
dental ", representado por cuatro generaciones de pensad2 

- :ves- -( -t-reee en total. . naai.d<>s entre 1885- y 1-924) '$- de los = 
cuales sólo tr.es son activos políticamente : Gramsci, Kor.!!, 
ch y Lukács { Anderson : 36-41 ). 

El marxismo occidental como pa~ad1gma se caracte
riza además por : 

L.- ser influido po~ la metr9poli cultural marxis 
ta, la URSS; y por las consignas de las Internacionales. 
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2. tener constantes replanteos, debidos a edicio
tardías de las obras de Marx y los clásicos marxistas. 

Detrás de esta actitud subyace la esperanza de que se en· - ~ 
contrará la verdad de lo que Marx dijó en realidad, supo - < 
niendo, por el hecho de que pudo.alcanza; e:riciencia causal,~ 
que en el pueden hallarse las ''prot'ecias cientí:ricas " de, ~ 
nuestra realidad actual ( Castoriadis :34-35). Esta acti- ~ 
tud puede ser acompañada o sustituida por la concepci6n --
Marx-oráculo: sis1 

np hubiera muerto, nos di¡aía qué hacer to-
.mando 
gundo 
de al 

en cuenta nuestras condiciones actuales. Así por e 
Gabriel careaga, al criticar al Marx -pro.reta defien 

Marx-oráculo al señalar: 

" [Los marxistas s.ofisticados ] • • • son eruditos en 

busc?rla cita apropiada para demostrar que Marx nunca tuvo 
hip6tesis et'r6neas~ y claro que no la_s tuvo,. sólo que muri6 
en el siglo pasado, y ya no pudo ver muchos fenómenos de - · 

la sociedad industrial" ·e: 42 • subrayado mío) .. :i 

t . u s·""· " 3. comenzar a ener involuciones, a .. , dar de 7 
ante la compleJa · reariaad de los ·últimos ci;cuenta años. · · 
Comienza a relativizar, para seguirse sosteniendo, cuestio 
nes cada vez más cercanas a su núcleo; y tiene que afronta, 
las " decepciones 11 progresivas que conlleva la implanta
ción de los.~::oeg:Ímenes socialistas ( Gouldner :39 ). Algu-
nos aspectos de esta involución son : 

a. sus inconsistencias son resueltas mediante - -
rr ••• una reinterpretaci6n lingüística de la teoría, empo
breciéndose su contenido ••• u (Laka.tos, ~it en Easlea:36). 

Es decir, se trata de cambiar o flexibilizar el contenido
de viejos conceptos, aferrándose a. ellos para explicar to
das las re.o.lidades. Comenta.COrnalius Castorio.dis r ~specto
al marxismo: u ••• discutir interminablemente acerca 

z 
~ 
u 
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~ 
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del verdadero sentido de los conceptos y de la verdadera 
intención de una construcción teórica •.. En cualquier otro 

terreno del saber y del pensamiento,, eS:te.tipo de empresa 
hubiera sido abandonado desde hace mucho tiempo" (:35 ). 

b.. com.a _yonsee:uencia,, se constituyen °neacuelas 11-, . .-· 

~ del marxismo~ que se disputan la verdad,. la ortodoxia,, el , 
marxismo verdadero, atacándose entre-:- sí. Sus discusiones 
sobre aspectos de detalle,, irrelevantes a menudo., propi -

c:i.an los ya mencionados ca1Jlbi-Os degenerativ<;>s; y desacre
ditan al marxismo,, .al dal:' una 1mageIL de eseolástica. Una

vez más caetoJ:>1ad1s: '' ~·.. .. la esperanza de descubrir. un -

Mar~ aut€ntico ¿"t:l?aicionado sigue constituyendo un recur
so y permite ahol'.'X'ar un cuestionamiento radical" (:35 )·~
¿A quién?! a los intelectuales adheridos al marxismo, -
pq_r motivos cada vez más evidentemont~ de :;dmp~e empatía;
.atrapados entre su anacronismo y la r,ealidad social1st.a -
desconcertante. 

e. los :repetidos llamados a la re~QJ.JJ.ciQxi, _$9ci~-..;. .---,,-=- _--;__ -º- _;_;_o.'0.-::-'=---------------

li st-á ·u- désae ei cü'61cuio" ;~ que~ en buena part,e b además de 

tratar de mejorar la sociedad pretenden salvar al paradig
ma demostrando la inminencia del éxito de sus predicciones 
.( Eaaiea :231 ). )lsí puede interp:ttetarse lo que apuntó -
Jaime Labaatida en su intervención en el acto de conmemo
ración del centenario: "··· cada nueva revolución en el -
continente as una aportación al marxi$mo~ porqué ~umple con 
la exigencia de modif'ioar pattcelas enteras de la realidad"
( Uno más uno; marzo· 15183.1 p.3.). 

El marxismo occidental, resultado de la separación 
ciencia-ideolog!a y de la derrota de los movimientos soci!. 
listas en los países en que Ma!IX lo p!teoonizaba (Ande:vson
: S6-7), halla paulatinamente acomodo en la$ Un.ive,rsi.dadess 
y en torno a ellas se desarrolla ( Gouldner : 61). 
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B. E:L MARXISMO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL: 

on n'Oublie rien, de rien 
on n 'ou.bl:i.e rien., de tou.t 
on n 1oublie rien, de rien 
on s'habitue,* c'est tout 

· Jacques Brel 
Véintidós "de septiembre de 1910: se funda la Univer 

... - - -
sidad NaciQ~al de M~xico, impulsada por el exdiputado Justo 

" Sierra. Veinte de agosto de 1911: se :funda el Partido So~ia
lista Obrero (PSO) primera organizaci?n pol!tioa inspirada -

\" en el ll:lar;Cismo, imp~a por Pablo Zierold., obJ:lero proceden
te de Alemania (Garc~á c.;. 1974 :130) .. Cercanas en el tiempo 
y en el e-epacio.(a.mbos tundac.ionesse realizaron en la Ciu .... -
dad de M~xico)2 se trata de hechos s:tn ni'nguna relaci6n entre 
sí. Los ámbitos en que se pre>duc.en s:on práctiaamente opues--. ~ . (;· 

tos: uno es impulsado por el gobierno porfirista y tiene re
levancia para los grupos sociales pxiivilegiados; el otro es 

__ ~· -U~-aew"m~g-4.r.al ij~·~-e~produ-c~ ent1:Je obtieroS ·y ·es visto· con 
simpatía po:r? personas como Aquiles Serdán y Serapio Rendón .. 

, .. 11 ' .. 

¿C6mo. es que los herederos de estat). dos acciones llegarán a 
oonfluil:' hasta el punto de hacer afirmar a Octa-vio Paz - - ~-:;" 

( :188) ~l'No ea exagerado decir que el Partido Comunista de Mé ..,... 
xico no es un partido obl"ero sino universitariou? 

tD ~ La furtdaci?n del PSO es l"esultado de la gradual in
truducci6n en el pa!s de las ideas socialista$ de R. Owen., -
M~~"Sakunin,VM Conside:rrant, P ... J. Proudhon~ K •• Marx., J. N .. -
Babeuf, entre otros; a cargo de inmigrantes que los difunden 
limitadamente'· principalmente a trav~s de publicaciones pe, ..... 
r:t6dioas como La Firmeza" La Econom!a, La Huelga, El ob:vero 
interna.!lional, La internac1011al,. El Fede:t'alista, El combate, 
El deshé:r-edado ~ ··El Scciali~ta y El hijo del trabajo. Viene -____ ,...._,,_ . 



precedido ! ademá~ por la creación del Gran Circulo de Obre
ros cuarenta años arites, el 16 de septie.mbre de 1872, ea -

timulado por la Primera Internacional ( García c .. 1974:180 

183); y la serie de organizaciones mutualista$ que se funda . . ...... 
r!an a paPt'ir de entonces. entre los que destaca la Casa -
del Obre~o ~Úndial. 

Marx era entonces unó más de los idéologos socialis
tas cuyas id'eás ar•ticulaban la de:rensa de los intereses de 

ciertos sectores de obreros en el país. Aunque su inf'lueg 
cia globalmente considerada es marginal; es posible que se 
convietiera en el autor individual .con mayor resonancia; -
tanto por haber escI>ito sobre la intervención ·francesa en
México -~uno de cuyos artículos fue tr~dueido por Matías ,..· 
Romero:,,por la Pepex-c~sión de la Internac1onal;.y por la -

publicación en la;s. ·páginas de EL-$Qc1alista de un fragmen 
~ ·-

to de n Mi.seria dé la) :t'ilosof~a n J y del texto completo. del 
~u-Manifiesto del Partido Comunista"' el 12 de junio de 1884, 
con un tiraje de diez .mil ejemplares. 

-~-::-- --_¿_.,_ --=---

El ~arxismo difundido entonces es, evidentemente, él 
marxismo-ideología~ Aunque en 18884 ( tal vez antes ) se 
hallaba disponible en México, si bien en francés,. Ea capi
tal; sófo patie.c~. hab~r originado una reseña y comentario-

. ·-
publicado en La patria porM, _Qoronado. El marxismo..;.para-
digma hab!>Ía de esperar para conocer sus incicios en nues

. trc país, y aún más para confluir córi el marxismo-ideolo-
g!a. A trediados de 1875 coinciden una huelga de sombre?>os -
con una huelga de e,studiantcs de la Escuela Nacional de Me . -
dicina, la primera huelga estudiantil, que se da cuando no 
existe la Universidad. El 5 de mayo,, se produce la prime
ra ap?1oximaci6n entre estudiantes y trabajadores que se :r~ 
gistra, ante la tumba de ~. Zaragoza • ta el Gran C~rculo 
de Ob~el:'o~ y 1ll dea.11eredadil habían apoyado ia huelga es'tu- jl 

diantil. En una crónica, José Mart! calil'ica a los estu -

'j 
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diantes de " obre:rios de la razón' 
diantes expresó: 

104 .. 

El orador de los est_!! 

o Si la Universidad lib:t'e- ·tal era la respuesta de
. loa eetudiantes; fun<!iar una instituc19n independiente; del 

Poder Pllblico - llega a ser un hecho, dentro de algunos ~ . ~...; . 

ños los artesanos que componen el Gran Circulo de Obreros . . ' 

vendrán ;Junto a esta tumba cubiertos con el polvo de los 
talle~es, ·temiendo en una mano el compis de la ciencia y

el martillo del obrero en la otra u· ( cit. en García c. -
1974: 107 ) • 

se·trata de un contacto epi::l~rmico, de buena volun
tad; pero que no .significa apoyo consecutivo ni interoam
'bio de ideas"experiencias y acciones. El ámbito en .que -
las ideas socialistas, proto marxistas ;y marxistas~; s~ -
introdujeron; continu? siendo fundamentalmente ajeno al -
de la educac.ión superior( 

El movimiento mutualista de fines del s;Lglo XIX -- . _ 
.: - __ :._ =-· ---=---=-- --- -, - -- - - =-'.;.: - ~:::;;_ ___ _.:;_~_;;:-_;e-_ - _;: ___ - '---- -

-_aunque º-ahogado por ei. porf.irismo - el PSO, el movimiento 

:rievolucionario y, principalmente, la revolución de octu
bre, propiciaron la reanimaci6n del marxism~. 

Se conf i:tima en el caso de M~:x:ic_o, por primera vez; 
que son 1os acontecimientos propiciados por la realidad
loa que impulsan_ al ID~~xi~moi· Riaardo Flo~es.~~g~nr en
un articulo aparecido en el fámoso peri~dico Regeneraci9n 
el 16 de marzo de 1918, comenta : 

u Nicolai Lenin, el l!de:r ruso~ es en estos momentos . . 
_Ja figul'a Pevolucional"ia que brilla ~s en el caos de las ... 
condiciones ex1atentes en todo el mundo, porque se halla -
al frente de un movimiento que tiene que provoaar.1 qu;téra.
lo Csiclono lo quieran loa.eng~eídos con el sistema actual-



de explotaci6n y de crimen, la gran revolución 'mundial que 
~ . . .~ . ~ 

·ya est~ llamado a las puertas de todos los p1ieblos . . . " 

( cit. en Musacch.io : 50'"'.51} .. La revolución de octubre re
ivirá!t pu.es) la pequeña t:radicif?n socialista mexicana; in -

dispensa.bel-e sini embargo para la~rx.ecepción de este aconteci 
miento,. Asimiºsrtta; l9grará depurar al marxi$mo de las dog_ 
trinas u soci~istas utópiéas u ·Y anar)tuistas. con las que..: 
alternaba~ Esas doctrinas quedaron atras·en su lugar de 
ideologías del siglo XIX, en tanto el marxismo continuaba
con éxito su camino en el siglo XX• 

.R.#'(~ -'l' 

r' · Así el 25 de agosto de 1919 s~ realiza el Congreso -
Nacional Socialista; que aulmuna con la fundaci.ón del Par~-· 

tido Nacional Socialista., Este partido eombiaría su nom -
bre el 2~ de noviembre siguiente po.rel·de Partido Comunis 
ta oe Mé~1co; que se auhie:r>e a la 'Tercera Internac1ona1 

El 16 de septiembre de ese año se :runda la Federación 
de .Jóvenes .GQ!!llli'l~~rí!,as~~-'i .. J?iJJJ7 .cB.eJ.w~,¡~~z,15+ itlrigiña;~;.:";:;'·' ·-· -"~= 
-- ;;_·_;_~--'----_-_..::....--~-..:-~-=--'--- - ---- -- - .. • . 

poT> Felipe Carrillo Puerto enl¡re otros~ sin ninguna , :relación 

con la UNM; que fue también reconocida por la III Intern5 
cional .. 

En la :runda~ión de PNS-PCM se confirma la tendeneía
observada por Robert Alexander ( :71 ) ·en toda Latinoaméri . -

.. e.a! ~nIB i ~{!~s mues-tTrax1· una uompOñci~fi ñeterog~riea en ia 

4ue gradualmente aumentan en importancia líderes sindica -
les e intelect.uales y artistas. El n~cleo m~s importante
de ello~ se crea 1.1n 1922 con el rt Sindicato de Obreros Téc .-
n,iaos, Pintores y Esc!!ltores n,, agrupando a D .. A,. Siquie -
roa., D. _Rivera, J. C .. Orozco,, X. Guerrero y J. Revueltas,,
entite otr~s ; quienes se unie?'on al PCM ( según Schmitt: 10 
excepto Otto.zc.o ) ~ hac.:tendo de etl r-r;rvista El machete Ói'gáno 
del partido,, y ocupando pronto poaiciones,directivas. Su 
relaci?n con la Univer.sidad e:s~ ain embargo, pr~etieumente 
nula. Como se v16 anteriormente, los temas pol!ticos en -



la institución son otros: se encueñtta enfrascada en una -. . ~ 

lucha por logra!' su independencia 9,el poqer: p~blieo para-
gaPant;i.zar un centro de oposi;ción de signo contrario al mar . . -

·C ~-~-xismo, m~s bien de derecha .. - En la Universida,d -se vefugia..;.; º 

,, el discurso que defiend.e lof?: intereses afectados por la r~ 

voluci~n, y las expectativas dJe ascenso e it?-séguridades de 
la clase media. Puede decir$e que se presenta en ella el 
ensayo de una tendencia que se ob-Servará más 'ad.eJ..ante en 1a 
.. " - - . 
sociedad mexicana; la ideología de derecha" .... cobra f't:i.er . .....,. 

za y visibilidad gener'almente c-omo reacci~n a situaciones-
de cambios m~s o menos r~pidos o profundos que .. se dan en - -
determ~nados momentos en el Estado y la sociedad mexicana-¡ 
y como reacción al avance de e políticas y grupos pt>ogresis --

• D 

tas ..... n ( Abruch :.2 ). La dere'~ha resulta a.er un discu:r, 
so adecuado a los intereses consevadores por fundamentarse 
en principios tales. como la tradición, el orden, la moral, 
etc. En esta situación, la Universidad no só¡o no era re-. ·• 

ceptiva sino más bien ho.stil, a las manifestaciones co_ntem 
• -~ •=" ,---~ • - -r- • 

. ~·-¡;vi'áneas-ctm:t•ma,riismo; aún mas si"~s·e-trata del· marxismo- ... . . 
ideología como es el caso. 

La indefinición de la pol~tica educativa- falta de proyec 

to educativo- prevaleciente entre los gol:>ie1 .. nos postrevoll! 
cionarios hasta 1934,, propicia esta derechizaci?n de la -
Universidad. Sólo por este vacío se explica la llegada de 

~ . . 
jos~ Vasconcelos a la rector~a- y su posterior promoci~n a 
Secretario de Educación-,, siendo ajeno al grupo OQregonista. 
Se encarga de preservar la enseñanza media y superior Cl'e!_ 

da antes de la revolución; que ante la decadencia del posi . -
tivismo adopta gt>adualmente la filosofía atene~sta, de la-
que Vasconcelos es buen representante; humanismo,, catoliCi_!!. 
mo, nacionalismo, concepción filantrópica de la revolución 
( Krauze :lfs~ 52, lOll-110). l?usden con3iderarse estos pri!! 
cipios como elemtos de una derecha moderada,, pues su agud1 
zaci6n signirica llegar a posiciones inclusive profasois-
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tas; como la muestra la evoluc.iún del pensamiento d~l 't"' ..... _ . 
. ··-0 

prop~o "Vasconcelos. La actitud de. los univers±taxiios puede 
ejempli'ficarla la cancelación del contrato de Sj:queíros, -
ordenada por Vasconcelos, que ejecutaba murales en la ENP; 
a raíz del contenido cada vez mas crítico ci~e El Machete, ""'l'" 

que se at'J:levió a'publícar una caricatura (realizada por Or,g_z 
co}; que representaba al presidente Obregón abrazado al ar-

e 

zobispo de México (Piñó 36). Así.mismo por su aqtitud políE. 

tica., Diego Rivera se ve obligad0°
0

a -venunciar en 1929 a su 
cargo de director de la Escuela Centra1 de Artes Plásticas 
de la Universidad Nacionai .. (Tibol, °"Algunos ..... :52) .. 

La actitud-pol.ftica e :Pnagen de Universidad en esta 
~poca correspondl'.a .a la orientación que se daba ~ti~?- ense--. . . ... , ': ':}_ ._".:) 

ñanza; retroaliment.ándose actitud y orientacion. Acota Ro-
deric Camp (.:141). 

"Al final de la segunda década del siglo XX, la gran 
máyor!a de los :profesores de la Escuela Nac,ional Preparato-
ria y de la universidad pod:fan describirse como admiradores 
~--.Eorfirio_Díaz~ ,A_ po!":_,J,Q-c;;m~nQ.S-_de5!:'....onf'-iAha!L·* ~--R~.01.~~- -' --=== 

ción y sus líderes ••• 

ªSi se examina la socialización de estudiantes de ge
ne~aciones anteriores en la Universidad Nacional y en la E§. 
cual Nacional Preparatoria sobre la base de las preferencias 
:ideológicas de los profesores, pr<:>bablemente se tendrá la 
imp.1.~es:i-Cn, que sería e~acta, ·de una :facuitau ideoJJ3gicronen
te conservadoran. 

. 
Orgánicamente, la actitud política estudiantil se e:!_ 

presaba en la constitución en 1920 de la Federación de Es

tudiantes de Mthdco (n:M), que poco despOOs se mtegra:r.la a la eon
f'ederaci&i Nacimal de .Estudiantes (00) apoy~ ~ Vascoocelos. Anba.s 

COJO $U propósito 11lleg~ a la fcmnaci6n de Ula clase estudiantil canpae, 

ta, ~é y culta, cm t~$1cia.sooialis:tas def,ÍnidA.~ y ~paz de ejPY'- - .::-
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cer 'Una accj::ón eficaz en los Clest~nQ$ de. if\ f>P.tr~a 11 CGa)Jc~a 

s. :19:78~ 64.-.S-5, sul>rayado·mto). 

~sta referencia a "clase estudiantil 11 se repet;iría al 

momente del 1IlOVÍmiento a'Utonom;lsta. Por las argumentaciones 

que acompañan manifiestos come éstcr;s, y sobre todo por las 

acti:tud.es políticas y .su alejamj;ento de las organizaciones 

declaradamente marxistas y pros0viéticas ep la época C1Ilar:xis 

mo y prosovietismo eran en ese momehto una sola e indivisf 
ble actitud), puede suponerse q1:.1.e el uso de estas expresio
nes no sígnif ica una ori'entaci6n mamd.'sta de las organiza-

cienes estudiantiles·· 

un puente, frágil por ciem0, entre el PCM y la únivy> 

sidad Nacional lo cons·tituyó Jul:i'.o ·Antonio Mella, t.!der es

tudiantil, participante en la .f11ndaci6n del Partido Comunis
ta Cubano .. Mella es asfJ.ado en México en .:1927 junto con otro;; 

de sus compañeros ante. la repres:idn. desªtada po:rt Gerardo Ha 
·chado. Participa .el· PCM., en la Ltga .Antimper;i'.alista de las 

Américas (LADLA) y en la Liga rnternacional Pro~L~chadores 

Pel'.lseguidos;. ~_st~iL<la_s" :f11.T'1'f!!as- {y"ym'-'SUJ!(res'fo;~la pliimera) 
--"-~~ ~--- --- --

~·" -~º~~ =con~-ia~~ logl:a marxísta. 

Su car&cter de estudiante pol;i.tt.zado (de derecho~ por· 

afiadidl1X'aJ, persegtd:do ·por -un d.l:ctador, lo hizo simpático _e. 
los ojos de los lideres estudiantiles de la Universidad ::tfa
cional. Con él colabol'.la en la publicaci6n llamada Tres:·blin 

dad_st ~:l. _q"l!e .fuera sólo ·meses :m§:s tarde -uno de los ;Líderes -

de la huelga universitaria qu.e culminarfa con la concesión 

de la autonomía: Baltasa~ Dramundo. 

El apego que logró Mella, principalmente entre los e.e. 

munistas, se hace ev.idente al :momento de su asesinato a los 
25 a:f'ios de edad, el .10 de e11e!'o de .1929, cuando en compañia 

de T;i:na Modotti se d±ri"gSan a lo: casá de ~sta. f'ori lo gene.
ral se acepta ~y es la vcrsi6n ofic~al del PCM ~ que su - -
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mtJ.eri!e ,fu.e ordenada por 'Machado. Si.n e:mbargp, Jol:'ge Pi'ñó -
(7-40'}, lider de los Pi"(t)re:i;>os '¡\ojos y cercano colaborador de 

S±queP::>os y ·P4vera; atrihttye el· C:t\bnen a una ttpurgatr ordena 

'tia pór Enea So:mnenttÍ .... Carlos Contreras .,.. Mario .Y±toria -
Vittorj'.o '\'rdali (cuatro nqmbres ~ ~na sol~ persona)" enviado 

. . 

de la Tercera Inte:t'nacl:onal para apoyar J.a organ.í:aación co~ 
:munista en México .. 

. comoquierq. que .E¡ea, 5'U muerte cal:.lsÓ indignación.~ Al -
dia siguiente, el PCM, la tADLA (fundada, por cierto, por 
S0mentti) l- la Liga Internaci<mal Pro,,.Luchadores ·Fersegui-

.º d9s s 0 la FJC organizan una ·manifestación de protesta en la 
que I1acen uso de la palabra entre otros, Díego Rivera y Ca~ 

los Zapata Vela, a nombre de la Asoc:i:acióp de Estudiantes 
. Proletario~ .. 

Ese mismo día,pe!'o por su parte, un grupo de estu-
diantes acude a la embjada de Cuba para entrevj:starse con . ' 

el embajado?:' Farnández Masca:rié) vespecto al asesinato. Como 

· la palabra un representante de la Escuela Libre de Dereaho, 
~tro de la Confederación Nacional de 
en l"epresentaéión de t:i:>escientos :mil 
zar Ilromundo; todos ellos condenando 

Estudiantes - según él, 
estudiantes .... y Balt:§!. 
el a<Yf:o de1·-d!a atite-

En el :entierro de Mella el d;i:a 12 Baltasar Dromundo 
volvi6 a bacett uso de la palabra, a nombre del estudianta.

do de M~ico. El cotite:jo fÜnebre hizo ·un· alto en iln Fscuela de -

~I 

J 



o 

.108 .. 

c.er una acc;l:6n ef icáz. en los .qest~nos · d~. i~ '.f ~t:rita u (Garc$a 

$. ':19:78~ 64'"'6'5, Sllb:riayado' mSo): .. ,, 

Esta re;ferehcia a lfc:J:.ase est-udiantil" se repetiJ:>.ía al .. 

momente del mwi111i'ento at:ttonomist~.,~· · Por las aX">gum:entaciones 
. . . 

que acompañan 1Jlánif.Sestos comg,, ~~tos'.· y sobre todo pór ':tas 

actJ:tudes políticas y $11 aléjami:ento de las O!:'ganizaciones 

deglaradamente 1Ilat>X;istas y prosovié.ticas en la época (mal:"xis 

:mo y·prosovi:etismo eran en,ese momento. untrJ. sola e.indivisi 

bléactitudJ!! puede suponerse que el uso <le estas expresio.-. 
nes no si·gnif±ca una ori'ent,ación ma!"xtsta de las organiza'""',._ 

·cienes estudiantiles. 

Un puente, frágil por cie!J't<?, _ _:~~~:r>e el PCM y Ia Univ~r 
s.idad Nacional lo consti'ttty6 JulioAntonio Mella, l:S:der es,.. · 

tudia~til,-part:i:éipante en la .fnndaci6n del_ Partido Comunis- . 
~] - - - -_o.~- =-- -. _. . ' -

~ ta ºCubano. Mella es~,asilado en México en 1927 junto con -otra; 
de sus compañeros ante la repre$;;ldn desatada por Ge~•ardo Ma 
chado ~. Pa:úticipa .el'- PCM, en :ta Lj:ga .An-timperialista de las 

Américas CLADLA) y en la Liga Internacional Pr.6.-.:uu.chadores 

Pe'.r'seguidos; est?-s dos 111timas~ (y p.or supuesto,. la primera} 

S'.U car~oter- de esti1diante pol;i:ttzado (de derecho~ po~ 
añadj:du:Ni.) ,. perseg-q,;f;;µQ .Pº~~-un dfctadoP, .lo h:i:zo_ simp~tico a 
las ojos de._J.os l!der.es estudiantiles de la Universidad Na
cional. Con el colabora en la publicación llamada Tres!blin 

__ dacl.~ e:l q-g1ª fu~:t2ª-~6:t"º ·J1l~-ª-ª~ :mªg :t.~rd:~ :µno.. de.~J.os ltd.eres -
de la huelga un.tve?:is.Ítar~a que culminar.fa con la concesión 
de la autonomía: :aaltasati Dromundo. 

El apego que logró Mella, pr-incipalmente entre los c.Q. 
munistas, sé hace ev;i:dent.z: al :momento de su asesinato a los 
25 ,ai'l.os de edad, el 10 de enero dé .:1929, cuando en compañía 
da Tfna Modotti se dxríg!an a la casa de ~sta. Por lo gene~ 
- - --

ral se acepta ~y es ln ·vc-1:'ci6n oficial del PCM ~ que su - -
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m-gel"te .fue ordenada ;po!l 'Mac1:1a.do.. SÍ.n embat'$9~ ifol"ge l>i'ñó -

(} lf 0}, líder de los Pi'(Dn:rr'os ~oj·os y ce;rcahq colabo!"aqor de 

S±que;h>os y ·Rfve:ra; at!"i.b-uye el· cl".:i:men a 'Una npurga1' ol"den~ 

da por Enea Sormentt.t .... Carlos Contreras .,., Marío\,~ito:rd:a -
. Vittor±o 'Vxdali (cuatro namñres, ~a sol.a persona}; ,enviado . . . ,. -- ·, º· - -" - . - ' 

de la Tercet>a Internacional para apoyar la ottgan.i~ación ca;... 
munista en .México~-~ 

-
.Comoquiera que sea., su mue):te ttau$ó ináignaciónª Al -

d.Ía siguiente~ el PCM, · 1a LADLN (funQ.ada, :p9r ~éiertO, por 
S0mnent"t:i':), la Liga Ii;ternaci<:>nal P.io ..... Luchadores Pe:rsegui-
dos y la PJC oI'ganizan una mani.f estación pe protesta en la 

que hacen 1lSO de _la palabra entre otrcs, Diego Rivera y Ca;: 
·· los Zapata Vela, a nombl"e. de.la,Asocia~ió~ <le Estudiantes 

Proletarios. ·· 

-~ 

!!se mismo dia,. pero ·par· su p~te~. u..Tl. grupo de es tu-.
. diantes acade a 1.a._~ embjada de Cuba para entrevistarse con 
el )embajad;;;-·Ferrt~O:e-z Mascara respecto al asesinato. Com.o · 

se níega a ~ecibirlos, j.'Jnprovisan un :mitin en el que tom~n 

~ --~-= = --~ -~-=~~- _pª'l_,el}~§1.=~12.~?>:~~!'~~~1!.~~tt!~- º-~~~=l~=;&sg~el.~t .JA,l:?~§~-~~=-1J~1:1~~o ~-=~ 
otrv de la Confedet>aci6n .Nacional de Estudiantes - según él, 

en representaéión de tresci·entos .mil estudiantes - y Bal t~ 
~ 

zal" Dromundo; todo$ ellos condenando el acto.·tiel d:La ante-

·- - --·:i::;n. eJ.~-en-ti~wo- ·a-e--Me11.a---ei~ a¡a ~2- ~Háitasa.2'-womutidO- -- -- - -

volvi6 a hacer uso de la palabra, a nomb:pe del estudian ta.- º 

do de México .. El Co?'itejo fúnebre h.í:zo un alto en ita Fscuela de 
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.rurisprt.\dencia - habiendo salido· del local del PCM - en don. 
de hablaron Alfonso Díaz y Alejandro G6mez Arias, est~ últi 
mo en pepp~serlta,ci;ón ·d.e .R!f.~s m;i,n.0rías· <n 'no comunistas de-. . -
la 'Facultad de Leyes". $Ómez Arias es el p.Itesidente de la -
Confederación Nacional de Estudiantes qe Méxieo:i y quien só 
lo cuatr6 m~ses después sería president~~del Comité de Hue1 
gi' del movimiento autonomista. Sorprende que se ref iE::ra a -
l.as 1'minor!as no comunistas 11 de su Esc@la. Con los antéce-. - - ' - ·~ ~ 

dentes dad,Qs sobre el clima ideológico en la Universidad; -
que puede ~plicarse muy especialm~n€e a la Escuela de .Juri~ 
prudencia, es posible afirmar que se trata solament~ de· una 
adecuación oratoria al auditorio a quien se dirige, predom! 

. ~ 

nantemente (:omunista; tras la que sin embargo se desea re--
:l ·. .. 

calcar qite están con el Mella .. estudiante,. no con.el Mella -
- . .: ',-..-; 

comunista. (Datos extraídos de Tibol n.Algunas.~ .. :52 y "co ... 
rrecc.ión: 53;. y Piñó: 39-40) . 

' -

Una mqestra más de la separación existente entre -
él marxismo y sus manifestaciones orgánicas, y la Universi-

áño de la "muerte de Mella y de la autonom~a universitaria. 
Junto con el candidato con el que se estrená el recién cons 
tituido PNR, ing. Pascual 01·t~z Rubio, contienden dos candi 
<Jatos u náii's n: José Vascor.ieelos ·por el Partido Nacional Antir'celP.c -
cionista, ( PNA ) y Pedro v .. Rodrigue~ Tr.üma, por el PCM; que lo único 

que logra.ron .fue demostrar que el PNR era ya el partido único en ~xiéo. 
11 ._ - - - -

La reuni~n de Vasconcelos y el PNA fue de oportuni-
.. dad, pues aquél buscaba la experiencia y maquinaria pol!t1-

ca:1 Y el Partido quiso aprovechar el enorme p:restigio de -
Vasconcelos, ganado por su trayectoria en la UNM y en la -
SEP Y ejel'.'!Jido sobre estud;antes~ maestros, intelectuales .. 
y profesionales. Puede más bien interpretarse su aventura -
eleótoral como un intento de llevar más all~ d2 la Univers! 
dad el proyecto político de la claae media, alarmada por la 
conoolidac1ón del régimen de la ~V'Oluci6n a manoa del caudi-

llo mas popul 1ota. ae1 par logonda::.->i&; "'.~"'lifif'·¡~t.~n cu te en 
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el juego democrático. Las reminiscencias maderistas van más 
allá, cuando al ser evidentemente reconocidos menos votos -
de_ los que expresar.ía el= apoyo real de Vascon4elos, és~"~ _ .... 

viaja a Estados Unidos y desde allí; patéticamente,. iánz~i'--
(J .. 

el Plan de Guaymas, llamando a las ar' mas a· su pr:Lncipal 1.,!! 
ter locutor, la cla.se media,;. sin ninguna :repercusión. (tajo~· 

un: 11-l2). 

La candidatura de Rodríguez Triana ~ue dispuesta -
por Sormentti, impulsada por el Bloque Obrero :y Campesino -

fundado a instancias del italiano. Diego Rivera :fue el -
n _,.., 

Jefe de la Campaña, como pt>esidente del Bloque. Con la ayu

da de los asilados pol.1'.ticos Cotoño Val.dez,. Mental váll (cuba-.. 
no~), Machado, De la Plaza {venezolanos) y primey<Y con 1'!e-
lla, luego sin él; a través de la LADLA se trata de buª<::~ 
apoyo en el sector educatiV'o y en la Universidad,. Sin ~xito 
por supuesto~ P!les en el medio crnl tural el ca:ndidato era _-
V.asconc elos. Diego Rivera lo sabía, y se re:!a abiertamente . . '• . - ... 

del intento electoral en su conjunto. (Piño: 40.4Jl). 

Aunque Vasconcelos era reconocido y R?dr~guez no, -
eran de hecho opositores. En lo que sí coincidieron es en -

. . ~ 

que a ambos los reprimieronw Del lado del PNA, se asesin~ -
a Germán del Campo en.la ciudad de Méxicn .. Al PCM se ie re
prime en Jalisco, se fusila en Durango a J .. Guadalupe Rodr:í ..... 
guez y Salvador G6mez, corren la misma suerte Hip?li:to La,n-
deros y Ram?n Hernandez, se reprime una manif"estación sindi 
cal en Coahuila, con'Saldo de 17 muertos, se desafora a He~ 
nán Laborde de la Cámara. de Diputados,"y son destruidas las 
oficinas de El machete.Se inicia la era de "represi6n anti
comunistan. Indudablemente, contribuye a exac~l"barla el llf!:. 
ma.do de So:timentti a hacer la. ºRevolución Social" al estallar 
el 3 de marzo la rebeli6n escoba~ista, lanzando la consigna 
e aJ.wit" fuégo por- iisaal contra o:r>tfz Rubio y Vasconcelos. -
(Lajou:i: 12; Pela6z, 1980-I:33--15: Pifíó:4o41) .. El pztoceso -
.culmina el 23 de enar-o 1930 -cfin la ruptura de relacionea d.! 
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- =;:--;- - - -- -;;;;._;:._ ; ~ 

plom~ticas con la URSS, argumentando~ 

. , 

1tEJ. gobievno de M~x·:Lco sabe perfectamente que esta 

propaganda contra los instituciones y la r.ev.·olución nac1::o
nal ha sido prepat>ada y dirigida desde Rusia "(cit. en J?e
láez, 1980-I: 36) .L-::ts relaciones serían restablecidas hasta -
1942. 

En tanto, comienza a toma:r relevancia para este te 
ma la :figura de Vicente Lombardo Toledano. Integrante del 

grupo denominado de n1as siete sabios') relevo del Ateneo -
de la Juventud como vanguardia cultural del. pa~s, que asu~
me su papel con el triunfo de la revoluci6n; junto con Ma
nuel G6me?. Morín,Antonio Castro Leal> Alberto Vázquez del 
Mercado,. Teóf'ilo Ole

0

a y Leyva., .Al·fonso Oaso y Jesús Moreno 
Baca. Todos ellos estudian en la ENP y en la Escuela de Ju 
risp?J~deneia; y tres de· ellos llegan a ser rectores de la 
Universidad .. Lombardo sigue una mete6ricá carrera política . . 
que incluye los puestos de diputado federal ·(1927) y gobe.!: 
nador interino de Puebla (1923)j sindical., llegando e. ser -" *ª persona. .que .capitá:liza la deead:enuia de Ia aROM ai '10-.:... 
grar fundar la Confederación General de Obreros y Campes:!.-. ' 
nos de México bajo su liderazgo; y académica) habiendo .lle . . ~ 

gado a ocupar la dirección de la ENP (1922) y de la Escue-
la de Artes Pl~sticas (1930) (Krauze; 11.,260,179,303.,311} 

Disc~pulo entusiasta de Antonio Caso/Lombar~o a$i 
mila y d:t:funde en sus c~tedras -la de Etica principalmente -
la filosofía bergsoniana y arietiana de su maestro. Conoce 
el marxismo digerido por Caso. En 1927 y en 1930 escribe ~ 

respectivamente: 

n ••• no todo está convenido en los libros de El Ca
pital, que a.pn.t>te del fondo econ6mico de la lucha hay tum
bi~n un fondo etJJ>ir-ituu.1 ••• el socialismo tiene en el fondo 
como siempre lo hemos sentido y afirmado nosostros ab~olut,! 
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mente, una afimación cristiana".· 

"Pero esta concepcion [marxii:3ta] simpJ.ista dé la 
vida humana es inexacta. Además dei factor económico, bio 

·'e 16gieo, la .sociedad s; "°!nueve por ractor~s de concie11cia .:... 
-"~,:Qj?j..colÓgi<:Os 1;r>reductibles al ,Ímpetu materialista" (cit. 

en Krau~e: 265 :f 309) • 

Su actitud ideológica &~'rá un giro radical, para 
convertiJ:'Se en un .ferviente (lit.eralmente) marxista. Fran_ 

ciseo Ort.!z (:144) afivma,que esta conversión sé rea.liza 
en 192 4 11 •• ,, ligándose a la clase obl'.'era más. por la razón 

. ..,· . 

que por o.tro caminott. Pero su acti V.idad "sindical lo liga al 
movimiento obrel?o más allá de la· .sim~le urazón'1 , y su con 
versi6n ideologica ~s mi:~. tardía. .. El punto de inrle;¡01n Ío 

.. w .. • • 

representa·su adhesión a ia opini?n generalizada entre in-
tele.ctuales del mund·o ocaidental sob:r;>e ·· 1a :Profeciá de la 

inminente ca:Ída del capitalismo a raíz de le.--:crisis econo.:.. 

mica de 1929, que .fundamentaban el diagnóstico en las pre-
. ··a:rcciones deir1ai-x ~-{~x:-a;'üuc-; -~-2-}...;· -S.radu.a1 mi::.nt-e¡;~a:unqn.e cen .":-.·e" 

:relativamente poco tiempo, su mutaci6n se completa; hasta 
llegar a ser ·uno de los dos pilares más s61ido.s, junto. con 

J'os~ Revueltas, en los que se s0:stiene la cultura pol~tica 
de la izquie¡>da mexicana {Bartra: 10; Gabriel -Vargas Lozano, 

. . o -

cit. en Campbell : 48) '\,Aunque tiene participaci?n en sig 
dicatos, nunca ingresa en el PCM; de hecho,. en mayor o me
nor medida a lo largo de su 'carrera pol:~tiua, es s-u oposi=•" 
tor. En un discurso pronunciado el 18 de septiembre de 1932 
señala: 

"La Constituc;t~n de 17 es revolucionaria, no se -
necesita ir al comunismo; ¡ hay que acabar con el cómunismo! 

••• ¡No hemos predicado el comunismo nunca! Lo que pasa es 
que seguimos predicando lo de hace 2G año~ .. ,.,.u (cit...- en 'Pe
laéz, l980~I :45). 
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Esta será., en esencia., su actitud política en lo f'u 
turo., la que Orist-0pher Dom!nguez denomina "bernsteinismo -
cr;L.o!J.:;I.o~.t-~ · (i28~a~}}; 'o ~Íntesis de ·nac~onal:tsmo revoluc,iona ... -
rio.t pol~ica estal:Inista., socialismo evolucionista .. Su te

sis . cent:t>al., que se :re:rlejar~ m~s tarde· en ia t:1.tndaci?n del 
Parti® Pópular· (1948}., "?~ la necesidad de colaborar con el:.; 
Estado y la burguesía nacional contra la inversi6n t;ransna-.... 

. . 
ciona1, y su apoyoa las expropiaciones y nacionalizaciones. I' 

Su distancia del moviI!li~nto comunista., su tendencia. institu · 
. .. . - .. -:--::.· -

cional y su extracción y contactos intelectuales lo hacen -
la persona ideal para permeat> a la lJnivel:'sidad respecto al º 

mar!Kt:smo. Aunque se lo propone en 1933 y 193'4, ="'j.o~a escaso 
_¡ r. -

éx~~to> como se verá a continuación. 
¿;i~· . 

A dj. ferencia del~_en~oque comunista y d~. ot~os gru-

pos pol~tico~Lombardo ve en la Universidad esencialmente 
una institución cultural. su esfu:er-....os ise encaminan por lo tanto ·a ~-

-- -- • -- :P- ' - - _-- --

mover. ·en ella el nar.xismo - para.digna. 

rector de la ENP~ En marzo organiza una velada conmemorativa 
del quincuag~simo an1ve~sario del fallecimiento de Marx, y ~ 
se presentat asimismo, como un ''marxista no comuni:st.aº .. En ma
yo real1za una gira de conterehéias por Centroam~rica,. -ven 
Costa Rica provoca un esc~ndalo cuando propone adoptar una .... 
orientaci6n socialista en la enseñanza en la Universidad de 
San Jo!t~ ~:itrau ze~ 321) ,~ en el -seno aet nmer Congreso- Ifferioa~ 

mericano de Estudiantes. Logr6 que en lias conclu~iones> de la. 
reuni6n se propusiera que las Univer~idades debían se~vi~ al 
pueblo.~' y que se 4eclarara a la autonomía unive~itaria un b~ 
luarte de las ideas avanzadas~ perseguidas por los "Estados ~ . 
burgueses u: 

ser-, 
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gio de las ideas conservadoras. Cuando el Estado obedezca -
a un plan de acción socialista,, la autonomía universitaria -
dejará de tener objeto por haber realizado su misión-históri .· ._ -· 
ca'', se asentó- en las conc;J..U.fiiones { cit. en :'GUevara :I.980:- ~ 

VII } .. 

La idea de orientar la enseñanza ~en tonó a n un valor -

definido, -congruente y sintético,, sobre el mundo.Y la vidan-
-.-. 

fue sostenida por Lombardo desde septiembre de 1922 en el --
Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias ( Kra11.ze :321 ) • 
Sólo que para 1933 ya sabía cuál decía ser ese tt valor defi-

>< - (..; D 

nidon : ei marxismo~ Su idea expuesta en Costa Rica la trae 
a México, y en el X Congreso Nacional de Estudiantes en Ver~ 
cruz,logra su aprobación .. Logra;a su í'avor~ dar contenido -
a la$ vagas y huecas ref~rencias a " socialismo u contenidos 
en el discurso de las organizaciones estudiantiles de la épo 
ca. 

Entre el:_ .1 __y ~]_ ¡~ _ ~-F¡;p_:tiemb~e-~.e 1S~~-se0-~m.1e~ la-~~ ~ -== 
__:._.-.:::oo~~--::::.---=--=··- ~--~- --· -- ; __ , .,-_-::;: . .:,.=.... •• -- - ----- -- - --- -~ 

ciudad de México el Primer Congreso de Universitarios Mexi=a~ 
nos, o asamblea nacional de rectores., profesores y estudian
tes de Universidades y otras instituciones de enseñanza sup~ 
rior,. J'l.sisten- delegados de- veintiún. entidades. La UNAM es
representada por el rector· Medell!n, y por Lombardo, Ignacio 
Chávez, Julio Jiménez Rueda, Ricardo Monges L6pez y Luis Sá,!! 
chez Pontón. A la segunda ~omisi-ón del Congre'So, p~~~1dida
por Lombardo, le correspondió estudiar el tema u Posición -
ideológica de la Unive~bidad trente a los problemas del mo -
mento. ,Importancia s~cial de la Universidad en el momento ac~ 
tualº.; produciendo una ponencia que es aprobada por el Congr~ 
so y forma parte de sus conclu~iones 1Sobre el tema (Hel:'nández 
: 110 -111) • . En ellas,, luego de asentarse que las Uni versida
des tienen el deber de OI'ienta~ el peP..samiento dal país. se-
señala: 

u Siendo el problema de la. p~,.oducc16n y de la distt"ibu -

·---
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Esta será, en esencia, su actitud política en lo f,!!. 

turo, la que Cristoph~r Do~~guez denom;tna "bernsteinifimo -
~r;I.o;I.lo:'t r · ( i28...:&9); ·o síntesis de ·nac!ionalismo revoluciona--
rio, polftica e¿;¡talmista, socialismo evolucionista., Su te- -
sis central,. que se reflejará m~s ta:t'de en la fundaci6n deT 
Partido Popular· (1948), ~s la necesidad de colaborar con el 
Er:tado y J.a burguesía. nacional contrél; la inversi?n transna-·~ 
cional, y su apoyo- a laa expropiaciones y nacionalizaciones .. 
Su dist~pciá del movim1.ento comunista, su tendencia institu
cional y su extracción y contactos intelectuales lo hacen -. . 
la peraona ideal para permear a la Univet-sidad respecto al 

1 . 

marxismo. Aunque .se lo propone- en 1933 y 1934, logra escaso 
éxito!l como se verf a continuaci?n· 

A dif etiencia del enfoque comunista y de otros gru-
pos políticos~ Lombardo ve en la Universidad esencialmente 
una instituci6n cultural. .. Su esfuerzos se encaminan por l.o tanto a. pro-

... -- -

mover. en ella el na.rxismo - par-a.digna. 
, 

En enel:'ó de 1933 es designado, po!? segunda. vez~ di-
..,__-· _ __,:_:__:_-;_"-~ -_-_;.........=-.::...- -·=·-:_-_._; ....:__;~...,....-.::; ~-O'. - -- _..;_ ~:'.'..- -- ~ : __ ••• -- "':""~ ,,..-,. ,;_.-_ --=::...:: = --= ~_.:--:::-" ~- ;:"--~ ---- ---,:;_- -_ ,_ -==---. - ... e:.=::. - . -~-""''--- "-- --- ·.: --· ----~-' 

recta!' de la ENP ~· En marzo organiza una velada ccmmemorativa 
del quincuagésimo aniversario del fallecimiento de Ma.r~, y ..... 
se pres.enta,asimismo1 como un °marx1stá no comunista". En ma
yo realiza una gira de canf~rencias por Centroam~t>ica1 'Y' en. 
Costa R.ica provoca un esc~ndalo cuando ;>repone adoptar u.na .... 
orientaci~n socialista en la enseñanza en la Univet>s:tdad de 
san.Jos~. (Kpru ~ª-; 321) ~ _en ~l . seno de1 Primer Congr.eso .Iber~. _ 
mericano de Estudiantes. Logró que en lLas conclusiones, dé la 
reuni?n se propusiera que las Univera1dades debían servir al 
pueblo~ y que se declarara a la autonomía universitaria un b!, 
luarte de las ideas avanzadas, perseguidas por los "Estados .... 
burguesesn: 

"La autonoraía no puede ser, en consecuenciª" un :r_efu 

.. 
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.gio de las ideas conservadoz>as. Cuando. el Estado obedezca -
a un plan dé acción socialista, la autonomía universitaria -

. ' 

dejara de tener objeto por haber realizado su misi6n históri 
·- .. -· ............ 

ca",, se asentó en las conQ;I.u~iones {cit. en :'GU~;va.ria 1980:-.-
·.VI! ). 

e; 

·La. idea de orientar· la enseñanz,~ en tono a u un valor .~ 
- \j - - - - - ... J - - ' ·. ' ;¡ • - ' 

ds.finido:t .congruente y sintetico, sobre el mundo y la VJ.da"-
f'ue, sostenida por Lombardo desde .septiembre de 1922 en el .,.:... 

'"' .;:-, 

Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias (.Kra'11.Ze :321 ). 
Solo que par>a 1933 ya sabía cuál de,b~a set' e11e " valor de:f'i
nidott: ei marxismo. Su idea expuesta· en Costa Rica la trae 
a México, y en el X Congreso Nacional de Estudiarites en Vera 

,, cruz logra su aprobación. Logra~ a su :favor,. dar contenido - ~ 

a las vagas y huecas re.ferencia.s a 11 sociali::;mo 1' contenidos 
en el discurso de las o~ganizaciones estudiantiles de la épo 
ca. 

o 

Entre el 7 y el 114 de septiembre de 1933 se reune en la 
. _ .Ql.'!J9ªª· c:le.JJI~xico el Primer Congreso de Universitarios Mexica, 

- ---- -- ---------------·- ---=- ___ ;,._ _ _:-:;_-:;::._-=.;,.- _ __;;,_;;..:c_'. __ -_o.-:-~--'----°'-----"- =.::;";.. _--~----=--:.~e;'.;:"_-_------=----= ..:..:..:::;_-=_~ _ _:_--"-o:.-:_--::-·~--='--=-::_ .o_~~:'-'-=~·- _:~~-~.,,-'-----"----~-O:--= 

nos,. o asamblea nacional de rectores> !Jr>Ofesores y estudian-
tes de Universidades y otras instituciones de enseñanza sup!_ 
rior. Asisten delegados de veintiún entidades. La UNAM es
representada por el rector Medellín 7 y p~r Lombardo~ Ignacio 

~' 

Chávez, Julio· Jiménez Rueda,. Ricardo Monges L6pez y Luis Sán 
chez Pontón. A la ségunda comisión del Congreso., presidida-
~pe.r Lomba.Fd.O~ 1e correspond; 6 .est~d'.ia.l'.' el' tema . u P,osiciÓn - ... 

ideológica de la Un:lve~idad frente a los problemas del mo -
mento .. _,Importancia. social de la Universidad en el momento ac
tual11; produciendo una ponencia que es aprobada por el Congre 
so y forma parte de sus conclusiones sobre el tema (Hernández 
!ll0-~11) • En ellas luego de a$entarse que las Universida-

. J . . . 

des tienen el deber de o:i?ientar el pensamiento del paí:;¡" se-
.señala; 

u Siendo el problema de la producción y de la distrihu -
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~ 

ci?n de la rique~a material, el m~s importante de los proble 
mas de nuestra época ••• las universidades y los inet:itutos de . -

tipo universitario de la Naci6n Mexicana contribuirán ••. en--. . 
el terreno estrictamente científico, a la sustitución del ré-· 

* ,,,_ ; .. 

~gimen capitalista, por un sistema que socialice los in$trume!l~ 
tos y los medios de la producción ~conómica u. . . 

"-La historia se enseñará como la evolución de las inst! 
tuciones sociles ( sic ), dando preferencia al hecho econórni . - ,,. ~ 

co como :factor de la sociedad moderna y, la ~tica, como una -
valoración de la vida que señale como norma para la conducta
.individual, el esfuerzo constante dirigido hacia el advenintten 
to de una"soeiedad sin clases, basada en posibilidades econó
micas y culturales. semejantes para todos los hombres 11 ( cit..
en ,J:nstituto : 574 ). 

Al conocer estas conclm~:Lones, Antonio Caso, cons~jero -
universitario y miembro honorario del Congr~so.., env~a al rec
tor Medellín una carta expresando su desacuerdo, oponiendo a
la resoluci?n la tesis de la libertad de c~tedra. El Congre-

-~ ~:- oO"° -entone~ invi,ta a G·aa·e---- a e~pone·r-· ~u-- puntO -de -vis.ta- --en su~ 

reunión del día catorce. En la polémica intervienen varias
personas, entre ellas, apoyando la posici?n de Caso, Pablo -
GonZ.'ález:Casanova Br., Enrique Gonz~lez Aparicio .Y Manuel G?mez 
'Mor:!n. Por supuesto, ~las participaciones más impórtantes,ias 
dos de Caso y las dos de L:ombardo. 

Comienza Caso argumentando que la Universidad é:S 'una co
munidad cultural de investigaci?n y enseñanza, por lo cual no 
puede preconizar a priori ning~n credo, pues la investigaci?n 
supone el descubrimiento constante de teor!as válidas. Añade: 

n Ruego al auditorio que na piense que soy un enemigo de 
las tendencias sociales. Un hombre contemporáneo que es ene
migo del socialismo, no merece vivir en este siglo ••• Yo es -
toy conforme en una orientaci6n de la universidad hacia los -



117. 

problemas sociales •.. pero no estoy conforme con la consagr~ 
ción de un sistema social definido-'el .colectivismo, como ere 

do de la universidad" 

" ..• la ciencia no está hecha1 y se prolonga, en una -
perspectiva eterna y v~ constantemente adquiriendoverdades
que antes no tuvo,, porque no tien~ningún hombre el derecho
de imp·oner un dogma~ porqué todo dogma ..... cuando no está sus 
tenta.·ao . .< por la fe religiosa~ corre el riesgo de ser maf;iana
el ~blan.co , de las discus:i.ones y · el objeto de disputas" (cit. 
en Instituto : 577-578, 582-583}. 

Propone cuatro bases., alternativas a la resol1ición,, para 
ser aprobadas por el Congreso. 

Primera: " La Universidad·ae México es una comunidad cul 
tural de ir1vestigaci$n y ensefianza; pox- tanto, jamás prec:oni 
za:t"áo:ficialmete, como persona moral, credo-alguno filosófi
co, social, artístico o científico. 

mente~- sin más limitaciones que las qu.e las leyes consignen
su opin:ión personal filos6fica, científica, artística,, so- -
cial o religiosa. 

, 
Tercera : u ..... la Universidad de México, dentro de su-

personal criterio í~alienable, tendr~ el deber esencial de
realizar su obra humana ayudando a la clase proletaria del
país ••. pero sin preconizar una teoría económica circunscri 
ta, porque ••• el bien de los hombres es un valor eterno que 
la comunidad de los individuos ha de tender a conseguir por 
cuantos medios racionales se halklen a su alcance , 

Cuarta. : tt La universidad pt'ocurará de preferencia dia-

problemas que ocupen la atención pública y cada individuo ª!! 
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rá personalmente vesponsables de. !las- optn:i:one.s. epi~. (S'~~tente'-' 
(cii;~· en-: ·I.nst±tuto7 ·-S81;;..SE21'; 

Lombardo declara su acue·rdo con Caso en que la cul tu;ra 
es c!'eación de valores. Pero pa:ra él la eui tti.ra es '1:.ln ;i:nstru 

mento del l'l.ombre y no 1ln f i'n en sí '111ismo, y. no todos los valo 

res 0111 turales· t.;i:enen la misma i'JnpO'l'.'tancia, srendo el valor 

econónú:co el eje del resto. 11Y esto lo aceptamos no como ·un 
1a:r>txculo de fe' , sino como consecuencra de la prop;i:a obser-
vación histórica, como resultado de la evoluc~·ón humana. ·~Su 
realidad objetiva es tan clara a'tle sólo o!icecándose en una -

'~ - . , 
creencia religiosa puede negarse eon énfasis". Indica que en 
toda enseñanza hay una teoría soc~al subyacente, y que como 

se ha creído en la nátral.:i'dad de las escuelas" ..... le hemos e§._ 

tado sirviendo, inconscientemente o conscientemente, de modo 
explícito o impl!lcito~ al r~gimen que ha,prevalecido en el 
país durante mucho t.iempo .... La libertad de éátedra ha servi
do simplemente para orientar al al"W!lno hacia -una fínalidad 

política en relación con las caracter$'.stj:cas del Es,"tado bur- "' 

guésn. Señala que los alwnnos que ingresan a la Preparato

ria reciben de s11s maestros m\11 tiples op~niones, siendo que 
·no ,tienen capacidad de distinguir y elegir} llNo se trata de 
poner a los alumnos e.n_la posi:O~J:i;dad_de elegil?~ sctrata de 
formarles :Un. criterio y no se pnede formar un cr;i.terio sin -
saber en qu~ cons:iste ••• la posibilidad de elecc;i:ón sólo es 
aplicablé en la :i:nveoti:gación c:í:ent.ffica. La falta de orien_ 
tación a los estudiantes hace que la Universidad produzca -
oportunistas, porque el único principio político~social que 
se proporciona a los al'Urr.J!OS es el dél m'to a toda costa. Por otra~ 

te, un criterio oe orientªción no debe nec-ciiruJ.dl11E!ITte susteñtarse etet'Il§. 

JrEnte" (cit .. en Instituto,591.J.:595). Caso replica que él en lo persora.1 
no está de acuerdo con las tesi's sustentadas por el 'JJlat'Xi'Siro uy ~uando 

me digan: te:rk:'It>ás que enseñ~, si aprobamos lo que la can:tstón declara

{,) dentro de este cartabón, diré: pues cerno yo no paedo enseñar lo 

que. ah! se consigna, ah:X esttí la c!tedra., ...... "Se decla-

e-
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ra creye.nte en D.toa, opuesto a :La enseñanza de f.;i.'losof~a. ba

sada en la naturaleza, que lleva al 11natut>al;i:smoH (él lo en..

tiende como "darw.i'nismo soci'aln}. Seña" a que uLa histor:i:a es 

tamb.ién la histot>ia de las i:ndiv±dual±dades de excepción 11 , -

tratando de relat.ivizaJ:tla resolucxón del Cong?:ieso al raspee 
to. (cit .. en Instituto 584-588). 

Lombardo contraataca: u •• ._nosotros, 1.os que no cree

llPS que ~1 móvil de la vida es €'.!l móvil relíg:ioso', los que -

creemos que la verdad se construye diariamente, a través de la lú:stor.i:a, 
~ . 

tenanos que afirma.ro con el mayor énfasis que todo ::i:deal es fruto de la -

-- evolución ·histórica. Pqt> lo mismo opinamos que la mstoría es la rJ.sto

ria de lás instituciones y ti:) de los indi'liduos .... son las comunidades las 
que crean a los b:nnbres de excepciónrt.. .Afude ·que es necesa.:ri.i'.o dar :r"Ulilbo 

a la cultura naciopal,.sacarla del caos md;f:viduall$ta y -romanti:cista, ,con 

sentimientos religiosoo ocultos .. 11Yo pvefiero" sefiores delegados".'" y lq. 
digo con toda claridad~ con toda sinceridad -que la universidad se le eg 

tregue 41 clero. Es preferible una escuela católica a una escuela bu!'- -· 

guesa, individualista, t>OnÉntica sin orientacioi-ié~ definidas, porque la 

~alta _de :'r~~1:~éición e~ el_ caos_ '~Y cori:~uyeu .... _n_o es ~es,p~tg 
ble el indi·viduo que va a la vida sin orientación, con un tí 
tulo universitario, a pegarse a los faldones de cualquier P2. 
lítico profesional. Y queremos que se salve a México .,.imper
sonalmente, a J.a masa, y no hay otra manera de salva:r> a la .1. 

masa que tratando de que la universidad corrija científica
mente, en la posibilídad de su acción, el :rtégimen injusto -

que nQs caracteriza~.!Hay por desgraota ~na humanidad q~e -
tiene hambre, no sólo espiritualmente sino también material 

¡Y nosotros queremos seguir discutiendo los valores eternos 
cuando hay miseria palpable ••• ! ¿Segu±rá la ~iversidad -
discuti.endo todas las ideas, todos los princip:i:os, patta ofre 

cer al alumno nada más que vacilación y duda? No-.. La unive~ 
sidad ya.no debe educar patia la duda ni en la duda, sino en 

la afirmación" (cit0c en Instituto: 603 ... 6061. 

Al concluir el debate, se pusieron a votac~~n la~ dos 
.. 

. . .. ... . ,. ~ 
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posiciones: las conclusiones del Congreso y las bases al
ternativas propuestas por Caso~ El Congreso ratificó su 
conclusión con 22 votos a f~vor; contra 7 apoyando la po
sición de Caso.¿ Por qu~?. A fines de 1932~ la l'egis1.at11 
ra de Veracruz hab~a propuesto ref'ormar el art~culo terc~ 

. ro constitucional~ estipulando en él que la educaci?n p~
blica del;lería ser socialista. Gilberto Guevara propone -
que est~ iniciativa se debe a la incidencia en los c!rcu ... 
los magisteriales de dos factores: 

1.- la u escuela racionalistaº, fundamentada 
pensamiento de Francisco Ferr.er Guardia, pedagogo 
que tuvo en México muchos adeptos, incluso antes 
voluci6n { Raby : 37-S.8}. 

en el -
español
de la re -

2.- el impacto de la revoluci6n.de octubre,. pa~~icular 
mente en ciertos asectores del magisterio en los que el -
PCM había logrado cierta influencia ( Guevara, 1980:VII). 

Ambos factores venían precedidos de un amb:i.ente favo
rable~ La exigencia de una enseñanza ant~Feligi9s~ ! o-

.. ·al menos<iaica ); 'ccientítica,--·activa y nacionalista había 

creado tradici6n en Yucatán, Tabasco, y Veracruz, princi
palmente.. Se asociaba a ella una interpretación muy par
ticular de n socialista"Jfundamentada en la teoría de la--. 
escuela activa de Dewey. A ello deben añadirse las refor 
mas introducidas por Narciso Bassols,intelectual marxista, 
al frente de la SEP del 23 de octubre de 1931 a~ 9 de ma~ 
zo de 1934. En abril de 1933 la Confederaci6n Mexicana -
de Maestros se declara en favor de " la socialización de
la educaci6n primaria y rural ".El clima reformista en ese 
sentido, aunado a la especulación por la cercana sucesi6n . . 
presidenaial> se expresa en el nombramiento de una comi -
sión para estudiar el problema eduaativo nacional por la 
mayoría del PNR en la Cámaro. de Diputa.don. ( Raby:3S-:n!) 
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' ··-·-

La iniciativa de Lombardo,. pues, halla un clima exceleg 
te para su acogida. Sería injusto acusarlo de oportunismo, 

4 o 
pues en verdad. su propuesta es congruente con la evolución-
de sus puntos de Nista. Más bien debe vérsele como U..>'la - -
influencia más que fortalece el clima. 

r.ogra apoyo de delegado$ del interior del país e ir,!él!d_ 
• 1il ••• 

so del rector de la UNAM. CCotilb ánte~ ha.b:!:a l;lecho en las -
or~anizaciones estudiantiles consigue dar contenido y apr.9. 
vechar la connotación positi;!.!-aºde un vago concepto de so· -

- _,-- --e:-= -

cialismo manejado por los moderados" haciéndolo equivaler-
a marxismo. 

Antonio Caso, indignado (tal vez aún más por el hecho 
de que su interlocutor fuera un·exdi.scípulo):1 zienuncia a la 
membres!a honoraria que el Congreso le con~irió; declara -
que la resoluci?n e~ticonstitucional y que renun.ciará a
la .UNAM si el Consejo Universitario la ªprueba'. ( Hernández

: 172). 

!la pol~míua: entre taso y lionmarg'o ·:to~ra -Una:" riey-wcusiórr ... 
inusitada al concluir el Congreao,.tanto en la. prensa como ... 
en el campo de la~acclon directa dentro de la Universidad. 

Los periódicos Excelsi6r y El Universal se pusier.on del 
lado de Caso. El primero publicó un editorial en elq.ie se 
refiere al marxismo como n filosofía de cerdos" y " dóctri -n-a que -se revuelca en el fango'' ,y a. Loníbardo cotno .. lt Lenin

de patio de vencidad" que quiere ::mprendeJ? " una revolución 
contra las instituciones liberal~is 0 • El urdvérsal por eu 
parte, en dos editoriales, sostiene que la. esencia de la 
autonomía un:l,versita!'ia es la libel'tad de cátedra, que se -
ría atacada con la. resoluci6n del Congreso; y que se prete!! 
de hacer de las unive:t"sidades 11 centros de pJ?opaganda bol -
ahevique", cnntrariandó nei espíritu y Ia Ietra del .nrt!-0.B_ 
lo 39 Gonstitucional 11 • Este mismo diario abre una encues -
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· niones favorables a caso •. 

Bordando. sobre el mismo tema~los propio$ Caso y Lombardo _..,.. 

continúan . en la prensa 'el d~batE;,, a.g.uél ·en Excél~ior y éste· 
en fil. universal. Caso 0 public~· .siete artículos ~tre el 27 de 

' ·. ' ' ' '.. . ' - ' ,, 

aeptiembre-~y~l. 28 de qctubre,· y Lombardo s?lo dos, el 20 y--

27· de septiembre. Se ·convierte en· 11 una pol~miea impersonal'~ 
como Lomba;rdo -e:scribiv!a posteriormente, entre doa mane~as de 

. .- ' ' ' ' ' - ' -

concebir el mundo, _la educaci?n y la· Universi.dad(Hern~ndez en · 
Instituto : 607-608) .. · 

,Antes de que se de$lice de las afirmaciones categ?ricas 
a la ironía, y luego ~~l franco ataque personal; -reiliste gran 

~ . - . 

interéa1 pero su seguimiento dei:;all~do rebasa las intenciones 
de esta tesis, tanto por su exten$i6n como porque lo esencial 
de el¡a fue ya expuesto en el Congreso. 

rY 
~· •, 

En cuanto a las hechos .; la polémica provoc6:un movimien 
.. ·.. .. -

to ·dentro de la Universidad; que fue lidereado por el propio 
/~ ~ -

Caso; Rod{:Ü:ro Brito Foucher" director d~_~_E.aAill±;!:ld ® D:ere~-,- ·--~~ :~ 

·- ·-~-¿)lo..,,.~..ai~cl~ -so-u-:rn-es: tab~asqu,;fi:;-"'qu;-había apoyado la re be 

116n de la huertista y ~eoenemigo de Calles y de Tomás
Garrido Canabal, gobernador populista en,, su e atado natal; y

por Manuel G6¡nez Morín, éste último ~ompañe~o de ·generaci6n
de Lombardo e integrante de " 1-os siete sabiostr. Este movi-
miento marca el punto en que las tendencias ideo16gicas de . ' 
Lombardo y G6mez Morín comenzarán a acentuarse. itsí·solo--...:_ 

- -_;_. - -..... . 
seis anos después G6mez Morín sería uno de los principales 

- . 
fundadores. del PAN. Navegando eón la bandera de la libertad 
de cátedra, cerraron filas en torno a ellos laa tendencias
más con~ervadorea de la Universidad, incluyendo estudiantea 
y profesores oat6licoa¡ que lograríanar1anzar el clima de .... 
derecha dentro de la inetituc16rí~ 

BPif'-,...., 1anzd duros a.taques contra Lombardo~ acusó al rec-
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tor Medell:ín de conspirar junto con la :propagadores del ma,;: 
xismo,, y expulsa a la directiva de la Corli'ederaci6n Nacional 
de Estudiantes - adepta a Lombardo - del local de la Escue-. . ~ 

la de Jurisprudencia en donde tenía sus oficinas. En el - -
Consejo. Universitario, sugiere que se n diga t...~minantemente · 

que es traicionar a la.cultura universitaria que se enseñe -
el socialismo ii ( cit. en Ma.rtínez A. : 89 ) .. Maí'iuel Gómez
Mor!n acusa en El.universal a Lombardo de cobrar sueldos por . . . 

clases no impartidas. La federación, de Estudiantes de Méxi
co (que a.grupa representantes de las escuelas del D.F.), -
controlada por lós católicos,realiza una sesión en la que se 
declara en contra de la resolución del Congreso, y realiza -
una manifestación para darlo a conocerª 

El rector Medell!n declaró que la imp1antación del mar -
xismo como orientación de la UNAM y la supresi~n de la liber 
tad de cátedra no eran inminentes, puesta que las resoluc10 ... 
nes del Congreso de Universitarios s6lo ten:Ían carácter.de -

_ reQomendación, que para ser implementada requería la previa-
. - ~Pr~b;~ió~º d~=la;ºacad:emfás -cre~prcfrese>res-7~~a~· y~l0=-=-~-~~-~-

canseJo Universitario. Pero, por otra_parte, apoyó a los di 
" - - . ~ 

rigentes de la CNE, quienes se negaron a desocupar el local~ 
· Ambas acciones le acarrearon problemas. Enrique Díaz de Le6n
rector de la Universidad de Guadalajara, acusó a -Medellín de 
violar un •r pacto de honor " contraído en el Congreso, en el 
sentido. de hac..er ét~o"t:iv?S las resoluciones. El secretario
particular de Medellín, --Ma~i~ S~11~éi-; ·r~n~nci6 á su pue-sto P! 
ra expresa:r su desactJ.erdo con el rector. Los estudiantes de 

derecha, instigados por Brito~ asaltan las oficinas de la 
CNE, sacando los lliUebles, y prendierido fuego~a1 archivo. Se 
lanzan luego a la calle g:¡:.itando mueras a Lombardo, la Uni-
versidad .marxista, Medell!n y el gobierno; y yivas a Caso y 

la libertad de cátedra. Se rumor6 que Brito aeud16 en busca 
de Lombardo, y lo 1nvit6 a batirse en-duelo con p~stola, y -
que Lombardo declinó la invitación. El 10 de octubre, la 1tt,! 

yor!a. de los proteeore-s de la Facultad de Derecho, -enti;'e ~ -
t 

Quien•• por su.pu..ttQ ee eneontX'ab~!!s.l!o,, renuncian a sus oa.-
~j •• 

~1..J.."~--CO~~•"t-·~· ··: _* ·' aw· +es! * --,a;2 ;r.::':f ~75?-#±j¡¿¡¡;R#z --·~ _ . 4_--~~J 
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tedras, aeñalando qU'I~ volvet'!an a ellas cuando desapareciera 
. - . . - - .. 

la.confusi?n e 'indisciplina prevalecientes, el a~sentismo qe 
los profesores, y la lucha de f:a,.cciones políticas .dentro de-

. . . ... 

la UNAM- -~ Inclusive algunos profesores de izquierda, como Ri 
cardo J .. Zevada y Enrique González Aparicio, p¡>esentaron sus. 

·renuncias. 

Como :respuesta.Medell!n ~onvoca a ese mismo d~a :en lan2 
che al Cansejo Universitario, y acusa a Brito de fomentar el 
desorden en la Es QU.ela ''tle Jurisprudencia, de hab~r provocado. 
la renuncia masiva dé' profesores, de utilizar· la direcc:i.6n
d'e iá Facultad para fines. pe:rs~nales;de servir a interes~s
externos d~ grupos confesionales, de atacar al gobierno, de
violar laccorresponden<via de la .CNEy de }laber intentad<? im
ponel:." en la direacic?n de la sociedad de alumno,s~ una directi
va a favor de sus intereses personales. El Consejo acuerda
destituir a Brito de supuesto. En tanto sesionaba, estudiaQ 
te~ de leyes partidarios de Caso:. pretendieron entrar al .aa~ 
lón en que 1;1e realiz.aba la reuni6n.. AlUJJl!lOS aQ.eptos .a Lom...:-.. --· - ""- - - - . 

bardo;, y Jt miembros de un sindicato " les impidieron pasar. -
Hubo violencia:. y un estudiante de Derechó:1 lfugo Rangei nntt-

___ • __ ;;,. _____ ,,_ ----·- ............. __ - _,_,.i.¡,~-- ___ }& -- ________ ..._ ., ____ _,,_ ..... _ .. _ ... __ ¿.._, _.., __ ft_ .. ______ .L--~-~-'"_ ... _J; ____ _._i-!----- ----
·-m-,;o ,- · ¡ ue-nerxao -·err -:i:c:r--caoezat. ---a-pevJ:.~i'?n ·· ue-i- -recliu~nve;i:·v~-- - · 

ne la policía para disperaar a los alumnos. ( Hernández:229-
230 ) Ponce : 5--6,,,16).. Los directores dan al :vector su a-O.he 
si6n' y condenan la actitud de Brito. 

Al día siguiente, en una samblea tumu1tuosa, los estudia,!! 
tes de. la_~acult~d de Derecho dec:l.den 1nieilir una huelga para 
protestar-contra.fa deeisi~n del ·canse.fo apoyando a la vez
la posici6n de Caso y pidiendo los renuncias de Médellin y -
Lombardo.. Reciben la adhesión de: la Sociedad de Alumno~ de
la Facultad de Filosof~a y Letras;, presidida por Juan Sánchez 
Na.var.ro. Esta adhell16n .f\lé precedida por- la. .aprobani&t de la.a bases p,ropues 

< -

por ca.ep et.t. 18: Aca.demµt de esa Facmtad,adhesióh praoovids. por Eil.rique e ..... 
Arap,6i,d±rector de la Facultad. ··Esta decJ.a;raci&l ~ ®e, dentro de :ra polé : 

lllica., craso pub11eara ei 5 <le · oce-ulire el art !cu::.~ TI' Las dos no... - · 
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bles het>ma.nas n, refiriéndose a las F.acultades de Derecho ,, 

y Filosofía. Se une también la Sociedad de alumnos de la-
Escuela de Comereio;>" El-c·omité de huelga se instala en la 

Escuela de Jusrisprudenc-ia, que torna por la noche qe ese -

día.- · Temiendo por su seguridad$ eI rector Medellín pide ,... 
protechi6n O.e la policía y~ .se dice, Lombardo !'>~curre a un ,, 
grupo armado del ~;tnd'ícato deT~abajadores Cinematográfi-

'"° · cos :s :tnt~grante-=de- la CC...oa1 y algunos·=estud±~Yrti'\SfS. Para np;:,o 

teger ÍI al· COiil:ité de hUeJga:!I J3~itÓ leS envía• 0Ch0 piStOle
"?'OS d~=su nátal ·iaba.sc.o. ( Pone e ; 5-9 _, 17 ) . 

------'- - - . I' 
- ------·- " . . 

El.comite logr6 que se solidarizarañ con su-causa la -
Facultad de Odontofog~~ y luego la Escuela de.Arquitectu
ra¡¡ .Medicina Veterina-ria con Ia.a.yuda. de fi.rltor1io Caso; lo
gra el apoyo de la FacultadºU'e Medicina~ ·La huelga se ge
neraliz6 y los directores de·facultades y escuelas renun--

__ -_-;; ~-- > --

cial?on ~n mg.sa. El comité de huelga acude el 13 de octu--
bre ~·a 1?0Í"i~.tar pe-r.gonalmente al x>ector su renuncia y la de 

:J ,(' O ._ D ' ,:¡ 

Lombardo. Al llegar a la rector~a son agredidos po;t> estu-
d~ante$ partidarios de Lombardo. Entonces los estudiantes 

-~ ~- - ·w· -dereciic>----atacarón·-ex EHiirtcio ~- prei1cile-nd'.o~ fu'e-go ~a -ia :_- ---~-== 

puerta principal. Se desat~ uri. intercambio de pedraca s en 
tre l~ Escuela de Jurisprud~ncia y la ENP , situadás una -
:frente a otra.. Intervienen la policía y los bomberos.. 

Ese mismo d!a se re~nen los directores y algunos maes
tros con Julio Jiménez Rueda, secretar:to general d~ ).a UNAM. 

- - - - - - ----,-_ -_-_-;-_-_ --- _- ·-- - - . --,-

en representaci6n ·de Medell!n. se acuerda pedir la renun -
·cia de Lombardo y reconsiderar. la expulsi6n de Brito:t' quien 
hs.b!a presentado su renuncia 1?We!!~~able. La renuncia de -
Lombardo se presenta como condici?n indispensable para la -
permanenc:ta en sus ca.rgof!' de los directores. 

El º 14 de octubre loa estudiantes ¡pro Caso toman la reo
toria- y la ENP. 8610 por su inte1)venci5n se evit6 que se --
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golpeara a Medellín. Instó a los estudiantes a abandonar .,, 

las instalaciones, y a luchar por· una verdadera reforma uni 

versitaria, en que la autonomía y la libertad de cátedra 
fueran los principios básicos. 
dellín un "mensaje! 

Ese día Lombardo env!a a Me . . ~ 

ti Al químico Roberto Medell~n, rectór de la Universidad 

Nacional de Méxic.o. He quedado enterado por los periódicos 
de hoy,:que s~ me expulsa de la Universidad. Deseo que us
ted y los universitarios sepan que sigo y seguiré pensando
en la necesidad de una orientación socialista a la enseñan-

. . . 
za U ( cit. en Ponce :26). 

A su salida de la Universidad siguieron las renunci~ -
de Medellín y Jiménez Rueda a sus puestos. Los estudiantes 
y maestr.os lombardistas- entre ellos En~que Ramírez y R!!-_ 
núr.ez - convocan a unaasambleas que es boicoteada por Luis 
Chico Goerne.. . L.os -a.1umnos Gonservadol?es organizan un tr Co
mi tl mixto de profesores y alumnos pro-reforma universitaria'' - ~==e . ¿ 
en el que intervienen como representante de los profe.sores-
de derecho Antonio Caso, Enrique González Aparicio, Antonio 
Carrillo Flores y Luis CJ1ico g~~_r_n~3 en_t~í:t- _otrns.,._.~ 

El día quince aparece e~f la prensa una declaración del
presidente A'belardo L. Rodr:íguez, en el que des.taca: 

0 Los graves t:l?.anst.orn es acontecidos en la Universidad
durante los Últimos d!as ••• nó pueden pasar inadvertidos pa 
ra el Presidente de la República, el cual deseoso de no - -
inmis~uirse en las pugnas.- de 1os bandee ifor-mados en ei sert'O 
de la Universidad, se ha limitado hasta hoy a presenciar, -
lleno de dolorosa preocupación como se desvía de sus nobles 
fines culturales el Instituto que debiera ser orgullo de la 
Naci6n entera. 

0 ... .., la conducta de éste ( et Estado] no ha. podido de
jar de consistir en una abGtención ••• ya que la deuconfianza 
de los Universitarios que creen animadn ñl Qghierno del prS!'. 
p6sito de restingir o anular la autonomía, •• h~bría. provoc!. 
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do sin <tud.a fuertes suspicacias ante cu~ll.uier medida de 
intervención emanada d..e los Poderes Públicos .. 

n1a r.iagnitud de los ~ltimos sucesos, •• obligan 
al gobierno de enfrentarse de lleno eón tal situación. 

1tPor ello~ ya envío al Congreso de la Uni6n,. _,... 
desde luego: 1.a iniciativa de re:rorma qut-: exige la actual 
LeycOrgánica de la Universidad Autónoma, 

"No es propósito del Ejecutivo reduci:r> Ia auton_2. 
mía de la Univer'Sidad, por'que ... es menestev ••. el deea-

rrollo de la vida univer1:1itaria con su pro{!ios -re9~rsos 1' 

·:,,,ff con sus propias or;ienta.ciones y bajo su exclusiva :r•~spon
sabilidadu (eit. e1f Ponce; 31.~ subrayado mío). 

e - .e:;. 

Se insinúan ya las características que asumi~á ~ 

la Ley ~rgánica de 1933 (ver el primer capítulo de este -
troa~aj-e} ~ A -la opo-si~Mn -p-o-lí trca -_ a1~-go'ttie-'rl10- p-d?f p"a:rte ·.;.. -

de la Un~versidad~ se suma ahora una oposición ideol?gic~ 
al no querer contribuir con las tendencias educativas qu,e 
se preparaban. El gobie:rno se desentiende de la :tfistitu-
cíon retirándole su cal?ácter de nacional. La educación su 

-;---::-~- - 't .. ~ 

perior del"país se divide: por un lada la tendencia soci-2:, 

lista,. adoptada en prácticamente todo el país, con los --
ejemplos notables de ias Universidades NicoÍa:Cta y d,e Gu! 
dalajara .. En Zacatecas se suprime el Instituto de Ciencias 
y Artes t?iadicional y se 
de educaci6n socialista, 
Socialista de Occidente, 
lista del Noroeste, y en 

crea en su lugar una institución 
o . 

en Jal.isco se c~ea la Universidad 
en Sinaloa la Universidad Socia ...... 
Yucatán la Universidad Socialista 

de Sureste .. Por otro lado,, la tendencia que podr!a llamar
se "liber-a1u. ~epresentada por la üntveriqad Añ~6noma de -
México (Guevara; 1983). 
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El comi t~ mixto, o 11asamblea consti·'ouyente", se plan 
tea la necesidad de des±gnar· una nuevo rector; aspecto impor 
tante porque un catalizador del movimiento .fue la violaci6n 
de una tradición y acuerdo tácito entre la Facultad de Medi• . . . 
einay la Escuela de JuJ?isprudencia, las de.mayor población 
es"'eolaP en la Univ~r~1dad; para· que, el :riector> proviniera· de 
estaa instituciones (recuérdese que Medell!n ~ira ingeniero .... 
químico} ... La p:rtensa comienza a liabla:r> de caso ,como el u:t"ec-.:.. . -
tor indispensable", y en Excelsiol? lo apoyan Pedro Serra~10 y 
Jesús Guisa y Azevedo, éste' último de conocida f1,liación con . ' . ... . . ~ 

servadora. No obstante, es nombrado rector in.teriho Manuel .... 
G?tnez Mor~n. Se da po:z:i ooncluida !a huelga. Pronto es ratifi 

cado como rector Gómez Mor!n,, por el nuevo Consejo Univers:t"."' 
t'ªrio. 

Como p~ede adivinarse,, el t~iunfQ real no f4e para la 
libertad de n~tedra,, la au'4:onom~a ~.la Universidaó~. princi-~ . 
pios que sólo fueron bandera para esconder los intereses rea . - -
les.. "Ni el maestro Caso agitando la bandera de la libertad 

-- --de -c-átedra enº C0

~trtra de Lomba~do -y su grupo~ -ni el gobierno -
'de don Abelardo L. Rodr~guez, concediendo la autonom~a. plena 

'""' a la universidad,, se die!"~n cuenta cabal qe que estaban entr.!:_ 
gando los. destinoa. de la Universidad Nacional de México a la 
Iglesia Católieatt (Hernández: 232). M~s que á ésta, se le en-. . 
tregó .a_l~expresi6n política tradicionalmente asociada a ---. -- --~ - - - ~--:::-- - ~ 

ella.. l?aulatin.amente f'ue.ron ocJ.tpandv puef!!;_Qª di:rª<}ti vos d,e la 
Universidad profesionales católicos y conservadores; La tesis 
de libertad de cátedra fue gradualmente sit>nificando ºUnive,;: 
sidad cat6lica-conset>vadora 1t. Los jesuitas, dirigidos poi~ un 
saoerdote de apellido Mayago:!ltia,comenzaron a actuar~!.l.entro ... 
de la inst;Ltuci~n,, primero a través de su grupo 11PI'oan,,di:fun
diendo su revista y participando en las organizaciones estu-" . 
diantiles; y luego creando la:! grupos "Bios'', tttex" y 1fLabor"> 
que difunden tesis conservadoras y actúan como grupos de pre
sión al gobierno universitario. Se restaura la enseñanza de -
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la filosofía tomista, inicialmente .a cargo de Jesús Guiza y 
Azeved,9,, y Qswa,l.do B.ob3Les,, Asocip,dos a los jesuif::afl,, inter
vienen los ne.fastos grupos conocidos como n1os conejosrr (del 
Colégio Francés Mo!'er;J.os )· y 1tlos tecos 0 (de la Universidad -
Autónoma de G'uadalajara, d~ reqiente creación); organizaei2 
nes ideológicas ydé choq~~ de ultvaderecha (Hernández:232; 

-. : 1: . .? 

Moshinsky ,' 1970 ;;39) • No es d:•ealment~ nada extraño que e 1 23 

de jÜnio de 1983 el Instituto Mexicano de Cultura, alemanista'" 
organizara un homenaje a un grupo de profesionales que parti 

t'I. • • -

paron hace cincuenta años en el movimiento que culminaría con 
la "verdadera autonomía 1tde la Universidad. Todos los homena . . * . -
jeados se distinguen por su ideología d.e a~..e:cha)entre ellos 
Juan Sánchez Navarro expresidente de la Sociedad de alumnos 
<le la Facultad de Filosofía JI ahora :ce conocido ideólogo .de -
los~empresá.I1ios privados; E;rnardo Ponce:.> miembro del Corni.té 

~ 'L._ \- ;:' 

de huelga del 33 yabora .articulista ferozínenteanticomun1~.:.. 
ta, Leopoldo Baeza y Aceves (los tres participaron en el gru 
po ur,,ex", Como consta en Ponce: 106); Juan Landerreche., Manue!__ __ 

~ - ---- mroa:;cc Armañcró--c1rávez-,-~-tu;ts -de Garay-, Raraei ~.Agu:ayo;- Aii-ons~ ·-----
Guerrero Bcciones, Carlos Ram~rez Zetina, futuros fundadores .... 
todos ellos del PAN; Benito Coquet y Antonio Rocha Cordero~ .... 

( Unom~~uno ,_ jl,lnio 27 /1983 P-,.,4 ) 

Erí diciembre de 1933 se realiza en Querétat>o la Con -
·venci6n anual del PNR. En ella se decide lª fQrmulación de un 

.. . - . , . 
¡i1an Sexenal,, con reminisc<'mcias sovieticas, p~ra orientar --
las acciones del siguiente gobierno. Además, la comisi6n en-
cargada de estudiar el problema educativo,, apoyada principal.
mente por la delegac1~n de Ve:ttacruz, proponen la adopciQn.. de 
una educaci?n ttantir.rel1g;tosa o racionalista". La di$cus:f.~n -
posterior modifica la propuesta, y se plasma en un manifiesto 
en el que destaca lo siguiente: 
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" ••. el PNR propugnará pOrque (sic) se lleve a ca
bó la rei'o:rama del art.:!culo·tercero de la Constitu<rlón Polí' 
Qa f~'éfer,{\;l; ~· a 4-'in de que se establezca en t~rminos preci-: 
sos el principio de que la educación primaria y la secunda 

" 0 -

ria se impartirán directamente por el Estado o bajo su in-
~-" 

mediato control y deberá bas.arse en las orientaciones y -

postulados de la doctrina socialista que la Revolución Me
. xicana :Suatenta "(cit. en Ponce: 89). 

En la discusión se habla incluso de una educación 
"4e aeuerdo con los principios del socialismo científicoº
(cit. en Raby: 40) ¿Por qué?. Se perfila dentro del PNR -

la orientación populista del Estado de la revolución~ im-
pul sada por Calles .. Señala Octavio J:anni (;47) 1 como una -
de las caracter~sticas del populismo: 

11 ..... los partidos populistas no poseen una doctrina 
precisa, sino que se mantienen unificados en torno a.un -
conjunto de reivindicaciones §QCW~s. hási.cas.y-.e- en -uti~eS¡¡;; 
~adócde~entusiasin"o~~i~~ti;~ inspirando.en los términos de 

simple justicia redistributiva .. En cierto sentido> el popu 
lismo es una movimientoantii.deo16sico .. Puede empJ:ear el. -
lenguaje., social_ista~ pel?o evita ligas con movimiento inte!: 

nacionales como el socialismo y el comunismo, aunque p~ocu 
re usarlos. El populismo es una ideolog~a de rebeli?n con
tra el sistema~ más. que una doctrina -de gotr1erno; es un mo 
vimiento que hace hincapié en la acci6n por la acci6n, di 
fícil de encajar en la g,~ma política izquierda - derecha". 
(subrayado mío). 

1~o ze t1.,ata, pues, de una conapiración orquestada 
por el comunismo internacional, de una dosviaci6n demag6-
gica del Eotadg revolucfomr.io,. como Be!'na~Jo Ponce { ;39 ... _ 
paos.:t.m) y Sebastián Mayo (cit. en Raby: 41) inr:isten en ee, 
plicar. También es dudosa la hip6teeis de Alh~rto Urerauntz, 
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que fue. por cievto el presidente·de la comisión edu-
cativa del PNR.;7 en el sentido de 
como el resu,ltado de la pvesión 
parte de la'' pol~tica que seguil'~ 

considerar la reforma, 
popul,ar. Es m~s oien ~ .,. 
el Estado.·Raby indica 

que º~ ... no estaba claro ~n lo absoluto lo que e$te $0-

cialismo mal dt:finido deb~a signif'ioaren la.práct1ca)
especialmente por la falta de plaues pt!ra socializar la 
economía o el sistema político .•• 11 

( :)U-lf2) .El socia-.. • 

lismo era sólo parte del discurso populista, extra~do -
de su conte:xto origin_al; para inc~ementar la ilu,si<?n de 
un futuro gobie!>no de los trabajador~s, para asociar -
-{que no hacer depositariÓ~)a los trabajadores al pode!i,. 
en r'ih.l para fortalecer el Estado·,.por medio de un movi:... 

miento obrero controlado y corporat1v1zado., uno.de los 

pil.ares del Estado pos--revoluciona~io (CÓrdova: 60-63L 

Se trata de una_ inic.:tativa :prvvertiente del Estado, no -
de los grupos socialés ni la presión popular, es un pro . -
yecto paternalista de mol#.1.li~ación popular. E§:tª- e~~~l _ 

• __ ..._ -- ;;_-.;=--- --~---., - - -- .• ---- -

--serrt~1-m:r-qu-e- Ue1le-~-aár-sele--a la reforma socialista a la -

eduCaeión. 

La resoluci~n d~l Cong~eso no ag_nad? al presi•
dente .Abelardo L .. Rodríguez, quien eseribi6 al. respecto 

alaenador - .Carios Riva ?alacio.t presidente del PNR, el 

21 de diciembre de 1933~ 

n .... la modificación que .se introduJo ••• es uno 

de esos err•ores cometido quiz~s de buena te y con el pr.Q. 
p~sito de estable~er un principio avanzado, pero quia r:e
sul ta inadaptaqle-a nuestras realidad.es e imp:ra.c.tica.bJ.e 
en la vida de la colectividad mexicana, •• oreo que dés-
truiI'!a.mos toda la obra con.otruida con tanto esfuerzo $.i 
Stu3tituyG1'1amos ese prejuicio (el religioso] por otro> y 
si el sectarismo :rteligtoso en la enseñanza viniera a se;r 
suetituido pro;r-él sect&ri~mo socialiota. ••• la enseñanza 

: 

• 
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socialista~ tal como se pretende establecer., tendría pr.ejuicios 
de carácter económj..go y llegar~amos a la triste.conclusión de -
sustituir al cura por .el lt'der.impreparado., ahogando la inicial. 
tiva .individual .... "(c:f..t .. en Hern~ndez: 283-~.$~1" 

La resoluei?n hall? tambi~n oposiei9n del clero y la -
prensa. conservadora., y apoyo entre la izquierda~ Por la oposi-
cl?n hallada> no progres? m~s hasta que Calles hizo expl~cito ... 
su interés en la ref'or:ma educativa_, al .declarar en e1 llamado = 
"grito de quadalajara,n del 20 de julio de 193J que la Revolu--
ción debía controlar con f'irmeza la mente de la juventud,. De in 

' . • o ,. . -
mea.1ato se trabaj? en la reforma> Y.Para octubre ambas c~mwas 
hab~an aprobado la modificaci?n del artículo :9'! (Raby:404j)) que 
éntró en vigór el 1° de diciembre de 1934, y que en lo ~mstan--, ·.· 
eial dice : ·~ 

"La educación ·que imparta el Estado será socialista, -
y, además de excltiir toda doc'\;rina religiosa, combatir~ el .fana
tismo y los prejuicios para lo cual la escuela organizará sus -

=-· :;o-;::_-c-=-:_:c...::.:- -.: -=---- -- - ·-· ~ ..: -- ___:::-·..=::;::: 

- cense-rJ.filízas-7°acti:Viñaéi~rs eri ·!"orilla ~qüe-periiifta ·crear en la juven 
tud un concepto racional y exacto üel Universo y de la vida so
cial" (cit. en Guevara: VII) .. 

La entrada en vigor de la reforma coincide con el ini
. cio del periodo cal!denista.. Presiones pol~ticas, presumiblemen
te provenientes principalmente del gobierno, hªb~an hecho renun 

· ciar ai rector G6mez Mor~n, quien sostuvo en disti~.:l;os ocasio--
nes: 

"El trabajo universitario no puede ser concebido como 
coro mec~nico del pensamiento pol~~ico dominante en cada momen
to~ No tendrÍa siquiera valor polftico, si así fuera planteado'' 
·(cit.; en Garc~a s., 1975:142). 

0 .... cuando el socialismo revolucionario era considera ... 
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do como un delito por los mismos que ahora de improviso se 
ll,aman sus abanderado$, ya en la UniveJ:>sidad esa convicción 
~ .. era objeto de. atento estudio .... de· él derivó-para pro.fe
sores y alumnos úna actitud de aTirmaei6n o de negación de 
la doctrina; pero negaci?n o afirmación nacida,s de.la con-
vicción racional o, en todo c·aso, ·de un li'Qre movimiento --. ~ 

del ánimo, no de un mandat-o impuésto por quíenes apenas ayer 
. . 
pudievon ser .amarillos y mañana, llevados por la conveni~ri
cia pol~tica o por la moda ultima, tomarán cualquier otro -
color "{cit. en Siivar 76) .' 

S?lo veinte d~as.despu§s de la entrada en vigor ge 
la reforma, Antonip Caso publica en El universal un artícu-

=~ . ' . . . . . . 

lo en contra del '";.'llarxismo, que titula "El dilema del socia-
lismo tr. El 24 -d'e ese. mes~ el economista Franci seo Zamora S-ª:, 

le en deí'ensa del marxismo publicando en ese mismo dia1.,io ... 
11Un dilema sin cuernos", quedando establecida la polémica.-
:Nueve artículos le dedica Caso, nueve más le responde Zamo ... 

-_:..;:._ _-,;. - ~ --~----- -::"-- -.- ...:::.;. -'- - ...__--_;,_ o:__:_;-_ ~-- ----:--~~-- =.- ~ --- º--::'" -::- :-_-....:::;_-____ . -:. __ -=_-:.- ---~-- ----. =----~-- ...:._'----- =e-_-_ --- ~ ~ -- - -_,_- _-...::=._::.-=c: .. :.;_ - e __ -::o.o -

ra .. Refutando y defendiendo los principios del marxismo, Ca 
so y Zamora se enzarzan en discusión de detalles.:1 en la sor 

í, .. -

ra y en el ataque personal .. Caso llama a Zamora ne1 caballe 
ro de los espejosu!; Zamora titula dos de $US ~rt!culos "El 
señor Caso sale del cazo" y 1tEl triste caso del señor Caso". 
Los tres ~ltimos art~culos de Zamora no son contestados por 
Caso:T .p-orque Lombardo t.ercia en la pol~.m.ica el __ 13 de febre'"'.'~ 

ro. Otra ve.z son nueve artículos,, contra nueve; otra vez el 
ataque personal aflopa. caso llama a Lombardo:1 nrenegado -
claud1canterr por su cambio de ideología. Lombardo llama a . . 
Caso" idea.lista sin ideas y sin ideales 11 y ''fascista 0 y ano 
ta en su artículo del 10 de abril de 1935: 

" ... , ?;ieniego de lo que recibf. en la [ElfP ) como exa!:t 
to por contradictorio, PºX: falso en cada una de sus partes 
por haber despertado en m~ la duda respecto de la ve~~cidud 
de todos loo principios y por haberme inclinado a aceptar -
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en mi adolescencia-posj:c:j.'é'm xnfecunda y .de pereza mental-la 
solución esp±ritual;i:sta en los conflictos históricos ••.. " 
(cit. en Caso:359). 

En junio de 1934, se realiza en Tabasco el Primer Con 

greso de Est¡¡diantes Social:i:stas, con la asistenc;i;a de 225 -
delegados, entre ellos tomba:rdo, Ca:úlos Madrazo, Jose Muñoz 
Cota y José Mancisidor~ Participan delegaciones de Guanajua 
to, Jalisco, Edo. de México, Guerr~o, Moxielos, Zacatecas, -
Chapingo, M.icnoacán y secundarias y escuelas t~cnicas del -
Distrito Federal. HLos visitantes son recibidos rn Villaher ..... 
masa con cantos revolucionariios, se entona tLa lnternacia ... -
nal' se vitorean a los líder~,s del movimiento 'I'le~olucionario, 
hay vivas a Marx, a Lenin y las banderas ;r;ojinegras ondea? 
en el aíre 11 .. En las conclusiones¡Lf!l} Jas que la influencia 
de Lombardo es notoria, se asienta qtl~ la enseñanza debe ser 
).ma función EKclusiva del Estado en todos. los niveles, y debe 
basa;t'se en el socialismo cientl.fico, y teniendo como fines 
ncombatir los prejuicios y los dogmas religiosos y cooperar 
a la socíalización de los instr>wnentos de la producción eco . ..... 
nómica". Se pronunc:i~_a§imismo por.lasup:ri~sié.:n de C\lltas en 
el pa!s, pidiendo transformar en biblioteca, escuelas o ce~ 
tros culturales los edificios deotinados a prácticas ;reli~
giosas~ Finalmente,. pide la creación de una Universidad de 
Estado con sede on la ciudad de México, con orientaci6n so
cialista en sus cátedras y profesorado rigurosamente selec
cionado; y la fundación de un Instituto Politécnico para ''la prepara 
ción y capaci1";:1t·•;ón técníea <le los om•er'Os para que puedan encargarse 
de la dirección de la producción económica" CMal:'tÍnez A: 91-
92). 

La iniciativa ds Universidad no llega a :fructificar) la del -
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Instituto confluye con los proyectos de Bassol~ y Erro por 

crear primero el Instituto Naci<mal de Educa,ción Superior

para .o:I'rabajadores, y luego el I."P.N.,·a1 aborta;r el proyec 
to original. 

A raíz de lo~ acontecimiento·.: de .1933, se cruza en 
la política universitaria la pugna local del estado de Taº 

- ,;~ ~ 

basco entre el gobernador Tom~s Garrido Canaba.1 1 con o--
rientación populista-socialista, y Rodul.fo Brito Foucher, 
ex directo!'" de la Facultad de Devecho. .La gubernatura f'ue 

triunfo para Garrido,ce'l movimiento del 33 para Brito, El 
Congreso de 1935 fue alentado por Garrido. Brito lo tomó 
a provocación, y al año s:i.g1,.1iente dirige una ºexpedición

puni ti va n a Tabasco. Anunciando públicamente· que il"Ía -

a particip'ar er1 las elecci.o'ñes de diputados pró~:irnas a .;,....,. 
• ·•e:µ 

efeetuarse en~~~l estado> llega a Villa.hermosa el 14 oe J,:g 
lio de 1935 Brito>acornpañado de veinte estudíantes1 l11ego 

·de una aparatosa despedida en la ciudad de México en la ... 

que participan estudiantes universitarios. Su intención
era otra, pues todos ellos iban a·rmados. J\l d.~a siguien-

·-te -~~ produc~ -~n~ en.frentamientQ qon los garridi,stas.;o pro~. -
vocado por los " expedicionariosº> muriendo oua.tvo de ellos 

(entre los que estuvo el hermano de Brito, Manuel )y siete
partidarios de Garrido. Brito env~a telegramas a la p;t;>en
sa;, .presentando a sus seguidore's cafdo~ __ como, h~roes. Los-. 
uni vei .. sitarios se colocan de su lado, y crean una corn:t,si?n 

encabezada po~ Luis Chico Goerne para pedir justicia. al pr~ 
sidente G~~denas. L~a cadáveres sen traído& a la ciudad -- . 
de México~ y fueron velados en la Facultad de Pereqho. 
Las primer as suardias son integrad as por el rector Oca.ranza. 
y catedráticos de la Universidad. Cerca de veinticinco mil 
personas, entre quienes predominan estudiantes y pro.fesores 
universitarios, acompañan al·cementerio a qu1enea tt cayeron 
por el ideal universitarioº, seg~n palabras del rector Ocg, 
l'anza en ~u oración fúnebre ( Mart!nez A;. 230-232 )~ Brito 
logra que los universitarios consideren el acto en oontra -
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de su part:idarios . com::> una a:f'renta a la Universidad, con lo que contribu 

"ii a ahondar aún más la brecha creada entre esta institución y el gobierno, 

originada en 1933. Por gestiones cie .. Qcaranza,Cárdenas decide;· aunque sin 

plasmarlo jurídica.mente, reiniciar el subsidio a la Universidad a pa:M¡ir de . 

1935; en un intento $Ubernanxmtal por recuperar a la instituci6n para sí~ 

Eh septieni>re de ese año y auniue en la ref-0nna constitucional al -
ai7tículo tet>cero no se incluye e:iml!citamente la educación superior, el pre . . -
sidente Cárdenas dirige &na carta a 0ca?;'a.?1za recorrendando la adhesi6n de la 

Universidad a la reforma,añadiendo_que el subsidio no cont::i.nuaría si la -

UNAM no npstraba eficiencia, partic~te en ciertos departamentos. El-. 
rector convoc6 al Consejo Un:l.vera:ttario, que envía el día 11 un ~nsaje al 

presidente suplicándole ( literaJ.m::mte ) pres~ la autonanía universita
ria, la libel?tad de enseñanza., el derecho a organizar sus progranas de est,!!_ 

.dio~ y la subvención estatal. Señala que los fmes de la UniversiQad. no el?an 
ij . . 

ajenos al estudio de los problemas nacioria.les, ni de ,, las nuevas co:i:Tien -
trra del pen3ªIlliento filos6fico y político11, y que " la uni~-rsidad no podía 

adlllitir que se le :!nponga ningíin credo político o religioso ni que fo:rimn-
parte de su dirección persona~ que pretenden utilizarla con fines políticos 

y_ ~~i~~J2". _ ~.dexi~ (fJ.e-~ esas~condJ.cio~s el trabajo Um.versitario 
es in:iposible,i vota f;tl cierre indefinido de la instituci6n ( Mar
tinez A :- 90 ). 

Además, se produjo debate dentI'o dé la 1nstituci6n cuando

el rector di6 aconocer la 1ntenc16n g_u})~;rnamental. Ul'L g~p_po de
profesores, entré quienes se encuentran Ezequiel A. Chávez.! Al .... 
t'onso Caso y Artemio de Valle Arizpe, envían a Ocaran~a una car
ta el 16 de septiembre de 1935; 

11 Seño:t' Rectol1 de la Un::tversiáad Nac~onal: En vista -
de que la carta dirigida por el sefior Presidente a usted * •• 

' 



137. 

deJa completamente cl~ro que el GOoierno de la Uni6n ha 
resueJ,i;;o hace:r desaparecer la libertad de cátedra y por 
;J.Q mis~q :Iia ~l).tQnpmía. tlniversita.r;ta\ '! .. y qu;--esta resolu 

ción se encuentra en abierta pugna con la convicción que, 
" . -

nos anima de que la enseñan!Z:a universitaria debe ser to
talmente libre.~ • .. nos encontrar.1os en la imprescindible -
necesidad -de pres~ntar a usted formal e irrevocable re---"' -
!}Uncia ••• •r (c~t~:;en García s., 1g75~ 146). ' 

Ocaranza renunció poco después, y con él todas -
las autoI"idades ,_ solidarizándose con ~a decis:t6n del Corr 
sejo Universitario::1 y la renuncia de estos prof'.esores. 

El presidente Cárdenas, que consideraba que los 
jóvenes no podían sustraerse a la lucha de clases y que 
debían apoyar la educación socialista para ser solida--
rio s con los principios revolucionarios, advirtió que si 
el gobierno as.tmfa la responsabilidad del f'inanciamiento 
de la institución podría eliminar la autonomía, eliminan 

----- .::---~ - - --- -. - - - - -·- -- ._ ---__ .. :... - ·~- . -~ 

do"·.~ por ficticio el régimen imperante para ponerlo en 
concordancia con la realidad y dar franca intervención -
al Estado en la marcha administ:t'atiV:él Q.e esa Casa de Es
tudios ••• u (cit .. en Martinez A.,; 90),. 

Entonces, un grupo de universitarios alienta un 
movimiento de recuperaci~n de la Universidad. Participan 
organizaciones estudiantiles como el Frente Estudiantil 
Revolucionario (FER, dirigido por Enrique Ramírez y Ramí 
rez), la Federación de Estudiantes Universitarios Revol,1! 
cionarios (PEUR, dirigida por un sobrino del gobernador 
populista de Tabasco, Tomás Garrido Canabal) conocida -
como 11los- camisas rojas", la Uni?n Juvenil de Estudiantes 
del PRM; y también profesores como Mario de la Cueva, M! 
guel Oth6n de Mendizabal, Enrique González Aparicio; y -
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el l;(der del 29 Alejand:i."o G&tleZ Arfas Son, en fin!' los se!:_ 

tores que pugnan por un acercamiento de la Universidad con 
e;J, g_Q"Q:i,,ep:19¡ po~ l.o ::iue no fü? extX'"'ñº qt\e G'~~<i.~na.~ , le:i? a,é \" 
su apoyo {Guevara; 1983). El 24" de septieob;e la Univers:i-- . 

dad renace~ y es nombrado rector Luis Cn.l.co Goerne ~ repre-
senta11te del _grupo que impu!$a la recuperación. Logra me---

- - . .. . 

éliar entre los sectores (' oi;mestos a la reforma socialista 

y las posiciones gobier'nistas; se desist~ de la etlucación,.~
socialista en la Universidad.,, aunque g;i:>adua~mente impul,sa -

una política de ace21camiento al gobierno 11.r~sentándola como 
~ ·~ ~ ; .. 

un programa de acer~amiento de la Universiüad a las necesi
dades populares. La expropiaci6n pet~ole:r?a es aprovechadá -
por el rector para movilizar a todos loe u.n:i.versitata.r•i,Qs -
en f'avor del gobierno. Envi? un maniriesto dirigid.o a. los -
universitarios en el que destaca!· 

"Vive la Naci6n Nex:t.cana. u.no de los momentos más 'so . -
lemnes de $U historia. 

n La Universidad,· hoy co1no si,empre;it pe~o P.oy más ..: ..... 

que nunca está con su Patria. 

npor eso el :Rector hace una. c;it~ de honor a l.os -
uni ve:t'sitarios de México, para que, olvidando G.iterencias -
de ideas y dominando pequeñas pasiones,, ocup·en unidos el -··· 

primer lugar que en 1a. vanguardia est~ rese:tJvado ª.Y.':lienes 
tiene la responsabilidad de orientar al pueblo." (Excélsior, 

marzo 20/1938). 

El Consejo Univeva~tario aprobó el apoyo de la Un! 
·1ersidad PI la expropiaci~n. En la Facultad de Derecho y la 
ENP se realizaron mítines estudiantil~s de apoyo> en los --
-u-- --a ~-r1:o.A. '"l ~.::! r.- .. -.- d,..~L".!1.1'1' ....... .ft ilf ,~ A..,..w.h ..._ U 11 ""-..... :W!L!f.'!.Hl1:.i"'"A.::lf"l C'\ ~'~&W:.-.n <"I l.,l ~ ¡;,.., .4 t;.;(2;,J,v":' ~!t;l!;; ~V - ·~.c. ·"-'•• • ..l.~l::l; ... -..,.u -. t t ... pOl.Jli f;-''"'~"'"'HQ¡<:r ¡.>'"4¡;:,HU,U 

id~ol6~1 cas y que no haya izqu,iel"da~mi derechas, .• u La CNE ~ 

apoyó la r.¡edida. cárdenas invita a la juventud de México a 

que: 



139. 

"De la misma manera que ayer dimos nuestra asamblea 
por los ideales universitarios de autonomía y libertad de -
c~ted'ra, hoy nos ~i1ama la patria p~a darle todo lo qlle .es
tá de nosotros ••• " 

El martes 22 de .marzo, se realiza una marcha encabe· 
--:· -

zada por .el rector Chico para expresar.el apoyo a la expro-
piaci~n. Al llegar al Palacio Nacional, entrega a Cárdenas 
el estandarte de la Universidad,c quien lo ondea desde el --

balcón central. En nombre de C~rdenas, Francisco J. M~gica 
expl"esa en un discurso~ demasiado claramente: 

. . 
n ••• Los actos trascedentales unen a los hombres, 'Jl 

aún los gue se ·mostraban retr?grados, abandonan su actitud 
de resistencia y se ponen al nivel del pensamiento avá.tJzado~' 
·{Exeélsior,,marzo 23/1938). 

Dos días despu~s e¡ ~ector Gn~co an.unc~a ~ue la un~xer- .-· 
sidad pone a disposición del gqQJ,.e:rn9 .sus z>ec~X"SQ5- hnm~n_ns 

-- . . - -- -

y cient~.ficos, en forma gr11.tuita, para cooperar en la buena 
marcha de las empresas expropiadas4 O~xc~lsior, marzo 25/-. 
1938). 

Aunque aprovech? una excelente oportunidad para --
ac:rcar gobierno y Universidad, la actitud de Chico no agra 
dl) a la mayor!a conservadol'la universitaria. Apenas u.n mes -
despu~s 1 surge un movimiento en su contra, que presentado C.2 

mo impugnac19n por el manejo de los fondos universitarios ,~ 

y por el atraso en el pago a pro:t'esores, su. verdad.er.a moti
vaci6n puede hallarse en la ruptura del equilibrio que ha-
b~a logrado Chico en 1935· Sa.l-vador Azuela, .funcionario un! 
versitario, public? el 9 de marzo de 1938 una carta públiea 
de renuncia al rector .t que tituló ;1La vertt(lera situación ""'""" 

- o 

de la Universidadu, acusando,. a la adm1n1st:raci?n de Chico 
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;:-_ .---:-_- --~ .- ~ -- -- -

de corrupta. Una comisi~n de prof~sores de la Facultad de 
Medicina se abocó a la tarea de revisar la contabilidad 
universitaria. El 16 de mayo en la madrugada,· un grupo de 
personas ajenas a la'Universidad se apoderiaron de las ins
talaciones de la Facultad de Dere(}ho, la Escuela de Comer- · 
ció y la rector!a. Al llegar los estudiantes, hubo enfreg 
tamientos resultando varios heridos y un=muerto. Los a.sal 
tantes fue:t:>on detenidos, st?lo para ser pu~stos en libertad 
horas más tarde. El periódico El Universal, y varios sec
tores universitarios, culpan al grupo progobiernista $uvan 
tudes Socialistas ·fuificad<as de la ocupación de las insta- . 
la.c;tónes: ( Tatto : 1-8). 

El 6 de junio3 la comisión de profesores de Medicina 
i': • . 

publica los :Pesultados de su investigación: desequilibrio-
entre ingreso$ y egreso$) gastos imprevistos. exagerados, -
sueldos a líderes estudiantiles, y otras irregula~idades. 
Al d!a siguiente, la facultad de Medicina los apoya, impu~ 
nando a las autoridades; J20Siéi'"""cmque es apoyada p.or Filoso 
fíª~- Mú.si~ ~la E!'l..P - ':t :sxtens1::6n uni veráitaria .- Ei 9 ··. d~-= 
junio Cili~o renuncia a la rector~a. O omo se hizo saber -
al d!a eiguiente ,. nunca se probaron los cargos for:nulados 
en su contra. Una semana despu~s 5e~onfe~ culpable el ... 
ex tesorero de la UNAM. Se crean ·las comisiones para dir! 

. gir la instituci6n, y el 21 de junio es electo reetOrGus
tavo Baz -, f'igura central de la posici.ón contra Ohtcq na 

-

!b&tante haber--cte-clarrado éste que no pretendía llegar a la 
rectoría ( Tatto : 10-22). 

El Consejo Universitario declar6 que .nol'Jí'larian la ins . -
tij;i_tuci6n los principio.a de libei'tad de cátedra y autono ... 

~r' - • 

m~a un1,versitaria, por lo que u la tendencia oocialista 11 .... 

no ser!a excluída" s1no que tendría libertad de expresarse 
pero coe~1~tiend~ eQn otr-as teor!ao. Como en 1933 y 1935, 
la Universidad confirma ou vocac16n antipopulista, y su !_e 
chªzo a ac.eptar en su ~eno al marxiamo con una posición de 
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privilegio. 
La crisis de 1933 la había apartado del pode!' polf 

tico, y aunque varias Universidad~s de provincia, como -
~ .. - ' 

las de Guadalájara y Michoacana, se aunaron a la reforma, 
sus posibilidades de acci?n eran ll:ir.itadas para llenar el 
vació dejado por la UNAM. A esto responde la creación -
del Int ... 

La llegada de Cárdenas a ia presidencia, por su ªº!!. 
tenido populis.ta, signit'ica la posibilidad de reactiva - . 

. ción del movimiento ideológico ma:rxista. No obstante ser 
cárdenas el vencedor de su candidato Hernán Laborde; el -
PCM gradualmente adopta una política de apoyo,,. a menudo -
acrítico a Cárdenas; quien le permite salir de la clandes 
tinidad y lograr su mayor poder numérico, con aproximada 
mente S0,000 afiliadós. Sus influencia llega incluso deg 
tro del propio gobierno principalrnente en la SEP y en co-.. . _, 

munica91oi:ieE:> y Obras Públicas. A mediados de febrero de...-
193R;- el PCM org.aniza el Primer Congreso Comunista de. pe .... 

dagogía, y publica algunas de las ponencias. 

ta-Tzquiereia~en general logra la mayor cohesión_ en..: 
su historia~ coopera.nd_o toda a los proyectos cardenistas. 
Lombardo consolida su prestigio y su cercanía al gobierno. 
{ Schmitt ~ 1B-t~33 ) .~ DE?ntro de la UNAM suttgen grupos -
promarxistas ~· más bien populistas como las mencionadas FER 

y FENR, que a pesa?" del apoyo gubernamental y de lo.s a -

contecimientos de 1935 no logran pr'ª<iQminiQ entre los es
tudiantes. Lombardo .se consuela con fundar en febrero de 
1936 ·la Universidad Obrera de México, a partir de la Es
cuela Preparatoria Gabino Barreda que babia fundado en su 
segunda gestión al frente de la ENP ( 1932-1933 ) para -
dar oportunidad de cursar ene ciclo a los alumnos que no
hab!an logrado su ingreso a la ENP, y de la Universidad -
Gabino Barreda, fundada en marzo de 193~ ( Krauze: 3211.-
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El propósito original de esta Universidad es la satisfac-
. . 

ci?~~de los deseos y necesidades e,ducacionales de los tr'ª-
baj adores urbanos. GraduaJ.ment.e.). enfatiza: la enseñanza 
O.eJ. ma.rxismo y SU. a.pl,ica!;;L?n a. l,a in.terpreta.G:t.9n de la -
h:l.stoJ;>ia d.e M~xico¡ y _posteriormente ~¡ pun.to d.e yistCI; SE. 

viét1co de la pol~tica internacional y la guerra fvía. E!! 
tt'e sus profesores se encuentran MigUe-1 Oth6n de Mendizabal 1 ~ 

tín· Cué Cán~)Eulalia Guzmá.n y .el propio Lombardo. Para ingresar a 
-ella no se exigen estudios. anteriores, :n,i se otorgan diplomas. Recibe . 
. a~l. s-obiernQ ·tm sub:idio basta 19'46, y después $e sostiene con contribu 

cienes personales de amigos de Lombardo, inclusive el pro 
pio Cárdenas. Entre 1936 y 1952 matriculó a 15,000 estu
diantes,algunos de países latinoamericanos~ Ser1as difi
cultades econ6micas entorpecen eu funcionamiento en los -
cincuentas. 

CEl 15 de abril de 1939 se reali~a el Congreso Nacio 
. -

nal de Unidad J'.uvenil de donde sur.ge la Gonfederaeiónode 
Jóvenes Mexicanos ( CJM ) , que es adepta a Lombardo. A
pesar de su aar~cter · específicamente juvenil, su influeg 
cia en la UNAM es escasa, logrando S!:1 mGl:y(}r~ apoyo_ ~tt_i;!l - _ 

- r:PN. -- Se estima -que a princfpi~ -de los cuar.enta logra una 
membresía d'e 100,000 jóvenes. 

Mil novecientos cuarenta es el inicio de la decaden 
. -

cia de un PCM que crece artificialmerte y confía su fuer-
Z<il y vitalidad propias a un Estado. que.t en realidad, s6lo 
lo utiliza momentáneamente par.a sus propios f'inee El 6 
de julio publica un manifiesto en el que figura: Llevar~ 

mos a la presidencia de la república al Gral. de Div., Ma
nuel Avila Camacho,_~()mbre que gUi-ará su acrni6n gubernat! 
va por el programa trazado por las organi~aaiones revolu
cionarias y por el camino de la defensa de los intereses 
de la nación y del pueblo" (citen Peláez, 11 Para ••• :5)
No obotante, Avila Cama.cho declara que l~c ººmunistae nn
colaborarán en cu gobierno, y que tendrán que irse dilu -
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yendo porque M~xico ama la libertad ( Peláez., 1980-63 )., 

M~s adelante, en 1944 incluso se plantea la Sl,!>eración de 
''relaciones fraternalesº con el PJM para logr.ar 'ma relación orgánicaº 
y contribuir ~n su seno a la actividad electoral .. 

\)_ ~ !:;;o• ~ 

En marzo de 1940 ·son.expulsados Hernán Lobarde, se -
cretario general, y Valentín campa.. A estas expulsiones -
seguirá una cauda de u purgas "· A la decadencia del PCM -
contribuyen también" el browderismo y el imperialismo cUlttL 
:ral eje:r>cido por la URSS. Siendo el grupo con más tradi~' 
ción que impulsa el ma:J?xismo militante_, sus p;t"'oblernas con
tribuyen a crear- 1,:tna poblaci~"l flotante de marxistas, ·int~ 
lectuales y trabajadores;; sin a.filiación en ningún pal?tido 
u organización, política.· 

un primer intento por unificar a los intelectuales -
dispersos es la L~ga de Acci6n p,olítica., creada por Narci--

so Bassols y Víctor Manuel Villaseñor en 1941.Editan de ...... 
el'.l~J;iO_,a.._ agasto_de _.e$g? _.gfi(LS.1L-.-0r~ano. 11.::tmarln Ccmba~-- c0 La= ---- -~ --~= 

designación de Bassartscomo embajado¡- en la URSS hace decli 
nar esta organización { Sohmitt : 78; Pelaéz, 1980-I :64). 

Entretanto, continuó la ca1--rera polítice) sindiéal de • 
Lombardo. A partir de la GGOCM funda la CTM., y en 1938 -
asume la dirección de la Confederación de Trabajadores de
~mÁniea Latina { CTAL } , ingresa.ndu· en elia la c·1·l"l y toman, 
do la dirección de ésta desde 1940 Fidel Velázquez:1 prote
gido de Lombardo. En septiembre de 1944, funda en la UOM 
la Liga Socialinta Mexicana; concebida originalmente·como 
gt'upo de estudio,_ es orientada gradualmente hacia la. 
acción política con el prop?sito de unificar a la izquier
da. En las eleaciones de 1946, propone el apoyo de la CTM 
a la candidatu:t"a. de Migupl Alemán a la pl?esidencj.a,. Una= 
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vezo eleatQ ~steJ no se. preocupé) siquiera de disimular su hos 
"' .. . -

t;!,J..idad al mov_;tro,;i'ento obrero, Algunas huelgas son suprimidas 
. - >;.• o . • 

po:r> la fuerza. Lombardo entonces convoca el 18 de julio a un 
mi,:tin,, en el que participan el PC.l>f, N. BB.s-soJis, -M~ Villa.se---

.... D 

ñor, Luis Gómez z.Q líder ferrocarrilero,_ entre otros~ y los 
inv.ita a constituir un nnuevo partido nacional"~ en un inten 
to de reunif'icar a la· izquierqa. Entre el 18 y el 23 de ene--
ro de 1947, el PCM, Lombardo; el grupa marxista El insu:rsgen-
te, la Liga de Acci6n Socialista y el Grupo Marxista de la -
UOM, entre otros~ realizan una mesa redonda con vistas a la :..:.:. 
unidad. El 26 de marzo Lombardo logra que la C21 proponga la 
Fundación del Partido Popular, afiliándose a él. los dirigentes. 
Fidel Velázqt.!,ez entonces propicia la expulsi6n de líderes lóm 

"::/ . _,. ~ 

bardistae,. y en el XXXII Consejo de la CTM se acuerda que to-
dos los miembros de esta central pertenecerían al recién cons 

" . ... - . 
tituido PHI.Se retira el apoyo a la creaci6,n de un nuevo par-
tido, argurnent~11do que ante la inmínencia de la tercel;'a guerra 
mundial los obreros mexicanos debían ser solidarios del 11mundo 
libreº .. En enero de 19lJ8 también Lombardo es expulsado .. {Schmitt 

·. º~;22-~23 :1a;i;e1i;;;~ i980:.r;11..:73; óif:fz:-·12nr.:1s2r.º--C ,_ ~ ··-- º--~----~-·· 

El 21 de junio de 1948, Lombardo crea el Partido Popu
lar (PP) _. El mismo es electo presidente (puesto en el que perm!; 

m~ce hasta 1955), y eomo vicepresidente N. Bassols y Víctor M. 
Villaseñor, entre otros; recogiendo la idea de· fundar un nuevo 
partido de izquida expresada por primera vez por Enrique Ramí - - . . _.__ . . - -:-

rez,, José Revueltas y Rodo1f'o Dorantes a fines de ig1i3 y prin . 
cipios de 1944. No logra unir al PP al PCM. Aparentem~ntA ~on~ 

ciente de la mayor probalidad de éxito de un partido de izquier 
' -

da sin reivindicaeione~ estrictamente.marxistas; Lombardo pro-t 
clama como prop6sito esencial d~l PP la d~fenaa de la indepen
dencia nacional, logrando atraer a un conjunto amplio de miem
bros no mal"xista.s. El partido es dirigido,, sin embargo, por mar 
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xistas; algunos de ellos provenientes del PCM!I de donde S.§.. 

lieI'on ya sea por expulsi6n o por decepción. La imagen del 
Lombardo-maestro hace incicialrnente atractivos el nuevo par 
tido aintelectuales y estudiantes,maestros y artistas que -
aunque :vepre.sentan minqp~ dentro del partido ( 31 $) :J ·es ·~ 

. . ~ ~ ·. ~ 
tán $obrer.representados en el respecto. al resto de la pobla-
ción. Esta' sit.uación sigue los patrones generales _de la$ -
organizaciones izquierdistas la~inoamericanas; y contrasta
con el escaso n~mero, y s6lo a nivel dirigente, de intelec.-. 
tuales que atr?-e el PCM. Es una mani.festación Particular -
del relativamente escaso éxito pro-selitista del PCM, auna
do al hecho de su definición doctrinaria contundente con un 
apelativo a menudo satani:zaao· ( Schmitt: 34,80; Alexande:r>: 

0 72)~ La pol:ítica progobiernista que sigue el PP, pl:'ovoca 
la renuncia en 1949 de intelectuales que.había atraido - -
( Schmitt:23,78-82 ). 

¿Logra el PP tener in:Cluencia en la '(JNAM? No, o al me-.. 
nos a un nivel tan marginal que no se registra. La Universi 

·as.a-, -a. partir- -de i93I;- re-suYta- campó. v;d:aá:o~para~inte!>ven~ ~::--' 
ción directa, proselitista, de Lombardo. El apoyo intelec -
tual y juvenil-estudiantil proviene del magisterio de educa
ción básica y media, y el IPN y la OJM ~ respectivamente!! 

_Aún en la actualidad, el PP- convertido en PPS en 1960- ea -
irrelevante en la UNAM; como resultado de un extrañamiento -
sostenido dutante años1 originado en un int~nto abierto d~l 
Lombardo -maestro que imposibilitó la eventual acción del --
Lombardo-político. ·-· 

El mismo año en que se funda el PP / el PCM decide revi
vir la FJC, dándole el nuevo nombre de Juvéntud Comunista de 
M~xico { JCM ) en un intendo de dar fuerza al partido atrayen 
do Jóvenes. Su éxito es escaso. Entre estudiantes se enf're11 
ta a la hostilidad como actitud predomir.ante de la UNAM hacia 
la izquierda, y en sectores dependientes de la SEP, encuentra 

(j 
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un predominio de la CJM~ que alimenta más .. b.iea al PP ( Sch-
• .c-f ... 

mitt : 39i40). " .. '. 
~' .. ~ . ' ... •'' 

~ - ~ , ~ -~~ . ·. 
" ·' 

Un intento más de unificación de.~a .i~q.uierda se da a u 

fines de ~nero de 19503 al realizarse ~l primer pt::}ríodo de'":' 
sesiones del Congreso de Unidad Marxista, q:rga.nizado por Ac
ción Socialista Unificada .~ el Movimieptp Reinvinr.ador Iel

Partido Comunista, formado·éste último por ezpulsados y di ... 
sidentes del PCM. En t:f1 se destaca la división y la crisis 
del movimiento comunista. En el se~undo período;realizado 
a mediados de julio de ese año, se crea el Partido Obrero-. . 

campesino Mexicano ( POCM } presidido por Valentin Campa, 
Desde su constitución llama al PCM a la unidad, llamamien 
to qm~ queda sin respuesta. ( .Peláez, 1980 - 1:80)82 ). -

Nunca fue un partido con fuerza,, a su mayor membresía { 1 oro 
-1500 personas ) lo logra entre 1955 y 1956. A iniciativa-

. - ,,_, 

de sus dirigentes, se crea la Juventud Socialista de México 
(:;'. 

( JSM ) en 1953, que aunque se plantea com9 organización --
. - - . 

juvenil no alineada a ningún partido en realidad funciona co .. . . -
mo parte del POCM. Su seéretaria general es i/al.entina.- Cam-- .~ ·º - .. ~-º"~ 

_ ·- . ~ __ Q51,__. h,ija .. de.--~.pa ~· ·- ·r;a =Jm.C!Ográ ~- ;r.~~;~~~;==~é1 ;la en la UMM1, 

que se adhiere al efímero Frente Juvenil Popular Antimperi-ª. 
lista, formado en 1954 para apoyar el gobierno de Jacobo -
Arbenz en Guatemala ( Schmit~ :65-67)~ . 

Entretanto, la UNAM sale del periodo inestable 1933 -
1944. Marcos Moshinsky ( 1979: 39 ) . indica que J.a creación -de~ 
inst±tutos de inve~tigación y un asc¿nso del nivel académico 
en algunas facultades propicia la creación de un núnleo de -

J . 

profesores que pugnan por una Universidad más eficiente en -
el logro de sus cometidos, a inicios de los años cuarenta. -
Probablemente tienen influencia en la formulación de la Ley
or:gánic?- de 194!i> que pe1,mite alejar los puestos directivos.
de la UUAr.1 de la influencia y los npadrino¡¡¡ u polít:!.(}o:H lo--
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cual se refleja en un mayor estabilidad intet .. na. El cl:tma 
. . 

académico y la estabilidad1 aunados al proyecto polítiuo--
.. . . . 

posXtivo qµe el Estado tiene respecto a la U~iversidad; pr~ 
pician un mejoramiento de la instituci6n en su a.cciónccultu 
ral.. ·Su tradición conservadora y eu. cercanía al gobierno a 

• • -- -o- ·: ; ~ 

lemanista la hacen inalcanzable-e inapetec.ible para la iz -
quierda. El gobie;r>no de Alem~nsehace eco del c~lebre di~ 
curso de Churchill que inicia la n guerra fría". En elmo
vimiento'·de 1948, presumiblemente apoyado por el gobierno -

alemani~ta., se puaó un ~nf'asis excesivo en recalcar que no.
era· O.e inspiración comunista. El rectovGarr-id.o cierra fi·

las al declarar al momento de su toma de posesión! " No soy 

comunista ni lo he sido nunca rr ( cit en SilV'a .: 102 L 

En 1.as elecciones. presidenciales de 1952, el PP lanza 
la candidatura de Lombal:'do¡ que es apoyada por el PCM y el . 
POCM; que contiende junto a Adolfo Ruíz Cortines del PRI--

- . 
y Miguel Henr:íquez Guzmán de la coalición Federaci6n de Par . . -

·· =-~t1ucís aer · ffit:fíJlo ·~1-nm10• ;'Parti.uu·~on·stttu:citma:list:a:-•"raE_ -

tido de la Revcluci6n. Lombardo logra 72,,.482 votos, señalan 
do a la vez el clímax del PP;Y a Henr:íquez son reconocidos-
579;' 745;c:.ntra2,713, 745 de Ruíz Cortines .. ( Schmttt: 79; - -
Pélaez l980~I :87-88; Pellicer y Reyna : 54). 

En el período comprendido entre 1956 y 1964 el contexto 
- -

internacional y nacional,,. y los acontecj.mientos políticos y 

académicos propician que se ponga. el germen que fructificar~ 
más tarde en el aconodo definitivo del ma~xismo en la Univer " 
sidad Nacional. Pueden Pieña1at>oe nueve factores que inci -
den en este proceso : 

l. ~u situación internucion~l 

2.- La s1tuaci6n pol~tica y económica del pa¿s, y su -
repercusi6n ideológica. 
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3 .... Los movimientos laborales producidos en el 
período . ·· 

4. - La crisis de las organizacione·s de izquierda 

5·- La revolución cubana 
O D 

o 

6.-- La reactivación de Lázaro Cárdenas como figura 
política 

7,. - El movimiento paci.f'ista y el avance de la des

colonización • 

8..- La multiplicación de intentos de utilizar el -
marxismo para interpretar la realidad nacional. 

9.- La reactiva~ión del movimiento estudiantil 

Se procederá a consid~~ar la influencia de cada -
·¡···~ 

un-o de ellos. 

1 - La situaci6n internacional. 

Al concluir la segunda guerra mundial, uno de los 
resultados más notables es la difusióm del marxismo-ideo 

. -logf'~ ~fU!;ll\.a. de. la. U:R&S.,.. pt?omo:g:iendo po!l- -Y prr'..A!Otrmde Est.::_.. ,, 

dos que lo adoptan para su organización política y econ~ 

mica. El proceso es impulsado en forma más o menos di
recta desde la Unión Sovi~tica_, por lo que el·-modelo len!" 
nista-stalinista es Pl"'ácticamente sin excepción el adopta 
do.Albania, Argelia, Bulgaria, Chin~, Cuba, Checoslova -
quia, media Alemania; Hungría, Corea, Polonia y Rumanía -
gradualmente fueron convirtiéndose en so·cialistas. En 

1956 es lanzado el primer Sputnik, simbolizando que el s~ 
ci~lismo es ya una verdadera opción a~ capitalismo> y un 
coropetid~P con verdaderas posibilidade$ técnicas_, econ6mi
cas_, pol:íticas y b~licas. Moscú se convirtió en uno de .... 
lc>n do::i ejc9 alredc.rl~ de los cuales giraba la pol·!tica nmn -

dial,. dando inicio a lo que dió t:n llamarse 1• la bipolar! 
En 

posguerra que el general Baufre resume en siete puntos, ~ 
.; 
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rota en el quintó : . . 
" El desa:r>rollo de la ideolog~a ·marxista: . , traduc-

ción materialista y_secularizada de los .ideales cristianos 
que conducen a un mepianismo dia la evoluci?n hist~rica me
diante una oonmoci?n ·profunda ert algunos valores anti.guos: 
propiedad ~provecho, etc~tera. Esta id:eolog~a~-cque se apoya 
en el nacionallsmo y en la eficacia proclamada de las té.Q_ 

n.icas soviética o china,. tiende a convertirse en ei credo 
de los pueblos proletarios u (cit. en·Aberastury :189·). 

Este h:echo por un lado alienta a las organizaciones 
marx:tstas·en todo el mundo, ;¡por otro hace s1$nificativa
esta teoría en círculos en los cuales antes era i~orada -
e Ortiz : 155 ),. El ascenso del socialia:mo como centro -
de poder es advertido desde ?l 5 de marzo de 1946, cuando
Winston Church:tll pronuncia en los EU un discurso que <fa-- -
ría iniéio a la 11 guerra fr!a l!;r en. ... la creación de la OTAN.; - . 

y en el maeart.ismo-. -Señala J'esús Silva Herzog ( 196-1:S7) -

que en el periodo alemanista se hace sentir la fuerra fría 
~n nuestro pa~s$ por medio dé la propaganda anticomunista -

·- -noi-teamericá.na.; · :Añaae • ·: ~ - - -· - - · · - --~ - · ·- • - ,._ ~ 

n No estuvimof} los mexicanos lejos de dividirnos en 
comunistas.Y anticoministas. La derecha se afirmó y la 
izquierda se fragmentó. A cualquier persona apenas progre
sistas.olía plantársele la etiqueta de comunista y satanizat: 
lª· Todo esto repercutió en la Univel'.'sidad ... [donde se for 

- --- -- . - . - -
man grupos estudiantiles] ••• desde los dogmáticos de la --

á u izquierda comunista hasta. los dogm ticos de la derecha... • 

El 5 de marzo de 1953,. exactamente a siete años del 
discurso deO\urchill, muere José Stalin. En 1956 se denun
cian en la URSS los abusos y aberraciones de su pol!tica. -
Esto produce a nivel mundial dos efectos. Por un lado, la -
imagen pa.ra.digm1tica de la revolución soviética deca~ a los 
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·ojos de las organizaciones pol~tic.as y lo.s intelectuales., 
Por otra parte,, cambia la pol~tica seguida por la URSS _ ..... 
respecto a las organizaciones prosocialistas de otros paí 

. ' ~ 

ses,, abandqnando. gradualmente el liderazgo y la sujecci?n 
ideológica. Ambos factores inducen al surgimiento de.una 
nueva izquierda autónoma, a nivel mundial· ( Careaga:70 ... 73). 

Otra de las caraterísticas de la posguerra es el su!_ 
gimiente comer ~fu:po ·-participante en la política internacio
nal del llamado n :Tercer mundo n; resultado del incremento
de l(;!.s .luchas desc.olonizadoreas y antimperialistas, la caí 

da del poder mundial e'U'l?-0í)H~o y la bipolaridad. El tercer -
mundo busca defender sus intereses comunes y "occiden.tali .... 
zarsett, teni~<!.9 __ (l91J!.~- modelos las sociedades capitalistas -
o socialistas para lograr ésto último~( Horowitz,. cit .. en -
Aberas'tnvy : 180 } • 

2.- Situación nacional: 
En nuestro país, las condiciones políticas econ6mi--

. . 
ca&- e ideológicas pr·opician, la influencia de esta condici6n 

. ~.~..J.n.@.ma~i.1;:m.a1.:7_ ~A ..paa;i.tcir~- .€ie~194€>1-ana" ~ i:.1.Jt:rtn:Jlidarroº ~1 Ws;;;. --
= 

tado revolucionario y organizado su apoyo popular, se adop-
ta una política económica orientada al crecimiento mediante 
industrialización, postergando la distribución de la rique
za ent;t•e las mayoría$. En 1945 -se sucribe el Pacto Obrero
Industrial,, que expresa la idea de constituir una " alianza 
para el desavrollo ": primer crecer, luego distribuir ( Loyo 
1975 :550 sic )- . El alemanismo proporciona ya una- idea de :_ 
lo que esta política puede significar en la práctica, polí
tica que es pre~entada sin embargo como emanada de la Revo
luc16n mexraana. Francisco Ma::al ( .; 106 ) anota: 

" •• " en 1940 camb16 el viento de signo. El todopoder9. 
so Estado montado por la revoluci6n •.• se torna deoarrollis
ta~ Y vuelca toda su cnu~ipotene!a nacía la industrialización 
Y el producto bruto nacional. El•milagro mexicano' ya está-
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en marcha. • . Y sin embargo~ 1a Revoluci?n Mexicana- as~ ,-.... 
con mayúscula- con su dogmática y ·su simbología igualita -
ria y a~tiliberai sigue ,sie~do honr?,da en los templo~ y las 

'!- - .. 

ceremonias c!vi.cas. 0 ta ideolog~a de· la Revoluci6n se con -
vierte en una 1 cortina de humo ' " lo que los politicólogos 
tuncionalistas,. • • llaman ;fornias de t pago simbólico' :' . -

El divorcio entre la reá.lida.d-del país y la ideología 
- . 

de la revoluci6n comienza ai ser descubierto hacia 1952 por--
- -

reducidos sectores.· 'J?odav~a en el sexenio Í952-=-1958 :el'PcM -
apoyaba el fortalecimiento dcl:capitalismo nacional~ visuali - · 
zando la mala distribución del ingreso como un mal necesario 
del des_;ir:rollo ( Loyo , 1975: 354 ) .. La mayoría c:ree aún en
una revolución en marcha, que va hacia un horizonte en el que -

,¡,.-. ,.,r-,.· 

el ti pago u ya no será simb?lico.. El horiz~tat'.'.le re~mltá ser~ 

lo literalmente '; una línea imag:tna:r-ia que séººaleja más en_º~---
tartto más se avanza. A :fines del per~odo ruiz cortinista se 

• añaden ingredientes que generalizarán lo .que -podemos llamar._,._ 

el desencantamiento de la Revoluci6n mexicana : 

- - .. ___ ,_ ---ª~-El 10-~ee-<W.Ów-~o,:--entr.-e 1:~--y-1958' se íncrément6aú~---==-
·-Y- e -- • • • • .J - .. 

más a la inversión extranjera, particularmente de EU, y en el-
- sector manufacturero. Si en 1950 menos de la tercera parte de 

la inversi6n norteamericana .se en:roca a este sector en 1959 el _ 
=~--

47% de ella lo hace~ La posibilidad de orientar el desarrollo 
aut6nomo del país por medio de la ind,ustria~objetivo de la polí . ..,,.. 
tica econ6mica., ge ve grandemente reducida con es~e hecho - ~- · 
{ Loyu-, 1975 :-::n>it' ) l ar cual-"hay que afia-dir que la pol~tica de
sustituci6n de impartaciones de bienes de consumo estal1a llegan 
do a sus limites; ya que para continuar el proceso~ hacia pro -
ducci6n. de bienes intermedios y de capital, se hacían necesarias 

- . 
inversiones fuertes y tecnología más compleja. 

Ante la necesidad de 1nversi6n estatal para activar la -
e~onomi"a;; pero sin r-ealizar una: rer-orma f'iscal; se recurre en tn!_ 

yor proporción a la deuda p~blié.a externa. En 1952 llegaba a -
los 45 millones de pesoa;qué representaban el 13.2% del preeupue.! 
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to federal. 
¡...J 

En 1958,.las c~fras respectivas son 1646 millCÍnes y 4 
25.3% del total. La inversi?n básica es en f.nt'raestruct1t~· ~
ra,pero experimenta un ligevo ascenso la proporci?n desti-~ 
nada a beneficio social: 11.2% en 1952,, 16.4% en 1958 { Lo Z 
yo~ 1975 :351-552 ·sic ) • ~ 

La conclusión de la· guerra de Corea ( 1953) provoca e_) 
-~ 

una recesión en los EU,, qu~ hace descender la demanda de -
exportaciones mexicanas. Por añadidura, los precios de ex 
portac:i6n disminuyen en 14. 1%, ylos de :I.mportaaión au.men -
tan 9.8%. El producto=real per c:ápita disminuye -2.5% en-
1953,, y después se recupera moderadamente. 

o 

La política económica había propiciado una caneen--. . 

traci§n de.1 ingreso, que es aqentuada a~ más c:on la deva-

luación del 17 de á.b.:r'il de 1954 de 1L 5. a 8 centavos de do 
lar por peso. Los precios aumentan en 14%., y el reajuste 

-~~- salaPial--es 'insui'i·e:terJ:t-e-·t -Pel:litre"l?·y· ReYfi~ :· 831. · Ha-a1a. 
r,¡ • 

1957, el problema se "torna alarmante: sólo el 2% de los peE_ 
ceptores de ingreso en el pafs recibe el 20.5% del total -
del ingreso personal., en tanto el 35% de los ?e~ceptores -
recibe sólo el 9%. La media del ingreso de ese 2% era su . 
perior a diez veces la media nacional, en tanto el del 35% 
mencionado era de sólo un cua:rto de la media. nacional· (da
tos de la CEPAL cit. en Loyo : S52.sic).. Se produce ad~
más la aparentemente contl"adictoria situación de disminu -
ci6n de salarios reales( en 1958-· no alcanza los ni veles de,. 
1939)aunada a un aumento del ingreso real per cápita; que-
denota solamente una mayor concentración del ingreao en ~
mzmos;. del capital. 

En surna, en este periodo 1956-196ft se gesta y de bu-
tr;a lo que posteriormente sería conocido como desa:i:-rollo en 

1;abilizador L Pellit;er y .Reyna .. 105 ) . \ • 

< 
ü 
µ.l 
E--< o 
~ 
~ 
e3 
~ 
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b. En lo político, se asiste al ttafianzamiento de la e~ 

tabilidad pol~tic~ tt y a la consolidaci?n del Estado r~vol,H 
dionar>io, por . el :exito · del PRI en seguir ~Uando sus b¿ises de ..... · 

• ~ : -~ • • ' • • )> -" 

apoyo. En 1954 se integren a él todos los sindicatos de empleados gul;>e,!! 
n3'00Utales~ a trav~ .de la :PSTSE;dando mayor peso~desde .:int~ces '·a la ~· 

CNOP solJ:?te la me. Se l~por primera vez e1 aeuerdo, .'.la disa,! 
pl1nEr=.Pe;:r~gt~ de· lo~ sectores , del partido~ que· es evide11te _ 

al designarsé'- al_ candidato sucesor de Ruiz Cortines> 
en noviembr>e de 1957. Se af'5,na el control sobr.e e! movi -
miento· obrero, control que más que debilitarse resulta i"or-

. talecido luego de le."':'--' grandeci :movimientos labofales de -1958-
1959 i~gue serán considerados rn~s adelante ( Pellicer y Rey
na: 114-1.16,216) .. 

El n desencantalltle:nto de la revoluci6n 1' signi:fica:i< ..,. 

= pues~ la primera desmotraci?n rotunda en lo~ hechos le que:
una retrolucion papúlartoma .cauces antipopulares :cuando, el 

. ·.i • ·º 

Estado ei~anado de ella ádquier>e su mayor> . fuerza basta entog 
, ~~es, y la " rutinización del carismaº o racionalización de- ______ _ 

==---~- ~= ~=~1-a·-1ae-orog~a-·ae 1a--~rev0Tu~it?~1Jara~=~onverti;.;~- =~~ - ,~~id~-;i:;~ -------
gía oficial " ( Webe~ 1922: 197, l-íarsal: 104-10S) Apunta Manuel 
.Villa ( : 2-3 }. 

,,, 
·1 

tt Es!' en erecto~ a partir de los años c1nct~enta que -
la estructura $acial y política del país se ve~·á d;'onvulsio -
naua por un nuevo tipo de conflicto y ya no por .ei que 40ns 

- - - - ~----- - --- -- o-__ - -- ~ 

-tituy<?- el ___ origen- de--la Revoluci6n, entre la clase hegem6niaa 
porfirista y la alianza de clases en a$censo, sino por el que 

" surge ,J:lel desmoronamiento de dicha alianzaJ desmoron~uniento
que es efecto del proceso de plena contiguraci6n de J.as e.la -

.ses que la 
0
integJ:íaban.. Estas, al pxiecisar y redef'in~\r nuo -- . 

~elaciones han llevado a cabo, por s! mismac o ·a través de -- º 
o • ~ 

sedtorea que representan o pretenden representar sus 1ntere.ee~. _ 
un cada -vez mayoll cueot.ionamiento de la ideología af:loial y -
de ln idea de unidad nacional, su componente más diot:tnt1vo 0

• 

(· 

·""" ....•.. -



Rét:rospectivament.e, desde nuestra ?Ptica, puede de
cirse que la$ características señaladas se perfilan desde-

C-.o 

1940. Lo importante del : período considerado es que sus-
~- ~ 

contemporáneos. advierten el pr<tlblema, y por: ,eso se babia 
de un 11 .desencantamientou. Una primera manifestación de -
ello se da. en las ·elecciones dé 1955 3 en que el PAN .lo -
gr~ el 8% d~ la vp,tación nacional y el 43% de lá corr~spon 
dj~ente al D.F.... La pigidizaci6n del si.stema polítiéo que

se produce de$pufs, y las nueve circunstancias propuestas-
a,rri:ba, 

tuviera 
con una 

propiaia:r-on, respectivamente, que el descontento -
1) 1 '' ~ 

otros canales de expresión~?'Y que se a:i:~tidulara .~ .... 
,.,,.,, o 

ideología diferente a la panista. 
','1 

' 1,\ 

3. - Movimientos laborales \
1 

En el per~odo 1958 ~ 1959, se pro.duce una gran c~g 1\ 

tidad d
1
¡; movimientos laborales:de telegrafistas, maestros 

de primaria.., electricistas,. mineros, tranviatd:os,telefoni~ 
tas~ petl?oleros y .ferrocar.rileros. Los movimiento,s son r~ 
sultado de la coru1u.enc.1Jl_ºde=1.~~r,'{.ti-va~sitmrei0n·$c-oñómf-, · 
~a:-;~ d;-~ ia. co~;~~tu;a pt·oducida por la sucesi6n, presiden -

cial: por un lado, el gobierno evitaría la represi6n en un 
= . 

momento en que se empeña en mostrar una buena imagen y el
PRI proclama una política de 11 unidad nacional"~ y por otr°i 
el relevo del ejecutivo debilita :relativamente el fortale
cido .aparato estatal,. por producirse una transmisión de 

lealtade$._,en que el pre'Sidente ro:t>mal pierde poder y el e!! 
trante no puede ejerce:t> sus decisiones.. Se propicia, pues,, 
que el descontento se exprese con una agresividad inusitada 
en México desde el establecimiento de la pol!tica de cola
boración obrero patronal ( Loyo1 1975 :.354; Pell.icefl; 86}. -
ton , movimiento a laooralen r~eron aG:or:1paña;dos de ;i.J1va~iones 

de tierras en varias :t'egiones del: pa!a ( ltellj,ce}:'> y Reyna ! 

123~130)y de una prote~ta popular- d~ gvan Dmgrt~tud 9ontra 
el alza de tarifas da autobuaen de la ciudad de México - ~ 



(PeXlicer ~, 88) i y :ruevon prec:edid.os y apoyados po;r> movili 

2.;aqiorie.~ estudiantiies • 

LO$ movimient·os tienen en común tn.-.todU.CiJ:lse entre .... 

trabajad~re"'s al servic1G del góbierno. . Petro1eros y fet'l'~ 
carrilerd~ hac~n funcionar empresás.fundamenta1e~1 en la -
economia jexicana y .en la int'érvención estatal en ella, ..--

Y tiene. u¡¡it tradici?n de···luch. ª. ·~-.. • ~ae~~r_º. s ..... Y telegrafista~,... 
están en e~frecho.contacto con la po~laci?n• Todos ellos-
eXigen ;m~jo~\amiento de lq,s condiciónes, de trabaj6~ il?lpug
na~k a .sus li)dere.s s:t.ndicales e implícitamente cuesticman -

; . ·~ . . 

la 1¡·forma en (~ue se d:trigen las dependencias o, empresas en- · 

qu1f trabáj a11~.\ . Estas d. os r_iltimas d·.emandas revii~en. especial 
iin~ortancia¡-p~ que, además de cuestionar uno de los ~s -
importantes J1ne~_anismos de control del sistema polítia~ me-, 
~ . . ',· 11 . . . . . . . - . 

. l~~iicano,, se ~pne en estredicho la t'unción asignada a s~ mi~. 
r:.= \\:mo por el Esltado ,de 4erensot> de la clase obrera, que :fo:rma 

" parte esenéial de su legitimidad~ ~!'lecho. que oontirma la --.·-· 
· · const-itución de la Í.deolog~a o:t'ic:tal. As~>". .. • no :rueron

los demandas económi-0as; sino sus derivaciones pol~ticas,-
l~~c 9.JJ§= d_:l.~r.Jm_ ~~1~.m:usi-,~k:®~~~--'Su=~<!-ter~rrancamen~~---"- --"=º= 

te impugnador al s:t,~tematt (Loyo, l975:3.54,ª;~o-35B} ... - -

Aparte de la demanda de los trabajadores de PEMEX -
en contra de la ariliac16n m[siva al PRI, indudablemente -
los movimientos más importanves son el magistérial y el i'e 

~ : ~ rroca.rrilero,, por su capa.cidád de movilizacion 3 su conteni .. - -_ - .,,...,, 

~ d-0 pelít-ieo- ~~--pol: sus repéróusiones al ser violentamente -
reprimidos • Rebasa las intenciones de esta tesis la des -
oripci?n;pormenorizada d.el de~a.r;t;tol.lo de.:estoa mov;tm.:t,entos., 

crónica que puede ha:Flarse en Loyo,1980 y Vall.eJo, l.967, ~ 

Hay que destacar solamente que: 

a .. ei movimiento rno.~iste;r;>ial,aunque sus Ol"!gen~s 5e 

. :t'emo.ntan .a 1955¡ AJ.~a su punto culminante ent~e abr;t1, "" 

y septiémbre de 1958., 0011 reactivaciones leves hasta 1961-



.1S6. 

Kar>l Schmitt ( 167-172) insiste en atribuir este movimiento 
a la infiltración de comunistas en el Sindicato Nacional de 
T,rabajadores de la Educaci?n (SNTE) en la~poca de Cárdenas, 
y.a la pertenencia del ·sNTE a la Federación Sindical ~undial; 
lo eÚal ea eíertamente ~ubjetivo y qué desconoce la situación 
nacional de entonces. Lo ciertb es .que el líder O.tbón Sala-

zar y el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), gru 
. . ., - . i _. -

·. > . 
po des:tdente de la seceion IX del SNTE que es el principal -
protagonistB:: del movimiento, í-ue:tton apoyados por el PP y PCM • 

El 6 de septiembre de 1958 es reprimido violentamente, luego 
. \ 

de que el presidente: Ruiz Cortines ma.nif'estara en su último 
informe que no se tolerarían las alteraciones al orden públi 
co.. La liberaci6n de los: detenidos. entonces es uno de los pri 

meros actos de López Mateas al asumir la pJ;lésidencia,º buscan
do mejorar la imagen de su gobierno (Pe11icer:813) .. 

b. la buena impresión "Orosindicalis-ua. que L6pez Mateos 
"' .. . . 

logró con la liberaci6n de los detenidos del MRM,cambi6 el 28 

Demetr1o Vall.ejo)del movimiento ferrocarrilero fue,...on: arrest~ 
o.os y se ini<da la represión violenta·· del movimiento. Son -
acusad~ de disolución social y de obedecer a u ideologías e -
intereses extraños a los de· México 1r., en palab:ras del Procura-
.dor general ( cit .. en Pellicer ; 89 ).. Son detenidas 5.,000-

personas involucradas ( campa : 217 ) .. 

El movimiento había comenzado en febrero de 1958,, levan 
ta.ndo la petici6n de aumento salarial. Cobra fuerza a media
dos deJ. año~ unifica a los ferrocarl:'ileros del país., logra la 
solidaridad de los maestros y teleg~af!stas> y en reciproci -
dad los apoya.. La intransigencia de la empresa politiza el -
movimiéY.to, que logra llevar a la direcci6n del sindicato a -
lídereu tre-1 movind-ento -cun 5;,000 verter;J contra 9.1 10g..u aunu~rr

to oalarial y hace una"serie de demandas políticas como la l! 
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be:ración de presos po1Í~icos ( Ca,mpa :215-if'Z)·~ 'El mc>vim:ien 
-- _; '~ •'. ' - ~· 

to intervienen lostt?es partidos de izquierda_, .que inclusa -
1 ' ' - - 'o ~ • , • 

reaomiena.an a V:a.11.ejo cie¡>t.as acciane.s. Pacó después de la 
represión, el PP y en menor· medida .. el :eocM tratan de negar su ·. 

pa;tlcipaci?n pára salvarse de ser,reprimidos tambié~· (Pe- . 
llic~r y Reyna : 209 ) ·~ Lombardo incluso .conden6 él movi -
miento_,¡ acusá~dolo de 1.ntra~sigen~ia y prov:pcación., en un _,, 
discurso pronu.1J,eiado en .una eorifé"rencia de prensael.30·de 

. - . ~ ' - . . ' - .- - ' - - ' - ' -~:: (~~ _·. - - ' ' ' -, . ; ·"') 

abril de 1959;; discurso que .rue .utilizado }1ncluso como arg.J:!. 
_ mento en el proceso de ros detenidos .( ·vall~Jó i:s:cr:..s~"';G·cr~s2' ; 

' e .:. • < '~':,_ 

Schmitt : 24 ) ~ 

Así~ el ciclo huelguístico cuyo cen'tro está• en .1958 ,... 
sigmí'icó la derrota de maffi.fe~taciones independiente~. d~ -
dea.contento entre los trabajad?:res~ de. la cuál e]· Estado r2_ , .. e 

volucionario resulta í'ol!talec~do. Se invalida de·soe enton-
.ces el qerecho rode huelga para lO'S trabajadores al servicio

del go~ierno) al adicionarse el apartado ~· del. articulo 123-
con~titµcJ.cmal él 2 de nov:i:.et;nbre de 196Cf ( Peláez.., 1980-I:-

116 ). Los efectos de este período tuvieran repercusión en 

.· qé!-_s~ _ i;oqjg~-~:19§. __ aa~cJ>_it.oJ2~.~MAi9ne€L$ . .n . .on-rJ -tl'!tos. de=l.a--i~~ie;!: --~:~= 
da mexieana ( n Proyecto : 1 J • 

1!.Cria±s de las organizaciones de izquie¡;da : 

Indudablemente,. la represiiSn a los movimientos magis'
terial y ferrocarrilevo significan una derrota para los ... 
partidos de izquiel'da. Estando México bajo in.fluencia del
maca"Vtismo el- $Imple apeiati vo de co111unistá. { po.r- extensi6n 
traidor a la patria ) es. argumento comrincente pa.X'a JUfiti!.;t, 
car la represi?n .. Pero s6lo repl:'esenta un ingX'eO.iente m~a .... 
que se suma a la crisis que estas organiza.ciQn.es .a,¡;>vaetr&n 
desde 1940. 

La sa.tanizaci6n de la izquierda, sus pugnas internas ... 
ou desplazamiento gradual de lns orgartrzaóionos laborales -
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. más importantes (proceso que culmina a mediados de los 50, -
Schmitt : 212 J; y la política de mantenimiento cte expecta'"'~ 

ti vas ( rt pa¡o y zanahori.a u ) l:ieguida vor el Estado hasta-
..... :::.::: ~ . . ' 

el período en estudio ( Scbim:ttt : 223 ); incapacitan a la-
.. J 

i:zquierda representada por l.os partidos para capitaliza~ a-

.su favor el descontento ,,emergente-;(; 

Luego de su JlOalición en 1952, el PP, el PCM y el J?O
CM nd 'la vol vieron a integrar en 1958. ,, El Pl> apoy6 la,; e:an~ 

•'.· ~ 

didatura de L?p~z Materc:>s, por considerarlo de izquierda;-

inaguranqo una costumbre 'reiterada hasta la actualidad .. El 
POCM y el PCM apoyari a Miguel Mendoza L6pez, candidato de - , 

.,. ) '~. <:.' 

éste último partido { Schmitt : 27-~8) .. 
r:;J• 

Más que J.as huelgas de 1958,,. el nlavimiento estudian -
ti1.en el IPN en 1956 , que será c~entado más adelante; r~ 
preaentó un golpe du:ro pa:ra er;PP> pue~ sJ.gn1f1cÓ la pé:.&di ..... 
da.de su apoyo en la FNET.Lombardo 4eclaraba tener hacia --
1958 230,000 miembros en el -PP:; lo cual es dudpso por la --

.nr1Ft.is ~L!Y.vJ.sié~.-ea~~ se-ha:f-i.-aba:-~l~pa:;;•tido~~=i!;r"-:r:6-cte~- -· 

octubre de 1960 ~ el P:P abraza públicamen
1
te la id.~olog!~ mar 

Xcit::.ta ... 1eninista, y proclama como su objetivo la· lucha perla 
construcci6n ··def socialismo en Mi$xico;añadiendo a su nombre 
el adjetivo n sóciá1ista 11 {·O;rtiz: 156 ) .. Estos cambios-

·J 1,'" 

apenas fueron un cambio de nombre y el anuncio público de -
la orientación del partido desde su fundación ( Scñm1tt:24). 
Es probable · que esta: éonvez>si6n sea un intento de atrae:r

de nuevo al partido a quienes dimitiftron de él en los cin ... 
,,J 

cuentaa ~ decepc+onados por el colaboraa;!.on1smo segu,ido. Pe-
:t'P el rígido control de Lombardo, la incapacidad del parti
do para orga.nizar a sus bases, y la continuación de esa pol! 
tica progubernamental impiden que esa conver&l~u pública lo 
logre. As!, la membrésía del partido hacia 1962 se ealcula 
ent~e SO y 75 mil perrsui1~UH los uual :aún a.in ~cr,tar la éif~1 d:! 
da por Lombardo en 1958, significa un decror.1ento g1 .. adual de 
~J.1 apoyo,. 
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~--e=---=-~º~"==~-=<--~-~--~--. -==·==----=~~--~-=~e~-:-.. ------=-~º=--~=~~---=~=-·~-~-=~~=== 
El PCM,, por su parte, anuncio en 1954 y en 1957 una,-

membresía de 15,000 y 65,000 personas.,, respectivamente. --, 
Aunque reconoce p~blicamente la !'éducci~n de :miembrros en 
1954, las ·ci:rras son muy probabiemente exageradas.. El De..,. 
partamento de .E,stada· estima .una menibresía en enero de 1957 

y- cíe 1960. en 5,,,000 personas; en tanto la CIA en noviembre
-o.e 1959 calcula 2_,500 miembros,··con redilcciónes grad,uales.-
( cit. eti Schmi tt : 33-34)., La JCM también ha dedicado, -
contando sól'b ·con alrededor de 500 _miembros hacia 1957. su 
in.fluenc;ia entre .los ecStudiantes · f'ue caj3i totalmente obst!. _ 
cuiizada por la JPS ( Schmitt : 39:...40). En 1957, el p·arti-

,, do t;ien serios problema~, pues un grupo ·de miembros del -..: ' 

partido del D~F~ itmpUgna prime'.r'o en una asamblea y luego -.. 
en -un desplegado p~;rc;todfatico a ia dirección del PCM., acu-- - - . . 
sándola de nm implementar los: acuel:Jdos antiestalinistas to 

. ..: . ~ 

mados en 1956, de no aceptar críticas y de ·haber llevado -
·· al partido al fr>acaso·.. En -1958 se hacen e:x:pulsiones. Én-

1960 es relevado de la secretaría general Dionisia Encina., 
y _sua_ allégados de otros puestos dir,ectiv.o.s; y JH:t expµlsa 
a José Revueltas y dJce'.<;le.sus seguidores del pa~tido~ lnedi
das que'· representan parte Q.e '~ .. una amplia lucha ideol6gica · 

- . 

nismo .en nuestras f'ilas y f'ue.r>a de ellas•t ( cit.en Peláez, 

n Para documentar .. • • :. &:; Schntl.t:t : 38 } , En 1961 ae di,! 

pone la disoluci?n del comité del D.F. por insubordinaci~n. 

De igual manera, el BXM,, ya de suyo d~bil,, declina~ -
aún más en esta 1época. En 1959 la represi~n de la huelga
f'°erruua:rrJ.lera;t en la que· tino ae susc l!derés -{Campa) pa,;: 
ticipó directamente~ proeova divisiones internas y cr~ti

cas a Campa. El r,>lan de unirse al PCM, externado en.1960,, 
provoca aúnzmás descontento~ En marzo de 1960, Campa es -

expulsado del comité ejecutivo> y sale del partido para 1n 

teg:r-arse al l?CM. Finalmente el lº de junio de 1963 1 el -
POCM se funde con el PPS ( S~bni1tt : 66; Peláez,. 1980-I : 
123 ),. 
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da apoyan, en mayor o menor medida, la represión soviética 

en Hungr!a en 1956. 

En ::lWlla,, las organizaciones políticas de izquierda -
llegan a éste per!odo debi.li tañas y f'ragmentadas. En un -

.' ' . ' ... ~ , . 

artículo ., ".aparecido en El·· po2u1ar· , .órgano d.el todavía · PP,, 

a mediados de 1960 se señala : 

u ... ,. como nunca antes~ el .lnovimiento dé izqu.ieda -

.... [est~ ] ..• h_oy en día ... qompletamente d;tvidido y en -

campos. totalmente puest~s ~ cori~~,aa cConsecuente ~atisfacc.ión 
. V . . 

de los sectores de derecha deritro y ·ruera de los c!reulos -
oficiales n { ci.t. en sc.hmitt : 26 }. 

· 01-ga Pell:lcer { : 86 ) asevera que la influencia de 

estas organi!4aciones. ·en la pólítica mexicana de la época.:.. 
. .,,, . 

n ••• es a tódas lucres insignificante u. Los sectoJ:Jes con 
inclin~fo·iones izquierdi.stas, particularmente los intelec

tuales, se hallan dispersos, ahuyentados por los part·idos 
... ,=-=~~~m~~.,.1>;ln, hallar .~-en .A 11os_ 'P~i-b-:t~;i;d~---su~dese¿n•.' -,_ 

tento ante loa acontecimientos de 1958, .fue expresado en
forma aislada y esporádica. 

5.-La revoluaiQn cubana: 

Un hecho decisivo en la creaci§n de un ambiente pro
izquiérdista en Méxicó a finales de la d~cé!-~~ de _ io·s ~~!1 -
~cuenta y-principios de· 1os sesenta lo representa la r~vo -
iueión cubana. Los partidos de izquierda, son incapace$ -
de organizar y expresar con su ideología ~l d~scontento -
resul ta.nte de la situación económica y la represión pol:! -
tica, y de aprovechar la situación i11t~~nacional favorable 

~. al eocial18JOO. La influencia de la revoluci6n cubana cam-
~~ 

bia la situación. Si :fuera necesa~io eobresitn.Pliticar, -
~ - -- -

el. tX"iU?lfo de lo.· revol.Uci6n cubana -y, particularmente su -

or1entaei6n al socialismo son el factor decisivo que pr.9. 
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picia.la introducción detinitiva del marxismo en la Univer 
,. ... . -

;:;:tdad Nacional,; o en otras palabras, de no haberse produc_!, 
do, el_ proceso buanP,o menos se hubiera ~etr~sado. 

El entwsiasmo qúe prpvoca es comprensible,,. en un -
contexto d.e desencantamiento de la Revoluci?n mexicana~ -
Es más·: ·nuestra :i:evolución, pt>ebolchevique, había sido-

·' ~ ,. 

ei paradigma de ti revolución u, que produce. crecimiento - . 
económico y estabilidad_poÍítica~· para t.oda .Latinoame~iea~ 
lugar del que es despla2ada a -parttF cfef-16' de abril de -
1961, cuando Fidel. Oastro. declara el .car~cter áociali·sta -

de la-revoluci?n- . Pero incluso antes_de esta declaraci?n,_ 
desde principios de_ 1959 la revoluci?n despierta :simpat:!a 

t>W su carácter nacionalista y·popular. Es muy probable .... 
' - . 

que este inicio ideol<?g:!.camente laxo, ,Y su gradual radi -
calización, hayan logrado primero atraer y luego condu -
cir hacia una actitud prosocialista. Señala Franéi$co 
Ortíz (.:155) 11 La Revolución cubana se vuelve bandera 

· de todos los revolucionarios ~de América Latina y del mun
do entero .... agudiza las cont:raadicciones internacionales,, 

~~0--~ ~~" -'Y=-cn~Aiuécr±c--a-'Latina·1:rSmnza J.~a-1ub1ia°!folftica ·ae~iiiiest;b;-_: C- ~== 
pa:ísesn. 

Habiéndose producido en América Latina una r~volu -
cdón socialistajt ei socialismo no es ya una ideología ex
tr-aña a nosotros, incompatible con núestra :rama de vida -
como se nos dice. Permite adem~s solucionar_los_p;rqble -
mas del pueblci, lo que nuestra revoluci6n ha -sido incapaz
de hacer. Este es, en forma simple, el sentir del momen
to. En palabras de Carlos Fuentes, en ese momento: nnes
tl'ucci~n del mito : la revoluci~n contra el ej~rcito es -
posible,Conciencia com~n:el programa de la revolucióncu ... 
bana ~s, en eseno-ia, el de todos los pa!ses latinoamerica 

, -
nos ••. ti ( cit en Carcaga, 1971 : 74 ). El macartismo-- .... 
dep-p1e:rta. en ciertos secto!'es efectos contrarios a sus --

prop6si tos ae le ve como un engafio intencionaªº' un ~nten 
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to ideol6gico impe~;t.al.1.sta por aleJa.ti a M,éxico de su libera
ción. 

El 2 LO.e 1;;:rp,e~o. d,i:; l959 ·;i,o;:; t~es part;l,d.o~ <le izqu;i.e;ttda~ se -

pronuncian a f.avoJ;> de la revolución cubana ( Pe·láez, 1980-~ :108). 

Aprovecharían Ia.. veta na.cionalist.á de e13'.,a para " i'avorecer la -- . 
;p;a~tinip.ación de ios pa:i>tidos de ':t,zquierda. en la vida pol:ít:tca mé 

' . . . ..... 
xicana •• ~ 11 • Lpmbardo, sin embargo,. pr.ooto proclamaría lo relati-
vo del ejemplo cuba.no; ·cuestionando la táctica fo~\Ui~ta .frente ':a 

' ' . - - ¡)~• - ' 

a la partidista ( P.ellicer : 90, !Jp~~Oll) •.Al _año siguiente, en· -
su XIII Congreso , el PCM llama a las u fuerzas patit;Lóticas, anti
impe:ria1i stas; demO~ráticas "a" conatitutir º• .• un poderoso mov!_ 
miento <te_ !'rende demtvcrático de liberación nacional•~ ( cit.. en -Pe • o --_ . - > . . - '~ - - . . 11, • :~ 

laéz, 1980 ~ .• I : 113, J. La SocJi.edad de Amigos de Cuba, fundada -
por miembros 'del POM en 1953 luego del golpe de esta~~o de Batista, 
revive en enero de 1959. Intem.:ta en ene;~o de l960 hacer una máni 
festaci?n pro cubana, que es impedida por·; la policía. · Capta nue-
vos miembros, muchos de ellos ·no izquierdistas~ En julio de 1961 
se funda el Instii;uto Mexicano"- Cubano 'd.e Relaciones Culturales 
"' J.osé Mart~ 11 , presidido por Agu;stín Cué cánovas.~, adepto a Lom:
bardo ( Schmitt : 139 ) .. 

Se producen man:tfestacio.nes públicas; de apowo a Cuba,. que -
comienzan a ser s-ignifieativas a principios de 1960. En enero, se 
realiza el primer _.gran mitin de solidarida<:l con Cuba7 con la par
ticipaci~n de:tCfrculo de Estudios Mexicanos, el MRM,, el Consejo
Nacional Ferroca:i:trilero, y varias sociedades estudiantiles de la 
UNAM, el !Pf! .t y_ !_a_ Es~u~J51 J'lorm~,J. d~ M.ae&tros~ entr.e . otras (" P-el.li 
cer : 94n-~'5n). És signif'icativo de la con.fluencia entre pa:rti -
dos y ol:"ganizaciones proizquierda y secto:r>es intelectuales y estg 
diantes, en torno a un mismo símbolo.,. que aunque en ese rnomento
lo art!cula una ideolog!a nacionali~ta, pronto &us coincidencias 
Se!'án cada vez en mayo:tt medid.a definidas en torno al marxismo .. 



.163. 

La reducción dí:? la cuota azucarera. comppada a Cuba, por -
parte del gobie,?nó norteamericano, y la invasión a , Playa Gi -

rén; provocan el ~ncremento de estas manifestaciones, que alean 
. " , -

zan una asistencia de hasta 80 ~ ooo personas r ·.movilizadas espon-
táneam~nte ;J principalmente eptre sector~s, de J;zqui~ inde:?endie:n 
tes a lo.a partidos. El sectqr por ~xcelencia que s~ apasiona· -
con la experiencia cubana es,.eJ. culturálment;e p?"ivil,~giado : -

art:istas, escritores." profesores. universitarios y estudiantes·. 
En la Univérsi:dad ·Nacional, particu':tarmente ·en la Escuela Na~io · . . . . ,··,- . ~ ·~ 

nal de Ciencias Políticas y Sociales \ ENCPYS )"' es recibida --
con exaltación 

Algunas personas de este, sect·or _1'uet>-óh invitadas por el --
.- : " 

gobierno cubano a la isla,. en 1959 y 1960,y en general el entu -
siasmo. se multi-pl:t(!ó no solo en ellos sino \§.Jnb.ién en sus alle :. 

ª gados ( Pellicer : 9l; -Arguedas Y. ~91LO : 20 ) • Ea .t>évolución_ c,g 
bana "toeaff·especialmente a los universitarios e intelectuales _.,.. 
:en general porque fue un movimiento l:lderea_do · por ..inteleGtuales 

' . . 

'Y por jóvenes (Ja edad promedio del núcleo cte d;irigentes era de -. . 
30 años ). se sienten,. pues,. llamados a encab~z<ar el descanten -
to_ pgp1ftar_,!. ll_ettamlo~-e-1-.~.e4o ~aoo~por- ·1-us J?cir"t1atrs~-~areága~-::.:-·--

_ . ...;_c;;..-._=---·..=--:.~---'- ---~·- • ... ' . 

¡971¡ : 73 -:- 75 -}. EL número de ma¡-zo de 1959 de la Revista dé la 
Universidad de México se dedica a la revolución cµbana; provocan-
do, por primera vez,. una campaña contra la U~~v.ersida~ I?_or pa~te 
de sectores de ·derecha.>. que en íos 'J>ir:iódicos la. acusaban de - -

" agente del comunismo 1nternaciona1n. Colunm:Lstascomo García 
· Treviño J Bernardo Pone e (el lídez: del 33); Mauric_io G~mez Ma10J:> 
_ga '9 l1arg~rita tfi,i;heletra se dan-~f J.á tarea ·ae cr;Lticar a ;I.os - -
intelectuales que apoyan a Cuba ll~ián.doles "d:isolventes't y "traidOX'es a 
la patria vendidoc al imper>.íali~rr:e> soviéticon;al manci.siro y a la. Univetisídad 

{~ga, 1979 :200... 201}. Posterionoonte, los i:i.taques no s6lo contra la Uni:vers.íd?lc 

sino contra todos lOG secto~es que apoy~~on a cu~a se expresaron 
en una movilizacióh anticomunista. pvoducida ~n OQtub¡ie de ,-1~J60 ~
encabezada. por el Episcopaclo mexicano. El lema~n Cttistianisnto s!, 
comun1omo no '' ~ 

: 
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" La movili :aación en .favor de C-upa :decl.;i.na a finales de 

:1S6i a causa d,e los ataq-ues de. la deirecha> l_a 'ho~titilfdad ... 
'ereciente del gobierno hac;La el apoyo a Ouba, y por la radrca 
lízao:i:ón de la revolución cubana. 

Aunque López Mateos habíá manifestado en su segundo ig 
f omne que el pueblo mexicano apoyaba 1a revolución cubana) 
luego de la ofensiva de la derecha,. comenzó a repl:'Wrmani
festaciones de apoyo a Cuba. En :)ulio de 1961 se confiscan 
impresos provenientes de'Cu-ba, China y ia URSS .. '.El presiden ... 
te decla:PÓ que se reprim:it.tían nexcesosn de izquierda o dere-
cha, pero en la práctica sólo se opuso a la izquierda (Peláez, 
1980-!:115; Pellicer:iOG ..... 103). 

º· Amplios sec:t:ores de clase media que veían con simpa-
t~a una revolución nacionalista, se desconaert~on ~l enter~r 
se del discurso a Fidel Cast:ro de 1961 (abril segGn P~láez" 

·diciembre $egún Pellicer )_, declarando una -o:rdentaci6n _ marixi s 
. . -

ta.:+~n.;i:n1stq, de la Revolucipn. .Casi no se comentaron .esas 

declaraciones • Pe.ro tma :revista esencia:I:men;te intelectuaJ, de izq1ri-er 

da1 PoJ1tica, ·se pronuncia a fa.Vori de apoya:-a CUba en la -conf.,,.~..;;ia de. 
--r-unta---dél Esteu~1á:'-1J.t,;A.~~~ºd~B1:{:tue· la J:'iéácCifu"·ae--ra~ izquíeraa- en·-. -
la cnisis de octubre de 1952,_ SÓ:J,.o pi~endo a lós pe:r:>!Ódicos inserrtar.;. 
declaraciones a favor de Cuba .. 

~ Ólgaj)elliceri (:111..:115), concluye que" .. .-no se pn:dujo U1 aut&l 

tico fortalecimiento de la iz.quierca mexicana en el peri~odo bajo estudio 
(i959-196'+l •• ,.la izquierda mexicana en esos afios ••• no llegó .! 

a convertirse en un factor de poder capaz de tener pna in~~

fluencia sobre las decisiones gubernamentales",. en este caso; 
la del apoyo a Cuba. Aíln en la actualidad s'ería un tema con
trovertí do si la izquierda, aunque ya incorpol?ada al Estado~ 
tiene peso en las decieionee del g~piernoR Lo importante P-.~ 

que la expe:ciencia cubana es e:l catalizador de las tendencias 
internacionales y de la exp:riesi6n de las inquietudes nacion_2; 
lea. Si bien no son lbs Úfiie<:$, los lti1ÍVét'S;í.tatios roo.loen el entusíasm::> 

• : 
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-.revolucionarti.G>,, 'Y le son fie'.les cuando se decla.;i;>a marxistat Cerr~ 

do:a otrios baminns,,: la>tJnive:rsid.ad cumpre una véz m~s su papel de 
u ·vítilvula de escap'e'1 de ·las 1nquiet1ides '_sociales; y en ella' ge~-
mina una oposición de izquiffe~d.a qu_e contrasta con ~u opos~eión -

conservadora. t;r>adfciona;l,. · Al. :reK~ri;r-se a ;t.962 ~ O'.l.,ga, J:elJ:.ieer ~ . 

considera que n,. •• e1 interés ¡por trasm!tir lá expel?:ienoia e~ 

bana a México •• -.. había desaparecido"" Es ciertamente in.justa~ 
-ese_ interés gevmina en ia UNAM aJ:. grado de qu.e aho:ra es p:t>oba.ble 

~· . . . . 

que,:aunqué sin la novedad.que. representa-en.esos años,, el inte 

res sea mas dif'Undido que nunca. 

-5..--- Rea(!tivación de Cárdenas: 

Al concluir en 1940.su período presidencial, Lázaro cárd! 
na·~ se retira formalmente de la vida pública.. Sigue sin embar
go teniendo peso políti.co en el país, aún dentt>9 dei PRI, pues 

:.·lo 'segu~an algµnos líderes pdÍ~tico§, principalmente laborales~ · 
. y $U · simpa:t~á- ;entre obre:eos > ea'iupesinos y bU:roCJ:l~tas en general 
se mantuvo, C~:r'denas era un s~mbolo de progresismo dentrO~d;el 

régj.men revolucfónario, representante del contenido _p_qny_lai _ _g~~= 
~~,~ "la~ifóTüCí_fü¡_;~~ tos sectoreºs=cizqul~~di~;ta;--ííti~~t~~t~s--;; -Í~d~pe~ 

t/ . . 

dfentes·de los·partidoa por ezpulsión o repuls:tón, veían en Cár 
denas al vocel:'o pro re.forma social, nacionalismo ,económico y no 
alineamiento en asl.!n.t;os inte!'r.taaional.es ¡ .aunque cárdenas nunca" 

- lÓs apoy? públicamente. En eca.S:tones se pronu~ciaba a :ravor 
de la paz mundial,, la independencia del iinpei:-ialismo nort¡eamer.:!_ 
cano, y el m:joramientoc del nivel de Vida pop_ula.J'.>'* . En -l-949 ~aP.2. 

ya la fundaci~n de la cont~!'encia Mundial de la Paz, y en ·1950 
contribuye al :surgimiento del movimiento pacifista mexicano .... -

En l,954 condena la inte:r:sve.pción nor-tearnerica en Guatemala. En -
r) ~ 

1956, acept? del gobierno soviético el Pt'endo Stanlin de la Paz. 

su actitud permanec1~ igual: hacía declaJ:iaciones pero no se in
volucraba en ning~n gllupo ni movimiento, aunque habla en favofi .... 

de los l!deres presos del movimiento f'e!'rocarr1lero C Sahmitt -. 
:29). 
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La situación camb±a con el triunfo de la revol'uc±on -
cubana. Ya desde la estancia en México de Fidel Castro y sus 
seguidores, Cárdenas mostl:'Ó simpatía por su causa. Este gru
po .fre<::!uentemente lo visitaba,., según testimonio de la esposa 
deCát>denas. Cuando, poco antes de la fecha p!'evista para -
que el-o "Gl'.'anma" zarpa!'a, los di:r>ig-entes de los futuriós :r;ievo
iucionarios fue:r:on deteni{l,99 pov la policía, incluyendo a F:i 
d~l Castro; y fueron liberados griacias a la petición°de Car-

. . 

<lenas. Aunque no .fue posible co:mpr6ba't'1:0 7 _es muy proha~le 4?.l~ _ -~ 
haya sido Cárdenas quien estableció el contacto entPe los e~ 
banos y un grupo de intelectuaIEÍs de izquierda agrupados en 
el Movimiento de liberación Nacional <MLN, frente político -
del que se hablara .m~s adelante); de quienes aquéllos ·z;ee-~~ 
bierion formación en _ciencia· política má~ista; y que gracias 
a Cárdenas, la zona. mil:ita:r:> de Campeche p~c!Looo faoilida--~---.---

·des para que Fidel y sus compañeros re~ibi.er-aninstruación ,.._ 

gu~rX>il_l~ra" 

El 26 de julio de 1959, ~~,.,.denas v~sita CUba, y aprue· 
ba las reformas de CastJ?a, identificándolás con la revolu-
.ción mexicana. _'.En un discurso p.ide cesar " •.• l~ __ (}am.pélñ~ ge 

---~- --- ----a.I.famaci.6n. en .. -contra -<iei~g;'bi.~rn~, ~~i;~~~-.. _-~',;-, -- oif.~~i~;_-d~ -~ --
u •.• el apoyo incondicional de la Revolución Mexicana algo
bieJ:>no de Fidél Cas-ttton • Su visita y de~lwaciones causa!"on 
g:1;1a.n inquietud en Jos :EU,_ que comenzaba a desconfiar ~el pr2 
ceso cubano por la reciente expedición de la ley de X>eforma 
agraria. 

A su regreso, se une al movimiento en p:r>o de la revo 
lución cubana, y en favor de trasformar el eritusiasmo por -
ella en un movimiento político nacion,al antiimperialista y 

por la democratización del país •. Lo acompañan el lidera~ 
go los gl:'upos intelectuales mencionados, pues él con su ªP.9. 
yo popular y éstos con la simpatía de sectores de clase me
dia proizquierdista, loe convirtieron en líderes que lle-
nan el vacío ñP.jado por los partidos de izquierda. De hecho, 

" 
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hasta el PPS y el PCM los siguen. (Schmitt:20, Pel1ice:r>:92-93). 

En ao;r>il de 1961, condena la invas.tón apoyada por los 
EU a Cuba, y aunque no llevó a cabo su intenc.:i:ón anunciada de 
i:ri personalmente a apoyar a Fi:del Castro d,ir:i:ge una protesta; 
principalmente estudiantil cont:rta la intervención; y condena 
el bloqueo económico imp~esto a Cuba.Ca.t>los;Fuentes (~107-108), 
en ,su doble calida.d de acto:r: de los hechos. y e~Gelente esct>i. 

·! ' 

to~, expresa lQ. ql,le el ajxx>yo re ~árdena$ significa en esos mo--
mentos: 

rr¡:¡ 17 de abril de 1961) Lázaro C&.rdenas subió al to_! 
do de su automóvil colocado en el cent:r:>o del Z6calo y habl6. ~·{' -

a miles de .manifestantes que se habían reu11ido para protestait por 
la invasión de Playa Girón y ofrecer su apoyo a la Cuba de -

·Fidel Cast:t>O.. Se le había impedido a Cárdenas volar a Cuba 
y luchar físicamente contra la ihv.:tsión, .. Ahora, ~'t>ante -
treinta minuto$ se le impidió, t.ambién hablar:. la ova~ión ...; 
mas larga que he escuchado t'eCibiÓ a este hOl]lPX'e que veinti
tres años antes, hab:i:a proclamado la nacionalizaci6n dél pe
tróleo desde el balcón central de Palacio y ahora,. desde el 

nivel de la calle, defendía la in~~!'ez:iden~iºc::_" ~~~"~~ _J;>:.'!~!~~él'-
º·-·n.aci6ri ·amena~acüi~~~Aiií°-10-.ql.iié:r;~º recot-dar ahora, no en el -

balcón sino en la calle, fuerte)echando siempre raíces en -
el suelo que pisaba, gt'ave, persuasivo, atento, modesto, ín 
tegro,convencido de que ningún personaje $ingular así se J.!a 
me L~zara Cárdena~, pu~de liberar a un pueblo si el.pu~blo 
no se libera a sí mismo, llena' de una confianza contagiosa 
en la capacidad de los mexicanos para luchar, organizarse y 
g-obernarse a si mismosu 

Sin emba!1go, declina la invitación de Castro co:mo -
huésped de honor:- junto con Ytiri Ga.garin; en la celebración 
de octavo aniversario del asalto al Cuartel Moneada (Sahw-
mitt: 30). 



Paralelamente, apoya e:n .foJ:Jma·mas directa e1'11lov.t-

:míento pacifista. En marzo de 19132.colahoraen la o:rJgan:i:z~ 

ci:6n de la Conferencia Lát:i:noamericana para la Sobe-x:>a:nía N~ 

cional, La Emancipaci6n·Económioa y la Paz .. (CLSNESP), que: 

se realiza en la ci-údad dé Háxioo; 1 '0· que. ocmo se verá en 

el cpwito. siguiente tiene importantes consecuenoi_ás. políti

;Cas. La Conferencia es ignorada por los medios de 4if usión, 

p:r;iesumiblemente presionados por el gobie?:no,_ y.e1.mi:choaoa

no denuncia el hecho llamándoJJ:::> una "conspiración del s.llen · '"'° 

cioº~ (Schmitt! 126-::130),. 

Sus actividades lo distancian~l'.iel Estado revolucio-
-- -=-~';'...;;.'.::..-- --=---.:.---~--

~Repcr-es-entarite·· de1 °iiaJ.á~i:Zqüíér..da-1'-~del régimen~ su 

posición ante el giro antipopular: en la !'evolución se mani-

.fiesta desde 1942, con la adhesión de muchos de sus parti -
darsios a la candidatura de Miguel Henríque~r; y en 1957, 

126 miembros destacados del PRI y 44 personas más,todos -

ellos cmnoaidos prouardenistas, <iafi · a -conoce:z:. públicamente 

un documento dirigido al CEN del P .. ~. t .. , en el .Q;ue .in ---

; 



ft 

11 
..... no asumir una actitud pasiva, esperando resignada-

mente que en vísperas de la elección se den a conocer hombres y 

programas 1 sip. tiempo de analizar u.nos y otros ..... (propioiando} 

que1a ciudadanía se vea ante la disyuntiva de votar a :eavor de 

candiaaturas y planes presentados por s-o.l:"presa" (cit .. en Pellicer 

y neyna; ·+1~f-l15, 44). 

En mayq de .1961, e.Q uh a<?to en 'Yucatán, renuncia a su 

- membresia al l?RI; e instiga~ a los camE>esínos a hcfcer val.er por la 

~ue:rza sús justos derechos y nece$idades. Pero su actitud pronto 
. ·;: 

se xnoder6. En agosto se pronuncia públicamente por la politica de 

.. unidad nacional". En octubre, en ~na 1;1lara retractación.. se 9,r~-

senta ante cooperátivistas laguneros cómo enemigo de la violencia 

y partida:rió de la disc.ipl.ina. A rines del ·afio acepta~ junto con j 

Miguel Alemán, un nanbramiento gubernamental hecho personalmente J 
e-- -- - - - ---~~~.---• •-~-··•-- =·----••-•--•~·1 

--;,---~---por''í.J·trpez :NateoS~~~:Présumiblemente, el gobierno desea evitar la _.l· ... 

agudizaci6n ae la lucha entre i2quiei;da y anticomunismo, de lo$ c,!!a 

· :: :~::::::::::::r:i::d;~;::::~::::::::~.::: J 
distas lo acusaron de venderse al gobierno (Scbmitt : 30, l?ellicer: 

105). 

Ei'l $urna, el breve involucramientQ de L&zaro Cárdenas en 

movimie.nt.os y organizaciones pol1tiaas, posibilita el aglutinamie.n. 

to, la fuerza y la protecoión de loa se.atores dr;! .izquierea~ El! -- W 

1 
11 



significativo, por ejemplo, que cuando se inicia la repre,si6n de 

manifestaciones en favor de Cuba, se respeta sin embargo aquéllas 

en las que cárdenas participa. Su imagen posibilita, asimismo, la 

creaci6n de una alternativa de izquierda nueva e independiente de 

los partidos, que intenta responder a las i.4'1.quietudes creadas po¡: 

la direcci6n del Estado révolucionar.io: el Movimiento ~ Libera-

" ci6n Nacional .. 

7.. Pacifismo, terceJ:mundismo y MLN: 

Al finalizar la segunda guerra1 el mantenimiento de la 

paz se conviiti6 en un objetivo que involucraba a diversas posi-

cienes pol.í.ticas en todo el mundo.. Eritre el 20 y el 25 de abril 

aé 1949 se realiza en,Paris el Primer congreso Mundial. de Parti-

darios de la Paz#- al que asisten Lombardo y Dianisio '.Enciria, pre~ 

sidente del. l?P y secretario general"del PCM, respectivamente. Lom 

bardo es electo,. junto con cárdenas "in absenei~: º{:i,cial i~t~na-
.,,__:::__o.. ___: -"----~ _-;;..___~·---~-=---·--..:-- --=-"'-'--'-~:;._.o::_-:·-..:::-~--:::--=....."-'- - . ~:.--- -C"-- ---~ -- - -

cional. Entre el 5 y el 10 de septiembre en la ciudad de México 

se lleva a cabo el Congreso continental Americano de. la Paz., or ... 

ganizadQ por Lombardo, en el qué pá:iticipa.n entre. otros Alfonso 

casot Ignacio García Téllez (ambos exrectores de la UNAM), y Pa-

b:tn- Neruda. El. segundo e<mgreso Mum'.tfai. $e real.iza ·en Varsovia entre 

el 16 y el 22 de noviembre de 1950'" fundándose el consejo Mundial 

de la J.>a:z:. Ese mismo afio, so establece el comité Nacional pro-paz 

.con la participación de miembros df!l PP y el l?CM~ gue organiza la 

Primara conferenoia Nacional pcr la Paz e1~, la ciudad de Mt§xico, en 



El now.bre de C~mit6 Mexicano Impulsor de la Lucha por la Paz, o 

en fortlla abreviada Comité Mexicano por la Pa~ (CM.l?), en el que ya 

p:redominan miembros del J?Q.\1 (Schmitt: I.25;...129} .Su mayor involuc~a--

miento es fomentado por el manifiesto de 64 partidos comunistas y 

obreros reunidas. en Moscú el 7 ae noviembre de 1957 t;>ara eel'ebra;r 

el 40 aniversario de la revolución <le octubre, en el que destaca: 

11 
.... deseamos la paz y luchamos por ella.. La guerra es 

nuestro enemigo.. Que de hoy en adelante los"paises con distintos 

sistemas sociales emulen .en el desa:rroll:o de la ciencia pacíficaJ' 

de la técnica pacifica "{cit. en PeláezJ' 1980-!: 99). 

pe:ro la paz es :un objetivo amplio_, que es también procl.s.. 

mado por e1 PAN. El Comité asiste en marzo ae 1960 a la Confe:x:-en-
't? 

(,' 

cia Latlno;i_m~ricana po~ la ~az que se realiza ert La Habana. 

En fo.nna paralela, se desarrolla un movimiento mundial 
- -:::--...:;-~ _-;:--_;__ - ,-=;: -~-=--=e-e=-·::-..=-. .= 

--- ce -errravor--aa'- las·-:tuc11as cantícolonfá11sta$: y anfimpér-ialistas~ y e!l 

pro del no-alineamiento, resultado del auge de estas luchas luego 

de la segunda guerra mu.trl ial. Del e al 24 de abril de 1955 se reA 

lizar en Bandung, !ndonesia, una conferencia sobre el tema; a la 

que asisten intelectuales mexicanos. Como resultado de ella se 

crea la Alianza de Patriotas de Latinoamérica contra el Coloniali.!l!, 

tno y el Imperialismo, en enero de 1957: que propone la uni6n de ll,S!. 

cienes latinoamericanas, africanas y asiáticas para realizar 11ac-

tividades anticolonialistas y antimperialiatas" (Sabmitt: 121). 

El antimperialismo es, al igual que la paz, un objetivo amplio, 



~..::e·.~ ·;;;_·--'"=:..:=·.:-.::;e __ ;· 

nacio~aiista:==qu;=e=s~·'iint>uisaao· t:ain61~fi~]!or-~¡~=;tz~~ta:r:da,~=~a-=-tles~= = ~·~ 

de 19471 e1 PCM proclamaba: 

"La gran tarea qel partido es la organización de todas 

las fuerzas patrióticas~ ... la construcci6n del gran y amplio Fren

te Democrático de Liberación Nacional ••• n (cit. en Peláez1 19807!; 

74). 

La defensa de la revolución cUba&a.1 el pacifismo y e1 

antimperialismo confluyen en la conferencia Latino'4~ericana para 

la Soberania Nacional., 1.a Emancipación Econán;i.ca y la Paz; en cuya 

organ.izaci6n intervienen.. como se mencion6 Lázaro cáraenás e inte-

lectuales ·de izquierda y, por supuesto., el CMP. De hecho, Cárdenas 

mismo había lanzado lá convocatoria en las pág:inas de la revista 

Política el. mes anterior al inicio de la conferencia. Al expresa¡: 

se como prop6sito de la conferencia, además de l.a defens~ de Cuba,. 

mostrar al mundo la miseria, ignorancia e insalubridad de l.os pue-

La conferencia se inicia el 5 de marzo con una asistencia de cinco 

mil.persona$¡ incluyendo delegaciones de todo el mundo .. :true apro-

vechada por intelectuales y jóvenes que veian corno ejemplo a seguir 

para dirí~ir al país el provisto por CUba.. La figura de Cárdenas 

logra también atraer a sectores no estrictamente de izquierda, 

incluso de sectores y organizacionas populare$, que tal vez eran 

incluso indifei;entes al llamado antimpel:'ialista. Asisten también 

intelectuales <le tocla. Latihoamérica y representante$ de los J;>arti

dos de izquierda :mexicanos (Sc'hmitt:l29, careaga 1971: S3·<'.'4, Pelli-

car: 96-98}. 



... ,.. ... . . , . .. 

En las concli,.tsiones de la CLSNEEP se asentó que el :i.mpe- -

rialismo norteamericano impide el desarrollo de Améri(;!a Lat.ina, y 

"El pueblo vive en una situación desesperada de_despon-

tento. La 6nica respuesta •• consiste en .... la creación de un gran 

frente democrático de las fuerzas populares dispersas.. La confere,n 

:eia Latinoafuet-icana demo~tróla capacidad de acción unida de los 

distintos sectores mex_icano.s y la 1ecci6n no puede desaprovechal':'se 11 

(cit~ en careaga,_1971: as) .. 

Para instrumentar esta. y otras conclusiones en nuestro 

_ pais, se cr.e6 el Comité para la Soberanía Nacional y 1a E:mancipa-

_ cí6n Econóniica {l?.ellicer: 99} .. En la conferencia se habia unificado 

e1 criterio .~n cuanto a que 1a luc~a po;iz- la paz implicaba la lucha 

contra el imperialismo {A:r:guedas: 232)11-

en torno 

a la CLSNE:.EP. cárdenas realiza una gira por los estados de Queréta-
~ 

ro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán; acompafiadQ de algunos deleg2,. 

dos latinoamericanos.. La gira derno~t:r6 que el carisma de Cárdenas 

seguía vivo, y tuvo éxito en sus objetivos; como consta en la re-

seña hecha po.r _carlos Fuentes (: 93-106) • 

.El canii:é convoca en ago$to de 1961 a una Asamblea nacio-

nal, que el dia 4 decide organizar lo que llama Movimiento de Libe-

ración Nacional (Mr..N). La c:onvocatoria al MLN aparece en la reví§. 

ta i.Qlíti9a el 15 ae agosto. (Arguedas: 232: Schmitt: 123 careaga~ 

1971:86). 

~ --~--,·~-



El. MLN es concebido como ne¡ instrumento de acción y 

unidad de las fuei:zas democráticas de México" y, en palabras de 

Lázaro cáraenas1 "Será un organismo que contribuya a la realización 

de lQs postulados de la RevoluciQn Mexicana, consagrados en nuestra 

constituci6n l?ol!tica" (cit. en Arguedas: 233). sus propósitos son: 

la defensa ele la soberanía nacional y la autodetermi
nación. 

- la lucha por la emancipación del imperialismo • 

.- el apoyo a lá democracia sindical y la reforma agraria 
integral~ 

- la aevolució!J al pueblo de rec~sos ~¡:iturales en manos 
de monopolios extranjeros y minorías nacionales .. 

Karl. ,Scbmitt (: 123) insiste, una vez más en e~plicar el 

surgimiento del MLN como producto de la estrategia mundial sovié-

tica, aduciendo la referencia a los, movimientos de l.i.beración na-

cional por Kruscñev en el XX congreso· del PCUS en 1956. Pero esta 
--- - -.e:.:---=....._::_ 

referencia lo único que logra es una actitud positiva a los rnóv.f-~ .. 

mientos de frente de parte del PCM y su consiguiente apoyo al MLN. 

nApoyou y no 11creaci6n 11
, porque la fuerza e iniciativa del movimien. 

to proviene de otros sectores que incluso opaca al CMP {controlado 

por el PC..~) cr usu. aparente creaaol:' ~ ¡,a responsabilidad principal 

del MLN corresponde a 11
•• • un grupo de intelectuales progresistas 

alejados del Partida comunista Mexicano y alentados por el entusiaJ! 

rno que produjo la Revolución cubana 11 (Pellicer: 106) t entre ellos, 

Alonso Aguilar Monteverde, ~lberto Bremauntz, Narciso Bassols Ba-

talla (hijo), Cuauhtémoc cárdena~ Sol6rzano, Fernando Carmona, He-



cia .Télle.z, Enrique Gopzález Pedrero, Eli de GQrtari, Francisco 

L6pez Cámara, Manuel Marcué Pardiñas y Víctor Flores Olea (Carea-

ga: sa~ Ar.guedas: 233).. Además, su membresía. distaba de ser comu-

n.±sta homogénea, ni siquie.+a .de izquierda,. Participaban en la con.§ 

· titución del :MLN i;tl PCM" el Pl?'S, intelectuales, sacerdotes,, sinar

quistas, ·campesinos afiliados a la.CNC, sindicatos afil:iados a la 

C'rM .. miembros .del PRI. v"'arios raetores explicán la amplitud de qUie ... 

nes responden al llamado: 

l. su·ioeología extensa, en la que hallan cabida inquie-
~ p ' 

tudes políticas diversas. NO' se mene ionaba al social í'Smo COO\O me-

ta de 1a sociedad mexicana. ng¡ movimiento fue presentado como una 

organización muy amplia en la que., para .decirlo cion ligera exage

J:fación, tenían cabida todo$ los mezicanos de buena voluntad" {Pe-

llicer: 107). Pretendía articular las demandas populares y de in-· 

luciór". Y, efectivamente, llamaoa a la~unidad de los grupos de 

izquierda. 

2.. su carac:teristica no partidaria.. expresada desde su 

inicio: aunque or9anizaci6n política, no se plantea ni la lucha 

electoral ni la torna del poder. Es .;n frente-político, que pro!: 

pone acciones y, dado el caso, manifiesta su apoyo al gobierno. 

Resulta así un medio de expresión para los sectores o individuos 

inconformes. En una ponencia, Alonso Aguilar expresa: 

ºEl MLN no es un frente Cínico dé tal o cual clase so-



cial, cl;lya dix:ecé:d6n esté controlaoa PQr uno o varios partidos 

políticos. El Movimiento descansa en la px;ofunda convicci6n de que 

la lucha por nuestra. independencia no es una lucha .restringida y 

estrecha en la que sólo hayan ae partici,par las dlases obreras o 

los grupos más definidos de la izquierdaº (cit. en i\rguedas : 2~5 y 

Pellicert 1-07-109) .. 

3. el ~póyo que ·recibe de cárdenas¡ que ex.plica la partí-

cipación. en un moví.niiento de oposiai6n ae grupos e individuos prií.§ 

tas. Dé hecho, la ideología del. MLN era carden~ta: reivindica la 

revolución, el papel. del Estado corno pranotor de la econQmia, con 

la colaboraci.6n de empresax-io:S nacionali$tas,.el antintc;;erialiarno, 

el beneficio de laa mayorías y su organizaoi6n. En palabJ;as de 

Olg-:a Pellicer (: 107} 11
.;;.. el programa del. MLN. ... estaba reda~tado 

con el vocabulario de los motrimientos reformistas 11
• Aaemás, como 

MLN del peligro de ser decla~ado ilegal y/o reprimido. 

Los tres elementos que posibilitan el surgimiento y la 

fuerza del Movimiento revertirán en aebilidad, que precipita su 

declinaci6n, como se verá más adelante. 

Durante su primer afto, el MiiN logr6 amplio reclutamiento, 

g>J:oclamando pcu:a 1962 1'..aber establecido 330 comités, 1en 200 lugares 

dél país y contar con 5001 000 miembX'os: cifra que Karl Scbmitt 

(:123) conaidera exagerada~ La membresia proviene principallnente 

de campesinos, estudiantes y trabajadores¡p Buena par·t:e de sus miem

bros -cuantitativamente considerados- provienen de pa~tidos Y or--



.:. : 

ganizaciones ae izquierda, cuyos líderes simplemente enrolaron a 

su membresia total. Los partidos no estaban inte.gramente incluí-

dos, s61o secciones de ellos; pue.s la inclusión completa no era 

pe:rmit,ida. El 28 y 2.9 de abr:i.l qe ese año se realiza en Torreón 

la I conferencia re.gional del. Mt.Ni con la asistencia ded:1egados 

de todo él norte.· El. 23 .de mayo es asesinado el líder campesino 

roorelense Rubén~Jaramillo1 hecho c;tue es condenado por lbs inte-

grantes del :MLN .. 

Sin embargo, a pesar de que crecia y l-OgJ?aba coherencia,. 

comienzan las divisiones.. El 17 de junio de ese año, Vicente Lom-

bardo se retira del ML?~,. y prohibe la militancia de les miembros 

del PPS en· el- frente. Se separa, y al PPS también.; .del- íiiov1iíii'en...; 

to de paz, y deja de colabcra~ en la revista Política, pue~ su 

director Manuel Marcué Pardiñas~ aunque miembro del PPS- apoyaba 

_ . :f~extemente al ~~· ---~f~~!E!~ ;:¡;>~~fundas di~~re~C:~~~- =~u~ e:i~~~~~~;-º' 

entre ambas organizaciones con respecto a las caracterist:i.cas de 

semejante movi..TUienton y c;(Ué ºtanto la ley electoral como los esta-

tutos del :PPS proñilrert la d(>ble militancia pet1itica". (cit~ en 

Pellicer: 108}.. Las verdaderas razones 1;->arecen ser do~ 

sostenla que un partido dirigente era indispensable en el cambio 

revolucionario, advirtiendo sobre los peligros de imitar la táoti-

ca fidelista. La tesis no fue aceptada por el MLN. (Pellicer:lOS-109). 

2. Lombardo sost:enia que la lucha por la independencia 



proclamaba que este papel debian jugarlo las "fuerzas populares". 

(carea9a, 1971:93). 

En fin,.· detrás del intento de ñacer aceptar sus tesis,,._.J 

se encontraba e1 afán de controlar el movimiénto y utilizarlo. pa~4':! 
. ~·· 

109 J. Al conocerse
8 

. la <leci~i6n de Lombardo. de J:etirarse, uno de los e~eadores oel ~ 

·~·T,}~. 

"Para Vicente L0i-ribardo Toledana ••• no hay más izquierd~--) 
qu;::. 1ª= suya. ]{ara la nueva izquierda mexicana, en cambio, Lomba:< 

do Toledano síniple y llanamente ~nó 'es de :l.zquierda". (cit. en 'Ca~ 
ga, 1971;93} .. . E--4 

~ :El: MLN comenzaba. a paga~~;¡- p~ecio de su pluralidad poQ 
.~ 

ti.ca. El llamado que el PPS hace al afio siguiente para crear un~ 

soló partido de la clase trabajadora (Ort.~z: 158), no sorprende qfi'3 

~ __ .p.o_haya"te.m@~~xi'f::.o;~.ADmº __ :f:ampo®_)_p _:tmro_sn convocato~ia_a créP")- . 

una organización pa.clfista nacional "más vasta 11
• Con justeza, ca--

menta Karl Schmitt (:125)~ 

ºLa acción de Lombardo ;ilustra una vez -:más u.no de los pr.Q. 

blernas básicos de la izquierda én México : el alto grado de perso-

- ifalismo que- iñfecta.-el mov.ifuierito. Aunque~ obviament:e, hay diferen. 

cias ideológicas que separan a los diversos grupos, éstas rara vez 

constituyen los mayores obstáculos para la unidad u. 

·- -
Del 4 al 6 de octubre de 1962, el MLN >realiza a·u primera 

conférencia nacional, reuniendo a más de mil delegados en la Ciu-

dad de Méx~ao.. surge btra discrepancia: si el Movimiento debía-
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nando carmena y Alonso Aguilar encabezaron l:a posic:i6n antielec-,.. 

toral, contra el PCM y un grupo de intelectuales.. Aguilar y car-

mona argwnentaban que, además dé ir contra los principios del fren. 

te, $6lo se lograr.ta una et+foria past;1jera para·te;pnina:r en frustrs_ 

ci6n y desaliento ante la derrota. Al :final, se impuso su postura. 

cipios del año e.stablece ligas c'on la· Central Campesina Indepen--

diente (CCI), y se extiende por todo el país. En abril, ei l?CM 

crea el Fren:~ Electoral; del Pueblo {FEP), que como- partido debía 

sostener un cand;idato en las. elecciones presidenciales de 1964 y 

:fue apoyado por el Consejo Nacional Ferrocarrilero, el MRM~ J.a Cc'.I 

y otras organizaciones .. Solicita al MLN su apoyo .. 

Este señaló que, dada l.a diversidad de fuerzas qU.é agrs 

paba, no podía imponer una linea electoral a sus miembros1 reite-

res independientes de triunfar en las contiendas electorale.s han 

ter.mir..ado en la dispersión de sus fuerzas". No obstante la posi

ción oficial, el FE:I? utiliza los '}cotnités locales para. pro:Jaganda 

e~ctoral. F:i.n~tmeI).t,(31 es reprimido y no llega a participar en 

las elecciones~ pero sí. 'logra ahondar las divisiones del .. MiiM, pues 

los intelectuales reprophan el hecho al PCM (Pellicer: 112-113) Por 

otra parte, el entusiasmo se enfria, y ante la falta de estrategias 

cl.ai:as de acci6n, ~:tos comités loca.les se asimilan gradualmente al 
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En agosto de 1964; buena parte de los intelectuales inde-

pendientes que le aaban vida al MLN (entre ellQs Fernando Benitez, 

V.l.ctor Flores Olea .. Enrique Gmtzález P.edrer.o y Fx-ancisc:o L6pez Cá-

mara) renuncian al movimiento. La puntilla al MLN la da Lázaro 

cárdenas al apoya.X' públicamente al candidato del PRI a la presi--

dencia, Díaz ordaz, restándole .al movimiento una fuerza de cohesión 

fundamental (Argu~das: ·· 247}. :ru MLN .paga carit su dependencia de 

Cárdenas aunqua tal vez sin su apoyo inicial no hubiera s;quiera 

l.-ogrado existir. ~si, n ••• en 1964·, ya el Movimientc;> de Liberación 

~lacionaL • ., había perdido. su dinamismo y sé considerab.a como un 

grupa marginal. de la política mexicana" (Pellice.r~ll4). 

s. Auge del marxismo-paradigma: 

Es de particular relevancia para la universidaQ el segui-

miento del marxismo como paradigma,. considerando el cometido cul-

tural central y, al menos formalmente,esencial a ella. Hasta antes 

del periodo considerado, el ma:rxismo-paragigina ~n M~~i,co _ g_e_ ~ar.ac:' _ 
-- ~ - ' --- ::-o_::: - -e::..-_ =-· o -__;:;. - _.,, ___ ..,,_::._-e-: •• ....::;;,, - .:: '"- -----~_e- - .. -- -- - . --- --·-- --- -- - -· . -- . 

teriza por: 

a. ser una teoría marginal, escasamente difundida_. y 
-

adoptada acriticamehté t;>ára expl.icar ciertas realidades naci-cnales. 

b. estar subordinado al ma:rxismo-ideologia: éa.te lo im--

p~l.~a-, pero para servirle.o ·La difusión de la teoría manista se 

limita a los militantes de izquierda, con una actitud de hacer en-

cajar la realidad en los esquemas· de loa autores clá.sicos, ·y subor-

dinada a las consignas del PCUS. 

La difusi6n del marxismo-paradigma puede asociarse a las 
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circular textos propiamente ma:rxistas con el impulso de P...afael 

carl'."illo. En 19~_,3, carrillo viaja ~·la URSS como delegadó al Con-

greso de la JJiterhacional Jtlvenil Comunista.. A su ;regl'."esp, traau-

ce y publica en El .Machete textos de Lenin;. Promueve la importa-

'" ción, de textos marxistas de Francia y su, que también traducec y 

publica en ese periódico.. Pax-ece ser· que a é1 puede at.r~u,irse la 

primera introducción de- Fl-capita·l a" M~:xico,. al traer la edición 

argentina traducida por Juan B. vusto. En los años treinta la di-
); 

fusión .del paradigma-=sé incrementa. _Surgen editoriale.s como "Fren, 

te cultural .. , "Lénin",: •tpopular~ "Dialéctica.'',. el "Fondo de cultu 
') 

ra Popular" y "Ed:lcfones Sociales'~ que se abocan a la publicación 

t~ntp ~e textos teóricos como,ae aplicaciones del paraüigma ~cir 

autores E:XtranjérO$* y trábajOE;T emanados de los marxistas mexica-

nos, particularmente del PCM.. conocen as,í su _publicación entre 

ll,iosofia del derecho de Hege.l ·de 'º• Marxl' (publicada con el titu-

. lo de UFíloso::l;Ía de la rev.,plución11
), Historist general del so-cnrlnf e~."-~ 

mo y l5s luchas sociales dé Max :Beer, Bl marxismo y el. problema 
. - - . - . - ' . 

nacion_al de José Stalin, y ob..ras de COJ:nu, Serge, Longuet, W. 

Reich y otros. .Merece esp~cial mención la ~undaci6n dél Fondo de 

.cultura Bconánica (FCE}é~l 3 de septiembre de l934t por un grupo 

de intelectuales entre los que i!estaca Daniel Cosio Villegas,que 

aa proponen editar en espafl:ol lo mej o.r del pensamiento econ6mico, 

y que posteriormente seria un canal importante_<la diseminación del 
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marxismo-paradigma. otro importante impulsor de_la teoría fue el 

librero Navarro, quien $dit6 obras mauistas c1ásicas, en español, 

y distribuyó obras extranjé.ras en espaiiol y otros idiomas (Musa-

cchio, ºLos libros .... ;AS; careaga, 1971:107). Llegaban al ·paí$, 

- --- ·-

asimismó obras marxietas desde Argentina,. España, {particU:larmen.-

te <le la editorial 11cenit:u} EU {Pri.ricipalmente de t
1.Ediciones comu .... 

nismou) y la URSS: incluyendo au.to:r:es ct;no el propio Marx, Etrgels, 

Lenin (notablemente, su El izgui~rdismo, enfermedad -infantil. del 

comunismol, Bujarin., Lunacfü~l:'sky y Trotsky. El l?CM in;i.cia la pu-

bl~cacd6n decun órgano te6rico que llama ... .El comunist:att. 
- - . - . 

El prf?pio gobierno. car<:tenista, ·a 'través de la· SEP, publi-

có Xra · lucl,la de clsuee§! a través ªF la; bi§ttn:ia dé MéX-iCQ .. -de Rata.el 

Ramos !?edrue~a. en· 1934.. La ob;r;a constitÍ;iye ili'l·· primer intento, tero 

pr~nQ de áplicar el paradigma: marxísta para explicar la r.ealidad 

nacional.; intento no muy axortunadd segdn opinión oe va;rios histo-

r,iadores. La primera edición se agot._ó rápidamente, y en 1936 se 

tiraron 25,000 ejemplares más. 

como se ~omprenderá fácilmente., el contenidc j..qe"Ológico 
·:J 

del mal:'xismo resulta, más que un impulso, un lastre para su acep-

corriente filosófica en la EN.!?, en la Facultad de Filosofía y Le-

tras {desde 1929)" y en la Facultad de De~echQ y Ciencias sociales. 

En su primera po16mica periodística, el propio Antonio Caso indica 

que en su cátedra de sociología se explicaban los fundamentos del 

materialismo histórico. El mar~i~mo a$1 eneseftado era una teoriaA 
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nantes por .l~s circunstancias políticas de la univex:sidad. En 

palabras del profesor Roberto ·Salcedo, se trataba de una 11escolás-

tica del marxismo''~ estudio de sus orígenes y su descripción, sin 

intentar tra~,cender lo filosófico.- :oe esta forma1 la UNAM resul

ta impermeable al "boom'' marxista de los años treinta. 

La crisis del. movimiento marJtista en el pais aesde 194:0 

influye en el descenso dél auge que la teoría tuv:o en los treintas .. 

Más .que nunca, simplificaciones cmquilosadas y consignas importa-

das sustituyen la iri.~~ón seria de utilizar las potencialidades 

científicas del marxismo,. Deja prácticamente de publicarse m~.t.f!rial 

. rnaJ:"Xista en· México. Llegal'l al pais. obras provenientes de la URSS 

(en sus Ediciones en Lenguas ~tranjeras, entre las que destacan 

las obras completas oe Stalin)., Argentina1 chile y tJrugU.é;ly; no m.ás 

de España, en donde las editoras de textos marxistas habían sido 

El FCE publica en 1944 la Historia crítica de.la teoría 
. 

de la t;>lusvalía de Marx, y en 1947 El capital1 ambos en traducción 

dE?)'W~nceslao !toces, refugiado de la guerra civil espaiiola~ Desde 

1948 hasta 1965 la editorial es dirigida por Arnoldo Orfila Rey-

nal. En 1949, se comienza a publicar el suplemento cultural del. 

periódico Novedades, llamado "México en la cultura 11
• Estos hechos 

se.rían cmtecedentes e indicadores de un proceso que comienza a dar 

frutos. a fines de la década de los cincuenta .. a.l que comunmente se 

le denomina la Jtnueva izquierda 11 • 



Las circunstancias nacionales e internacionales, ya co .... 

mentadas, contribuyen a la conformaci6n de una concien9ia critica: 

tanto de la situaci6n nacional como de 1os medios para tra.nsfor--

marla, del camino seguido por las organizaciones: de izquierda, del. 

socialismo instala(Jo en la. URSS y otros pa1ses
4

, éie1 marxismo esta-

Linista, del papel. ae1 partido en el cambio social. Esi;a concien-

cia se articula con ayuda dél marxismo, pero un marxismo diferente 

al que por entonces asiste a su decadencia. Se trata ahora del 

marxisiho occidental, un marxismo con tradición más académica qt1e 
,, 

po1itica: particularmente de la primera y tercera generaciones (Lu-

kács y Grarnsai, y Léfebvre, Sartre y Althusser, respectivamente}., 

Asilnismo, se tam~ una nueva perspectiva de los autores marxistas 

clásicos: Ma~, Engels, Lénin.. El mar-.. dsmo occidental, indepen--

diente de la tradición marxista-ideológica mexicana, se vuelve la 

de la situaci6n del momento1 para oie:;:-tos sectores del pa!s. con 

su peculiar estilo, mei!io en-=serio medio en bx-a:na, Gabriel Zaid 

anota: 

"La respetabilidad universitaria fue decisiva .para el au-

ge marxista dé los úJ..timcs veinte afios. En los cincuentas, Marx 

vino de París, por vía universitaria (en vez de sindical, a:rtist~ 
• • .,. .. (l~.~-:._-,:.___-::.~. • 

ca o polit:i.ca). El apoyo existencialiata, yy en .particular de Sar-

tre, fue decisivo para el lanzamiento de ~~rx por t<:ído el mundo 

rer;¡;;atable: el de la gente con estudios superiores., posición, co-

che, criada 11 
(: 45-46),. 



Es decir, ya que una de las caracteristicas del marxismo 

occ.iden.ta1 es su desarrol1o -dentro de la~ instituciones de educa-

ción superior europeas,. De ellas pasa a otras universidades en el 

mundo., incluyendo a México y su institución de educación superior 

por· excelencia, pisando sol;>re .qn terreno preparado t>Or las ci.rcun~ 

tancias.. El intento más consistente po?;" parte del. ma:r:xismo-ideolo~ 

gía clásicp de lograr la aceptación, dél. marxismo-paradigma.. la Uni-

ve:rsidad obrera de Mé~ico, .declina ostensiblemente. Desde su f.un-

dación hasta 1946, recibe sub.sidio gubernamental,.. Entre 1936 y 1952, 

matricula 15., 000 estudiantes; en 1955, s6lo 275; y en J.959 las difi-

culta.des económicas limitan seriamente sus actividades (Schmitt: 189),. 

r;:·' s·us .. ense:ñanzas son cada, -vez m~.s ~epertdientes de -las lleceSidades pO-

l.íticas de 1a izquierda organizada# y no llegan a los verdaderos 
,, 

circulos cqltura.les del país"' La "nueva izquierdaº se <la,.en cambio. 

esencialmente entre intelectmales" escritores, j6venes con a1to grs. 

do de educación, o sea, entre profesores y estudiantes l!niversita-
- -::;_,~---=-"':... •• -:.......-e - - ___ -___ - • ..=-- ,...;:._ :;- __ - -.:~·:;:._-:=_,._--_--_ _:;,_-_:_,-;-_"';'"_-~--~-~---'-----------------::-~--·-::-~-~:...;:_-;::_-::- .• _.:::-.o:. •.. --~---=~-...;:=- _ _..:-_-:._ 

rios. ta incapacidad de la izquierda tradicional para llegar a 

~ste sector se e~plica poi; los rnotdvo~ hist6:ricos reseñados, ·que 

llevara_~ a !a vieja izquierda a oponer in\p1!citamente politicá. y 

cultura~ 

marxismo-paradigma independientemente 'del marJCismo-ideología,. por 

parte de intelectuales; cuando a iniciativa de Narciso Bassols se 

funda el circulo de Estudios Mexicanos (C.EM), que trata de revivir 

la Lig<,\de Accí6n Politica (1941) .. En el participan miembros del 
1 

1 
J 

l 
1 
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l?CM y el PJ.lS, ~:ro p:rincipalne nte intelectuales, profesionales y 

artistas independientes de, los pa:rtidos, como el propio Bassols, 

Alonso Aguilar, Leopoldo Zea, Je.sús Silva Herzog, Luis Chávez oroz-

co.1 José Lt.tia ceceña, Francisco Martinez de la Vega. Eli de Gortari, 

Manuel Marcuá .Pa:rtfiñaa¡ Xavier Guerrero y Rosaura Revueltas, rela-

e ionados en mayor o menc;ir, medida 'bon la UNAM. Se plantea como ob-
•.. . 

jetivo el estudio y la divulgaci6n de las condiciones del desarro-

llo econ6mico, po1ítico y cultural-;del país. Llega a contar con 

trescientos miembros, más de la :mitad de ellos concentrados en el 

D.F.; incl~ye.ndo a :gente de izquiel:'da o simplemente nacionalista .. 

Difunde sus planteamientos en los "Cuade::t:nos del Círculo de Estudios 

Mexicanos 11
, que at>arecen aproximadamente cada sei1i mesesí y en al-

gi..m.os l.ib:ros y fo lle tos. 

)da ideologia del Cru.l es nacionalista, antimperialista, 
-~ 

MLN., Br1 1958 publica un "llamado a la cordu.i:a n protestando por 

la represión ai MRM,utilizando en su condena un tono más radical 

que antes. Aprovecha la ocasi6.n para manifestarse sobre varios 

temas:-~ def.:1.i:ncle el movimiento agrario de Jacinto L6pez, del PP, 
-

argumentando el abandono del programa agrario de la revoluéi6n; 

acusa al gobierno de permitir la concentraci6n en tenencia de re

cursos naturales por medio del despojo' de tierras a los campesinos: 

critica l;a %'epresi6n a las huelgas y mitines, la indiferencia de los 

lideres obreros a las tlemandas de las ba$es obreras, y la condi-

ci6n estudiantil.. En 1960, participa en las demostraciones de 



del MI:N,.. coex.iste con éste ·como organización con preténsionea po-

litícas q°='e es legal y que, aunque en menor grado,. logra éxito ?:e-

lativo. (Sc:ftmtitt: 144"'149,159; l?ellicer: 95 n}.. El CEM decae en bue-

na medida con la muerte de l3assols1. acaecida el 24 de julio de 1959 .. 

Aunque la actividad pel c.EMes de indudable importancia1. 

ot~o grupo de intelectuales es el actor ?rincipal y responE;a.ble1 
> r,/ 

incluso (!el apelativo, de la "nueva izquierd:a" - Se· trata de l;tl'la· 

generación 4,e j 6venes nacidos entre 1921 y 1930, recién egresados 

de la UN11M (en su mayoría de la Fj\cultad de Derecho} o incluso que 

aún son estudiantes: con inquietudes culturales, artistdcas, filo- · 

sóficas y de reflexi6n .soh,te la realidad nacional,. Sé f&niliari-

zan con el marxismo. occidenta1 ya sea por haber realizado estudios 

en el extranjero, o por ñaberse apr~ir.-.ado a q.uien.es lo 1-mbian he-

cho, o por su contacto con intelectuales españo~~'~ en el exilio .. 

--n1~;-~;~~-:¡;r-iciUé-Gonzále=z: J?earerii; -l!arns· Fíien~~---vs:-ceor--nores~- ~-~ 

Olea, Francisco L6pez Cámara, Jaime García Terrés7 Pablo González 

casanova,. Luis Vil.loro,_ Carlos Monsiváis, José Emil::i.ó Pacheco, 

Fernando .Ben!tez. La fuerza de este grupo ra9ica en la oportunidad 

en la que emerge de la juventud y madurez intelectual de sus inte-

grantes .. 

Enrique González Pedrero ingresa en 1950 a la Facultad 

de Derecho, obteniendo el titulo de abogaao; con el que realiza 

estudi.Oeí de especializaci6n en Sociologia, Economia y Ciencias 

Politica& en el Institut d tEtudés politiquos de La sorhona.. Regze-



Nacional ae Ciencias .Políticas y Sociales. Ca;rlos Fuentes ingresa 
li • 

a la Facultad de Derecho en 195~, habiendo est.udiado en 1950 en 

.París, donde $e relaciona con ócta'l!io Paz.. Junto con Víctor Flo"': 

:tes Olea y otras personas,J· ccniie.nza a pUbl.iaat la revista :Medin. 

,siglo, con. la .que después cc>labo:r~n carlos Mon$ivais, Joqé Etn:;i.lio 

Pacbe.éo. y González ~d;r$ro. El grupo creado e~ torne. a la revis~á",, 
i/ 

-i.:mltfüral, pero también critica- se relaciona con Manu.el l?edroso, 

profesor español exiliado ... víctor Flores Olea, 1uego de recibirsé 

de ab0gado, estudia en 'ia Facultad de Ciencias l?ol.íticas de la 

Universidad dé. Roma, ~· en la Facultad de Derecho y él Institut 

d 'Etudes Politiques dé la Universidad dé t>a:r$.s y en la :C.ondon 

School Of lSconomics. Carlos Fuentes anota respecto a .su grupo: 

los te:x:tos mar:x:istas. Por fortuna, nunca entendimos al marxismo 

c.omo un :dogma absoluto y reductor, $ino corno un métod'B de interprg 

taci6n de determinados fenánenos .de la vida histórica y un llama-

do a la libertad y a ¡a integraci6n de las pos;ibilidadés hu.manas .. 
- . 

Como al mismo tiempo leíamos mucho a Kafka, Juyce, PrOusi: y Eliot, 

sabíamos que el marxismo no es, ni puede ser, la vida, sino una 

inte::t·pretaoi6n# rica y parcial, de la existencia, que se niega al 

'negar su relativismo dialéctico y pretender a una totalidad dog-.._ 

mátieaº (: 57). 

La "nueva izquierda'' consista en una nueva concepci6n 

del marxismo, permitida por su origen intelectual: eliJ esen.cialmente 

!) 



.,, f:O:~~ .. 
ins.trumento .de con'oe.imiento., que sin embargo no agota 1.a r~a.lidad. . . 

Y ... no obstante,.l;J..eva adherido un llamado a la acción· 

la vinculación de los intelectuales con las 1.uchas 

populares, más que nunca es unanet:esiéJad en nuestros dias .. Es el 

signo del tiem[:)O no.evo ...... <.Nuestro deber? :SXpresar con claridad, 

con pasi6n, las neces~dades de nuestro puel;:>lo: aprendizaje y ser-

vicion {V .. Flores Olea. eit~ en careaga, 1971: 67). 

Alvin Gouldne.z- (: 61) indica que el acomodo paulatino de 

la ciencia social en las Un;iversidades la hizo renunciar a los re-

alamos que obligaban ~ la acción pública a sus seguidores~ No Ob.§. 

tan~ el acentuado contenido ideol69&co del marxismo, la afirma--

ci6n de Gouldner también vale parael marxismo oc~dental. Obse.x:-

va Perry Ancei:son ( :. 41) sobre esta vertiente: 

11La primera y más fundamental de sus. características fue 

tica pol!tica,..... grandes pr,esiones hist'Sricas ..... en los afíos trein. 

ta provocaron la disoluci6n final del vínculo entze teoria y prác-

tica. Pe~o ~n ia época posterior a la segunda guerra mundial la 

' distáncia entre ellas era tan grande que parecía prácticamenta 

Que esto no suceda en México se e~plica por la naturalst 

za de la UNAM y su inserción en el sistema político.. El momento 

es pro1?icio además para subrayar el papel de ºválvulaº que tradi-

cionalmente habh desempenado la institución. 

==;----=~ 
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sin éxitP ser también paradigma, surge un marxismo-paradigma que 
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intentará principalmente en e1 .MLN vincularse a la lucha política, 

sintiendo como obli9aci6n de "el que sabe 11 el comp:t'.omiso político, 
¡r·--J 

/¡ 

como resultado fatal de la naturaleza bicéfala del marxismo. 

En este grupo de in~electuales se encuentra el núcleo 

qe quienes protestaron ante la represi6n a los movimientos de 195$ 

y 1959~ y, sobre todo, de quiene·s se entusiasman. con la revo.l.uci6n 

cubana .. En el lll9nciona'do número de matzo de 1959 de '1a Revista de 

la universidad de México escriben· su director, Jaime García Terrés,. 

y ·víctor Flores Olea, González Pedreros Fuentes, L6pez cámara y 

Leopoldo Zea, entre otros. El primer lil>ro que se publica en el,.. 
o 

país sobre e:t proceso cubano ~s tia revolución cubana (UNAM, 1959), 

cuyo autor es Gonzále.z Pedrero. l?oco después, el, 1 ºde mayo de ese 

afio, aparecé la rev.ista El espectador, en cuya,, fundaci6n pa.r.tici-

pan Fuentes, Flores Olea, García 1l'errés, González Pedrero, López 

Cámara y Villoro~ que contituirán el núcleo'de la nueva izquierda 
- - --- _-,:: ; ---.-0.-..- :_.....-- • ..; __ • 

y serán conocidos como el "9?:upo El aspectadf)r 11
• En el primer 

número de la revista, indica que aparoce en un manento ae·absten-

ci6n y censura tácita Q.e la opini6n pública, y proclama que lucha• 

rá por la democracia en ~:t país, inaluyendo el cum?limientó de la 

Constitución, el respet9 al voto# la independencí~ sindical, un 

congreso independiente del Pooe;r Ejecutivo, y la stipresi6n de '1a 

censura. Pugnará asimismo por la or9anizaci6n de la izquierda deg 

de las bases populares, pol:' 1a creaci6n de partidos politicoe: y 

pcr la defensa de la revoluci6n cubana. Estos temas continuaron a 



te al gobierno, acusándo~o de e1:3tar divorciado del pueblo y de re-

dubrir eón falsedad la ideología de la revolución mexicana, pro-

vocando en ella una crisis. Preconiza la unión de la izquierda 

y la d.efensa de CÚba, para lo cual t.iene contactos con g;rupos: de 

izquierca.1 estudiantes, profesit>nales, ob:rexos .. maestros.. En opi-

nión Qe Gabriel careaga;. 'tEl Espectador te.nía riqpr intelectual ·y· 

c;ritict;> y fuet en su momento, la expz-esió.a más brillante dE;1 los 

intelect;uales que participaban en política". (:73-81}~ 

Paralelamente la unueva izquierda 11 
•• part;:icipa én -el su-

plemento "México en la cultura", que además de'artisticoycultu.
~\ 

ral se~convierteen suplemento politice prodemocradia, protercer 
.. f • 

e mundo y. defensor de .. la ~evolucl,ón cubaná.. TUVO en~);e· SUS direc

. tores a Pal;>lo Gonzále.z casanova, GarcJ.a 'l?erx-és, y Benitei. En 

1961, l3émitez es despedido de su puesto de d:i:rector del:.. suplemen 

~~- .'t_.Q~_aº~-~~dit;~~t;f.y~ d~ Novedadés~ ªrgqy'ª~d() _!a Ql:';i.~nta.;~~6n _i_~g_uj.~z: . __ ..: - ------ -·~--- -~:---:- - -.... - --- ----~ ··- -- --- -----~-----. - ----~---·- ~-r 

dista que le imprime. Junto con él, renuncia todo el equipo de 

colaboradores,.para unirse en la creaci6n de1 suplemento de la 

revista SíemPref" llamado 11La cultura en Méxicou, que aparece r;>or 

primera vez ~l 21 Ce febrero de 1962. (Ca~eaga1 1971: 88-99). 

:, 

de El espectadQ:t;, y habiendo dejado de aparecer esta revista, se 

edita por primera vez el lll de mayo :de 1960 la revista Politica, 

que tendría mayor constancia c;¡ue la primera. En su creación parti-

cipan, enti:e otros,. Alonso Aguilar, Ben:ltez, Fernando carmena, 



n'ih 1 .. d. 

--- - -_-_-e=.-:::-_ =-·-·~=-..::::- ;_·-:::.==----

~~-==-~~ -,-~~-==-se--prfüleea~-~aa.nc>--ob)etfvos prácticamente los tni$lllos que 

El esp§ctador: dernocratizaoi6n del país y defensa. de la revoluci6n 

cubana. Sus temas constantes hasta 1964 fueron: 

la independencia,econ6rnioa y cultural., del imperia
lismo. 

- la unificaci6n ae la izquierda. -

la defensa de cuba. 

-la guerra fría., 

las luchas de los pueblos del terc~r mundo .. 

- el soaialisrno corno v1a ele desatrollo nacional. 

'º 
La revista se convierte ,en el t'inico reaacto de la prensa 

que realiza un esfuerzo-serio de comunicar los planteamientos de 

la oposición de izqt.lierd:;t; - 11Hecho especialmente significativo si 

se piensa en la ausenc.1,a de una prensa sería de oposición en el 

país durante los últimos "i::reinta afios" {l.'ellicer: 93). Su alcance a 

nivel nacional, empero,. et:J_ limita4t?.!_tant.Qc._.pm;o._su .~ietr-ibi~"--láu -ca--
---~~------:-...::.::..~--:;.._-_;;..--...:.-'~-=-----·-·----::.. - O- - -- - --·-- - - -· 

si exalus.i~iamente l¡~l;:>ana, pOJ: su alto precio ~elativo, y por su 

relativamente escaso tiraje~ oanpá:rese su tiraje=de---25~00 ejempla 

res en 1964, contra 412,000 de s1lec9ionas @l Rea@r{s pige§t y 

3.7,000 de Impacto, ambos medios de conocida filiaci6n anticomunis-

.ta (Pelli.cer~'94}. La importancia de -ro1itl.ca -no es, pues, tanto 

cuantitativa cano cualitativa, su papel en el momento y sus repeA, 

cu~iones futuras. 

En Pol!tica aparece él llamamiento al M!tN, al que ae 

inoo~poran lo• intelectuales que antes habian participado en la 



pectador 1t,, El MLN representa el intento más importante, del período 

considerado, por parte de la nueva izquierda por difundir. sus plan-

teamientos y pugnar por l.ograr influir .en el rumbo del pa.í.s. Bus 

logros :i;eales, como se vi6, están lejos de sus propósitos; pe.ro su 

relevancia está en ser el prinler móvimiento.polit:ico qe izc¡uiercla, 

con· repercusi6n nacional, que pa:rte de intelectuales~ del ma.t"xismo 

occidental,. ];¡arcará el inicio de un nuevo estilo (le política: el 

apoyo de la oposici6n de izquierda po:r las élites cultu;rales. del 

país.; El pi'oceso $e irá, ub-icando .gradual pero firmemente en las 

instituciones de educación superior, principalmente en la UNAM, y 
a 

será posteriormente aprovechado por las oraªnizaciones tradicio-"'" 

na.les de izquierda. 

La pu9na interna en el .MLN: sobre la participación o abs-

tención electora! e dividió a los mismos intelectuales. En favor de 

~.~"ºza pctrti~i[Ja<r.ion, ~-,~unl:o~co.ti erFCM; c-estuvc>"-ei ~grupc?.ii- ~~f;~taa~r:,-;-' ~~ 

particularmente Flores ()lea; considerando que débía aprovecharse 

el manento, lo cbal era exigido por obre:i:os y campesinos.. Otro 

grupo, en el -que de.stacan, Fernando Cal:'mona y Alonso Aguilar,. con. 

sidera que esto contradecía el espíritu de frente amplio de la 

organización {Careaga, 1971:101}. La posición del grupo JIEl Es~ 

pectador11 es criticada en el editorial del 15 de junio de 1962 de 

Política; en donde se les llama "izquierdistas suplicantes" .. ·~ es 

que la :revista pierde gradualmente au idea originaria. de análisis 

~~ la realidad nacional, para ser sustituida por secteres do la 



izquierda tradicional, que incor1;>oran su dognatismo y sectarismo 

también tradicionales. La colaboración de la nueva izquierda con 

este medio es cada vez más esporádica, hasta que el 5 de agosto 

de 1964 Benítez, Jflorea Olea., Fuentes, Gonzáleli:: l?edrero y L6pez 

cámara publican en Siempre; u.na ca.t'ta en la que explican .el pol': 
",_j 

qué no Cólaboraráan más en Política. 2t1:grunentan que la revista se 

había convertido en una publicación. marginal y abstracta,. y que h-ª. 

hiendo naaiao como una opción frente al sectarismo. era ahora 

sectaria. comentaban respecto a su orientación: " .... no se comba-

te el:· monolitismo sordo, dogmátJ..co y ._Prtlvidenoial de la de;recha,, con 
·~ 

un monolitismo sordo, dogmático y providencial del signo contrario .. 

(cit. ~~n eareaga, 197],; 97). 

concluían estableciendo que seguirían luchando por la ac-

tualizaci6n de la revolución mexicana y por el desarrollo de una 

aemocracia soéialista humanista. Pero sus esfuerzos no fueron ya 

conjuntos, pues esta carta fue el tlltimo documento pol.í,tico grupal 

de .~,stos intelectuales. Poco después_, renuncian también al MLN, que 

_para entonces "... hab;ía perdido su dinamismo y se consioe:r:aba c;o.-

mo un grupo marginal de la politica mexicana 11
• (Pellicer: 114, tam-

bién Arguedas: 247).. La acci6n politica no sólo de éstos sino del. 

resto de los intelectuales de la nueva izquierda, en su mayor par-

t,e, pasará a través del ámbito cultural: las cátedras; el periodi.!! 

mo, la édici6n de libros, etc.. Se hace asi posible la creaci6n de 

una cultura acadéruica de izquierda, ql.te por la naturaleza de la 

instituci6n 11alla cobijo en la UNAM, y que adquirirá relevancia en 



la política nacional. B.or lo pronto, el relevo de actividad po-

lítica a partir de una actitud de izquierda intelectual es tomado 

por los estudiantes, receptores directos de esta cultura en for--

maci6n. 

9"' El movimiento estudiantil: 

-~ o~.1 igual que el punto anterior f el movimiento estudiantil 

en- ·el período oonsid~rado ~~Ja la vez, causa y efecto del proceso 

de introducci6n del marxismo en la UNAM. causa en cuanto a que en 

los años cincuenta continúa con su tradición de expresión de las 

_tensiones políti~a$,. cQnsaiente o Í.'1conscientemente, y po:c habe:r: 

contribuí.do .a configurar la situación critica del -pais. Efect~, 

porque- manifiesta oas~ en seguida el proceso e:;;tu_diado, debido a 

que ;0onstituye el sector inmediat-o al que la acción e ideas de lo$ 

intelectuales influyen. 

En 1959 se produce en el IPN un movimiento estudiantil. 

Se inicia el 10 de abril con un llamado a huelga de la Escuela 

Superior d~ ingenie~ía Mecánica y Eléctrica (ESIME:), para lograr 

la aprobación inmediata da la Ley orgánica del :!PN; ñt::elerar la 

construcci6n de la ciudad politécnica, y la formación de cornisí.o-

demandas. De inmediato apoya el movimiento Nicandro Mendoza, li-

del: de la FNET, que ai'iade demandas con tinte pol!tico al movimie.n, 

to, como la part;i.cipaci6n de la FNE'T en la administraci6rt del XPN 

y la supresión del "Plan colwnbia. 11
, o sondeo de las net:esidades 

de capacitací611 técnica de1 paía con la participaci6n tle EU~ Las 



demandas políticas llevan a que,. el dia 12, en un m!tin en el cas-

co de santo Ta;nás se acuerde la huelga general con el apoyo de la 

FNET. En la madrugada del día 13, policías y granaderos agreden a 

estudiantes en el internado del lPN, hiriendo a varios de ellos. 

El hecho exacerba el movimiento y su difusión. El 19 de abril se 

realiza una manifestación de 25, O® estudiantes, no sólo politéc-

nicos, en apoyo a la huelga. Aprovechando la circumta ncia, ini-

cían una hue19a ocho mil normalistas rurales, por demandas propias 

y en apoyo al conflicto Clel. J:~N. El dia 22~ ~l apoy~ se extiende 

a 150 escuelas en todo el, pá:í.s, técnicas,. .nopnales y escniela~- ce 

agricultura principalmente.. El 23 .la Escuela NornraL <le Maestros 

se une a la huelga, y el 9 de mayo lo hace también la E$cuela Nor..-

lnal superior. El movimiento llega a abarcar 2~estados, y realiza 

varias manifestaciones en la ciudad de México¡ y se pide la desti-

tuci6n del director del IPN, Hernáng~~ CO~so .... · Las _bnelgas s6lc-·· 

concluyen hasta el 16 de junio, cuando interviene -el presidente 

Ruiz Cortínez al dialogar directamente con los estudiantes. No 

cede én ninguna de las demandas, pór lo que au..11que :formalmente le-

vantada la huel9a, prevalece la agitaci6n en el IPN. Hernández 

Corso e.s s11~tit~ido por Alejo Peralta, quien soiicit:a la interven-

ci6n de la fuerza pública para solucionar el conflicto. El 23 de 

septienibre, a las 5 de la mariana, el ejército y la policía desa-

lojan los dormitorios del IPN, siendo conducidos a la cárc::el quie-

nes no pudieron acreditaJ:se como estudiantes.. se -::laueiuran def.ini-

tivamente ~1. internado y el cumr:dor, permaneciendo el ejército en 



sus allegados fueron arrestados. (Scbmitt: 153-157; Peláez, 1980-I: 

95-96). 

Los estudiantes de la UNJ.\M no se unieron al movimiento ... 

La or.ganización. que formalmente lo$ representaba, la Federación de 

Estu.diantes Universitarios" (FEN) , era afin a la OJM, y de hecho 

condena el movimiento acusándolo -de ser dirigiao por el l?P y el . 

PCM~ llamando a los politécnicos al. restablecimiento "del orden y 

la disciplina 11
• La intervención ae los partidos era real. Nican 

dro Mendoza era miembro del. PJ? allegarlo a Lanhardo,. y util~.zaba a 

la F~ para los fines aer~partido. Manuel González Salazar1 lí-:

aer da la· JCM, trató de participar en la dirección de la lluelga: 

pero Mendoza se lo impidió., ·El resultado fi.nal.'del movimiento si,a 

n.ific:ó una der.r.ota para el .PP.. Su influencia en la CJ.M desde 1939, 

ya disminuí.da desde 1955 con la remoci6n de Enrique Ramírez de su 

puestv-=-d:b:iaet:.ivo en- el partido1 des'aparece á 1956·. Lo. mismo suce.:.. 

<!e en la FNET, integrante de la CJM .. En octUbre de 1956 es élegido 

un comité ejecutivo anti-izquierdista" que fue reconocido por Ale

jo l?eralt.a. Aunque un grupo fiel a Nicandro Mendoza, en prisi6n., 

elige un contra~comité~ lo cierto es que el J?P no logra en lo fut.B, 

ro recuperar su influencia entre los estudiantes politécnicos 

(Scbrnitt:401152-I56J.Apunta Zermefio respecto a la FNST: 

ºSu control polítioo sobre lo.s 75, 000 estudiantes de la 

instituci6n impidió el libre desarrollo de tendencdas marxistas 

aurante este período (1956-1969) (lo que si .fue observable en la 

UNAM) 11 (1978: 15n) .. 



considera que el movimiento de 1956, por su magnitud y duración, 

representa el inicio de la conversión del movimiento estudiantil en 

el. 11centro.de gravedadº de la lucha política por la renovación de-

mocrática del pais; i!l.augurando una autonomía política-ideol6g~ca 

~n la J:"elación de las masas. con el Estado, relación g,ue se gene-... 

raiizat'á en 1968 .. 

En octubre de 1956 .se producen movilizaciones estudian-

tiles en Jalisco y Michoacán. En mayo de 1957, se r.epiten en Gua

dal.ajara, bajo la dirección de J .. ·Guadalupe zuno A., en las .que 

pax-ticipa la JCM. 

¿y la UNAM? La vida estudiantil asistía a un cambio en 

sus condiciones con ~l traslado de las in$talaciones a la CU, el 

c:rec.lfuient.o y d.ispersi6n de inst:ala.ciones: de la .ENl> y 1a clausura 

del comedor universitario de la calle de Academia. Desde 195l ha.§. 

C.:¡,,\ 

que, con una le.gitimidad inicialmente alta pero en decadencia aes-

de 19551 representa formalmente a los estudiantes. Era reconocida 

po:i:: las autoridades universitarias y por el goi:>ie:i;nQ; aún más: la ~-

" presidencia de la república, a través del Instituto Nacional de la 

Juvéntua Mexicana la apoyaban, reconociéndola públicamente y pro--

poraionándole recursos eaonómiaos. La FE se caracterizo po:r ser 

un 11trampolín 11 de pranoci6n política de sus lideres, y prácticamen-

te halla su raz6n de ser en esta funci6n, más que la verdade.ca me-

j ori!\ de las condiciones estudiantiles o el impulso de un proyec

to pol1tico naci.onal. Basta revisar los .nanbres de algunos de sus 



--~:i:rJ.gente5; l\gustín-i~ri;g~-iiv~a,- --~~:;;~;~~~;~:~-~~~zo~-;~;r:~-~-
vázquez Colmenares, .toaquín.Alvarez OrdoP.e~, Hug~ castro,Augusto 

Gótriez: Villanueva., Alfredo Bonfi11 Tulio nernánaez, para qllienes 
1 

su paso por la FEN constituyó si no el único, si. importante itn--

ptilso a $\t carrera política (Tenorio: 2-9 ) .• 

La ide-Qlcgía ae Ía lf.EN e1:a p?:iísta o di~tada por 1as ci,e: 

cunst9.ncias; incluyendo entre ellas océtsionalmente la ccri:.:tttpci6n .. 
,. <, - - .- . - -

En 1953· jnc1usiV'e, un .grupo di:rig·ioo po:r Jesús Guisa y Acevedo 

... conociclo sirlarquista- intenta col.ocar a iforge siegrits -futuro 

fundador del. Movimiento Universita~io de R.enov~do;t:a Orientación 

{MORO) ce fil.iación ultraderechista- ·en la dirección de la FEN'; 

.sin éxito ant.e la oposición gubernamental.. E..n 1954 se produce una 

escis!6n.. cuando el candidatoc ele la Facultad de nexecho se arrogq 

la· pre'sidemcia~ paralelamente al presidente reconocido. 

En 1956, aparece un tercer presidente aegyªgQ~_R.Q~_P'1ª-=--=-· -- ~~· 
- ___ _:::.-~..-=-o·...:..~::-~-=-- ~-- -.:.----~ -,---'-.·.:..=..,:;--: ------~- ----~ ----

~·· ~--~rr~u:!oi~n:~-L;;~p;g~;;-~t~nnas acabarían por liquiaa:i: a J.á Fede-

raci6nen 1961, en que UQ.a de las escisiQnes funda la Federaci6.n 
" 

parecer!a con la caída de Chávez. 

La organizaci6n estudiall-til-en-l'°s-eiñcuentas füé por 

tanto, un mecanismo de la función formadora de élites de la Un::Lvez. 

sidad., más. que de la critica social.. No es pues de e::ittraf1ar ·qtta~~ 

haya condenado e~ movil)liento politécnicot al;Sumiendo una actitud 
·? 

progubernaimantal. Los estm.diantes que se interesan por una pol!-

tic:a de opoeici6rt, () al. menos un p®o más i.11dépendieñte del g®ioí 



protesta por la invasi6n norteamericana a Guatemala en 1954 es 

' dirigida por líderes ajenos al organismo: cuauhtémoc cárdenas y 

Janitzio .Miljica, apoyados por Lázaro cárdenas y Diego Rivera. (Te-

norio: 5, 9-10}. 
o 

En 1958 se produce un movimiento en protesta por el alza 

al ·pasaje de los autobuses urbanos; que tampoco es dirigido por 
. 

la FEU., El movimiento es importante porque coincide con las movi-

1iza;ciones de trabajadores, a quienes .da· y de quienes recibe apoyo; .,, 

representando la contraparte estudia'ntil del descontento popular 

déf momento, que además se fortalece del resentimiento y la ex~-

·r ien9ia del ¡novimiento del 56 .. El llama~o trmcWiníierttÓ catnionero11 
,. 

se 'inicia el 21 de agos.to cuando casi .de manera espontánea, varios 

estudiantes principalmente de la ENl? y d~ iaFacultao de :Derecho; 

a los que de inmediato se unen normalistas y politécnicos, raptan 

ta el Z6calo. IJ;np:r:ovisan un mitin frente al DD'.F, que fue a.tendido 

por el Regente de la ciudad y el directo:: de tránsito.. Este últi-

;Jno ofreci6 evitar el alza. 11 Entonca¡;s,. de entre la multitud reuni-

da~ voces an6n:iltías reclamaron: tque baje el tomate! ¡que bajen las 

tortillas! TY- el -pueblo qué! De esta fo:r:ma, se filtraba el des-

contento general entre las filas estudimtiles" (Paacual: 2). Ese 

mismo dia ae integra el org~nismo dirigente, que es llamado la 

"Gran c:ornisi6n° ¡ ante la desc9nfianza ae loa eatucU.ante11 rea pecto 

a •u• or9ani2acit1nes fortmtles que ante~ habían vendido sus movi--



20'1 .. 

ti.ca; entre quienes están Miguel GonZiález Avelar, Guillermo ,Bonfil, 

-Antonio. 'l'enorío" .f;leazar Morales y. Hugo castro. .Además del mante-

ninriento de t~rifas, se pige la munioipalización del transporte y 
1:1 

mayores prestaciones imra los chofer.es. 

Al dia suguiente,. accidentalmente un,c:ami6n atropelló 

aentro de CU_ a _un estu_diante, lo que provocó la exaltacj.ón- de.l mo- _ ·_ 

vimiento. De _inmediato los estudiantes no sólo de la um.M si.no 

- también los normalistas }l del -!J?~ seouest.raron 200 autobuses en 

44 ho:t'as, que fueron .-cpnoentrados en 1a. CU.. :Para entonces, estu-

diantes de todas las facultades y escuelas participaban, aunq~e_no 

se suspendieron las actividades de la Universidad. La Alian?a -de 

camioneros, por órdenes _de su. sea-retario general José valdov.inos, 

en vias de convertirse cen diputado federal por el PRí, env.i6 a pi_g 

tole.ros, .para evitar el rapto de camiones, que golpearon a varios 
,--,~ 

.tamenté <;t los pistoleros po:t- el rumbo de san Art~íel; donde l-os .gr.a 

naderos tra.taron de :reprimit' el movimiento. El estuaiantaa,.· se 

defendi(l_, ;¡ pt.tdo -r-épe-let- la represi6ñ~- su éxito los anim6 a acu-· 

dir a dos céntrales -camioneras,_ la Vi1la-clasa y la Alvaro· obre-

la administraci6n,_ destruyeron las oficinas e .incendiaron el edi-

fic:i.o y varios autobuses .. Sn Villa-clasa hubo aún más violencia: 

al llegar los es~udiantes / trabajadores y gente del pueblo que se 

les habian unido, los aaministraCfo¡:es los recibieron con disparos j 
- __ J 

- --11 

1 
l 



ae arma.s éle fuª90. Se utiliz6 un autobús como ariete contra la __ Qt.!e_;:-: 
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ta del edificio, y aunque no .entraron en él, si provocaron Qestro-

zos. En lot? enfrentamientos hubo tnuchos her;i.dosf a:lgunO$ de bala .. 

(Tenorio:lO-ll;Pascual; 3-4) .. 

Luego del enfrentamiento, el gobierno aparentó una acti~ 

tud conciliá.dora hacia los tiniversitarios, gue se reflejó en las 

expre~iones aparecida$ én la p:rensa: se hablaba de ellos como 11l;ii-

jos de la patri~", a.e los 11altQs valores de la juventudil y del 11es

píritu universitario·~. ,Estas expresiones no valían para politécni 

cos o normal±stas. Sin embargo, se establecieron retenes militares 

en coapa X yilla AlvarQ .=Qbre96n, y .el ejército foonó un cerco al.-

rede~cr de la cu. El rector Cé;lr:rillo convoc6 a una conferencia 

·de prensa, en., la que justific6 la insatisfacci6n estudiantil ante 
~ 0 

las deficiencias x-eales ae transporte a la cu,, indicó que se de-

. fendería la autoncmia de la Universidad, que el movimiento no iba 

dirigido contra el gobierno~ e invitó a los estudiantes a recobrar 
__ ·e:::,; __ .-:-~:..=_--::...= --- --- -~_;;... - -:o__.-_:;--==-""~~ ---- ~---_;'-,=;::::- ~::...=..- -~~~~-._-_ -..=. • ...:::;:.-_:..:;,_.:-.___.:.,::._-__ = --- - . ..:-..:::..-'--~ ----- ;-;~~"' -=-..:- ---.:.--:.--::.· __ oo..,,._;-• .:.~--=c;:: 

la calma, no aceptar provocaciones y a cnidar al p~estigio de la 

UNAM.. La CJM
1 

el consejo Nacional Ferrocarrilero, y la JCM se. 

cleclararonAm favor del movimienco. Se incrementa la captura de 

autobuses, y para el 24 de agosto habla $6lo en la CO seiscientas 

ejército, decidi6: ''Si la Universidad es agredida# haremos de Ciu.-

dad Univarsita.t"ia Uha gigantesca pira con mil antobuses incendia-

dos .. " Ademá~, prohibi6 la entrada a la CU a elementos ajenos a la 

UNAM. se comenz6 a confundir extraterritorialidad con autonomia, y 



los estudiantes de arquitectura declararon estar dispµestos a 
' . . 

ofrecer su sangre en defensa de la a11tonoinia.. El día .26., ,el repr,g, 
i' - - ' o . -

sentante de la rectoría Henrique González casanovapt;tblicó en la 
. -

p.renua un desplegado en el qúe indicaba que el rector carrillo ha-

bía solicitado al presidente Ruiz co;rtinez evitar la violación de 
... 

la autonanía con la entrada del ejército a la cu. 
- t. .. ' "" . 

Los estudiantes recibieron la solidaridad de f~rrocarri-

leros, telegrafistas, petroleros y maestro$; de primaria; es decir,_ 

de 'los sectores de i;:rabajado¡:-es que en esos momentos luchaban por 

reivindicaciones propias y contra el nqharrismo" sindical.. Los -
.. ~:-~\~11~· 

universitarios "a su vez apoy~ron estos -movimientol:S', particularmen-:-: 

te en la Esc;:uela Nacional de Ecoo1oml.a. ~a adhesi6n entr~ univer~i -
tarios y trabajadores era al90 inusitado, que s6lo fue pasible. 

por el difundido descontento. Evitar el alza de los pasajes era a 

la vez una reivindicación popular, y de J.Q~-~J?J;~~--1-!~~~vi::r-~=== 
"'"~--=--'O-~-~~---~-""·---=-"·'-- :e_-°"--~---.:-~- ::::..--~;;...._..-'=-:~ ... ---~ :..-=-=~S--:.:o-==-=· ,·..:: ----~---~--~---'-~-=-~..:.----~--- -- -

recursos. Parad6jicamente los choferes fueron hostiles a los es-

tudiantes, pues l.a .Alian2a los convenci6 da qué el. aumento al t>S-

saje redundar.í.a en su beneficio-. El colegio de Econanistas di-Ó a 

conocer un.: estudio en el que mostraba 1o elevado ae las ganancias 

diciones de vida de los trabajadores. 

El gobie~no nOII!br6 a aenito coquet, secretario particular 

del presidente Ruiz cortines, para negociar con el movimiento, que 

en ocasiones fue representado por Horacio Labastida, Secretario 



por la Gran· comisión.. La ~esonancia del. movimiento itespert6 l~s 

ambicione.a oportunistas de quienes estaban acostumbrados al esti .... 

lo de política. estudiantil de lo.a cincuentas.. También participaba 

una izquierda incipiente. Las dependencias que más participaban 

eX'an la ENcPyS por $U activismo. la Faaultad de Medicina por su· 

número., y sobre tOdo la Facultad de Derecho, por ambos mo:;ivo~s.. La 

Gran<icomi.si6n forma la "13.eigada··de ·propagandaº, que. difunde sus de 
(1 

. mandas en cine$., teat:ros., terminales de aÚtob.usea ,y otros lugares 
e 

públicos; recibiendo en todaEl partes la simpatía popular... Convo-,, 

é i ~ ca tambi na una ltlallifestaci6n call~jera para.el da 26, .que lo-' 

gra 'reunir doscientas mil personas, (algunos . con.sideran que fueron 
(_; 

150,000} nmnero sin pa:ecedente. r..a manife;itaci6n parti6 del Mo"" 
e '> /Í 

numento a la revolució-n" hasta el Zóca!o» yen ella participan 

además de los nnivex-sitarios,, ferrocarrileros.,maestros de p:rimaria, 
-~--:; -.--~ _:;-:; 

-~=--J=~i~gt:~istªSor-~~k-oa-y·no:rma~nreas~--· 1tépré.seil't~t~;-d~ ·· ia 

Gran comisión entraron al Palacio Nacional para pedir a coquet una 

soluci6n definitiva.. Apunta carlos Pascual (:l3}t 

ºLa manifestación representaba el punto cul.ntinante d~ 

la protesta que se había iniciado una seman{l antes. En el acto 
' 

ñahicí queaaao -demostrado que el descontento no se reducía a los 

estudiantes, sino qúé era génex-al; el malestar y la inconformidad 

cundia entre la poblaci6n., El movimiento contra el alza de los 

~11ajes, aunque encabezado poit estudiantes, fue un movimiento po-

pular ••• " 

· AI d!a siguitinte, 27 de agosto, al gobierno decide sus-



205. 

--~-~-·--=-- ~==-==---~---=-=-::;.._~==-~== 

~----~~e;t'-áJ:-alz~ -ere f.arf:tas de-a~tobuse~~--y--c~;;;~i6a su decisión en 
. 9 

una reuniói:i.con el rector carril?-o y miembros de la Gran comisi6n .. 

En ,+ealidad se ignoraban las demandas de municipalización y rnej or.ía 

de condic;donea de trabajo de los choferes; pero se pretendía evitar 
. . . 

9 la p·olitizaclón del '·movimiento estudiahtil. y su uni6n qon otras ex 
. . 

pre.sienes a:utónomas de descontefito, en época de suce~don .presidencial .. 

Ese rái.smQ: día,. estudiantes del Il?hl'; entre ellos ~iembros ºde la J'S11 1 .. . ~ •'.:' . -

,;'.realiza.ron un mit!n .·contra la ocupación de i.nstalélciones de la ins 
.o 

tituci6n por el ejército. Los manifé$.tantes tomacron viol:entamén"'-

te el edif iaio de la díre'c~.ión genera.l del lPN, ·luego dEL atacar . 
~ -

verbalmente a Alejo Peralta~ Só+o abandonaron el edificio hasta 

que la tro¡;>a desocupó el internado., en el mes de dicieml;l..re de ese -
. . ~ G 

año .. Los politécnicos aprovechan la movilízc¡tción iniciada por los 
[) . 

univer$ita~ios par,a deshacerse .del s5.mbo-1q de su derrota -aos años 

atrás. {Scbmitt: 67). 
"-- _::;-_---=...:=-=---= ::;.-~~-- --·-- .;:::__-__:-- _-::-_- _-:;-- -::_•-,,__ :.-"=..::-=j 

~~~~-~ . -~ -~=~~ -~,e1-íll'CenEo=concífiador del~gobi;rno no desalentó la pro-

testa, que continuó el 2~. Esta vez los petroleros protestaban 

frente, al édificio de PEM.EX, ai:>oyados ~or _ferrocarrileros.:- maes

tros,. y estudiantes.. Fueron rep.rimic:los los trabajaC:Ol;;es.1 no .así 

los estudiantes, que llevaron un aµtobüs al Monumento a la ~evQ-
- - - - - _- - - - -- -_ -::-- -- ::-- ~ - - - - -- - - - - - - -

lución, un autobrís secuestrado,y le prendieron fuego .. Cerca de 300 

manifestantes intentaron toma~ por asalto la Procuradur!a del n.F. 
IJ 

Una manifestaciqn ferrocarrilet'a, apoyada por estudiantes, que se 

realiza en 13uenavista: .prende fuego a una caseta de policía, y es 

repld."nida por el ejército. Hubo un saldo total do 24 heridos on 

el dia. 
)) 



yor cont~nido politice a sus movilizaciones .. El 30 de agosto se. 

realiza ooh este motivo una manifestación de ferrocarrileros, eles. 

tricistas, empleados públicos,. telegrafistas, maestros y estudian-

tes; en la que la Gran comisión participa "a contre coeoxt1
• A pe-

!) o 

tici6n expresa «lel presidente !tuiz Cortines,do:;; i i1 tegrantes de la 

Gran comisi6n intentan impedir qué la marcha llegue al Zócalo, ar..,. 

gumentando que formalmente la razón del descontento (el alza de 

pasajes) ya no ~xistia. Fueron lapidados por los manifestantes 

que les gritaban 11¡Transas! 11 y niVend:i.dos! 11
• En el mitin en el 

Zócalo, se pidi6 la óestituci6n del jefe del cuerpo de gránaderos. 

El gobierno, entonces, afíadi6 a la suspen.si6n del alza 

de tarifas, el ofrecimiento dé estudiar la municipal.izaoión del 

·'transporte, l.a :revisi6n de las condiciones de traha:j a ael gremio 

de choferes, la libertad de los estudj,antes detenidos, y la deso-

de educaci6n superior. La Gran comisi6n se dio por satisfecha. 

De haber continuado en la rnovilizacién,.c ese probable que, los estu- .. 

diantes, por el xelativo xespeto que se les tenia a~t~ -~et represifn, 

por e1 apoyo popular, y sobre todo por tener acceso directo con el 

presidente, hubiex:an encabezado la protesta popular ant.e la situa-

ci6n nacional. Así, la víspera del informe presidencial, se co--

.me.nz6 a desalojar la CU de los autobuses secuestrados, a po:::ar de 

la oposloi6n de algunos estudiantes. (Pascual: 5-22) y da la CJM 

(Scbmitt:: 152). 

El ºmovimiento camionero11 tiene como consecuencias: 



l .. el acercamiento, por primera vez, entre obreros y es ... 

tudiantes en torno a demandas que desembocan en una protesta po--

litic::a .. 

2. la c:i::isis y descubrimiento de.l verdadero' carácter de 
"'-' ~""' 

la organización estudiantil tradicional. 

3. La gerrttinac::ión aeunmovimiento estudiantil. de Qposi"." 
,O 

ci6n, con cierta rep:resentatividad -entre el grueso detestudiantado, ··· 
G ' 

~ i .--· 

receptivo al llamado a la acción de un marxismo que comienza a in-

tx:oducirse por la vía académica a los medios universitarios. 
') 

hecho*' grupo~ de estudiantes contino.~n apoyando activamente las 

movil.izaciones .Qe maestros y ferrocarrileros. Al ser reprimida una 
. ' 

manifesta.ci6n magisterial ét 9 de. agosto <le 1960., son victimados 
f). 

-dos estudiantes: provoca que en 1a co se realicen mítines los dia$ 
' 

10, 11, 12 y 15 en solidaridad con los maestrDs y pidiendo la des-

11 es dinamitada la estatua de Miguel Alemán situada en l~ cu 

(Peláez; 114) .. En marzo de ese mismo afio, la JCM dirige una pro--

testa contrala octtpaci6n arreada de la Escuela Normal de Maestros,, 

protesta por el arresto a los J.ideres ferrocarrileros, y ataca a 
~ ·-

la 11prensa vendida" y al presidente, distribuyendo folletos en que 

se lee "¿Poder ejecutivó o .... dictadura1•.1 {Scb:rnitt:40-41). 

Al igual. que los intelectuales, sus maestros; los estudian-

tes teciben con entusiasmo la revoluci6n cubana, que viene a con-

firmar la tendencia critica y a aproximarla a la ideología marxis

ta. Además de la pa::ticipaci6n espontánea ya indicada m terior--. ... 



ciaci6n de Izquierda Revolucionaria de Econornia (AIRE) , y otros 

grupúsculos, particularmente de la ENC.Py.~. Todavía un dirigente 

ele la FEu, M~nuel Roa.t<.íguez, asi~te al congreso. de la Juventud de 

América Latina~ que se realiza en La Habana en 1960:. y una.· delega-

ci6n· de la UNAM participa en el Foro de la Juventud·realiz~dtien 
~- , e - L: •• • • • <' ~_:-

Mm~,11..r,~ ese mismo afio. : 11 l?orros11 reclutados entre los .futbolistas "'Y 

· miem}>ros del equipo de lucha olímpica .. ~ntorpecen algunos mitines 

de apoyo. En una ocasión, estudiantes de Econanía detienen a gos 

=dé los gol~adot~s, y al,. tratar Cle ;entr.egarlos al dt<:. Efrén del 

. l?·OZ~r secreJ:ario general de la UNAM, fue:ron agredidos por otros 

porros. con la invasi6n de Bahía de Cochinos, '-$l movimiento pro 

Cuba se revitali2a. Erl la ENCPyS el Frente Popular de la .Juventud 

Progresista, la sección <;lel Grupo Juvenil 11Germán del campo" y la 
,_ .. . . : 

sección gel"Grupo E!spartacoº orean el Partido Estudiantil Sociali..§. 
-. "" -. --- : -_, ___ ;:__· _:_ ---"-' -- ....:O--"'-~- -~ ------ -- -

---ta ~PijS) para dirigir la protesta en favor de Cuba. Se constitu-

ye además el~ente Eshudi.antil en Defensa de la Revolución cuba-

na con sea.e' en cu., con el fin _de acu4ir a_ cuba a colaborar en· 1~ 
- - . . I] _, 

lucha contra la agraí:Jión norteamericana. (Pelliuor: 94-96 jl'enorio: 

8rl2; Partido: 17:,Peláez, entrevista l~S21 .. 
~ -_.,_-- --. -- -· ----· 

La •Situaoi6n de la UNAM a principios de los sesentas, ya . .. 

resefiada en el p~imer capitulo, definida por el inioio de la sobre-

p0blaci6n, ~a demanda excesiva de nuevo ingreso, el aumento oel 

níirñero de rechazados, y e1 insuficiente aumento ae oferta nacional 

de eaucaci6n supe~ior y da loa recu~aos_de~tin~doa a &l.la~ (U)ntri-



huyen a la r,>rotesta. A esto debe.añadirse.la creciente. tendencia." 
- : . ·,"' );• •. ' 

manifestada claramente en esos años-, a la co:mrer·sión der egresa.d·o 

universitario ya no en profésiona1 liberal sino en asalariadcn 

~o~eso del 6uallos estudiantes toman gradualinenté conciencia,. 

.AnllJOS·fenánenos provocarán más tarde la calidad de naristocra

cia, e$tudiantil.t', en palabras de Gerardo Péláez (entrevista, .1982),. 

. de los universitarios.. La. $ituaoi5n de· la gran mayor.fa a~ ·esbos ,

estudiantes no .está ya tan alejada de ia dé l~s clases !?oQp_ulares; 
. ~ ' -

como .lo hab.ían estado apenas me~~s de diez ·años antes. '"'· 

En un reconocimierito inrplicito a la, proli;f.eración 'de gr.!:1 

pos' estudiantiles ·con ideología marxista, e~ Dr. del Pozo seña16 

en una conferencia pronunciada ~l. 29 ile. agosto <le 1960: 
' ' . 

*'La veneración por la inteligencia ha llevado a mirar 

como Dioses a hombres que han elaborado .doctrinas valiosas como 

mejantes a organizaciones religfosas 11 .. (Silva; 138) .. 

como respuesta al surgimi.anto. y def irtición marxista de 

varios grupós de estudiantes, sobre tódo eri .. Ta: ENE y la ÉNcPYS,. 

el porrismo se re,viste de una ideología ae derecha. El 26 de 

grupo de golpeadores d:i.J:igidos por Luis .Felipe coello Macias y 

Guillermo Vélez Pelayo agreden a estudiante& y profesores de la 

ENE. El Consejo técnico ae esta Escuela expulsa a Coal1o y v'-
lez; qUienes junto con el antiguo 11 feu11;1ta u Jorge Sieg ritas y 



de l9f52, apal,:entemente cohtraparte estudiantil del irrente civico 

el 25 de agosto de 1961 .. (l?eláez, 1980-I:llS,120). 

La activaci6n estudiantil no es exclusiva de la UNAM, 

sine que se produce a nivel. nacional., En l.960 y 1961 se pz-oduae un 

movittiento estudiantil. en Guerrero .. 

Entre el 15 y el 17 de mayo de '1965 se re~l.iza en Morelia 

el congreso Nacional da Est~diantes l)emocráticos a la que asisten 

200. delegados representando a 100 mil ,estudiantes, con la parbici-

pación <le grupos ~e la UNA?of.. (Peláez, 1980.:.I:l23).. Se reahaza al 

0 gstaao popq.;I.ista •t y al. imperialismo n-orteam~ricano, se cuestiona 
. 0 

e .- . 

la educación y los ~paratas estatales de control político-ideo16--

gico y se, plantea la necesidad de .apoyar las luchas populares. se 

deciae la formaci6n de la central Nacional de F.lstudí.antea Democrá-
~ - . 

ticos {CNED). Este Congreso representa7 segán .:ro:rge Medinr':1 (: 52) 

el inicio ael movimiento universitario modez-no a nivel nacioneJ., 

-~-~p~e1Cé1; roi:r est:udianeetr Y-ómperrformat y-p~:ti'Camenee- con-l.a l:a-ª.o ~= 

logia de la Revoluci6n mexicana proponiendo como alternativa la 

ideolog.f.a socii.;ll.ista .. 

En se ptie.mbl':e. de 1964. ee c:tea en la UNMl eJ. uMovimiento 

Segunda Peclaraci6n de La Habana 11
, que ent:ce SU.S consignas se plan 

tea: 

11 r>esarrolla:r una lucha ideol6gica intransigente en contra 

da las organizaciones estudiantiles que traten de mantener én un 

niitel académ;.oo la conciencia fiUiJt:Udiantil y térgiversen el marxit;S-

mo .. 



"' 

. '· 

11 Desarrollar una labor de difusi.6n dé1 · marxisi\101r (Movi-

miento .... : passium) 

Estos objeti"íros resultarian, sin proponérselo, el resul- .. 

. 1.:ado global de lasaotivides pol!tieas estudiantile;J de ,los afíos 

siguientt~s.. La declaraci6n ae este grupo, asi, .re.sultaria exb:a-

·'Loefnuev~ ferió:menos analizados, producidos tQdos. ellos 

en el perlodo 1956-1964, de:Sémbocan por uno u otro¡ned.j.o en la 

i' ~r~_acióp,~~~ una conciencia crítica de los cauces ·seguidos por la 

r; 

ticulada por laideolo~ía marxista, y que halla su mediodeexp:r~ 
- -- - - -· - -

s . .i6n y desair.::Qlloc principalmente entre la c0mt1nidad universitaria •. 
- .,, ~ - -~ 

Se trat.a de un proceso de <lesplazál:ni:ento de la oposición politi'ca 

al r.égimen de la revoluci6n hacia un campo que no. le es natural.,, 

xicano; proceso que ge.r~afirma en los aftos siguientes y perdura En 

la acttlalidad.. Puede, pues1 ·sostenerse que es entonces cuando iz-

quiet:da y unlV'ersidad en México'comienzan,a ser dos realidades gua 

~. van de la máno: no puede cQl\prenderse, la una sin· la otra, como ya 
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/ XISMO: 

"Es obvio que tratarán de comprar a todo poeta o narr~ 
dor de ideología socialista cuya literatura influya en 
el panorama de su tiempo; no es menos obvio que del e.§. 
crito:r>, y só:to de él, dependerá que ello no ocurra. 

11En cambio le ~rá. más difícil y penoso evitar que sus 
correligionarios y lectores •• ~lo so.m.etan l;i toda la ga .. 
ma de las.exto:nsiones sentimentales y políticas para -
forza!llo amablemente a meterse cada vez más en las for 
mas púh1icas y espectaculares del 'compromiso•. Llega
:r>á un d!a en que, más que libros, le reclamarán discU!'. 
sos, conferencias, firmas, carta$ abiertas, polémicas, 
asiste!l-cia a congreso$~ política. 

n ••• $e vuelve el -combate más dut10 (el1 qué ña de libra't' 
el poeta .o natirador para que su compromisc;l se siga ªU!!! 

;> 

pliendo allí donde tiene su razón deser,.al1Í donde 
b;riota su follaje. 

"Amarga y necesa:r>ia moraleja: No te dejes comprar, pi-
b·~i > pero tampoco vender" 

Julio Cortiiz.:ir 

El proceso por el cual. el marxismo, una vez iniroduci~ 
do en el período :1956.;-1964, va ganando tet-reno en la Univer~i 
dad es tan vasto y complejo que involucra prácticamente la -
histo:r:da de la izquierda y, con ella, de la política nacio-
nal !:léctente. No es extraño, (lado el pape1 de nv!lvula:n, r!:_i 
tarada.mente soster4do aquí, que esta institución realiza an
te la relativa -t:.errazón de los canale~ de expresión que foti
malmente deben settvir como foro a la oposición. Si además se. 
con&idera la difusi,6n del mat*xismo-paradi~, la complejidad 
se incrementa, $~.QP~_todo sí se considera que el procesó coin 
cide, y en buena .medida .fomenta, o.on una fecundidad sin pre
cedentes qe la$ ciencias sociales en nuesttio pa_ís • 

! 
; j 
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o 
La empresa reviste enorme interés, pero ~e~asa con ere 

ces las posibilidades -reales de quien esct-ihe. esta tesis. 
Por l'ó tanto, se han seleccionado los asp.ectos más relevantes 
del proceso incluyendo el movimiento estudiantil. de '1968; el . 

sindicalismo universitario, 1:a ultraizquierda: ~s~diantil, -
que s.on superficialmente considerados. Adícionalmente, se 

(l 

han seleccionado éUatrO ejemplos significativos y paiiadigmá.0: 
ticos de dependencias de la UNAM en las que ha t~nido cabida 
el pr~ceso: fa Escuel~ Nacional de Ciencias Polí tic.as y So-...-. 

ciales (Facultad desde 1967), la Escuela Nacional de Economía 
(Facultad desde 1976), la Escuelá Nacional de Aquitec~ura -
(Fae:ultad desde 1983) y la Faculta.d -~e Ciencias. Son sie;nif4_ 

,~ cativas porque en ellas el marxiS1llo, ya sea como ideología o 
también como ciencia, al<;anza fueriza y.perJ!l~ncn~ia=aúñ hasta: 
la actualidad.. Son a~emás paradigmáticas porque representah 
distintos tipos deEscuela y procesos diferentes de difusión 
del marxi.smo, que son modélos útiles pa:tta la $omp~ensión de 
otras ,~reali<lade$ semejantes. 

A,. S~ MARXISMO ºy EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68: 

La exp~esión por antonomasia no sólo del movimiento es 
tudiantil ·mexicano, sino también de la Universidad-válvula, 
la constituye sin duda el :movimiento estudiantil producido 
entre julio y octubre de 196 8. tCuál es .la l:"elación que. ti.ene 

-si ésta existe-- con el pl:loceso de difusión del marxismo en 
la Uni'versidad? 

Como se explico en el capítulo anterior, el inic~i.o de 

la movilización estudiantil de o.posici6n en el país, con 

cierta autonomía y que en buena c·nnedida se articula con la 
ideología marxista pueda hallarse en el período 195S~1963r 
A ese período precisamente, Arturo Martinez Nateras le lla
ma el de surgimiento de la ngene~acdón inslll'gente ", que en. 
t~e 1963 y 197~ asumirá oi papel principal en el p~ís en la 

-~- .::,, 
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lismo (:10), Su carácter de vanguard±a es "PClI"ticularmente cier 

to en 1968. Algunas interpretaciones consideran que esta ex
plosión es producto artifioial de una conjuria e~terna. Así, 
por ejemplo, ·,el p;opio presidente Díaz Ordaz considera al m~ 
vinp.ento cómo una imitación inducida de los movimientos estu 
diantiles :Qtioducid:>s €,1l otros 0lugares dél ntundó; y Jesús Sil 

~ ~.. -
va· H~rzog ( !157 ,i 77) p:r>ó-pone la hipótesis de que· ee e1 resul 
tado de la injerencia de la · CIA, como ·castigo de los EU a --~ 

.::, ;¡Ir • .. . ' . • • .. . . ~·· '_, • : ... 

nuestro pa1s por no plegarse 1ncond1c1onalnlente a sus dec1s10 

nes. Puntos de vista como este subestiman la dinámíca inte~ 
na tanto de la organ.ización estudiantil como de la Universi
dad y el.sistema político mexicano • 

. Luego de_la reunión de Morelia de 1963, se érea la Central 
Nacion"-1 de Estudiantes Democráticos (CNtD), que se plantea 
la;eoordinación de la lucha política de los estudiantes en 
todo el país .. 

Surge inspirada en los pp~µg_ipia.s. _de .la--1-1-amada-~~rueC!lara . 
-~~·---ci-6rr'.Mo~e11atr~ tmayo º17/63), entre los que destaca la lucha 

por la reforma educativa, la unidad de los estudiantes con 
el pueblo, la demccracia e independencia estudiantiles y l~ 

ttunidad combativa Y. z1évoluoionaria del estudiantadott ... Hacia 
1966 ·cuenta con una memb1,esía rieal calculada en 120 mil es
tudiantes, que aunque coinciden en ciertos principios nacio
nal:i:stas y reminiscentei;; del. . populismo' coex.f'l3tén en la - -
CNED estudiantes de izquierda y de otras o:r>ientaci.ones ideo
lógicas: católicos libe:riales. El PCM, que alienta la reunión 
de Morelia, concibe a la Cent:r>al como un organismo de transi 
ción hacia la constítuci6n de una unión nacional de estudian 
tes :1. con una orientaci6n más. unita?>ia hacia la izquíepda. Sus 
graduales intentoo hegem6nicoz en la CNED, aun.adon a la rep!_e 
sión que nuftten movindttntóa en que la~ Centr-al participa CMi
cfo:mc&n y Dura.neo, 1966), ahuyentan g:riadu:"liment(; a muchas --
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miembl:'os_de la organización. Finalmente, la CNED se _convi:t:>
.tió .en mero_ ap~dice del. PCM; l\qJ.)~endo perdido la Central S\l. 

fuf3rzª' oJ:>iginal_y· cancelándose ~OOio unión naqi:onal del.moví-
miento estudiantil, autónomo lna$ .i:rrnpa1:'tantes hasta $i'ltonces .... 
(Gueva'J;'a, ·entrevista)-. En la UNAM.entretant-o p:t>olifera:n.los 

. griupos :i rep:vesentan;i,!(): en ellos un' papel cada vez mas relevan 
t:e lo's que tienen ovientación izquiedista: AIRE, La. lintel;!na, 
Ava~ce Revolu~ionari~ tstuclianti1 . (ARE},, ··Comité Estudiantil 

. - .- ; -_. . - . . :- - -_.O\ - - ' - . ''_ ' ~ :- - - -

Eevolu.cionario C C:ElU , . Comité Revolucional'io - Obrero · Estudián 
·- ·-- ~. - .. -' - -.-- ._ ... -·~- ' . :¡.~ ¡~- .-

: · til." Frente Estudia:nti:l Socialista, Frente de'.. Izquierdi;t Estu · . 
. ' .-.;., .• ·_ .;, . ,::;· ' - . '_,;- - . . - .- . ,. . ~- ... ¿ 

diantil, Frente Unido de_ Estudiantes Revolucionarios (:FUER), 

t:iga Qhrera.J'1arxista(LOM)~L:i:ga· Ob~e:r>a Estudiantil. 1123 de_ ~~r ._· 

zoli(LOE)' . Movimiento Estudi~ntil '·~evoluciona';.tio (MER)' Moví;_ 
. - . ~ " . . 

miento de Izquierda Revo:tuqionaria ·.Estudiantil (MIRE)-, ;ea1:1ti 
do Estudiantil Progresista '(~E,J:?J-., Partido Estudiantil Socia-

. ·. .,, . . . - "~'- .:-~ . . .. · . - . . . 
lista (PES} , Partido Estuqi'ant1l Socialista de Economía - ;.., 

(PEStl ,_ Partido Revoluciona'.rio Estudiantil CPRth .. U~t·ó n c. Na
cional ·de Estudian tea Rev.otµcion¿;p;.iios (UNER) ;,. "Rojo y Negro_".,

"Emiliano Zapata", Grupo HMiguel Hernández"', Grupo "Jos~ Car-
- los Mattlátegui u, Frente Revoluci:onavio Estudiantil, Grupo .,.._ 

~-'~ ---= rr1(UI)€r("Jaramitro"'-.-;urupo~=tr¡¡uan CcíJ"~º-1toyol.a~•-;""ºuNuev()-FUpun;-· ·;;.e~ ~e=-~-=~ 

nGrupo Prontej:eon, 1'Gru:po Quetzalcóatl 11 (Reso1uciones ....... -~ 1; 

Objetivos .... ::111; Guevara, -entrevista; Fe:imández: 233-235; 
Tenoxiio: 15} • Ademá$, hay que considerar el apoyo que entre 
los universitarios encuentran oI"ganiz-ac.io~es externas áe "rie
cient..::. aparición, destacando el Partido Obrero Revolúcíonario, 

la Liga __ te~~ni_s'f:a Es~¡;i~_taco Y__ post~riiolnl1ente ~~~~h~~~ _ ~_c;)JI_tuni_! 
ta Espa:ritaco, y el Partido Mexicano de lós Trabajadores ($6-
lo. homónimo del actualmente existente); y el Bloque Estudian, 
til RevoluoionaJ:>io CBERJ, creado·para coordinar las relacio ... 
nes de la organización estudiantil de la L~¡AM con otras ins~ 
tituci<?nes. A pesar lo extenso~ la lista r1u se cree exahus-
t:tva.. . G.ilbel:\to Guevara {ent:vevista), calcula que pai..,a 1968 

ñab!a en la UNAMal~ededo~ do cuarenta grupos con oriéntaci6n 
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izquierdista. Facultades y Escuelas en las que no se origi~ 
na el proc.eso de 0 izquie:tidizaci6n°, reciben la influencia de 
esta ot>ientac$.ón y se constituyen grupos similares. 

. Cl. 

El movimiento d~ 196S en la UNAM, que va acompañado por 
sendos movimientos· producidos ese mismo año en Durªngo y Mi-: 
choacán, aunq.ue es iniciado por motivos e intereses·ajenos , 
a la izquierda,·significaitá un paso n:.ás de 1a·consolidaéión 
de1 marxismo. La CNED se pronuncia en esa ocasión por una 
educac.ión a favor del progreso nacional y por ia democratiz~ 
ciS'if del país pop medio de la partxc.ipación es.tudiantil y -

populal:'. ~l movimiento promueve demandQ.s universitarias que 
luego serían adoptadas por' la izquierda: desaparición de la 
Junta de Gobierno, formación de un Conseja Universitario p~ 
ritario y desaparición de la li~itación a la acción política 

dentro de la Uníve:tisldad establecida en el Estatuto. <Medina: 
53). Cobra carta de naturalización en la UNAM la decisión--· 
por asambl.ea general, método que será adoptado por' la izqui~r 

<:la ~~-s~t:~i~nt~l. Ad~~sºLsur~~- el __ :~.~~s.ej? E~tu~:i_a~!il_l!~_:f_~~r 
·':' .?itario) en eJ;, cque confluyen prácticamente todos los grupos 

de izquierda de la Universidad (Pelaéz, en:trevista). 

Como se comentó en el primer capítulo, en 1987 se prod!!_ 
ce el movimiento Chapingo-IPN-Ciudad ··Juárez; que logra hacEg' 
declinar en el IPN· a la FNET, y como movimiento que involu-
c~a a institucion~s educaTivas dé va~ios luga~es- (como suo!_ 
di6 en la huelga polit~cnica de 1956), significa un impulso 
adicional a la organización estudiantil en la UNAt~ y a nivel 
nacional. Así, en septiemb:t'le de 1967 se realiza en e.u .. ., o~ 
ganizado por estudiantes de la FFYL, el Primer Congreso Na
cional de :Estudiantes Revolucionarios, en el que pa:t"ticipan 
l as p~.incipales organizaciones de izquierda de la UNAM exi!_ 
tentes entoncecJque toca lon temao $Íguientes: 
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a. la 

h;· él 

de 
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internacional~ 
\ 

lucha de los estudiantes contra: el bnperialismo 
análisis de la vanguardia y <lireécion histórica 
ia revolución : el partido y la guerrilla .• 

2.- en lo ·nacional 
a. problemaFi estratégicos de la revoluci6n en México~ 
b. pap~l del" movimiento" estudiantil en las luchas de ..... 

li.be17ación nacional. -- ,, . ' 

e. :fonna.S:~ de apoyo a los movimientos popula:rtes en Mé-
º -

xico~ 

·a. en lo educativo 

mas. 

é:~ el papel de los estudiantes en la solución de los~. 

P!'Oblemas educativos. 
h~ los estudiantes ante las violaciones a la auton~Ilúa 

universitaria ~· injerencia imperialista en los een
tros educativos de Améxiica Latina, fuerzas armadas, 

_infiltración poli'cíaca yatJ;os. 

S .. _: Actitúcl ··de los estudiantes ante la lucha por ref or-

• n _.C-ºIl.Cl_uí_a _s_eña1 andci~_u,-~- .-~ lo.~:Le~turlí.ant.eg_c.tle~~'""',....ioe -J.eVa-zr=-' ~..=. -== 
- - .:o...---= -- --- --· - - - - -- - ---- ·- .• -- ~ 

tamos la handet>a de la revolución p:r.>oletat>ia ¡ Hata 1a vic
toria siempre!" (Resoluciones .... >~ 

Bn suma, el~ movim:íento del sa se ve propiciado por el -
stt'.l:'gimiento previo de organizaciones estudiantil~s autóno-
mas vueltas hacia afuera, es decir, ~ue a diferencia de las 

mente de los estudiantes sin manipulación, y cuya protesta
no ne di:r>ige contra la Univet>sidad, sino que se plantea un 
proyecto político de modificación de la sociedad mexicana. 
Inclusive, cuando se plantea la solución de problemas edu
cativos )lo hace intettpretandolos en términos políticos 
( Valle : :1.93 }. José Luis Hoyo ( : 7-8 ) explica esta anul~ 
Pión do l.a Univ~sidad ~ rii\tal. polítioo en la pe-lítica-.. 
más abierta n la opinión y acc16n estudiantil dol recto~a-
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do de Barros Sierra~ Pero esta misma posición puede expli

carse por la activación de la org;anizac.í:Ón estudiantil poli 
tizada e indepertdiente.. Estas cat•acter!tE,;ticas esenciales .... 
estarán presentes en e~ 68 .. En'la formación de esta orga
nización de nuevo tipo juega un papel central la i:r:irupcion
del marxismo producido entve 1956 y 1964,. 

Otros factores cont:r>ibuyen tanto al movimiento como al -
fortalecimiento de la izquiérda dentro de la UNAM :. 

1.- la definición clara de la masificación de la instit_!! 
ción 1 al adoptarse a .Partir del rectorado de Barros Si,e1"Ta -

una política más laxa de aceptación de solicitantes' (véanse 
las cifras del capítulo I ).. La :eomposicíón social del alum 
nado <le la li'1!AU r.o, C3.ya t.:m <l.i.t ~L·t::.1d.1:: como ah l~s J.'t:upc:~i.; to 

. 'e 

IPN y otras instituciones de educaci5n superior. 
" d.J.. -

2.- como resultado de lo anterior y por la transforma
ción de la economía mexicana, la conversión en elites -de los 
egresados, o al menos el ejercicio <le la profesión 1ibeI'al,-

. se~;?en·0~~-amante-r-e5tJ:~inghlcr~· -n n~stinct-po'.r·exceienciá .. p§!.-- · ·· 

ra los nuevos prof eBionales es convertirse en empleados del 
sector público, ante la expan~dón de las atribuciones econQ. 
micas y sociales del gol>ierno; por ejempló, es el el gran -
~onstructor de obras de ingenierfa, las instituc.ioncn de anís 
tencia social ( IMSS 7 SSA, ISS$TI: ) crecen en extensi6n y a±. 
canee. Propone Eduardo Valle ( : 181 ) que hasta fines de -
l • -,,: A• • - • ~ ,. _QS c1ncue.nt~s las C-.i.aSe me~1a - pr1nc1pa.um:u1te ÜI'Dana - Cllfil 

ple un papel de " co.lchón " de las contradicciones sociales. 
Al ver restringidao sus posibilidades de ai:;censo social.., los -
estudiantes en su mayoría provenientes de este grupo canali-
2an su deacontento cuando se movili2an primero por problemas 
directos, como en el movimiento camionero, y luego con un m~ 
yor:i contenido pol.:í tico como en el 6 8. Al S<~r cntreviotado, -
Gilberto Guevara expresó: u El penr>arniento üoc:ialista i~e ha 

difundido principalmente entre masas descontcnt~s, génten ouc 
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no ven una.perspectiva clara para su desarrollo personal". 
En Mé:x~co como suced±ó tambtén en 9[1.;i:le y Argetina, el pre 
dominio del " p:rof esi.onal-empleado" ·ha sido la base social 
pa:ra la expansión del marxismo. 

3.- el distanciamiento gobierno-Universidad,, comentado 
en el capítulo I. El distam:!iamiento es interpretado .por
amplios s.ectores universitarios como defensa de la autono::... 
mía. La. posición t;r>adicional que preconi~a la1separación-. 
de la Universidad y la política y las nuevas posiciones 
marxistas confl11yen para difundir esa interpr-etación. A -

·mediados de los· sesenta) pr>a}\ticamente u la única co:t'rien.::· 
~· o 

te clandestina en l:a Unive:r>si:dad es la del PRI~ según expre 
sión de.Gastón García Cantú ( Zer.meño, 1978 : 59 J .. 

4~- una serié de hechos .;i:nternaci'.onales que contribuyen 
a la c!'eac.ión de un clima subjet.i'\'o: 

a. la-· empresa del Che Guevara en Bolivia y su muerte,, -
que re.nueva el estusiasmo por Cuba.. Eduardo Valle explica: 
0 Ernesto Guevara es~ en esos d:Ías, pwa los estudiantes --

·-= _ _o_-":'.___-__ - _ _; -- -- -.-=....- ::- -===-~-~ _. _::.____;;; ___ -~-"-=; _ _;e__·---~----- - ~-- ----·- ---=- '----º-- - .;: __ - _: '-"---'- --~--" - -=:-· ---- - -

no solamente un símbolo en América Latina, sino un ejemplo~ 
cotidiano. • . nó tene.'ttos que trasladarnos a 1917 en <!la Uni6n 
Soviética y hablar de Lenin ni de los grandes bolcheviques
,.. .... lo tenémos aqu.í,. pt'esente en la '11.niversid~td.. El Che e..2_ 
tá aquí permanénte.i11ente. Y el Che.está combatiendo 11 (:.196). 

b. la guerra de Vietnam. Fue muy celebrada en CU 3a to
ma. de la ~mhajada de EU .. en Saigón~ 

·c. el movimiento estudiantil francés de mayo de 1968. 

s.- una serie de conflictos a principios de 1968 produ
cidos en la ENE , y las Facultades de Medicina y Odontología. 

Como es sabid0, el movimiento comienza alconf1uitt la -
protes.ta ·por la represi6n con la celebración del an:i:vetisa.rio 
decfmo quint<.1 del azal to al cuartel Moneada. La l:'epresión-
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contra el PCM y el calificar al movimiento de " agitac.téSn -
comunista'' no se hacen esperar. No obstante este hecho, y

el papel de las organizaciones cle izquierda en la prepara -
c:i:ón del terreno f avora,ble a .la insurgencia estudiantil y -
su partíci~acjénen el movimiento, no puede decirse que haya 
sido una priotesta de izquierda .. Como se·coment6 antes, es
un movimiento en ft'lvor de libertades democr~ticas, que s6lo 
pretende hac~ri éf ectivo, lo que al respecto se señala en la 
funstitución. Puede decirse que es, :ídeológi~te, el .resurgimiento· 
del MLN, con su proyecto ,clanocxatico,I'..?.C.ionalista .. De ñecho,logra dos de 

l~s objetivos de ese movimiento: la derogación del ar<-..Ículo 145 del Có
digo Pmal .(delito de '1desolu0ión social") v la consecuenté liberación 

de V~ Campa y D .. Vallejo; y la aperitura gradual 4e espacios 
políticos para la expresión' de la oposici6n. La izquierda
no era, como no es actualmente,. la posici6n política o teói.'i 
ca sostenida por la mayoría de los universitarios. El con -
senso pues, no s~ ubica en la izquierda sino en una ideo1o
gía mas genérica; pues hay quo c.onsiderar que en el mov:i.míea 
to no solo participan estudiantes sino t'cu"'llbien profesionales 
que no estuvieron expuestos al proceso de socialización de -
la nueva izquierda. Además, su fuerza provi~ne principalmen 
i:e tté la movi!izacl.on e-spontanea que logra,-catilizada -por ia 
represi6n,:> no dz una,politizaci6n aut~ntica (Hoyo:9 ; Casti
llo, 1979 :165 ) • Empel:'o, es indudable que contribuyn.a conso
lidar definitivamente, el marxismo en la UNAM,:pues es a pa~ 
tir de entonces que la doctrina política y la teoría cientí 
f ica dé esta corriente se cónvierten en la· orientacíó'n m&s -
vistosa y ,significativa de la Universidad en el contexto de
la sociedad global.. La izquierda capitaliza el proyecto di.:..n2 
cratizador del 68 porque su concepci6n de democracia- pattti
cipación de las mayorías en las decisiones gubernamentales y 
política de bienestar popular coincide con la manejada en ese 
movimiento { Guevar~~ ~ntrevista ). 
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B4 BL ULTJ0IZQU!ERD¡S.ttO ESTUDJANTJL : 

La represión del movimiento del 68. provoca dos efectos

paralelos: por un lado, los grupos 111ovili:zados por> él se -
desalientan al advertir que su protesta tiene límites obje-. . 

tivos. El centro de la atención,. la v~Jnguardia de la oposi 
c.:i:ón de .izqttie:rida o que al menos desea actualizar el progr'ª-
:ma de la revolt.f?ión me:xicana de~a de serlo la ·Universidad,· " 

ubicad~ y tempo;almente·cance~~da oomo válvula de escape,. -
PQ.r otro· lado, p:i:ovoca la .. radical;i:.zación, pero también la -
.marginal~zación ( a lo que contribuye el prime:r:: efecto ) de 

I? 
las organizaciones estudiantiles. Algunos secto:ries. de ellas~-

-obstinados en qu~er- seguí~ siendo vanguardia, comienzan a-
· .. :r>eproduc.ir la tradición .faccionalfsta de la vieja izquierda. 

ta represión de 1971 y la hostilización de gooi.erno y .empre. 

sari:os a; las Universidades en S:inaloa, Puebla y Nuevo León
f'avorecen esta segunda tend~•cia, proliferando grupúsciulos

denominados " comités de lucha n a los que conmunmente se: .... 
les aplica el nombre de ''ul t:r;oaizquie1-:1da " 

_ Coml_)()RtamiJtntas sinú.lª1.'es a J.os- que esta- -"t-.:ndeneia Jft'e"'"" · 
- senta pueden ve:rise en la izquierda por primera vez ep 1962, · 

en que Miguel Castro Bustos;entonces uno de loa.dirigentes
de la JPS, origaniza un movimiento de protesta po:t> el recha 
zo de aspirantes a alumnos de la UNA.r1. Se recurre a la - -

violencia, llegándose .incluso a amenazar" al recto?:' Chávez -
(Schmitt : 90 ) • En el movimiento de :1966, a los métodos v.JÍ_2. 

Jf>.n±111.s $9. af.ade Jn n"~rü.pnta. .... i~n de las multitufflis en asambleas que se- -

presentan cono la única denocracia auténtica. 

Algunas ca);lacte:t>ísticas de la ult:t'aizquierda univettsít~ 
l:lia son : 

1.- Explotar el prestigio del .movimiento del 68, presen
tarse oomo su continuado!" 7 p:tioponiendo ·un pr-ogr'füila qua poco 

tiene que ver con sus pretendidos padres. En p:t'incipio, el 
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ultra~zquierd±smo sí ea nostil.a la Universidad, y su di~ 
curso intransfgente condena act.;ttudes políticas como la del 
68. Incluso, ya que a partj:.r del 68 los grupos de deriecha
o simplemente no marxistas quedan desprestigiados entve los 
estudiantes, la oposición al gobierno y hasta el porrimno -
medran en la Un±versidad presentándose como activistas radi 
c.ales. Se instalan e,n los comités de lucha, particularmen
te en el de la Facultad de De:t'echo" y sabctea.-ri la oiigani.za- , 
cióp., estudiantil, hacen provocaciones, desorientan a los es 

.-, . ' -
tudi:antes, y dirigen sus ataques principalmente contra la -· 
Universidad. Sus acciones violentas,. son ampliamente difun-

, 
d.i:das por los medios inf orl!lativos anti ízquie:t'distas (Hoyo-
! 21 } y -

2.- Su aislamiento. La ult:ria:i:zquie't'da es f~uto de la
de;r;-rota y la desespe1,ación ,de -una -i.zquierda qué halló el .,.. ... 
ambiente propicio vara su desarrollo en la Universidad pero 
que se obceca en confinarse· en ella ; lo cual le aca~rea -
:una sel."'ie de vicios. Señalan Beiiinghansen y Trejo (:II )-
11 •. ~ .ios· grupos- .de activistas ••. se :reducen a. desempeñar tareas casi: SÍ€!!! 

pre de autoconsurno •.. ''Es deci>r _; n0 obsté:\!lte. qµ(;l p~lama~ la neces:Mad -de_ 
·acciJ.1)n-ae-:1as.1i'iá.SiiS -y la 'VJ.neUiaei:.5n con-~Y.ínJ:fontos- populares, Brt la -;-
~ctil;:~ pp de~lla polSU~S< que propicien :éste procesa y sus acti~ 

des .s61o logran aislarla más. Pero no les importa, ya que
la Universidad es .el unive:ttso,. y la aütónomía el instvumento 
que debé gara."ltiza:t> su a.cotaci6n. Exagel"a sus actos~ supo -
niendo que son cruciales para el país. 

3.- Su dogmatismo y autoritarismo. Utilizando una ver
sión sobresimplificada del marxismo, elabora un sistema mani 
queo con el que interpreta la realidad política y social na
cional. Pero es un discurso que suena 11 muy :t'adical 0 , 

1
• ªB. 

ténticamente :rievolucionario", que por ser po~tico debe ser
verdadero. " Las palabras desempefian una funci6n méigica .... 
Un mundo donde todo sé toma fácili basta decir algo pa~a que 
sea posible. Como los niñoo que son duefios de sus juegos, -
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la riealida<:l pol!tica est&" aor.netida al aribítrio del deseo •• ~u 
( Bellinghansen y Trejo : VII J. Y tanto se cree ésto, que 
justifica una actitud- intolerante, por la cual se ccms.;i:dera -
que a:pgumentos dis.tint~'s •a los del grupúsculo no 1Iterecen la -

pena siquiera de ser escuchados. Y esta" intolerancia se ca.na 
liza .fundamentalmente a gr;upos de izquierda r partidos, sindi 
catos; grupos estudiantiles ) ·, .que son consideJ:iados los enemi 

- . ·:.."o:_~ . ._... 

gos principales. No es .extr.año así que la .'ul traizq'Uierda sea 
sólo una abstracción,.que se manifiesta en"la realida~ en una 
miríada. de g:r>upos minúsculos; y que su esfuerzo se en.f9que a. 
hostilizar, ver:Oal e incluso :físicamente, agrupas de j.zquie!'._ 
da, col'J,siderándolos media~izadores que actuán en la it legali -
dad burguesa n cuyo verdadero ca:rácter es el. de u agent~s · de-

' la burgues1an. Apunta Jorg7 Me.dina ( : 58 ) respe6to~ ál;:. feaó 

:meno~.'~Se -Oes~p. ~1 Tcanj:baJ4.$)0! en el senp del :n:evi>n::i:ento (e~tll)'l"' 
mmo ~es:i.'Pn ce la .impote~ia_ y . la devastaci'6n de qt:ie ñabS:a si:do ''V:Íotf. 

las 
da. 

dad 

Ottl:fl expresión de su.intolerancia se da en el abuso~~ 
asambleas, verdadéro campo. de batalla de la ultraizqll:ie:r> 

Presentándolas como la democraciapura.,en ellas en reali 
el debate es maJ?.iJ>.~_lado PC?R~WJ: _grup.1ls.i:::all.,Q.~ .~e_ ho.s:t-3J_i*ª'-· = _ 

- ---- --~:::...:. ______ -::,. - ----- - -- - -- ---- --- -

a quienes no coinciden con esa opon:i:óñ~·-· , y si las decisiones 
mayoritarias le son adversas,.simpJ.emente no las acata. En su 

ma, algo sitnilaJ:i a las asambleas en la Italia faS>cista. 

4 .. - El uso de la violencia.. Entre desesperados y por añ~ 
didura intolerantes, el recurso a la violencia es bien acogi-

al d±scurso. Puede interpretarse a l~ ultraizqui:erda como la 
contrapartida universitaria. de -los movimienros gerrilleros 
que se producen en la épcca. lli :intolerancia y violencia entroncan fáci:lnl§.n 

te con el por~isiro, llegándose incluso a producí'l? ~anizacianes pól:'.Iiiles 
que justi~fca¿1 stiS a.Geiones en \rerbali3DX) ultvai'Zqaia:tl:ista; i'ncluso titiJ.4. 

zada p::>r elementas extem~s a la Universidad, 
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El ejemplo por e:xcelencj;a,ide la 'tlltra~zqu,;i:e;rida .se llalla 
fuera de la UNAM, en el grapo "Los enfermosº creado en :1S73 
en la Universidad Autónoma de Si:naloa, alentado por la rep~e 
sión local, porque expresan clarainanete las tesis que, en ge 
neral, s~rán sostenicas por los grupos ultraizqu±erdistas -
de la UN.AM.. Partiendo del supuesto de que los estud·i:anfes -
son la nfuerza de trabajo" y que la Unive1:1sidad es una empzt!:. 
sa p:?Joductora de cuadDos ~ · para se:t.v:Lr ~.i la but>guesia"' La ta
rea revolucionaria, ento~cés, es la destruc~í6il- de la~U~ive!: 
sídad como empresa, para sustitrUirla por una Universidad.-pa!: 
tido que organice al 1Jpvoletar:i:ado" (estudiantes), que está 

--.;: .. '-0 

llamado a desempeñar el papel de vanguardiªY=ªYQ,.1ucion~ia. 
:En esta lógica, el asesinato de opositores o integrantes de 

.:... ' - -7 

grupos de izquierda, la destrucción de '.instalacion-es-·un.iver-
sitarias '(si se· añade el dogmatismo e i~toleranc.ia comenta--

º -- -
dos} apar.ecen justificados (':Cecl.a: 92-S6-l.. \ 

.-El 12 de febrero de 1972, el rector González Casa"Qova es 
mentó re$pecto a la ocupaci6n de la Universidad Aut6noma de 
Sinaloa por J.a policía estatal que· se habían utilizado ex:tr~ 

. t d . ~ .~ . + ·~. "l • ..,. • ~ .J! . mi§_ 9s" e ,J.Z.qtU.el'.'.ua pBY>a ~-1-~ -...;a-z--ep-t>-es:tvn,- -s1-encrc1 e~ 
te un"esquema de conducta de la extvema del:'lechau. 

Advirt:i:ó que también en J.a UNAM había grupos que buscaban 
prov.~eú la violencia. Apenas el mes 'siguiente~ SU adverten
cia halló confirmación,al ocupat' por primera vez Miguel Cas
tro Bustos y Mario Falcón la tox:>re de ):'ectoría (Co_lm~ne:ri-o:. 

7=8), ocupaci-úu: -que se repetiría él mes de julio siguiente. 

En noviembre y diciembre Falc6n y Castro Bustos agreden a f.Y.rt1~ 

cionarios universitarios {veáse el capitulo I). 

; 

.. El 10 de junio de e.se :mismo afio, grupos ultraizquierdie 
tas r:mipujan a alumnos de la ENP a desafia'X" la represión, al 

cumplirse un afio de los acontecimientos de la ENM~. T~es días 
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después son "enjuiciadosn y ases.j'.nados dentro de la CU riive_ 
les polJ:t.i:cos, por parte de grupos radicales CBoyo;21) 

-El 14 de marzo de 1975,, e], presidente Eche,.Jerría es -

agredido cuando acude a un acto a la cu .. 

""'El 14 de junio de 1977 un gr-upo de ''cuat!'oci~ntos estu

diantes realizaron una marcha que conlcuyó en·la tor!'e de -
.:riectoría, eJ?!igienclo la :rienu.ncia del ó rector Soberón, y pint~ 
ron lemas alusivos en el edificio· .Estos estudiantes fo'l;"Jllan 

parte de la llamada ·Cóol?dinación estudiantil;-mejor conoci~ 
da e como "Los. orates H" ~~J{ió ultraizqu.ie:r'dista que ~grupq, -

alumnos. de FFyL" la Facultad de Ingeniería,, Fe, Facultad 
de- Química, y CCH plantel Oriente; con una gran fue'.r'za en 
estas tres últimas dependen~ias <:Ea día~ jun=i,o11l-l17). 

Son estos s'ólo ejemplos del tipo de acciones de ultt'a:-

izquierda, presente en la UNAM desde 1972. Según la expre-

sión de Bellinghausen y Trejo (:VII), es el resultado de la 
descomposición del movimiento E;?st.Qd~'til y .1~_ izquierda~-urri~ ~ --~ ~ 
v~sitaria-. ~-i~~~I~;;i:~;---;~p;.~s-~ta- a lÓ que puede conducir 

el enviciamiento <le"la actividad política-sin fuerza~ progra 
ma y organización-) dentro de un reducto permitido p~ el -
gobierno. Ilustraªsimismo la sohJ:eimplificacién-del mar-
:xísJr?o, no sólo cow,.o teo1,,ía sino también como ideqlogía, aun 
que mue&tra una vez más cómo se apoyan una y otra dimensio~ 
nes pa:t:ta su just.j,;fíaación ... ~ -~xpresicn-es actuales· ttel fenome 

no pueden h¿¡llarse pa?lticularmente enpiertas dependencias 
de la Universidad: la Facultad de Ciencias, el CCH, la Fa-
cultad de Psicología,. entre otras. ~simismo) ha crecido en 
torno a <los proyectos su:rigidoc en ~o'.r'no a la UNA11: la Prep!!. 
ratoria Popula:rt,. organizada por :riechazadcs en la selecóión 
para el bachillerato; y el Centro Libre de Expe'.r'imentación 
TeatJ:íal y Artíntica (CLETA), áreado en 1172 nuandQ un ~rupo 
de uitraizquierdiztas se apoderó d~l Foro Isabelino. Hay un 
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común denominador: la ultraizquierda prol~fera entre lo~ -
alumnos de la UN.AM de los n±veles socio económtcos·más bajos, 
lo que coincide frecuentemente- y como resultado de esa· si--

.. 
tuación- eón el más bajo nivel oultural. Por s-upuesto todo 
alumno pe nuevo íngveso a bachill€rato ~*bri6 su educación 
secundaria; y para la -licenciatura es ~lÍdispensable haber C,!! 

bierto e:l bachillevato. Pel"o para el alumno pro11eniente de 
fami1fap cuya situación ecónó.miua es relativamente ~estringi 
da,el contacto que tienen con una cultura más ainplia, la po
s.;i:b.;i:lidad de desarrollar una .for.maci6n fuera de las aulas, 
son necesariamente mas estrechas~ Compárense los datos del 
cuadro de 1a pag:i:na siguiente, referentes a 1$78 •. 

Se seleccionaron estas dependenQias para su compaPación .. 
pol' su historia similar, como ENEP 1s y CCH's.La ENEP_Acatl&n 
y la ENEP Arag9n son, adem~s, s.tmilares en cúanto a las ca
rreras que imparten. Puede advertirse que la ENEP At>agón,.y 
los CCH Valleji> y Oriente muestran un nivel socioeconómico . 
y cultural bajo de las. familias de donde proviene~ sus a1um~ 
nos, respecto a la EN¡EP Acatlán y el CCH Sur, t"espe~tivame:h ... 

-te.. Lasf=priníeras-tre'$ dependencÍas se caracterizan- por pre~ 
sentar una mayor cantidad de grupÚsculos de izquierda, y mo . -
vi1ización estudiantil; y las dos últimas por lo contrario., 
Las diferencias de nivel socioeconómico no son demasiado acen 
tuadas, y no es éste el ünico factor que puede explicar la 
mayor activaci6n; pero es así factible que el predominio de 
un nivel socioeconómico -más bajo facilite la diseminación de 
esta izquierda simplista y autoritaria, pues un marxismo di~o 
tómico es una excelente alternativa de improvisación y expli 
cación omnipresente para sectores con gravés deficiencias -
formativas, de disciplina mental~ de comprensión de la causa 

D -

lidad múltiple, etc. Uno de mis entrevistados expres6: ttLos 
•acelerados' (sinónimo de ultraizquie~distanJ ne la pasan pi
diendo para todo 'análisis ciéntJ:ficos 1 , 'educac:i:ón cif:intífi 
ca', y preoentan sus propucntas como ••• 'cient!ficas'. Lo - -
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grave es qtJ.e .muchps. de ellos no ttenen idea s:tquie'r'a de lo que 
1#:.gni',fj.9p. la ci~ncia, el :m.ét0do c:;fent.íf'icoir. 

C. EL SINDICALISMO UNlVERSITARIO 

La enorme expansión cuantitat.:tva que experimenta la uni
versidad'~ en aluml10s atendidos y $U planta f!sica, iniciada 
desde1nediados de los años sesenta e incrementada con los se· 

- ~ 

tentas, pt>odtice el crecimiento de su personal, no sólo acad.f 
'lll1co sino también administrativo, como se indicó en el prf-
mer capítulo de este trabajo •. La confluencia de. este fenóm~ 
no con el ambiente político post-sesenta y ocho propician la 

~:; 

aparici6n del sindicalismo universitario tal como se presen-
. ta actualmente .. 

() e 
. , 

.originalmente, el movimiento sindical tiene pretensiones e:*
c1u$'i vamente de mejor1.la de lap .. condiciones. de t,pabaj ó y pre.§_ 

'; - J~ - ; 

taoione~ Q.e 1os empleados. Perio, gitadualmen.~et\' e;.; conside-
rado· por lo.s ºveteranos del sa•r como Una álterinati~ra"para -

continuar con.~l .impulso a su~ proyectos poi!tl.c~s·ánte·e1 --
, ,. ~· - - .. ~~ 

.~'A.eS1Il~ID!>PaJIÚ.ento de l.a organizaci6'ri estudiantii. · .(Gueva'1lay~~-=·=· . 
¿Quién ..... :39 ; li;;º;~ 19~. ;·ci~ti~t_.,~~z· i·Ta.iavera::nry~·res ·asr.~ -·-
que a .fines de los años sasenta dos co?'riientes sind:i.cale's se 
disputan la direcciondel movitniento sindical:~ el grupo 
m¡ ::l~j a guardia" 5 . encabezado por Martín Hernández Gra..'11.q.dos y 

ligado a la CNOP; y el Frente Sindical Resu.rgimf~nto, poste
r•ior.mente t'Corriente :IJo:ja", que dirigido por" Evaiisto P'rez 
Ar-reola y Nicol~R Olivos Cue1lar reciben la influencia del 
movimiento estudiantil y la izquierda universitaria~ Esta 
~ltima tendencía logrará predominar (Pulido:48). El STEUNAM 
fue inicial.menté catalogado como "charro1

' por los izquie:r>-
distas, quienes apoyaban al sindicato Independiente dé t:r>aba . -
jado:t"es de la UNAM (SITUNAMl. Más <:mando logran cont:t'Olar 
buena parte del STEUNAM,. ~etizian-su apoyo al SITUNAM, forta-
1 eciendo l.a ''Corriente roja 0 • (Hoyo: 2 O) • La izquierda extl'! 
universitaria advierte en él sindicalismo uniVe?'sita?'ÍO un 
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potencial dé .movilización y apoyo que nunca antes babia toma 
'do en cuenta. Pronto se añade a los empleados el apoyo y -
membres!a de profesores, favorecida pQr la tendencia crecien 
te a la profes.:ionalización de la enseñanza (Medina:.61; Guev5 
ra., <.Qui~n ..... : 39; Peláez; entrevist¡;i)i y . a sus objetivos g!_e 
miales, objetivos pol!ticos que, cas± de manera fatal, ali
mentan el movimiento dei?J:J,-uierda'dentro de la UNAM .. 

Una característica esencial de la organización sindicalista 
es que su proyé.ctó' político,\ es doble, pues se plantea la mo 

~ . . 

dificación de la UniversidatA y de la sociedad mexicana. En 
sus t~rm:t"nos~ pugna por: la 'idemocratizaciónu interna de la 
Uni~ers~dad y sostiene que: 

"-El pap:el ..... ~- ,de. .1~.~Qni:versida:d Nacion4;L de México, eJ'.l~.el· mc . 
- . . . .. ' - - ...... ". --

' mento actuaJ~; ',es· ampi~ar el radio d.e acción de la~· tf\i$~Zas~: . • . ., 

d~mocráti~~l$ f ; h~~é~ia~;. c~mprender la~ po si~i:i,;td~de~ á~·:ca~ .. 
,,,. -· " .. 1 '. " ~ _- ' . • ' . - . . ~ - ... · ~.. • : .. .;. ._ - • w - ~ 

l>io •. corÍye:Í>d:t'lB.s . rm aliádc;iS de las: ·c+i>s;,.s,·;t;>ilbaj adora¡;." - J 
. (Fo: o "'.'i.v~si~ar~~' N 

6i,.• ·e~4: 'Ch.'' e;;· ~loreiio : 2 2) .. ~· . 

Consecuente con sti'p:J:,oyecto,pol:Ltico extrau~iversitario, el 
sindicalismo unive:risitario se convertió en uno de los acto-
res destacados de las movilizaciones obreras que en los años 
seten;ta tuvieron aug-a, y -uno de los sectores más notables.-
qel llamado nsindicalismo independienten, no integrado a las 
estructuras gubernamentales. 

El 8 de octubre de 1975, en la II Asamblea general de STEUNAM, 
se expresó su intento'1 

••• por cr€ar una fuerza independiente 
del control gubernatnéntel de l'(ktl pero que influya en la vi:_ 
da política de nuestro pais~ de manera pevmanertte para el 
~escate de la libertad pol!tica y los derechos a la índepe!l 
dencia sindical de la clase obrera y demás sectores asala--
r iadoz (Pclaéz, :1.980-II; 701. En na.yo de 1976~ en .conjunción 

1 

J 
J 



con otro$ gI'l:).pos de ~zauie~da Ctendencía democ~~t~ca del ~
SUTERM, otros s~ndi:catos t.ndepenét~en't;es, · organr.zací:ones es...
tudiantiles, etc.} ct>ea el Frente.Nacional de ,Acc.±5n Popular 
(FNJ\P}, cuya f1:mción ~rincipal e!t"a apoyar el sindíoall:smo il'.l 
dependiente (Gutierrei y Talavera~ 22'.""2S) , 

(1 

La argumentación qu~ se da para .fundamenta;p el .. proye_s. 
to polític.o interno del sindi9alismo comprende: 

... 
a. que los trabajadories univeri:d:ta?1r9stienen derecho 

a ()pinar sobre su. propio ohj eto ·de trabajo {Gueva-. . 
ra, lQU:i:gn.~.:~11 

b.. l'fasta ah<?I'a, la dr:i:entaci:ón que se da a la UN.AM es 
en favo~ de posiciones políticas de grupos profe-
sionales,. y no en favor del pueblo,. 

c. debe reconocerse el carácter de insti tuci6n de·. ma

sas de la Universidad, y ~onsecuentemente <tescen-
tralizar el poder y ·las decisiones (Bellingha1lsen 

y Tt>ejo: IIll 

As:J., el sindicalismo se propone a sí lnismo como t'uno de ·. 
los sectores con tnayor :orobabilidad de iniciar una l"eestruc-' 
tu:t1ación de las tareas y funciones de la UNAM 11 (Excélsio:r-, 
febrero 7/17),, o bien comou •••. el proyecto politico ... social -
que~ por su nivel de 6rganizaci6n,;está en mejores posibili
dades de proponei:t alte:r>nativas a la crisis unive'.r'sitar:i.a ••• " 
(Medina~.:ti).- tos-.fines que para lograr ésto atribuye a la 
Universidad van más allá de los fines universitarios forma
les: busca "reorienta.X' la enseñanza" y "replantear sus obj~ 
tivos", pero s61o como medio para que la.Universidad cumpla 
con su "responsabilidad social" y alcance "más rendimiento". 
la manel"a operativa por la que se propone la participación 
de los triabajadores en ·la direc-ci6n de la Universidad es a 
t:tYavgs de un "~rganismo eolagiddo de ba:c:mtt ~ o asálhb1ea gene 

ral por cada dependencia,-en el que se tornarán las - ~-----
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dec:isj.ones tanto de cqe~tiones iabo:r:>ales oQTI.lo aclm;l'nf stra:tiva9 
y acadendcas .(planes de estud;i:o, inve.sti:ga;c.iónl .. La. elecci~n 
de las autoridades· nnl:vel:"$,i.tarias ~ rncl-uyendo al rectov' se . 
proponeº que sea a trav~s cre voto ·universal ... La admisión y ........ 
p:r>o~eiSn dél personal admtnfstz.ativo y académico estar'.ta a 
cargo de ''comisiones m:txtas'1 con ,igual t>épresentación de au-
toridades y representantes · del· sindi:~ato. . ' " 

Se trata de·un.proyecto de 'Universidad ºvuelta hacia 
afuettaH e instrumental; EStQ significa que los f.i:nes acad~~

micos s~n· secundarios, pues. interesG!;n sólo en tanto' contrih!! 
yan a J.a tt .. ~ • elaboración democrática de los grandes próhle-
:mas del pa!s .. ~ .. en el ma~co de lucha de clasesº~(Foro univer-

-.-- ~ ', - . - . 

sita:iiio:; N°6;24). La autonom!a universitaria también es un 
,, medio, un tt ••• ~instr'umento de apoyo de las fuerzas p:POl}t9toraa 
del cambio. sn la Universidad't {Meaina:64), que posibilita la 

acci6n p~lítica, d~sde la-~ inst:i:tucÍ.on: . A~ímismo ,· ia:. libertad. 

de cátedra y de investigación es entendida como la posibili-
..:L-21. .'3.' · '.1 • . .._ · · ., ~ A ll .....'.l . · _A k A • 

-=----=-~ ----uau~~~ -rea~"J:-uu;"'" --ct:rta?,--=-""aO:'t.l.~v-~Q:a ... es- --TTT-~~~~g¿~-~e---,..~~:.:~.e-'.'=_-=--~~= 

rencia Csiol por parte de las autoridadesº (Foro un1V'ersita-
. - ·--v.~ 

:J:'io,. N'°6: 52),para orientarlas en favo:r:i de 1.as capas $00.ia-

les ~ás necesitadas. El sindicato se propone también la cr~a 
ci6n de. ffla conciencia sociaJ. del personal doée:trté"1 orien--. 
tándola en una dit'erzción "progresi$ta y revolucionarían, se
giín expresa en su~ Estatutos. :~Además, se impartirá una edu-

. ~cací5n -."'ér>ftica y 'cientíí:Lca-rr a Ia cua:r Ciel5exsan- tener> accerso ,,~~
en los niveles medio y superior / las ~tmasas trabajadoras 0 , --

t r • ••• condición indispensable del desar:r:>ollo de la función -
social. de la Universidad". En f~n, el. sindicalismo precon!_ 
za el modelo de "t.zniv~sidad ... .militante" y de ttconcepci6n mo
dettna de autonomía", descritos en. el _primeri ·c·apítulo de este 
tr>abajo. El que haya 1legado a estas posiciones refleja la 

sis~ema politico mexicano y que por tanto se propone como ~-

.... - - ...... ___ _ 
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actor pol!t~co, pe;rio sin rentJ.nc.iar a sus pre:rir9ga,t.;Lvas como· 
:tnstituc~Ón cultural.. f;n esta e~i.;i:citación y en el sentj:do 
en el que se d:iri:ge, tiene una indudable responsabilidad da. 
hexien.c.ia ideológica del marxismo qite e1 sindicalismo recibe 
del lllPVim.ientoestud:i:antil- .se ;p!!etende, asJ:, 11evar~a su 
extremo la· situación ltde f acton de la Universidad como actor 
político o "válvula qe esaape"1 .queriéndola oonvel:'tir en algo 
así como ea sustituto de -un partido de izquiert'da, de la oJ:lg!! 
niza9iórf'.política del p~J.etariado, de un foco :,rievoluciona_,.~ 
rio; tal y como ha .sucedido en Universidades como-la .Autó'no ... 
ma de GuerJ:lero y la Autónoma de Sinaloa. 

En cuanto atañe a las funciones medula~es de la Uni-
versidad, la pa?:ticipación sindical. en .cuestiones acad&licas 
ha sido frente de constante. ccmflicto . Según las tesis sin 
dicalistas, la separaci6n que se hace entre tttabajadores ad-
mini:,~trativos y trabaj'adores aéad~micos responde a una - - -
u ..... ., • concepción ·clasista del ~ahajo 1Ilanual ·e i.ntelectual 11 , 

que supone que el trabajo ~cadémico es una suerte de rractivi 
dad celestial'' (Medina :64). En realidad, argumentan, tanto 
fl:a1>aJd.dores -adñiínistrt"ati V:os ·como · acacremicos ·son.· i:tscflá!riauos-, =~ 
y la Universidad es la empresa que .los cont~ata, empresa que 
se dedica a 1a capacitación de prof esioná1es que requiere el 
mercado dé trabajo. Todos los trabajadores unidos deben lu
char po.~ cambia~ esta función, reproductora qe la desigualdad 
existente, por una función revolucionaria. Estas tesis impli 
can: 

- pnimero 1 que corresponde al sector laboral en con-
junto la orientación de los fines de la Universidad, conside 
rando a ésta COJGO cualquier empresa, por lo que se olvida la 
natu!'aleza del trabajo cultural~ ta direcci6n~ o al menos -
coordinación, de esta orientac;t6n corresponde necesariamente 
al sindicato,. por cuanto es el representante organ::i:zado de 
la opxni6n y voluntad de los trabajadores. Cómo el crtte~io 
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de democracia que maneja el s.indicato es cuant~ta-ti"Yo, pueden 

ser los empleados (de becho lo son) qi:l!enesdominen el ejer
c±c:i:o de esta atribuc.:i:6n ,.. Octavió Paz (::189') halla 1:m paila

lell'.smo entre la situaci:on posta:utonon{.ía dederechizaciónde 
la -UNAM y ;ta. ª,i~uación post sesenta y ocho, de genet>al:i:zación 

. '. -·,... . ~ . 
de lá~J;zquJ.:erda.. º 

• 1~Pero-a~~n~a- hay una diferencia entre la si~uació!i°"'de los -
t:b~inta y la de,, ahol:'a: la inrlueucia conse:r»vadora se :-eje~cía 
~través de-los pl:'ofesores y estud~antes" mientras que.los 
comunistas, según corresponde_a su est:r>ateg.ia; dominan el -
sindicato de empleados y lo han convertido en su base de-ope 
rae.iones.. Esta ventaja es asimismo una desventaj? pue? puede 
ºaislarlos de los profesores y estudiantes". 

' . 
; 

·1 
{•,, 

~· 
-~ 

. ~ 

'l 
-segundo, se califica el, ttabajo acadmnicoCcientificoi l 

co
1
n cri~er.ios politices: Par"tiendo bde Uil~ serie de prinqi~~os_·i, ___ ;

1
_:·¡.· 

va orat~-os en que el SJ.l'ldicato se ··asa, en cuya fol:'mulaci.on . ' 

participa de manera preponderant!=? el :marxismo-ideo1ogía, se 

~ ~~-~~~--j~Kª~~s_e __ C _ _C2_f2_g~~rr_"g~r.Pg~t~;:C?~~C!-1=!~aPilº--~-~Ji§JJticQ_~QQ!lJJJlª-~~==;;;; 
11ética revolucion~ia11 : lo f'l.ueno es lo que "contPibuye de al--
guna manera al proceso di;! cambio de la socledad global, n~ -
importando los .fines universita:r>i9s. En c_ie:rtta fol:'l'lta, enton-

1933; si bien Lombardo se refería al marxismo-paradigma y el 
• J 

sindicalismo al marxismo ideologl.a. 

-tercero, al desconocer los fines uni versita:rdos, se ' 

coloca fuera de la comunidad. El !=lindicato es algo externo 

a la Universidad. Al insistix- en colocar aparte a la tJnive!: 
sidad como empleadora., se ha colocado a si mismo como enti--

~ dad aparte. Desde su primera huelga en 1972; el síndicali.§. 
mo coloe6 :cc.mo enem:i.go a la Universidad, y su pJ?oyecto poli 
tico ignoJ;:>ó l_a.o »oteneialidadeo acadél!.icas rnnov~as del 
ractor Gonzfi.lez Casanova. {Colegio de Ciencian y Humanidades, 
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Universidad abi:erta, casas de lá cult~ra, etc.} que s:i:n ignQ_ 
rar la esencia un~versitaria pretend~~n fomentar .su acc~ó~ -
·social.,· (Hoyo : 21-22 j Gl:levara,enrl:!ev.ista)Pal:ladóji:camente, el
sindicalismo; fruto de un p:r-oceso en cuyo inicio tuvo desta:
cada pa!lticipación Pablo González Casanova, cont~íbuye a can. 
celar.las posibiliQ.ades de l:'ealización ~e un proyecto uni-. 
versitaric impulsado por éste~ De esta f_orma, se :te-rminó ..,._ 
con la n oQlllunidad 'universitaria" que ae constituyó luego 
del 68 C Zermeño 1978:71 l. 

- éuarito, al insistir en la función social y pol~tica 
de la Universidad, el sindicali$lllo pone al descubierto a la
intitucién4 Por un la.do, los ataques a ella parecen,'.,ju$tifi 
cadas, y por otrios p:riopicia la utilización de la institución 
por grupos políticos d.e las más ,div~rsas filiacion.e,s p:.iinci
palmente el PCM desde 1971 en la UNAM, y después en varias -
Universidades de provincia ( Gütierrez y Talavera :30 ). 
Octavio Paz ( ; 188 ) jndica a1 respecto : 0 .... el Partido 
_rt - • -L . -·~ 1• ....... _ .. --~-- . .4.----_.,._--. - ·-· -- -- ·-:::-_~--_--:_--_.,;:_ .. ~-=~=~~=-..:.._~-~--:-::o--:: 

" ·~OfüUurB La X.-ecctg;t;u-~ ~nerencia ·rre 1~b B -;-a JjeSCIX' ae que, como-
. todos sabemos, en un principio se; opuso abiertamente al mo
vimie~to y¡después, participd s6lo tangencialmente y a r:.2.!!:: 
tré-coeur 11 D 

Marcos Hoshli'lisky ( 1979: 40)sostiene .que 7 luego 
del movimiento del 68 y como sede pvincipal en el sindicali.§. 
mo, la Universidad ha experimentado un " cambio de color" en 
los '' padrinc_>S. J?Qliti.Qo~ .. " qua tradicionalmente... inte:riv.enian- . 
en ella; n~evos padrinos pol!tícos que, tanto a nivel nacio
nal como en la UNAM, han alcanzado un poder en la educación
supcr-ior como nunca tuvo E>l PRI. En el conflicto de 1972 ,
el rector González Ca~'la se opuso a la iformulación de un 
contrato colectivo de ~rabajo intuyendo que significarSaun 
pelig~o para la autonomía universitaria al abl:'i~ la posibi
lidad de control del sindicato por grupos externos, inclusi 
ve las ci::mfedex~aciones oindicales gobíern.i:stas ( Zermefio, -
1918 : 70 L 

' . 



D .. OTRAS 11ANIFESTACIONES ~· 

1 
El proceso de izquteJ:1dízacxón de ia 't:J'Nm1 t-'.\:lVO, ade.1Il~k 

de las tves comenta gas, otras .. · .manifestaciones de menor relev5.n 
cia rel~tíva." en ~uanto a que sa efecto $obre la Universidad.:. 
es·menor. Pueden mertcionar$e! . . . ' .. 

1 .... ·Lar.eproducción del proceso en ot;ras·Unl.:ve:r$:tdades 
..... . - :<·. "' ' . - •f> • - ,,j¡ . -.. . - --. ·. ~-- - .. - ,#Í. :_,. 

autono:mas del . .tntel'.';J;.?r del pa,i.s: la UniVe't'sidad Autonoma de , 
. ~- ) -.. .. - ·: ~ -; : - . . . . .. -

Nuevo Leon~ la Un::i.versidad Autonoma de Puebla., la Un.:t.versidad .... 

Autónc:.na de Sinal·oa; la Unfv.ersi.Oad Autónom~ B.e1ri;:l;:9"'&"llal?eZ de.:.. ~ 

r : Oax~ca, G·1.a 1Jn:L't.rerisid'ad AutÓnQIDa_de .N_~y__§irit, en"O:'e otras.. Si -

... l>ien contribuye a su poli t'izaciSn l~~ agr~si6n de que son obj e;... 
e',' ·• 

to por. parte de J:.os gpupos de poder locales ~ e.ste hechó más ·---
que originarla la-consolida~ increme.nta~ En la agl:'esión, tan 

-~ ' ,( .. ._,.~ ·-~- -
to ióeo:tógicg. como económ¡ca, política e ~ncluso física, part!,. 
c.ipan el.comercio y l:a industria ~rgan.±zados, O?"gan:i:zaciones -

- de clase media ( padres ~e iamrlia e~pecialln:énte ie -inclu'so .. o:t'

ganismos oficial~s que escapan al control del Ejecutivo {Hoyo 
~-~-.l-_J,.JL_l .. ·==J:te_J;l~q_Ae;t:t'_~=-ªfLA~.s,~ag:r:>.,e_si.6n~.es±;i-ce1 .. ~-lrt:i-~n±-0o-~.on-.-_~-===~ 

neutralizar a las :universidades como ent:e-. político. Esta ca-. 
. o 

tegor.1a la alcanzaron a paritíri del 68 por dos motivos .. 

- -
·a,.- por la po:lí·tica de reconciliación· que· e1 g_obié?>no-

adoptó hacia ellas, para hacerlas aliadas de su fortal_ecimien. 
to { veáse la segunda . mlinif estáai:611 en esta sección) .. 

b. por la influencia que la izquierda, notablemen~e el 
PCM1fue logrando en ellas; ~nfluencia que es facilitada por 
el pttoeeso que se presenta en la institución lídet> del sistema 
univeI"sitario nacional. Como en la UNAM, el sector básico pa
ra su acci6n ea el sindicato de emplead.os, en ocasiones támbién 
eon parti'!ipací6m de p:rio:fesotiec~ Asflbajo n la cobertura de -

1n. ;:mtot'lnmia unive:rsitaxiia11
7 har{a. 1 SS.O .e~isten m!e de SS .$in-. 

di:ca.toa uni versi tavios, la .mayor paI'te de los cuales son par,;ti _ 
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darios de. la iniciativa comun~:ata de creac.;i;5n de·i:¡n S~ncli.ca 
to tTnico Nacional de Tria,bajad.9;Jies C Ei111:tér;riez y ';J?a,!l,ayepq,~2:-12 

2 ~ - .La llamada ;r apeJ:Jtura democrática *' y , poster.:i:o~ 

mente la re.:f-0:rima pol~tica. l)esde .s-a campaña p:r>esxdencial ..... _ 

en 1.969, Lu{ts· Echeverr!a, se :preoeupa por v.is:i:ta~ Jta U:N~~y'2 
el ,;esto de tiniversidacfos del pats, en donde dialoga con · 1os 
estudiantes.· y profesores. Apenas seis 1Jleses después de to -

ma:rJ poses:t6n" libetia --~~±~~- i!deres del movimiento del 6B, :y

.más ta!'de -a muchos otros presos políticos incl11yendo a los -
lídéres ferrocarrileros de1958-1959. Son derogados los ar-. 
tí~ulos 11!5 y: 145 bis pel Código Penal,que establecían el ....... 
delito de disolución social. Se múltipiica por t€s el apoyo 
econ6mico federa;t. a las ~b1stituci:ones de educa,ción superior~" 

Recijh egl:'esad9s de estos centros son absorbidos ert.Eáyor m~ 
dida por el sector público,.asi catDpro~esionales con una -
trayectoria cr!t.i:ca al gobierno, de" tal manera, que se crean 
canales de ascenso pol!tico ~ue corren paralela, pero inde -
pendiehtemeni:_e,. a los canales tradicionales de las institu -
cienes polítipás oficiales y el PJU. Por estos.nuevos cane_ 

' 

~ __ c!lf.~ª -~c:tced_en & ~_l't04 ~~_?j:_Qsci!k.eq:tigos_.much;:4~_ -~-'!'SOP..a&~ fl.,. .... re~ -

yos nombres pueden :r-econocerse al p~e de los manifiestos del 
'\ -

sector profesionista en .1S-~ -C Zermeño, 1978: 66 J.T Algunos-
de estos últimos reciben homenajes por su labor intelectual -
o política.. El gobierno tolera eñ mia medida que hubiere si
do inconcebible el sexenio anterior-o la acción de. autoridades
univel:'si tarias que tienen una pol.ftica educativa diferente a 
la .oficia1 ( Zel?me:ño.,. lS'lS-:: 65-G&; Pereyra ! 6ü-ol ) • 

Estas acciones forman parte importante de la pol!tica
que usan~o las palabras del presidente EchevetT!a se denomin6 
" aperitura democr~:tica«, o ;intento de modernizaci6n y dinamiza 
ci6n del sistema pol:ltico.. Habiendo sido los universitarios: 
el sector más notorio de la protesta en el SéXenio pasado, un 
int~nto tal dep!a necesar-iamente ~s~ pe~ la fi¡;ma de tma 

' il 
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tr'egua de:I. gob~erno con este sector, qu~ no ten,ía sentido -
mantener en la opos:j:c;i:ón dada su ideologí·a preponderantemen

te ui!>icada dentro de los l~mitres del discurso de la Revolu
ción me~icana. Trata pues de log~ar que!> al menos, _los uni
v~tati'Os- no se opongan al gobier.no, si no es que f~tj:te lo· apoyen •.. 

Y, en ~enei:sl, tiene éxito, pues' logra de$I)lazJr. el centro d~ la 0wsi'cidn 
., :_.. ,·"\ .,.,. 

~tal :fuer~ de las Universidades. :Al :respecto _peñala Sergio Z.e~ 
fi'7 (1S78~l3~-64i: . 
\J .D-

tr El trági:co fracaso del movimiento C. del 6 81. • • se

convirti6 paradójicamente en el trÍ-unf.o de SU. amplio sector._ 
demócrata-reformista y en la única y costosísima vía por la 

l• ' 

que la :·:Universidad habr~a de iniciar su _penoso camino hacia -
la moderhi zación. !1' 

AsS. se 'separan de la protesta los universitarios cu
;Y:i;S pretensiones políticas no Van más .. allá. de la refuncioha

lización de los canales de asce:nso personal y la moderación

del aútoritarismo gubei ... namental.,. y la izquierda marxista uni 
·=~ygz>p~.ia,. ___ J;l_A~nntenido-i~~GJ;~0Í-C-O º~- l!I~:tvimful'f'f()"-unJ:versi--~ ~~~· 

tarió se depura~ para-ser, ahora sí, claramente marxis~aJ 

Asimismo, la apefttura democrática prepara el terreno 
para la reforma política de 1977, o readecuaéíándel sistema -
político para permitir mayor expresión de distintas corrien -
tes políticas por :canales legales formalizados. Paralelame11 _ 
te se impulsan medidas q--ue buscan re,cup_e:r;;a.1:> la -esencia- culto

tal de la Universidad:- el Plan Nacipnal de Educación Supe -
rior, la constituaionalización de la autonomía. 

3.- Fortalecimiento de la izquierda • La p~oliferacién 
de la izquierda en la UMAM y el movimiento del 6S condujcron
al fo~talecimiento <le la izquierda a nivel nacional. El impu]: 
so dado no. ª& sólo. ouantitati-vo~ que se acumule a otttas tenden 
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cfas ya ex±stentes; sino que s*gnif ;tca todo un ca:n;it>io en .... - . 
las perspectivas, estrat~ias· y ea,m.po de acc;rón de e.$ta ten 
denc.;éa polttica~ 

Al sel'> entrevistado, Srlberto Guevara inO.±có que la

iz<p1ie:r>da, y no cualqu±er otra doctrina política, es la piiÍ:!;. 

el.pal l:iP.nef~éie:dia. polS:ticamente hablando, d~ las secuela~ · .... ;_,.. 
del movimiento del 6Q, pues si bl:en esta protesta lucha esen 
c:ialmentepor" libertades demoérátieas 11 , s,u conceptpcte de,.. 
mocrac:i:a co:lnc.ide con el de.la izquierda: aumento de la par~ 
ticipación.popula't' e:i la toma de las decisiones gubernament.§!: 

·1es, y orientac.i6n de la poli'txca económica.hacia el bienes
tar de las mayorías; concepción difé:t'ente, pol'.? ejemplo, a la 
dei PAN; que hace equivaler democ:raci'a comocn privatízaoión-

de la sociedad11 ó restt'icción de la influencia gubérnamental en las liber 

" tades :individuales. · A esta coincidencia. habrá que añadii> que d~tro d~ 
;; 

. mvimientoJm Íl'lgl:'ediente .importante es 1a organizacloo ·estudiantil poli-
J;izad¿; e independ:i:enw., en cuyo SU!'glmiento tienen indtldable participación 
la ideología· ma:t'X;i:sta .. 

~.·.~,º~~~- ~-=º~~As:f1~cr· *~comen--"t:tr~pe<::r-e"a ·a1 · síndicaiismo·y ·e:r·::-=·o.·. 
PCM, -el fortaJ.ecimeinto de la izquierda viene a ser resulta 
do de un proceso ajeno a las tradicionales organizaciones ins 
piradas en el mal'.?xismo-ídeología. Se trata de aprovechamien
to de un proceso 0I1iginalm~mtt; producido por el marxismo-para 
digma, presentándose una vez más la ºsolidaridad recíprocau
de las distintas dimensiones del marxismo .. 

La aportación más :r>elevante del marxismo universita -
río a la izquierda nacional, además del ya comentado sindica-i 
lismo universitario, está en haberse constitui'do en una de las 
principales-sino la única- fuente de captación de di:ttigentes -
( Valle : 193 ). Baste solamente recordar que los máximos di
rigentes de los partidoc de izquierda al momento de escribir -
esto son ex univeI1sitarioG, fol:'mados en el mov.imiefrru és'eudían 
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til de la ºnueva izqui.er>da": Pablo G5mez CPS1:1M)exmilitante 

en la ~NE, lo mismo que Manuel Aguilar Mora (PB.'l'l coµocido 

en el medio estudiantil como "El Pel8nn, exl1de:t> de ·1a Liga 
Obrera Estudiantii;. Ií~ctor Aguil~ 'l'alamantes CPSTl, Heñerto 

"' Castilla {PM'r)e~consej e'.r'o universi ta!-ie por la 'Facultad de 

In.genie:l;'ía~ r8t~iicalizado en el '68"' Pu~den a1 azar m~ncio-7 
narse otros··nombres <l.e e~act.ivistas estudianti~.§ o pro.fesQ, 
!?es tiniv~~sJfaid.0$ (aüe t.an :tenido puestos ,-diiiect.ivos importantes _ 
·en ,las ol:'ga.i)izaciories -de izquiertl.á' oson ·destacados ideo.lóg:i 
cos de_ esta tendencia;Eduardo Valle, Enrique Sémo, Graco Ra 
mÍI"'éz, Gilberto :Guevara, Juan Felipe Leal, Luis G'onzález de 
Alba 1 Rolando Cordera,. Arnaldo C-órdova... ·> -~' 

El núme:r>o SlJ. de· la l:'evista Ne:Kos (junio~1982} publi 

có en sus páginas centrales un ºl".etrato de famii1au,: de la 
- - . ' 

izquie~da en México, o genealógía de las organizaciones de 
esa tendencia más importanteis desde 1919 hasta 1982,. (veáse 

, ·, '" el anexo. 3). La visión símplificada y de conjunto que ofr>~ 
·' ce es útil para advertir que los dos grandes hito~ da creci . 

miénto de la izquierda se dan,: ns:> PC>~ "g~µalidadv-~ºen.<t9-.S!.l-y~ 0=~-- -' 

--= ~~- ="j;SBi;f;~'~-ruaaert""mencfonar;~: = ~~~;~ l~-; más importantes, las si 

guientes organizaciones surgidas desde EC>ntonces: ,, 

a:. El .ML1] (19-62} 

b. la Liga teninista Espa~;ta.c_n--y: la Liga 'Comunista 
Es~artaco, (1960' y 1966) ? 

e. el Consejo Nacional de H-i..ielgaJ coor.Uinador de1 -

movimiento del 68. 
d. la' COCE! (1973} 
e. la Unidad Obr>eva Independiente (1971) 
f. la Liga Comunista 23 de septiembre (1973) 
g. el PMT {1974) 
h. el PST (1974i 
i. el PRT (1976) 
J. la Unión poJ:I la Organizacd.ón Mexicúna de Est:udia!! 

tes'(UPOME, 1Q76) 
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~- "- = k:-:~-~~i P-~-:ti<lo--ob;;;o-~soclal?sfa- r:Pos~ _,Y~rnrr---~~--=-------:-~~- ·-"---~-~=== 

l. el Movimi:ento de Acc;tón Popular (MAP~ 19.BQl 

m. el PSUM (1981} 

el PSD (1981) 

-

Si '.bien en cierta medída algunas de estas organizacio . - ~ 

nes se aiime1;fan ~de 1a izquierda tradicional, serían incotnpr&n 

sibles sin considerar· la i.zqui:erdi-zación_ universitaria~ par:... 
ticularmente- de, la UNAM. 

El .marxismo universitario ha hecho posible,,:pues, un -e 

creé1.miento importante dé los proyectos proS-ocialistas y de 
su fuerza en la .sociedad mexicana. Gon la reforma política, 
partidos cuyo origen y/0 fuerza no pod~1a ~plicas~~-ª sin la 

" . UNAM, obtuvieron su registro, vale decir,: su ingreso al Es ... 
tado. Acizualmente, es ya la tercera fuerza. electoral ep el 
país, que aunqu~ a aprécl:able distancia de PRI y Pf\N, cons
tituye una alternativa política -en el país. .... · Pero ha sido a 

, costa de una gradual deformación o envic_i;~en~o-; de su polf 
ti ca. 

intensidad del síndrome de la ultaizquierda de aonsiderar -
que lo importante para el país es lo que sucede en torno a 
la Universidad; que se traduce en la tendencia a limitar, o 
concentrar demasiado, su acci{>n en torno a la Universidad. 

. ~ ' -

Con toda razón,. Abelax>do Villegaa (:39) apbnta; 

ir ••• se dejo- el espacio universitario para que la iz
quierda actuaria 0 como no se le pennitía haceJ? en el plano de 
la sociedad general~ 1 la izquierda actuó sirviéndose da un 
equJ:voco que ha pagado caro., Confundió la comunidad uníve!_-~~~~= 

sitariá con la sociedad global.~ •• Cuando por fin, mediante la 
reforma politica, se le dió acceso a la pol.ftica general, 
Sl1 neg6 a salir de esa claustro. El primer mitin de - - ... 

,.__. 
V 

1 
_j 

1 
1 
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Martínez Verdugcv:.· en el D.F. como cand;i.dato a la Pres;i:denc;i.a 

(por el PSUMl, lo hizo en el autit.';i.tol:1io Justo Sierra de las .... 

escuelas de human1da.des de la Un.:i.-versidad., ,doñde sólo caben 
unas 600 personas, if'n,una ci:udad0 de catorce 1n:lllones de ha-
bitantes!, en vez de hacerlo en la. colonia proletaria como 
Sé imponía según su ideolog!a. Y aún ahora,la izquierda si
gue hac;iendo sentonés en los corredm:'es de las f acul tade.s -

mientras el PAN gana.elecciones en el norte deºla·República ••• 
la izquie:r:>da no quiere salir del claustro materno.~.°' •. tt 

-" Octavio Paz (:189}, pal? su parte, anota en el mismo 
sentj:do: n1a Universidad ha sido J.a fortaleza de la ouosfción 

::.. ti .., _-;;·:-;::, - ' - . -.¡ - - ~ 

al Gob:i.erno péro es u~a . fortaleza que .acaba por ahogar ~ acme . ' ,_; 

llos mismos que ampara, La salud política está afuera, en -
' ·- .. 

el, aire libre de la inTemperie ••• *El Partido Comunista oare-
;:;ede fuerza y de crédito fuera de la universidad; así, no -
posee capácidad de maniobra ni:""puede :rieplegar~e en un sitio 
para avanzar en ot!'ío.. 0 -

ResuJ..~,fav~~.;aa~~1a tendeti-cicr :ae· 1a.·:r.zquieraa -f:radf 
·- " ':J ....... 

cíonal a constituir grupos de ncuadros dirigentes ir, ·q,ie no 
involucra a los distintos sectores.de la sociedad IDexicana 
ni adquieren carácter masivo. 

;;;(¡ 

Tal vez sólo el PMT, o al menós es la única orrgani·za ... 

ción de izquierda que as! lo proclama abiertamente, advierte 
estos peiigros y no orienta su esfuerzo hacia el proselitis.
mo universitario. (cfr. Castillo, 1979:162 passim.) El resto 
de grupos de izqúicrda se afer:r>an a la accióp intrauniversi
taria. 

Sin embargo) en opinión de Gilberto Guevava CaritJiiévi:sta), 
la izquierda no ha log:r>ado formular alternativas originales 
para mejora:ri el funeior¡Wttient·o tle las Unive:N!iidades, limit!n 
dose a recuperar los ttconceptos li:beral.cs 11 de ,,eforma univ~ 

sitar:-ia, cogohiet>nº) autonom~a~ étc. 



Hasta este momento, al r,ieseñar el proceso de ;i,:ntroducc:i:6n del 
ma:r:ix±smo en la UNAM y comentar suspr;i:ncipales consecuencias, 
se ha considerado a la inst±tuc:i:6n como un todo homogéneo, 

" ~· .... ~ . para r.;tnes ana..w,t:i.;cos. En realido.d, este progeso Y,. sus oon-

secuenc:i:as han tenido' dentro de la tendencia gen:eticil' carag 
terísticas pe(:!ulj:~res; motivos .adicionales·, ·.diferentes' inteE. 

sidades, etc~, en distintos sectores universitarios; que put· 
den ser acotados en los lfmites d~ las distintas_ Escuelas '9 
Facultades dé la Univérsfdad. 

Así, no obstante la importancia cualitativa del fenó
menq, ser!Í.a .falso afirmar que; aún:actuaJ.mente, la Universi
dad Nacional como un todo.es una 11Universidad mar'Xista", o
de izquierda, o siquiera politizada. Ni.siqu.J:e¡;a en el movi-

~ ~ 

liliento del 68_ puede decirse que estuviera politizada;; más. --
bien habría que 'aecil.~-~que estaba }tmovilizada": la fuerza ..,. -
prinoipaJ. provenía de las masas estudiantiles, con una ide51 
vá.ga de los propósitos y perspectivas d§_J_moºv:imiento (Guevara 
entre-V).-. No s6lo éso: hay importantes s~ctores que han re.,.. 

~~nj:idp ªl ~n6.ln.~11q splq~}1IaPging.l:Jll~n"t'ª ~. =9t~99 _ _q, :_lgs _ Q.'9_e . l~s_ . 
ha sido ajeno y otros mas que, tleéplano, se han opuésto ac!_i 
vamente al marxismo en la instituciór~.. Entre ellas están la 
Faculta~ de Derecho, la Facultad de Medicina, la facultad.de 
Contaduría y A&~inisti?ación, la Facultad· de Odontología, la 
Facultad de Ingeniería; es decir, las depenaunuias con mayor 
población estudiantil en la UN.AM. ¿cómo es posible que, sien 

en la UN/Men general,no se refleja en un mayor radicalismo 
de las depéndeneias con mas población? Esthela Gutiérpez y 
Fe;r;nando Talavera (:20-2Í), estiman que: 

"Este proceso de masxficaci6n de la Universidad per
mi ti6 la recomposición de la correlación de fuerz..as que ac~ 
tuaban en su. interial:'; es así como a la clase domina..nte ªe 
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le escapa el coni:rol id.eo16g:i:.co y >~ibilftico que liap~an :roant~ 
nido hasta entonces". Pero este elell}ent9 por st 1ll;i:'s.mo no _,.. 
p'\lede explicar la izqu~erdizacion, sólo la prop.;tc:i:a pero no 

la detel?.inina. e Ot:r'OS factores~ i'nclusoc., pueden anularlo, para 
pr.oduc:i:rse la situación de las .FacuJ.tadefb at>riba ·¡péncionadas .~ 
Entre ello~ pU:eden citarse : ¿;. 

' 

1.. tª temática de las discipli+tasque son ,~ns"eñadas o 
investigadas.en la dependencia. Lo$"aontenidos de los pla
nes de estudio; los problemas· que se consideran,. J.a.1atencd:ón 

que se centra en los fenómenos sociales son más pronuncici-
dos, por supuesto, en las áreas humanísticas y de ciencias 

- , -·e 

sociales que en las ~re~s de ciencias exáctas, ciencias médi 
r' !: -

cas e ingen.ie~ía. La comprensi~n y contacto con los proble--
·- ,mas de la organizaci6n social.facilitan una actitud de invo::.. 

lucramiento activo én el .manejo7 de esos problemas. siendo-· 

el marxismo una :t.eopía que aunque en su concepción del mun
do (materialismo dia1éctioo) engloba a la naturalezp._,,, &e. re- ·-
fiere esencialmente a la"explicación de las realidades_pro
ducidas por el hombre, es mayor la posibilidad de que se le 
es-t~~h-~por ~t-antv,~s-e- ·exponga ~eT áec'fo!> "a.=1os-"!Ianieldos__,~:_ ~º 

ideológicos de su doctrina. En fin, el estudio de las cíe!!. 
c.ias social.es conlleva con más facilidad la politizaci6n,, -
pudiendo esta adquirir un ~ontenido marxista, tendencia ql.le 
resulta favoredida por el proceso histór~co reseñado. 

• ,' --~-----=--- --·- -- _,_ ...• , - - . 
S;i.;n embargo, esta causa por si sola no es determinan 

__ : ~ -~ 

te, como l.ó muestran por un lado la Facultad de Derecho, cu-
ya tendencia predominante es el involucramierito en la acti~~ 
dad política exclusivamente como 1itedio de movilidad social 
individual, con ideología dictada por la tendencia predomi

nante en ese momento en el gobierno, y alejado, cuando no -
franco opositor, de la ideología mar}(;ista~ Por otro lado, 
la facultad de C~encias es actualmente, como se verá más --

: 
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. · 

·adelante, uno de los principale9 hastfones de la ~zquierda -
universitaria, no obstante jln:partirse en ella conocinJ,i:en
tos que poco tienen que ~ver con las aportaéiones cíentS;f;i:cas 

de Marx. 

2. la orientación profesional o científica <l~ :ka - -
Q 

,disciplina que se estudia~ Areas como 1Iled.:tciaa, contp.dur.Ía 
e ingeniex>!a,. tienen una orientación eminentemente profesio
nal, pov cuanto X'epresentan profesiones,·of.icios socialmente 
definidos,, de apli:caci6n generalizada, que en la formación 
de sus especialistas rec-ID;'ren a toda una· sel:'íie de conocimieg 

tos y destrezas de diferentes compai'f;t;ii.entos cient!f icos.. En 
cmnbio, hay carreras comO\ bjgJogía~ filosofía~ sociología, 
que son def inida1s con los criterios epistemol6g$ccsde disci

plina; en las que se pone énfasis en el conócimiento d~ los 
. . 

fenómenos y no tanto en la enseñan~a de destrezas para mani-
pular lo$ hacia objetivos sociales inmediatos~ Po:i:- ejE:;mplo,. 
es diferente el conocimiento que sobre temas sociales adf!UÍ~;· 
ren un abogado y un sociólogo, o que sobre el colÍlportamiento 
de materiales adquieren un ingeniero y un _estud~~-IX~~ q~ gj~,,. 

-- - -· -------:_,.;::._·--_. _ _e;_;:::__=;:.......-:-___ ·:;;_ T--;¡-- ---~---:..:=-....::-º'---.,;-.;:e-...:_:::-_.:;:__-=-.::...--~:::-;;-..;;;-.__:::-::..·-~-"'-;:_---::.... ---~ -:·-·--

~C1as- físico~matemat1CaS. La relativa distancia entre lo -
ap~endido y la práctica p!'ofesional inmediata pr1opicia que en 
este tipo de carreras los p'I'obíemas pueden observarse dese -
fuera, sin consideraciones utilitarias~ y puedan concebirse 
alte:r>nativas no necesariamente ligadas con su aplicación in-
º .mediata. La misma concepción de la· profe·;ión está sujeta a:rnás 

criticismo si_el rol ~()C~ªl n.o está ~n.c.onf.nnnado .. 

Este segundo f.actor puede ser útil para explicar la no 
politización de Derecho y la politizac;i.ón de Ciencias. En el 
caso de esta,. Flavio Cacho lo ~plica as:S'.: 

'*.En otras escuelas de la UNAH, canto Meclicina; Qu~-nica e 
Ingenier~a, la gente está conectada para su práctipa profe-
sional con lo que llaman la realidad conctieta .. En la .f!sica y las 



matemáticas el grado de •• ab:stracc.;N5n p;r;ioduce -qna contrad;tc ... 

ción tdeológica y la. genta. se cuest±ona su prop.j.a :p;riq,fe$i:6n 

m~s ráp~damente; ya. que no la. puede ~tJ:ltzar de :manera :f:nme 
o ,,, . 

i:Hata. Una :matemático tt1abaja. en abstracto e .tmpugna más .... 

pronto lo· que está haciendo y al.si$teln~· Con 1os actua-:oios 
.ne oc'arre, ellos tienen su .chambita" (cit. en Bellinghause'n,. 
:19'83:47),. 

Y sin embargo, esta tes.is la contradice el caso de la 

actual Facui tad de Arquitefotura, en cuyo seno; se gef.ero; co
mo se verá más adelante; -un importante movimiento político 

que aún prevalece: ,~1 autogo'}:>rerno .. 

3. La c~mcepción socializada de cada profesión, e's otro 
M . 

elemento!! propuesto por Gilberto Guevara (e11trev).más sutil -
para expl.icar la politizaci6n.. En torno a cada d~sciplina -
e*'iste un s~stema de ~deas sobre ella; no necesariamente co-
rrespondíente a la realidad, referente a los valores positi-, 

--=º~v0-s=y-n.ega:ti-ves. 1écmp~.mt'.-ientvs~~µe---ºs--e··lfcn:."tigan,º·~1'a-·Vincul:a.:.:. 

Gi~?-1 Je .. }es.~ 'f rp!esi'án ~con. ,,_a;~ s9~i':f::<lad 1; e<?m~e?"~amien'Ee>$·}~ 
expectativas, P?-Pele.s !.Soc:i:ales, ·~ta• ·. Estas ideas son repr.Q. 

~ ducidas en la manera ·ae impartil'.i clases, en el trato personal, 
en el· ej é!lCicdo de la profesíon; y es alimentada, y a la vez 

contttibuye a su creación, por lasexpectativas y concepciones 
de quienes ingresan a la escuela en que esta profesión es en, 
señada. El c-ontenido de ésa ideología-puede ser m&s o menos 
crítico de la situac:i:ón política, más o menos positivo hacia 
el involucramientc en la actividad política. Reine Wehl, C0.2.I' 

dinadora académica de la Facultad de Arquitectu~a-Autogobie~<~; 
no, concibe que esta "ideología profésional" es la que mar-

- ca la diferencia entre dos dominios aparentemente' tan simil~ 
res como la arauitect~a y la ingeniería. En ~sta, la poli
tizac:i:6n es prácticamente nula, -en a.qu~lla es notable no sá
lo en comparación con los ingenteros sino fncluso a nivel ge 
nerál dentro de la Universidad. 
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Sín embargo, el proñ:I;ema persi~te: ¿cómo $e logra, en -
el caso de Arquitectura o cualq~ier otro, que d~ntro de las 
reglas aceptadas se incluya el criticismo, .la -m.tlitancia po
lítica, la ideología marxista? 

4. La capacidad de las distintas carreras para lograr 
movilidad social-de qui~nes eg:r:iesán de ellas es el factor de 
fondo que distingue las áreas politizadas dentro de laUniver: 
sidad res.pecto a otras qufl, no lo son. Aqu~ellas disciplinas -
que logran 'll:B.a inserción inmediata de sus egresados en el mer 
cado de trabajo profesional, es decir, aquéllas que cumplen 
sin grandes problemas la fune16n formadora de élites de la -
Unviers:$:dad, estarán menos inclinadas a favorecer en sus egr~ 
sados el involu.cramiento político. No es una causa suficien 

te, pues para que actúe requiere :del apoyo de las otras cua
tro cond±ciones propuestas. Así, la "combinación'" politizado ... 
riatt ideal es: 

Masificac:i:ón+estudio ,de cieg_+oriientación+ideologÍa profe-+baja capacidad· 
cias scx:dales científica sior.al favorable movilizaéi:ón 

de , .... ..:1.: sci a 1i'l no1;~.;,,.~ · >SGCÍ.al·· · 
--:·~--~. -------r-~~~ 

· pliria - ción 

Este es el campo en e:J. q,ue >,, dada la exposieión al proc~ 
so de izquie'.t'dizaci6n ya desc'.r'ito;\:germina la ideoJ ogía marxis 

~ -
ta.. Hay un intercambio y complementación entre los cinco f act2 
res. Así, la capacidad movilizado~a puede no sex> tan ver-d~cte
ra en la realidad, o estar en decadencic .. , pero si persisteG' den 
tr-o de la ideología profesional seguit>a sie~'ldo eficiente.. Es
te proceso puede explicar,aunado a la orientaci6n profesional 
de estas carreras, la menor politización relativa de ~as rel~ 
ciones internacio~a1es y la administraci6n pública al inte-
r>ior de la Facultad de C:i:cncias Poll.ticao y Sociales, altmnen 

te expun~ta, como oe verá mác adelante, al procooo de - ... - -
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izquierdización. ·Asimismo, expl.:i:ca la no politización de -
los estudiantes de mediciTla, sino hasta que éstos egresan y 
se enfrentan a una re.alidad que desmiente sus expectativ·as. 

~ -- " 

') ta combinac.iiS:n de 1os factores y la ·eX'posíción al --
proceso d~ izquie:r>dización es dife~entEt en ,9áda dependenci~ 
.. . . ~ . 

de la UN~.. Ha si,~o marginal en la Facultad de Derecho (Pe 

laez, entrevista), por su oríentacion profesional, la-~clat);.ya 
. ...;;, 

mente .buena absorc:i.on de s.us egresados, pero sobre todo por 
su ideología profesional a la que ·es antipática la actividad 
política.1de oposición, ideología que· es alimentada por la -
histórica tpadición del ahogado cómo proveedor por excelen
cia del personal civil que ocupa los cc:tttgos públioos de ni
vel medio y alto. Igualmente poco relevante ha sido en la 
Facultad de Ing·~µ:.i:ería, por eJ. tipo de estudios,. su o:t'iént~ 
ción profesional, su ideología apolítica y iá'buena movili
dad que~logran sus egresados; aunque hubo un grupo de iz-
quierda con poca trascendencia .en los años cuarentas, diri-

c- ~~-~gi.dl?-~par CUauJ:i:t.émotL-Ckdenas~. y ~®-~...Eia_~clene.n!:l~n9~~--l2~g~Q_e~ _" 
uno de los líderes nacíonales de los p~tidos de izquierda: 
Heberto Castillo. 

Al otro extremo~ se hallan la Facultad de Filosofía 
y Let:i:*as, la Facultad de Ps~cología (en la que ha. at'raigado 
la unión que hace Wilhelm Reich de marxismo y psicoanálisis), 

y Sociales, la Facultad de Economía, la Facultad de Cien-
cias y la Facultad de A.:r;iquitectura-Autogobie:r:>no. Como se 
indicó; las cuatro últimas Facultades serán objeto de co11-
sideraci6n más detallada a continuación. 

Merece mención especial el caso del Colegio de Cien. 
l'!{ru; y lirnnan.ídades~ pues no sexiá ·t:riatado_ en deta_Lle ! Resul 
tado de un proyecto modernizador de la· Universidld fuustJ:\ado 1 

el CCH se convirtió desde su inicio en su difusor de las 

_, 
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tesis marxistas. E.s un campo nuevo que· llenan como profeso 
res la generación de egresad9s que vivieron como estudiantes 
el movimiento del 68, y como estudiantes la masa .de hijos -

de clase media que creció al calor de la política económica 
· q~e llega a su cl!max en los sesentas. ~l CCH es r.esponsa
ble del velo·z incremento de la población estudiantil dé· la 

. . \; 

UNAM a principios dct'los setentas: ya'"en el año de sworea
cion (1971) ·representa el 13. 7 % del 0 alumnado .total~ Y'' en -

l973, llega a :poco mas del. 3(} % • En la actualidad represen_ 

ta poco menos de la.cuarta parte de la población total de la 
UNAM. (en :Pasea datos de Tecla: 161j¡¡ UNAM: 1979; Y. Mirave:te 
·:y MatJtínez:35). Esta casi cuarta parte de la UNAM recibe 

·una educación que desde el plan de estudio es concebida lu2. 
go del inicio del prqceso de izq;,uerdización y de su.princ! 
pal acelerador,. el .movimiento de1 6.8. Recibe la influencia 
del proceso, es, un producto de la "nueva izquierdan.La im
portancia de esta fol:'lnaci6n mamista~ más acentuada aún íim 

la mane:r>a real de·. impartir clases de lo que ::apwece a ni-
vel formal, radica en: 

a. su simple aspecto cuatitativo 
b. que 1±tepresenta uná iniciación temprana en las te 

sis marxistas, que modifica el ante~iór perfil de quienes -
ingresan a la educación supe:rioI>-.. Estamodif.icaoión signi
fica un reforzamiento al pl?oceso ottiginario del ciclo profe 
sional. 

e. e); in0r~ente a 1.a . de...lllanda a l~ carire:ras, _de ci'en 

cias sociales, que contribuye a la expansi6n y consolidación 
de estac disciplinas; no es ajena a la creaci6n y orientación 
del cea. 

d. tanto ~A, izquierda partidista como la grupuscularJ 
y muy pa:rticula:rmente esta segunda, rieGultan favore,cidas -
con una amplia clientela preparada patia asumir una posici6n 
positiva ante e11on; posici6n que) sin embargo, frecuente-
mente ne convierte en ul t!'a.izquie:ridismo. Así , un catr.''"' i sta 

; 
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como G~rardo l?tila~z (entre:vj.st;a} re<::onOOe que.=~n el CCH S$ 

han instalado .los sectores mas t'etrase:i,dos del 'inarxis~Q uni. 
versitario .. 

. . 
F. FACULTAD DE CIENCIAS POL!TICAS Y SOC!ALES 

~ 

.. 'El caso de la actual Facultad de ciencias Pol:lticas 
- , . - - • - - G -~ -?, ... ·-

.. y Sociaies · {f CPyS} , réV:tste un e esp$cial interés jrl , estudiar 

~l proceso ,9e .introducción del ntarxism~º ~rt la u~1fM, . pue~ .- .. 
Junto con,.la .actual Facultad de E~onomi.a plle.de considerax>se 
le la sede por ex~elencia en qlle~ af'.:interiov de la UNAM~ : 

' - . .· ,. . ' 

sé verifica ese proceso;. para de allí "contagiar" otros 
secto~es o cont~ibuir a acentuar tendencias incipientes. 

Como se mencjonó,·hasta antes de la aparición del 
proceso) ciencia social y marxismo corriez-on. por ~auces_ se
parados,. Lá revisión de.los índi<:es.bibliog~áficos elabora 

. .· ,, " -

do€ por El Colegio de México (González~ passim) indican que 
desde el irlicio de1 siglo hasta: ·1S6 2~ 

==~~=-~"~- _ a. ent'.re las obras de Sociología, un solo libro alu 
de al~;~;;¡;;~ -;~--~.~--tit~:Co-;- ~- 3:1Inc1tídos-:~"-~~, -~ -= -~----=- ---:-

b. ~n filosof~a sólo oinco entre 177 hacen esta al]!_ 
s:i:ón~ y dos más iJ~ sabe qu·e se refie:r>en a él haciendo uso de 
las sinopsis de .cont.eni_do inclui_<;lo$. 

c. ~n el área de ciencia política, ninguno de los 
cuarenta y cinco incluídos SE:' refiere en su título al..marxis 

d. en cambio, en el ár?a de economía política los - .. 
--~ 

compiladores indican que la mayoría de las otras se refie--
ren a socialismo y comunismo. En efecto: 51.J./78 lo nacen. 

En todos los casos, la mayo:r!a de les t1tulos apare
cieron en los años treintd,. por motivos obvios con lo ante
~i~~J1lente l!XP~ica~o. Aunque esta obra no es exhauotiva, da 
una idea de la tendencia goneval- : las ciencias socialeo en 
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México : m~nospreciaron al marxismo. Fuera de Lo~~do, no 
hallamos un José Carlos · Marig't'egui y sus Siete ensayos so
bre la realidad peruana ni un Aníbal Ponce y su Educación y 

lucha de clases. Y, sin embargo, pueden observarse en ella 
. - . -

··~ .. .. , "' dos tendencias que, al momento de producirse el fenomeno de 
e 

irrupción del marxismo-paradigma en la Universidad, Contri-· 
buyen,, a fomentarlo: 

1\ ,. 
1., su. 1feurocentrismott .. no sé si ingenua o cíni~a_._ 

" mente, Kar-1 Schimt:t (:226-228) apunta que a pesar :de la in-. 
vasión francesa del siglo pasado, los mexicano~- y con ellos 
-el ~esto de los latinoameFicanos- casi no tienen actitud hos 
til hacia.Europa, y sus intelectuales más bien se han incli 
nado hacia la cultura. de esta región. En cambio, tienen ª.2. 
titudes ambiguas hacia los EU: .admiran sus logros económi-
cos y organización política, pe;rio "envidian'f·:Y-=.:;.0n host:i.les 
ante la hagemonía política., militar y económica de ese país. 
Estas actitudes tienen una doble consecuencia: 

a. una inclinación empática hacia lo.s pensadores e,!! 
• . . 1 • rl , 

rqpec~ _ én ciencias $oc11=:1,_ces 7 evrtan_o en.-gene:t?ac ... --a~~€:S· -.m.lt:v-~ 
,, . -

res nor-teamericanosi y 

b. el discurso antimperialista del mat"xismo tiene -
mejqres probªbilidades de provocar adhesi6n si identifica
imperial:i.smo et1 EU. 

2. estrechamente relacion~da con" el punto anterior, 
éS la tendencia macr"oso-cí.al de la ciencia social mexicana. · 
Originalmente producto del ºd:M.ettantismo" de los rudimen-
tos de la ciencia social, que tenía como forma de expresión 
el ensayo (So1ari et.al, 1976:21-27; Reyna:S1)~ al irse pé~ 
.f eccionando la ciencia social mexicana significó un énfasis 
en el ttestructuralismo" o predominio en el estudio de la C.§ 

tructura social nob1:1e las uni<lades microsociales, la utili-

von oobr;e loo cuantij:ativos (Reyna, 1979:42; Galtung:593-596). 
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En fin: técnícas acordadas con la teoría marxista. 

La FCPYS se convertirá no s61o en promotora del pen
sa.1.tdento nral.'Xi.$ta, sino una de las principales instituc;io-
nes im.pulsQras .-tal vez lá m~s importante- de ·1a ciencia-s2 
cial en México, y de ;'.l.o que ha dado en -11ama'I'se su 11inst:it1.d 
cionalí:zación •t. Pero ºtiene il!lportantes antecedentes que es 

-="--~ 

necesat>io considerar. 

· El !nsti tuto de Investigaciones Sociales ( :r:rS) , vi!_ 
tual padre- -de .. la FCPySeinsti tuci6n pionera abocada a las --

c.i:enc.ias sociales)fue creadoi en ,t930, a iniciativa del rec

tor Garé2a Telléz con el objeto de-· it • •• .,realizar el estudio 

científico de asuntas y problemas sociales. ,. .... u~ en especial 
de México. Bn su organización inicial participan Alfonso CE 
ssa"' N. Bassols, V. Lombat"do y Luis Chico Goevne, nombres . 
ya famil.iares1 siendo los tres ú~timos de-conocidaf'iliac:ión 

.izquierdista. Dirigen alternativamente el Instituto estas .... 
cuatro personas, hasta que en 1939 ocupa la dirección Lucio 
Mendieta,. y se crea su .órgano de difusión: la Revista M~i-

~~ ~~~üaña 0de-=~:icr~'.a~l-- s~ ín~ia __ é.!Ít_g:m:.AA_.SJ.! ·y~~st~'?!'.~~-.~- .· 
consolidación. No obstante la participación de Bassols, Lom 
bardo y Chico - los dos primeros ~ intelectuales de iz-
quiet1da por excelencia en la época - el ~:t:S, oonserva hasta 
mediados de los sesentas la m~a de su nacimiEmto: produc
to de la Fdcultad de Derecho y Ciencias Sociales, conserva 
todo ese tiempo una imagen de abogados amantes de la refle-====== 
xí:on· -mas que inves--r:tgación• sobre asun"'t.vs social.es~- Man±i:§.-
ne durante este tiempo como objeto primordial en su po1íti-
ca de invé~tigacion las pl:"eocupa~iones teóricas y metodoló
gicas :m~s que la investigación sustantiva.. Un buen indica-
dor lo es la RMS, en la que desde su fundación hasta 1965 -
predominan los artículos J:."'ef erídos a la historia de la So-
etología·, y cuestiones toót"icas en torno a A. Coro.te, E .... -

- - · ..... -~- = t:'~'ü.:,.... r- ~{m:m.o·i u M "·~-""'-- (A-..... teA•s y Loy·o· .uur.x;neJJII ,. · r. ov.i;.,..-"'..,;¡:;¡: !f ü.- ~--- ;T --* ~~ .. n.1.·:,""" Y.G! ~ _ _ . . • 

7,14); temas ind!genas y socio1ogías espec1ficas: de la re-
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vol~ción, del arte, del podet'i, etc .. En fin," ••• se llena -
más con producción ~;i~:. y con artículos de orientación 
más bien abstracta que con reflexiones sobre la realidad na 
ciona1" CVil1a:17-18). No sÓlo no incluye temas·ma~istas, 
ni siqufie:éa es crítica de lqs verdaderos problemas nacion5! 
les .. Esta situación.prevalece hasta bien entrados los años 
cincuenta, tanto por la falta de preparación ~are.la investí 
gacj.Ji~L:o.r_ofunda empírica como porque ''. .... criticar era equi ... 

- ~---=_.:_:_- _l.'\ - - .. - - , 

valente a cue$tiona~ la legitimidad de un sistema que, tra-
dicionalmente, no ha estado preparado para absorber críti-
cas, mucho menos para resolver los problemas que las motiva 
:Dan ''(Reyna: 52), a lo que hay que añadir la relativa legiti 
mi dad c6n que ~~-gozaba el régimen post-revolucionario. 
~le ~$, pues, en el I!S donde debe buscarse una de las fuen
tes del impulso inicial de la prolifer~ción del marxismo. 

Luego del itS, se crean tres importantes institucio
nes,, que cont:r>ibuirían al desarrollo de las ciencias socia---
les: 

a. el Instituto Nacional de Antropolog'ía e Historia 
-- -- -_;;_.--_ -- --- ""'- -· -- =- _-

(INAH), creado en 1939. 
b. el Colegio de México (191.f.O), cuyo antecedente es 

la Casa de España creada en 1938 por refugiados españoles. 
e. el Instituto Nacional Indigimista (1948), que jlln 

to con el INAH recoge. e institucionaliza la tradición. crí-
. ,, 1( , 

tica y de investigación empírica creada a partir de la obra 

d~ Manuel. G_am.io (Pérez :F. :B; Villa; 7 ... aJ. 

Habiendo tenido como antecedente fallido las especia_ 
zaciones en ciencias sociales posteriores a la car1'era de -
abogado, propuestas por Justo Sierra y Pablo Macedo en 1907; 
el 9 de junio de 1951, comienza a funciona,, la Escuela.iNacio . . -
nal de Ciencias Políticas y Sociales CE:NCpYS), de acuerdo -
al. proyecto elabo~ado po~ Lucio Mendieta y Núñez -directo~ 
del ¡¡s,., en base a los planes de estudio de The Lonclcr-·~ - -

1 

j 

i 
1 
1 
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School o.f Economics and Political Sciertée, el Institut 
d'Etudes Politiques de la Univet'sidad de París y p'.l:l1ncipal
mente y de la École des Sciences.Politiques de la Universi
dad de Lavaina. Se cumple aquí el eurocentl:'ismo de nuestra 
cultul:'a. Es designado como director .Ernesto Henrfqu~~, Jr., 
quien es sustituido en enero de 1953 por ;Raúl Car!".cmcá y Tru 
jillo, .9..1.lien ocupa el.puesto hasta febret'o de 1957. (HLa Es 

,;:.----~ 

cuela.., ....... ::17-18'). 

.'_. • - -~ ;í --:-;;-

- 'El I'TS trasmite a la ENCPYS su orientacion, que 'Ma--
nuel 'Villa C :18), Ledda A:!guedas y Aurora Loyo (: 17) coinc:i.- _ 
den en calificar de no 
cial. De hecho. 1 la 
sionalista y política. 

socióiégica, ~s _bien de filosofía so
Es9uela tiene una orientaci6n profe
En ella se imparten cuatro cal(lreras! 

Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Periodismo y Ciencias 
Diplomáticas; en orden de menor a mayor orientaciónprofe-
sional .. Entre 1951 y 1951, la ciarr~ra de Ciencias,~±plomá
tica$ concentra entre el 57 y e~ 73 por ciento de lés alum
nos de primer ingreso a la Escuela, frente a ent:t'e el 2 y 

el 17 por ciento correspondiente a Ciencias Sociales - ----
º ....(!fE.s.ttvH.os,,_,,""'~!82) .. __ Lª Qr:,i,entacion no científica, a:urnada 
al tipo de ciencia soc:t~i ~~e~-~~º· º~ii~ Sé

0 

p):.~~ticaba·;--:hacenº 
que el marxismo no tenga nada que hacer en ella .. 

En febre:r•o de :19S7 asu."Ile la dire.oción Pablo Gonzá-
lez Casanqva, miembro destacado de la generación ,de intele.s_ 
tuales de la ttnueva izquerda" que había regresado de sus -
estudios de pos~l..·ado en Par-is en 19.52 (Guevarª: tntr-) • Desde 
entonces bastas 1959 impulsa tt'ansformaciones que elimina-
rán gradualmente la tendencia jurídico-formalista. 

En el invierno de 1958, Pablo González Casanova dis
pone el inicio de la i-mp?~tici6n de los Cursos Temporales 
(anuales) de la Eocuela, que captaron amplio público entre 
los estudi.:tntes., Aunque entwe el año de su inicio y 1961 se 
dió énf aois en estos cursos a los problemas metcdo16gicos y 

té(;micon de la l.nvestigaci6n social, u •• , fueron vehículo de 
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~~~=-~---1ccr~s-~enovi{<i0i'ns-~TreoericJ:alm1.~nfe~c~lt:Icá-;-;-;r1~·c;rc;~i);·a;º:--~=·~~-

1as ciencias socialéS "(Argucdao y Loyo:21). 

En efecto: en ellos participan cada vez en mayor me
dida, particularmente en 19G2 y 19G3

1
latinoamericanistas cg 

mo G .. Germani, R. Purggrós, de Castro., A. Gunder Frank,. c. 
Cardo so y A. Solari; teó:r:>icos marxistas COl!IO Paul M, Sweezy., · 

V. cérron:i, L. Goldman y A~ Gorz; e inclu'so un'5 -representag 
te de la revolución cubana: Raúl Roa. · Se enfat}za el estu

dio de la histor>ia, 1-a"antropolog1a y l.a f:ilosof.J:a, y en --
1959 se !'>?.forman todos lon planes de estudio introduciendo 
en z-l:tos un mayorc énfasis en '.ta teoría política, sociologf 
ca y económica, y la metodología de investigación empírica, 
principalmente la estadística y las ter.micas de trabajo de 

~~ A • f t • _,. '1 • ~ • ,_ . . • t> - • d caJt1pO~ ~ .. eci.r, se en a izo · a 0r.Hm1.ac1on c:i.en l r::i.ca e 

l~b disciplinas y lei dutonomía -=ª~ lo. ..... o\:dolog:ía {Rcyna:11?). 

º'" ambas á:r>eas, tuvo mayor importancia la reforma teóI'ica, 
pues apuntan Arguedas y Loyct, (:18) que: 

" •••• !ti" ... fascinación por este tipo de instrumentos -
(estadísticos y metodológicos) nunca alcanzo las proporcio
nes que tuvo en el cono sur; de tal maner~ que en México no 
encontramos propiamente una generd.ción_ de _ (:!ropiri,s_ta,s~' !.. 

-- -'--- -- o;:;.- -·-= ,,-·=--~-. -,-_-;:;.._-::_. -- --- --- --=- .------- -- .. ::;__;o_._:o.-- - -- - ·--- - -

La raz6n de esta impermeabili4ad, que se mantendrá 
\..._) 

incluso en los años sesenta en que tienen aue:a a nivel mug 

dial las técni~~r. cuantitativas de recolección y an§lisi~ 

de datos"' esta en su proced<.mcia fundamentalmente norte-ame
ricana, lo que implica: 

a~ que se enf~etan al sentimiento antino~tearne~icano 
del ámLitc, cultuYoal, ya n>encionado. Esta actitud fomenta, 
en los cincucntac, la preferencia pl;;r Eu:t'G:I:<l ;.,•..1bré lon Esta
dos Unidos, de los agres;,idoo de lñ UNAI·: pcu"<J :r•calizm:i estu ... 

dioo de posgrado en cienciaa socialco~ Aunque eocasos, qui2 
nr::s ao1., .. ~.:.<.1.u en el extrianJ~.i.v jugarG.iJ. ...... X'€f];l."ctio un papel 
r:my it:ir;ortanto,.. "Entre arp1c:l lon qu~ ri0 intr•r:,ri•1 ron da 
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tiempo completo a la ENCP:¡S puede menc.;i.onal:lse a 1os profe
sores Pablo Gonzalez Casanova, VÍctol:l .Flol:les Olea, Enrique 
González Pedrero y Francisco López Cám.~a ••. .''(Reyna: lt7), en 
torno a los cuales sop:rian los ooinent~íps .. 

o 

b. ~ue se ·ve., asimismo; opstaculizada por el nac.tp-
-=---=-

nalismo de la. i.deo1ogía oficial mexicana. -

e ;¡1/1 - e; 

As..i, suceae que: 

•t •••• a pesar de la proxitnida.~ geográf.i:ca entre Méxi-. 

co y los Estados Unidos, .lugar de origen de esas ie.2, 
rías (fun~ionalista y.ile~ la moder.ri..ización), la in--
fluencia <le el,las en la. pro:iuccl.ón sociológica me~i .... 

'cana es mínima. De la Sóciología norteamericana, la 
producción que más ínf'luenciaha tenido en el pensa.-. 
miento mexicano es 1a de C. ~right Mills, ;el m~ he

ter6iloxo y crítico de los soci.ol.og.9$ norteam~~icanos" 
fVilla:~). ~ . _, _ 

- ' .... . . ~-- -· 
':-'· -~;, _,.·:::r .- _;-f ~~- ·:-

,;r • .-' 

' - ... - -=-'--. - -La '.r>esistencl.a,a-aceptar los enfoques no:r;iteamerica~os, 
-~-~ -~-~. no . gQJ.~ ~igo __ si'.lo/.:'- --taw&i~ ruetodo1-ú~cr ,=~caiE:r.i:6uyén~--l?l.~I!rie-"'='-~--- -·~ 

ro a preparat' un campo pt'opicio a la aceptación de la teoría 
- marxista; ind\icida p.o:ri el p:>oceso descrito en el capítulo !I. 

A su vez, cuando es
0 

acepta40 el paradigma marxista, O<?ntr.i_Sif? 

ye a fomentar ei rechazo a la cíencici social norteamericana, 
hasta producir una situación de divorcio entre enfoques, ~-
técnicas e incluso temas ent!'e las cienciar sooiale?~_p.g~i;ga __ _ 

e _ -~ ~~ ,m,e?i'ie~~as--y--mexícana:s, vigente. en l<l ac.tual.idad. La misma 
aceptación de Charles W .. Mills, s~ciólogo norteamericano h!!, 
terodoxo rayano· en la herejia (en su país), ce:t1cano a los in . . -
telectuales de la nueva izquierda, confi:t!llla el desprecio por " 
las concepciones estadunft.denses en la mate:ria. 

Paralelo, y complementario, al desarI"ollo del maX'Xis
ll!.Q <::01110 pet'a.die¡r;:t -en las c.denaias sociales mexicanas, corre la 
téndencia latinoamericanista, fomentada por los cursos de +- . . 
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.invierno , el auge que en la Escuela Nacional de Econom!a-
1:e:n1an los planteamientos ce.pal:imos, y la influencia de 1a 

Facultad latinoamericana de Ciencias Socia.les ~Fk.::J) sµ con

fluencia con. elmal:'xismo se da con la revolución cubana que 
como ~e ha 3eñalaqo , tuyo gran influencia ent?;>e los estu-
diantes de la ENCPyS. En 1959 se fundá, como parte de lá -
Escuela,. el" Centro de Estudios Latinoame:i>.icanos (CELA),· con . _, - . o - -· - . -, 

el pr$sito de realiza!' investigación e impártir CU:t'SOS de 
~ . - . ¿;.-· ~ -_ - •. .. _. : - - • 

posgrado sobre el area. º Al año sJ.guiante, se 001ru1.enzat;t a 
impartir los cursos de verano de la Escuela,, que son enfOC!; 

"'· qos a una per>spectiva latinoamericana •. (González. P~9~) •· 

.::? ' 
En septiemb1"e de j, 1962~ la ENCPys o:r>ganiza,. pol'.' primera 

'"'vez<"en el país, una mesa l"edonda con el: tema "La guerr.a fría 
en la cultura", con la partiFipac:ión d~ V{ctór Flores Olea 

. y Adolfo Sancbez Vázqu~,z'Y este último de la Facultad de Fi
losofía y Letras~ Enºella se :1'.'efieren.al clima "ir'respira-
ble" que la guex•ra fria ... ha p:rovocadot al ~i:mplificar la dis 
cusión .idológica a undiálogo entre un irracionalismo.,aat:-0-
lico y un marxismo <:logmáticos a cual más. (•Careaga.., 1971: S4-

9S). 

~· 

e_ -- ~~ En este esta<Io lia11t.\_a-1:a$ -c1encías- socia!es y la·-:·-:.:= - -- -- --

:FNCPyS el p!"oceso de izquierdiz.ación en la Universidad .. Es 
casi natural, entonces; po%> las múl~iples razones señ?-ladas, 
que la Escuela se convierta en una de las sedes del pt'oceso. 
Algunas manif estac1ones inmediatas de esta repercusi6n son: 

1. a pa~tir de 1961, la orientación profesional de 
la Escuel.a -sufre un aescenso ñotable que, salvo 1902;- se ~=

iría i~crernentando con los afios. La carrera de Diplomacia 
pasa a captar del 59 t en 1960 al 37 \ en 1961 de los alum
nos del primer :ing:Veso a la Escuela, en tanto Ciencias so-
ciales y Ciencias políticas aumentat1 eu demanda, que para 
1966 e~ de 19'y 35 % respectivamente1frente a 29 \de Dipl2 
macia y 17 % de Periodismo. 



,2. la enseñariza formal e informal (sociaiización én 

la ºideología de la p:riofesión'.') dentro de la ENCP;YS acentua 

la tendencia. En una encuesta pu'.blicc:-da en 1961 (Benítez: 

60-71) se hal18 que las motivaciones paria ingresar a la - -
ENCPyS sonprodominantefilente de ·o:riden individual, identifi-

,-:.-

cables con una,~jotpectativa de movilidacl social y actitud -
profes:i:onalista, en las ca:i:Teras de Diplomacia (72%) y Perio 

dismo ,(69%), y un poco más de orden :;;ocial (servicio so~:dal, 
interés en resolver probl;~..mas 11aq5nnales, deseo de orientar 
al puebioen sus necesidades; etc.) para Ciencias Políticas 

- ~ .,. D 

Or-i%) y Ciencias Sociales (49%). Asimismo, se halló que en 

ei 'transcltt'so ·oe los cinco años que~ duraban las carreras, la 

motivación en Ciencias Snl""~J.~s y Ciencias :Políticas se - -
orienta áún :más hacia valot1es sociales .. · A esto,, hay que aña 
diJ? la tendencia ·a1 .camhio-~e"-;r'OS~-alumnos. d~ .ias cat<t>erél§ -
p:rof esi.onales _a las _cieni:Íficas., al momento de 1a -reinscri,p 

. ·: 1.-a Sit-uáe.i6~ puedé' resumirse cuantitativamente en -
eI-cuad~o de 1~ página siguiente~ 

-- ·~ ~ -~-·~-·- -~· ·-- -3. ~comienzan a produdr>se btiotes organizativos poli

tiza_dos, que utilizán al marxismo como ide0logía sustentadg_ 

:ria. En 1960~ los cestudiantes de la ENCFyS crearon el Cons~ 
. ?<:> Ge~era1 d~ Aluninos,, 11 

... organismo máximo de repr7senta
ción. y soberanía estudiantil que se integra po~ cinco dele~ 

gados _de cada un~ de los años académicos; poI1 los C-onseje-
ros Técnicq_~~Ul!l,ll.QS_.__y Pº:rt al Cet"i-aejero Universitario . de _; 

-~aluntnbs~-~;~CP~rtíd~ Éstudiantil .... :16). Ea en 1a ENCPyS en 

donde se inicia la p:t'áctica de creatt npartídos políticosn 
estudiant'iles"~ como remedos y supuestas alteX'nativas de los 
pax>tidos políticos a nivel nacional. Pueden sefialattse dos de 
estos pat'tidoc: 



ALGUNAS 'n:NDEHCIAS ElJ LA }:RCPYS (1951. - 1966) 

CA R R E R A ' DE ALUHHOS: DE \DE ALUltliOS ºUE \DE IBCBEHEH"tO Elf 
e PRlitER.DiGRESO! ADUJO ·RAZOBES DE EL..ALUIOlAOO.POR EL o 

RESPECTO AL ro...; ORDEH SOCIAL·P~ CAMBIO DE CARRERAS:· 
TAL DE. LAS CUA- RA .. IKG.RESAR A LA .. C1966J 

.. 

TRO · CARRERA$. EHCPYS (1.960) · .. 
. :1951 1960 .1961 1966. • leP .. ;rre:~~Año ""ºliió 

~~...-~-

n -
Diplomacia 56 59 37 29 28 26 28 --1.o 

-
Pelt"Íodismp is 9 :11 :17 31 a? 30 -49 '" 

• .. 
' 

Ciencias Politicas •CO :17 21- 29 as 41 28 50 33 
-:{- ' 

Ci .. .. encias Socia1es 2 12 17 19 lf.9 Ji.O 60 10 
- -- - .. 

y- --- ----· -· 

Fuentes: ".Es~..!.dios ..... :82,90;Benítez:66 .. 
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(PES} creado en 1ssi, a: raíz de la repercusión que tiene en 
la ENCFY,S la invasión de Pl.aya Gi:rón, con la confluencia del 
Frente Popular de .la Juventud Prog;resist'a'/ lá sección de 
Ciencias Políticas del Grupo Juvenil nGel:'man del Campo" y .:.. · 

la sección Ciencias Políticas ,del "Grupo Espa:t>taco".; Apenas 
dos ,1t1eses después de su creación,> 1og:x;>:a predominar en el -

- . ' 

Consejo General de.Alumnos y obtiene en elecciones la jefa--

tura de la delegacíonde la Escuela ante .la FEN- En los -
!° principios doctrinacf~1os del PES pueden ya reconocerse los 

plantea.miente.~ de la izquierda universita:ttia: citas de Mwx, 
antimperialismo,interpretaciói:~ en té:riminos políticos de los 

pt>oblemas ··universitarios, etc. Entre sus objetivos anota: 

; 

nQue en todas las Escuelas y Facultades donde se im-
partá educa~ión humanista, se implante como materi~ optati-
va u obligatoria cursos sobi"e el. materialismo dialéctico e~· 
histórico º(Partido. Estudiantil. q. :1i) 

Sostiene que s~ estructura o;riganizativa es la de un 
partido obrero socialista, y utiliza como lema el siguiente:· 
ºEstudiantes de México,un.íostt. -- - - ---- -----"--'--~--. ·-:;__ --- --

h. el Partido Revolucionario Estudiantil (PRE), -~ 
creado en febriero de 1963. Representa una verdadera origani
zación de trancisión ent~e la con~epoión trad,fo:ional de los 
años cincuenta, de la organi~ación estudiantil (el PRE inc_!u 
so pat>ticipa en 1~ FUSA) y la nueva orientación caracterís
tica de la época posterft.9r a la introduccion_deJ.. ma~xismo 
(Paritido Revolucionario Estudiantil, 1964). 

4. Se inicia la producción de tesis profesionales 
en torino a pt>oblemas del ma!'xismo y el socialismo: una en 
relaciones inte:rmacionales (1963), seis en sociologl:a - -
(1962-1964),(cfl:\. "Relación,". 1 1967) . 

. " 



¡~ -~ ~ ~~, -- ---- -=z-n- l)lliílo- a1--1rsr;~-1u-.¡c~di -coi =p-eiroaci---~cfii¡eu~Ivei;- --
d•~ • l.,. dixi1eo:Lan d• la J:NOPYS Pelo taen141@1 Oa.1ant>va., pal'él 
tttfl 1u1titu!do pol" inX':tq·Ufl Gen1ile1 PedX11:t"10, d@1taoa.do .tn.t@
¡:vante del ¡rupo "il E1p1otadc:v" • eon le e'!'U• il@ liiillanttia_ -. . . ' 

la oontinuid&d dtl p:riooa1e. · .E1e mtamo 1fto ;a oxptté@a la %'!_ 

pet'ou•i6n qu• •l aut11im~onta del ta~ce:i Jt\Undot 3 au Oill'la ... 
antiroptt'ialie.~•· tuvieiion •n la l1ou1la, al o:i11ni1&t'l&U~ @1 

- ' 

npz;!m•:i Colcq\liO Xnte~n&oionl.11 IOb?I~ •1 '-r@%1C_~~ Mundon' d'1n-
- i:t'-0 de lo• 0-Ui;'.'&QI cr. invi~~no. i:n •l. Ooloq,uie paxittei;Pln --

:._ Ho:r:icw:ttz y A1Pizzc~no,di1c!pulo d• M:f.lll uno. y- d@1taelde . 
-m&~xiata. ::1.tali•no .el ot='o. _La id•c1o¡!a ttxic@flftluncH.mt• 1o; 

une al latinot11ne:r:iieani1mo com.o apoye a la d1Eu8i~n d@l ma~-
- : ' 

- .xismtt. Do1 Cb%\ái publicad&• pexi el tondo dQ Cultu~a Eoon&-
m:tc;a,, LOI condtQ&dO! ga la titl'lrJ da !'%'4ntz l°'&non y -f t10U• 
gh&:'- yang~J d• c. ~!¡ht Mi11e, que ve%'11n- aobX'!l la luoha1 

_ 41 101 puellloa &l'¡elino y cubaru,, fuexton · ividiiientt lt!do1, 
~dua~do Valla t'alata qut la txh:Lb:tci6n dt la i·rtl!cmlA LA !a.• 
talla d• .AI'l1•i. p2:1ovocaba m!<tine• •n 101 -o:Ln-.e-, 1 :.tnc1uao 
la p%'o:pcma como una 01u1a de la. politi~a.oi!n P='•v:ta. &1 se 
(A2:1¡ucdaa y Loyo;1s, 21-22! Gonz4l•z P.1es; Valle:i97) 

-- - Mi1. -'lO!lA.OÍ-An±ti• AAJUill'l~Jl- _ ll _ __b_{~e_ _.._ -+•mh.:!-':!'l.~a'l _.aftf'l=_&B = ------ -- -- - - -------.-- ---·~-------.,..,..._---- --------~-- ---· ---. -- _____ ._ __ - --··-- .----=---

que apa%'ect• la Obl'amt• Xtep:riaaentativa dt \U'lpunto d• viattt 
cr!tiao d• la xiaál:ldad max!f.oanaa La d.gqcnoia: 1n Mfxi29 -
de Pablo Gonztlai Ca1anova, ve~d•d•tt• •xpre1i6n cbj•tivie.a
&a--- d•l _ dfiiiaon-tento y mal••t•l:' d• fj;nc~ d• 101 lttca cincuen
ta y p2:1:f.noipic1 d~ 101 ••••ntaa, del ºde1ano1.ntam:t1nto de 
la. x-evolucidn mexicana". (_At,¡ued11 y Loyc:19). E•~& ob~a. -

- u i i ¡- apW'rte- de :tn.tl.-exi6n da l& pri-otiaa -.-o-ciolo¡iea •• 1 • ff - -

(ReynatS3), inicia el prooe10 qu• tender!a a elimina~ la -
t%'adioional ••diao>:'•oiSn•• aoadb:l.oa •Obl'• 101 pxioblemaa na-
oionale1, aboXtd'n.dclos de fttent•. Apunta Manuel Villa xiaa• 
pacto a lo que llama 11aooiolo¡!a ott!tii'la"a 

u .... con todaa laa dif'ioultade• ta6ria•1 y metodol§. 
¡icasj con Ua l~mi-t&-4..cn•• quo a~ (i"Ji~ y ¡;uadrn eneen•-
trar, el hecho oentl:'al.es 4ua •• hab!a logxiado, ya pa:t'a ... -
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1965, pe?lfilar la gran cont:riadj.cci6n entre· la pealidad y la 
imagen o:ficial. Entre el proceso y su concepci6n ideológica, 
se había log:riado mostrar la gran dontradicción del llamado ~ 
milagro mexicano; el.secreto de ia estaJ,ilidad y se apunté!;ña 
hacia el descifr€Uniento del carácter drr ia ~evolución Mexic§:. 
na 11 (:31.J.). e 

C; \.1 
. ' ':\ ,. 

liá democracia en.México . es la expresión más lograda 
de este ñecho. Representa la conttímación y démo$traciór'Í de 
las tesis expuestas por el autor en :1962 ,en s~ artículo. - ~ 

ttMéxico: el cicl-o de una revo_lucióri agraria", en el que opo 
niéndose···a la visión oficial de· la revolución mexicana ex-_;; 
puesta en la publicación gube1:1namental Mexieo: c.:Cncuenta -

·años de.r~voluci:ón, plantea el efecto que tuvo la revolu-
ción cubana en el cuesti.onamient·o del movimiento de 1910-1917. 
No es una obra propiamente marxista, más bien; re"Presenta1 -
la con.fluenc~ade las diversas corrientes que conformaban ..... 
-ei espectro de las ciencias sociales en México: el 1atinoa
'Tiler1canismo, -el tercermundismo, las t~cnicas cuantitativas; 

'- C-~~·-=--~pg-JlS~ªmi~n_tg ~élP!r~p~::>l§gico y el mar>dsmo de la trnueva iz
q,uxerdatt ~ Sin e~ba~g~-,-cp~~de sostei1~rs_e--que-ha~:$1:Ctojfünt~·· 
de par-ti da y de referencia par,a la franca aceptación de la 
teor:La mat>xista oomo alternativa de explicación de la reali 

e dad nacional., tendencia que resulta se:ri la predominante en 
las cie:.1ci:as sociales de los añós setentas <A~edas y Layo: 
33). La EN0PyS recibe su influjo, reforzando· la tendencia 

.. ~polftie0=01"'itica e 7 indiree.ta.men:tª. la marxista-.. 

También en 19.65 se produce la aes·ti+.uoión de Arnaldo 
Orfila de la d.Íttección del :Fondo de Cultura EconómicaJa t'aíz 
del escándalo p!'ovocado por la publicación de Los Hijos de 
Sánchez de Osear Lewis. A raíz de este aaontecim:i:ento, -
círculos intelectuales se organizan, y el 9 de :marzo de 1966 

s~Íunda la ~ditorial Siglo XX!, que comienza a public~ -
el 1ºde octubre de ese :mismo año. " ••• sus fundadores, con§. 
cfientes como estaban, po:r experiencias y principios,de la -



n~cesid_acLC4~_dª~ _Q.M;i.~Q.ay==ª~A.-a,, Xª9 dg. s_g:r>~~lWPp11Jscn~~~= 
do pensamiento critico, incluye:r;?on en sus planes, cómo no -
hacerlo, al m~s radical, al más crítico d~ los pensaao~es ·~ 

-~ 

de nuestr-a época ••• :estamos hablando de :Marx "(El cal:'---..,..-
tel .. H ! 1). En 1970 publica Miseria de la :filosof.Ía:i y has-

ta ahora ha publicado :16 obras que lo tienen por au:to:r-,. 55 ._ 

ob;i:;as sobre Marx y marxismo y o0reo 1 at!. Biblioteca del Pensa 
', C· -

miento Sociali:sta,. Esto sin contav que prácticamente .ºtoda'·" 
su producción editorial se ref.:i.ere, ya· sea por su tema o su 
enfoque, a. p:rioblemas del marxismo y el socialismo. A esta 
amplia difusión, que viene a refo~zar' la del. Fondo.de CultE. 
:ra Económica, s.e suman las Ediciones de Gultut>a Popular, la 

.Editorial Era, la Edltorial Progreso, la Editorial Nuestro. 
Tiempo y la Editorial Grijalbo.. Su contribución a la consa 
lidación del proceso de izqµ.ierdización de la ENCpY-S es in
dudable~ y su p1.,oduccióx¿ es a la 'lez causa y efecto de es-
te proceso. 

La confluencia ciencia0 social-latinoameriqanismo-marxis 
. mo _que se produjo en 1959 con la revolución Cubana, alcanza 
su punto maduro en 1966 con la publicación de Desarrollo y 

dependencia en América Latina de B. Cardoso y E. Faletto .. 

(• 

-Com~J.ct' tffi'~f1ü510. :-C:rcfüz~J:ez ccat=ü:ínova ,- ~es~ ufül .. obra -coyuntúrai ~ = -~~ 

en la conformación de un pensamiento crítico, pro~arxista, 
en las ciencias sociales. Introduce el concepto de "depen
dencia", y se fundamenta en la ;'ecuperación.de las teorías 

h . - . -· -

de-M. Weber y K. Maitx, principalmente de este,. püra hacer--
las aolicahles a la realidad latinoamet>icana. De la mano -
~la:tinoam.ericanisrnoy marxismo serían las corrientes te6:i;;icas -
predomina~tes en las cien~ias-sociales. m~xicanas-d~ i~s añ~s 
setenta (Reyna: 42-43,57;.At~guedas y Loyo:33). Al año si- -. 
guiente se crea la División de Estudios Superiores de la --
ENCPyS, que recibe de lleno esta influencia, principalmente 
por captar egi"'ésados de l(;.l. F.LA.CSQ, .. paria su planta docente, 

~ 

en las maestrias en Ciencia política, Administ1-.aci6n públi-
r0. Snciolog!a y.Relaciones internacionales. 
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-=Tambi~n--e:n 1S67, ray nueYos cambios en lqs planes de e~ 

tudio de las l.:i:oe:nciaturas de la Escuela, que tnoluyen la -.ro¿ 
yor delimitación ent~e Ciencias políticas y Administración -
p1Íblica, la carrera de Diplomacia pasa a denominarse ReJ.ac.i..9. 
nes internacionales, y la de Periodismo se llama desde entog 
ces Ciencias de la infor.macj.ón {González P~ :89-90),. s~t ínt-1 
cremen.ta la espeficidad de las carreX'.'as y, con ellos, su 
orientación~ 

~ a,._ So~iología y Ciéncias Polític~s _in~;t>ementan su ten 
· "'-º dencia científ:L.ca, -a1 aumentar sus materias teór;i;co-anal.íti 

cas de 1'1 a 24 % y de Zl a 27 %. respecto al total de mate-
-~ -~~:o J} 1, 

ria.si respectivamente. 

b. Ciencias de la información, Relaciones internacio~ 
na.les y Administración pública (más claramente distingt¡ida
d~ la Ciencia pDJ..ítical fortalecen su tendencia pt1ofesion.e_ 

,. 
lista, pues disminuyen el peso de las materiia.s teóricas de 
ilt a 6· %., de 27 a 15 % y dé 32 a 26 !f, respectivamente. 

' 00 

tas manifestaciones de la l:'eCepci6n de la ideolog!a --
l'i'l.::l~ . .i_c!~,::_. -~n'!W"1._'1,ac -~Lt_-L.:i~..o..~--Í'-~._.~~-o-~-~~~-·~....____--_-_~J_t .----T'l..-º"""-=---:::_ "'---..--------~-......,...---?-"* ~~ -'V""'·v~~,;i~~-.-....,.-.;,~.- -.in~-..;;r- ~~~ao: ~i;:----c,¡):" ...i;;:;¡.v...,...- ~( 

una encuesta realizada en 1906 (Holguín et. al:lf.t.9 ... 154) el 
58 % de.una muestra de alumnos de los dos primeros años de 
todas, las carreras sugiri6, ante una pregunta abierta, que 
debería incluirse la mate!'ia "Teoría marxistau en:los pla-
nes de estudios; y el 5.2% de los alumnos de Ciencias polí
ticas y administración pública de 3~ 4°y 5°años sugiri6 la 

- ma"teria-. nMarxJ.Smo,r. As'f.,' las nuevas -geheraciones s-e incli

nan claramente hacia el marxismo, presumiblemente como re
sultado de una actitud positiva hacia esta doctrina que va 
tomando lugar en la ideología p:t:Jof esional de la Escuela, en 

la que ~eciban el impacto socializador. 

La creación de :más g~upos estudiantiles con ideología 

ción estudiantil es impulsada luego del movii~iento de 1966. 
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nes que entonces_ se ·cl'earon la Lj;ga O:b:vero Estlld.ianti.:1 23 de 

marzo, -que se pt'opone la modifiqación de la Sociedad desde la 
Universidad. Proclama:- tt:t;á LOE pugnará por ).a cr~áción de e_g_ 

tudipntes y-profesionistas mar~ista ~n nuestra Esc-uela 11 (Li: 
gay ... :12). ,e, 

o 
- -

El "26 de enero de 1968, el Cqnsej o tJnive~sitario otorga . 
e1 rango de Faculta<'.! a la ENCPyS. Li!!.r.ucv.e FCPyS, qae en 195-:l tt:tvo "-

1lf2 al~s, pare, 1958 tiene all:'édedori de diez veces esa cantidad; tenía 
2 

12 gr.upes en 1951, 205 en 1968, 60 profe$0res al ina~e la ENCPyS, 

164 al ccnvertirse en FCPyS (González v. :91-93). La orientación de sp_S en -
señanzas incluye _técnicas . empir>istas, autores lat:tno~icanos, e. Wtiigñt 

Mills ~ <1' ••• la :fmazj.nación scc:iológ±ca -era lectura obligada. ••• u ,según !fr
guedas y I.oyo:23-24) y: 

"Además, ... el marxismo había ganado ya un lugar en las -
d;iscusiones de las a1.tl~s., a través de la cátedra de al 

"·'' 

gunos profeso:resn C..ttrtuedas y Lcyo: 241· 

f 

La politización general que pr>odujo en la UNAM el movi 
miento del 68 tuvo especial e:f~C?t~ ___ l:'.!1_ -1'3: _~~P~ __ y _l:a~ _c~~(l::_::_~-- __ _ 

-::;.....;:;;;_;-~;_··-.;;;--_-_ ___ :~-.-·___:_-:;:;-~"':=::..:.-::O---:....·......=.....-~~;..-_·~:.._-~=--~=-----.:_--==-.. . .;=;:-,_;_----;...~=·-.:..--=..-=....~_.........:..._-------'---~----- ·~ -- --~-'--~-...:....~--~-- --·------ -~·r--·-~~-·----

cias sociales en general:: :t>e:forz.ando su contenido crítico y -

~a tendencia a la aceptación del marxismo. La linea crítica 
iniciada en La democracia ·oen México cobra auge, articulándo 
se la. mayoría de las veces con ayuda del- paradigmQ. -mar-~ista~ 
Hasta ento?ces, el mar~ismo se manifestaba escasamente en -
las áreas foI'IIlales,_ institucionales~ A pa~tir de entonces, 
aOilién.Za:ti.:Í:a Sil f J"1__rtllC'_a__ 'Í 'r'!l'Ulnt! i nn___ _ .én _A 1_1__;:¡~ - -

- --------- --- - - ------ ----,.,------~-----~ -----

Así tres ~reas que se hab:i'.a:i mantenido impel:"meables al 

proceso, aceptan abiertamente al max-.xismo: 

a. En la revista de la ENCPyS., Ciencias políticas y -
sociales, fundada en 19-55, hasta }llltes de 1968 el pentm."llicn 

to mªI'xista está __prácticamente _a,usente, pues sólo aparece__n 
: 



dos artículos: la traudcción y comentavioa de. f:r'anctsco hópez 
Cámara al texto de Marx s-obre el tt>abajo enajenad0, y 11n ar 

t.1culo de 'Vf ctor Flores Olea;, so.bl?e el método marx¡sta ()iigt:té 

das y Loyo; 23). Después del 58, en Cw"llbio, los artf:d'ulos 
. '.) 

en torno al marxismo ocupan lugar destacado,, 
D 

& 

h. Los nuevos planes_ de estudios de la FCPyS" vigen--· 
tes en _la actualidad, a difer,~ncia de sus tres predecesores, 
incluyen materias--ctiiectamente relacionadas con el ma~i.smo, 
Pueden destacavse: '' 

e ·--

d ~ l~ . cursos e econom:i.a po 2t1ca 
ii. en qtl{as m.aí:et>ias obligatorias:'> se introducen 

concepto~ emanados del pa:t'ladigma matrxista, como llfor.ma.cíón 
social n y t-f ciases sóciales n 

iii. una materia obligatoria para Sociolog_!a es -
nTso:ri1a sociológica (Lenin - GramecíJ n. 

iv. es en las optativas en donde mayormente se ha 

lla la influencia marxista: 35de187 optativas generales 
- -~c1s..-14;c---~-vm1.t:ven<lerr'étrft:¡~-e-s ~o-ptt=obl:e-m-a,;ic(~c-confarmacíos=por- -- -: 

este paradigma, y sucede lo propio con 9 de 0 91 seminarios de 
investigaci6n (g ._ s- ~n (UNA'i, Planes ..... : is-1-365) 

'j 

c. tl !IS se aferra a su concepción originaria de ci~n 
cias sociales y, en fuerte contraste con la ENCPyS, tiene -
gran aceptación po~ las técnicas cuantitativas y las teorí~s 

- - - -- ..... -

!uncionáiistas durante Íos años sesentas. - A part~r dél 6 a , 
y sobre todo en lo~ años setentas, el marxismo r-ara<ligma lo 
gra predominar(,Arguedas y Loyo:33}. 

Al considerar a la FCP,Y:S) se proporcionó un breve esb_Q 
zo del desa:rirollo del ma~ismo en las ciencias sociales me
xicanas. Sin ~mbargo, se omitio intencionalmente un área -
de suma .irap-Ortam::ia en esi:e sentido: Ia economía. Esta ser§. 
conside~ada a continuación. 
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" .•.. En maflzo de 1966 la UNAM suspendió tempo;rialmente 
sus actividades por una huelga .estudiantil que demandaba -
precisamente lá erradicación del autorit~ismo totalit~x-io 
de la universidad. El doctor Ignacio" Cháve,z -a quien algu .... 

noo sectol;'es pr>etenden reivindica!' como rector ejemj;>lar de 
la UNAM, en consideración a su indiscutible prestigio como 
hombre de ciencia.;.. auspició un clima de r!lgido <}:::ontrol sot>re 

los estudiantes, profesores y personal administrativo." 

Jorge Medina Viedas., 1978 

r?' 
"Yo no soy comunista, pero ,,soy .hombre de izquierda:n 

o 

Ignacio Chávez, enero,. :l.961 

Indudablemente, la :t>élaeión que el p~adigma niar>xista 
ha tenido con las ciencias sociales en México ha sido más -
importante pal"'ª la economía que para el resto de las disci
plinás no sólo sociales sino también humanísticas. La mis--

~ lila . na.:i::U:r:>.<=3. lí? za. Alt;.;..1;e-'teer~a """tairhl'S°ta )- 7 't'.}:i:te ~adqurgre- Strrorma 
más acabada en lo que se refiere a laeconomía> inclina a 
su mtts inmedieta· ¿;::ónsideración y mayor probabilidad de - -

-

adopción en esta á;'ea del qgrtooimiento. A esto deben aña--
dirsc las Gircunstancius pa'.!':"'ticula'.t"és en que se inicia la im 
partícíón·de l& disciplina. 

La eat:':t'era·ae ecotiomista fue creada dentro de la racul 
tad de Derecho el 10 de febrero d~ 1929~ y se comenzaron a 
.i.mpar·tir los curcos el día 20 de ese mes.. Se originó en la 
iniciativa de Narciao Bassols, disignado dir~ctor de la Fa
cultad el 3 de ener•o de ese afio, que convocó a una comisi6n 
que elabor•ara un ~,lan de estudios de la carvera. En ella e.Q_ 

tuvie~on entre otros: Da~icl CodÍO Villceao, Manuel G6mez -

li 
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Mor.in, Miguel Othón de Mendizábal.,, Jesús Silva Herzog y .,._ 

F:rancisco Zamora. Todos ellos eran abogados q-ue tenfan ;tncl:.i: 
naciones, ya sea autodidactas o real±zadas en es·tudios de -
posgrado, por la economia;,que habían constituído en octubre 

de 1s,2e el ,,Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas .. 
-'= ,= 

Hay versiones que atribuyen no a Bassols sino a este grupo,, 
o a alguno de tres de sus integrantes: Gómez Mar!n; Silva -

~ . . - -

Herzog o Cos'lo Villegas. Comoquie»a que haya sido, lo :·.---
. impo'!'tante es que · además de la inclinación :lzquierdis.
ta de Bassols debe contarse la de Silva Herzog, qµe ese mí§_ 

mo año es nombrado Enviado Extraordinario y Ministl:'o Pleni
potencíat'io en la Unión Sociética (19.29-1930) y que en - -
1930 publicq. Aspectos económicos.de laUnión~soviética CMé
xico:PNR); y la de Zamora, futuro ¡olemista con Antonio Caso .. 
Es imnortante notar que la inclinación de estas pevsonas ha 

f/ -
cia el marxismo es~teórica y no partidaria. (Mora: 810-815, --
ENE: 17, González G. ,.),. Entre los profesores, alternan AntQ. 

nio Casq y Manuel Gómez Morín con Luis ChicoGoeJ:ine y Vicen 
te Lomba~do Toledano. 

==~ -~"· º ,~, ~ __ _La ,í!Xl_gaci.ó!Lde=_¡-a. "-Ca'.r'i."'er-a--'~"Ef prcrátrce- con el-'apoyo-de 

la S-ecretaría de Educación Pública, principalmente apoyan-
':' ~ 

do la promoci6n de la nueva licenciatura,en los Estados, y 

promoviendo su pro,fesionalización al recom.endar al gobiel:.'no 
federal la expedici6n de un decreto en el que se exigiera 
el t1tulo de economista pru;ia ocupar ciertos puestos públi
cos. :Su recomendación fue de inmediato incluida en la_~ey -. 
-Or-gáni"C~ del. Presupuesto del D.F., el 12 de abril de 1929. 
Este apoyo puede atvibuirse a un aúténtico interés guberna

mental pot' racional.i.zar la econmp!a nacional, habiendo ere~ 
do en 1925 el Bancó de Mgxico. 

Tanto la orientaci6n de sus creadores como la estrecha 
vinculaoiór1 al gobierno -vinculaci6n y dependenoia , siendo 
una p1'0fesi6*"1 reei=én cx:ea.da;.. actuaren como factores patta que 
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la Escuela mantuyi'§tt,8-_,:Y,J!Pi_ __ ªcti.íw1Jili,t~ad:y1;re.~J11 _Jt~$a- -®.:1~-~-: 
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-Xi$ta, aún despúés de la :):'enuncia de eassols en jun~o del .,.._ 
mxsm9 año de su fundación, y de los acontecimientos de 1933. 
Apunta Roderic Camp: · 

11 • • • .. el ambi-ento ·intelectual de esa escl:lélá ~(de econama) • ~ .aun - . ' . ... -
que también se caractet'izó en 1os primerós ~os -por el conflicto eni:l:'e 
la izquierda y la de:recha.,dE'sdeunprincipio tuvo reputaci6n de izquier-

., dista. En general, esta filosof~a izquieridista a pt~oninado .eii la e~cuela 
~.$ta nues'í:f:i::1~ca: A-diferencia de los estud{antes de dere

cho" los de economía eran pt'eparados para ocupal:l posiciones 
en el gobie!'.lno tedel?al. El-sector- privado aún no aceptaba 
la necesidad o conveniencia de tener' economistas y, como ha 
indicado un autoti (Ruben Va~gasJ, el 'objetivo enunciado de 
la escuela ~'.t'ª 1 entrenar lídere$ en la ciencia económica pa 
ra ocupar po§iciones~:..políticas gubernamentales' • Po~ lo -

tanto, el ambiente intelectual y profesional estaba más deli · 
~ : ~ ~ 

neado en la Escuela Nacional de Ecctnonúa que en la Escuela 
de Ju1•isprudencia" en especial en los años treintas cuando •• 

el ambiente intelectual de la Universidªd Nacional era con..:f 
·C 

servador, én'tanto que el de la Escuela de Economia erad-e 
Izquierda" (:93) 

Es decir: a diferencia de la tendencia predominante en 
'' la UNAM, la I:scuela Nacional de Economía (ENE) , que deja de 

ser "Sección" para paaar a ser "Escuela", dentro de·la Fa--
c cÜltad de Derecho y Ciencias Sociales en 1935; no se sus-
trae a las tendencias prosocialistas resultantes del rumbo 
poi}ulis~~ue tomaba el gobierno. Y de all:Í~_en__gd_elante~ __ 
- -- ~- - - - -- ... ; - - . ; . 
la ENE se caracter¡,zo por ser "un bastion de un cierto re--
fomismo socia~~zante 11

, para utilizar la expres:i:_6n de Gil-
berto Guevara (entrevista). 

Su primer director, l::nttique Gonz~lez Aparicio, realiz.s 
ría eztudios en la Escuela Angloamericana de la URSS. 
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En una asamblea de profesores y alumnos verificada durante 
el movimiento de 1938., la ENE se declar6 a favor'de la.._.:.:..; 
orientación ideológ.:j.ca marxista de la Universitad (Tatto:-17) .. 
Se crea la Soci.edad :1.e .. Estuq.í~tes Ma1ndstas de la Escuela 

.. . ,. . ;;< • • ·.- - • -------- ;._ - C:- -- : • 

Nacional de Econonua, que pawocina y puo.L1ca en 1938 Ele pac-
to de Munich 1; la Tercet'a Internacional de Rodri&o,, García 
Treviño {Gónzález G.) P<demás,es posible suporier que la apa
rición ·de textos sob!'e ~~onomía mal:'xista ( orice entre 19 2 7 y . ~ 

1939)- ejercieron cierta influencia en ia nueva Escuela. Sin 
embargo; 0la primera tesis de Economía pt>esent~da,examen 

sustentado el 21 de diciembre de 1934 por Eduardo Hornedo -
CUbillas, intitutilaC.e nr.a desoriientación económica de Méxi 

co11 , descarta explícitamente al paradigma marxista como - -
" aplicable a México. {ENE:171). .. Y sus planes de estudio iní-

<dales {el introducido en. 1929 fue refol'.'mado en 1931) '°incl!:!, 
yen una materia referente al ir.arxismo: lfDoctrinas socialis
tas", que se impai-te en el cuarto año de la carrera; aunque º 

la orientacion preponderante es hacia un enfoque profesio-
nalista.. A diferencia de la ENCPyS de principios de los afjos 
sesenta, el :tna:r>~i.5-IDQ ªª'tª' ¡:mg$!l±!9c-3-_caun~J€ __ n!L-es~F.ege.-n~.á-~·· --=--- ._- __ -_-:: -~-....::.-=-'°-~--"~---~--· - __ ,,_-_. ______ -~-.,, 

.co se expresa a nivel for-mal .. La ENE mantiene una actitud -
abierta al ma!'lxismo y sostiene una posición crítica de la _, 
realidad nacional desde una perspectiva científica. Ent:rie 

~ ~ ~ . 

.:1939 y 1958,. se presentan siete tesis profesionales: -:(;eferen-· 

tes al marxismo o críticas a la situaci6n nacional. (ENE: 
:179-320l :t puede señal~se a Jestis Silva Herzog, uno de los 
fundªdores de J.a ca.J?rera de- e(?Onom:i!a y di"J:"e-Cto~ ti.e 1a ENE" 

de 1940 a :tS42, como el pionero de la crítica científica a 

la realidad nacionalt al publicar en 1944 en la revista -
Cuadernos americanos el artículo "La :t1evolución mexicana ·~ 

en cttisis 11 , en el que denuncia la desviación del proceso r~ 
volucion?rio, quen.,. •• ptiefigura un tipo._ de. crítica de iz--
quierda que adquirirá una forma más acabada ya entrad~s -
los ilfios cincuentª" (P.ígueda y L.oyo.~12) ~ o. sea; auande co-.
mienza a despuntar el p:roceso da iz.quierdizaci6n de la UUAM. 

,_;_. 
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El 7 de septie]I1bre ~_g~_j.aaJL~~a=de.."1't~®-~=-~.iilE··=e'I=~-= 
~~~~--i:;;o;;~t-oril:>--a-;-¿~¡~~¡-;~ción e Investigación Industrial,_ que 

en el año de 1941, siendo director S.i.lva Herzog, se trans--
~) 

fo:rma en Instituto de Investigaciones Económicas (IIE). Así, 
a diferencia. del IIS, el IlE surge a partir de la escuela -

profesional parale:J,.a, lo cual significa en lo sucesivo~ná 
primacía de la ENE sobre el IIE, un apoyo más cercano; sic,,..~ 

tuación diferente al caso d~ la ENCPyff;~ CENE:59). 

~-

En 1950 se introduce un nuevo plan dé estudios que in-
¿;; clµye en el s'egundo semestre la materia ·ttTeoría económica y 

social del marxismo", conservándose l.a proporción de 20 % -
. . 

.de materias con orientación .cient~fica y el resto con orien 

tación profesionaL Las materias te6ricas, dentro de sus t~ 

mas a menudo in~luyen pr<Sólematica marxista, y en sus bibli2 
gr-afías se halla reiteradamente el Manual d~. P_co!l~11JÍB_,E..QJ..íti
E! de la Academia d~º <!_l':~ncias de i'~ URSS, y obr-as de .Ccbb ~
Sweezif, y El canital de Marx. Y, sin embargo, su pre~eg 
cia no es de modo alg~nQ' predominanté .. LLama ~aatenci§µ el 

hecho de que en la materia' "S.ociología general m en la biblio 
grafía básica se señalan obras como las 0 Sociólogías11 de An 
tonio Caso y Lu~s Recasens Siches CENE:87-115),, Silva Herzo_~ __ _ 

~-º-~~-l!.12~l~~ec-rretar=que=Tracta-=r903=;- sí~a1giúia~-tencieñ.cf~-~t~6;i- --- · 
" (¡ .• 

-ca predominaba o, al menos, "estaba de moda";- era el pos-key 
nesianismo. Por todo lo anterior, es posil,le sostener que
el proceso de intr-oduccíón de~ ~rxismo, _si b;ten fue algo .,,.. .... 

más temrirano y gradual si se aompaz;a con la ENCPYS, sí ini...:. 
c1a su predominio en la ENE entre finales de los años cin-
cuenta e inicios de los sesentas, como se int~l'!ta::riá .Jn.Qsb:!ar . 

-- - ~ _--::---. -;_ ---"-

Explica Manuel Villa (.:17) que durante los años cin-
cuenta: 

"La i,.,r-eocupac.:ión por (Ü crecimiento y la industrializa 
ción darein :H1.oo zobre todo a la. necer;idQcl dr- loa estudios 
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económicos que habrían ,de or:i.entar las decisiónes para lle
var a cabo el model? de crecimiento .. como nunca,· el fenóme
no político se supedita al crecimiento y la atención de la 
ciencia social se vuelca en ese sentido". 

Si a és,to se añade la tradición cr'ficia incubada en la 
ENE, es factible e~plicar que en ell4."pronto se exprese la 

,- ,,, G .,;._ 

conciencia sobre las c~ntradicciones. del modelo de desarro-
llo elegido por,"'1os gobie!'nos posrevolucionarios. El 13 de 
diciembre de 1955, Horacio Ylo!)es de la l?efia sustentó su exa 
men pro~esional con ''1a tesis "LOs obstáculos al desarl:tollo 

económico (~ desequ'i'librio f~nd~ental)1! en la que expone 

que el modeio de desartillo ña pt>oducido un cpecimiento aná~ 
q]JÍQQ__y sin metas sociale~, y ha fomentado la concentrac'i6n 

de ingreso. El 28 de ·noviembre.de 195~, Manuel López Gallo 
. ·. ~! ~ 

hace lo propio con el tr,:abau:> 11j::conomía política •. su apíic~ 
ción al estudio de México~n, en el que auxiliado de premisas 
lll:ªrx~stas propone -que el__reciente aumento de ld productivi-d 
dad benefició a lbs capitalistas y no al pueblo. (ENE: 286 .¡ ' 

320); 

A fines de los años cincuenta, la ENE llega con el ~plan 

de estudios comentado, e incluye entre su planta docente a 
(: ~, 

Jesus Silva Herzog· y Francisco iamora, prof ésores en la E~B 
desde .1931 y 1937 respectivamente y para entonces dé tiempó 
completo; Alonso Aguilar Monteverde, Fer-nando Carmena de la 
Peña y Eli de Gorta!'i, pro;fese:t'.'es titulares de :mate:r;>ia, fll!u 
ros pa--rticipan:ces -éñ ei CML""Y-·y~Edüarao lfotas Santos, º:Profe.::-.:.. 
sor de ºTeoría económica y sociá.l del ma:r:ixismo 1~ critico del 
liberalxsmo desde su tesis profe~ional (1944). El marleismo 
se priesenta como una altelfna·tiva a mano, conocida, discuti
dat desmistificada, a diferencia de otros ~bitos del pa~s
inclusive de la ciencia sociñ.l- para expxiesal:' e interpretatt 
el malestar e.~istente, 

Miembros de la Escuela Nacional-de Econom!a participan 

'. 

: 



activamente tanto en e1 movim1ento d'amionero como en las huel 
==-=_c-:;:::;:-=..:::.:====~~~-'~--;~...:...=_~~--= =-=-----==="·-=7""' .;:=- :::"':-=--~=-=""-~=-.~~-~-=---=--~=---=----=-;'"'-=--=-.:;:-.;--_~..= ... ...:=-=-=·=::-e:=-:---=-~--=~_.;::::--=_,,;; 

gas fet>tiocarriileras y magistexiíale.s de 1958-1959. Respecto 
a éstas últimas, se brind6 apoyo en colectas, mítines, upin..,. 
tas"; aunque l.o más importantes es que por la ENE se utíl.iza 
por primera vez a la Ciudad Universitaria como lugar de res

guardo f.:í.sico a movimientos. de oposici6n generadcsfuera de la 
Universidad, al :r-ealizar primero en ):ms instalaciones míti
nes. de apoyo a los :ferrocar;ro;ileros' yo poste:r-íormente~ al ser 
ocupado el.local sindical de los fer~ocarrile~os~ p~opo~cio~ 
na un salón de la Escuela a pemetrio Vallejo pa~a s~stituir
lo • Este último hecho levantó la oposición de otras escue 
las de la Univerisidad, lo que muestra que la so.lidaridad con 

los trabajadorés manifestada durante el movimiento camione
ro fue más persistente y consecuente eri la: ENE (Tenorí.o:12, 
Pascual:22J. ,, 

En 1962 y 1963, la modificaci6n del plan de estudio en 
0 • 

la ENE provoca un debate en el'-' seno del H. Consejo UniVét'si 
tario que por su estrecha relación con nuestro tema vale la 
pena." reseñar aqu!. 

El 20 de noviembre de 1962 se verificó una sesión or-

46 de uri total de 12 com!fej eros... Entre los puntos del orden 
del día se halla la modificaci6n del plan de estudios de la 

carrera de licenciado en Economía, previamente apriobada por 
el Consejo Técnico de la ENE. No $e trata \1é un nuevo plan, 

sino de __ l:_~~intpoducción de algunas materias y el cambio de 
orden en el plan de otras, dent:t"O de los mismos cinoo años 

de -düracl.5n de la carr-era. Se- deja efi eI segundó año la ~ 
materia ºTeoría económica y social del marxismo", tal como 
estaba desde 1950l incrementando de -dos a tres 1-tOras seman-ª. 
les su impartición. Sin embargo, Jorge Noé Martínez, re--. 
presentante profesor de la Escuela Nacional de Ciencias 
Qu~m:i.car;~ obje·ta la ;inclusi6n de ~sl:a materia, argumentando 
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que era inconducente una materia específica que tenga por -
objetivo la enseñanza del. marxismo, tema .. que, de estudiarse'· 

deb.l'.a"encuadra'r'se al nivel de otras teorías dentro de los --
• • e }; 

cu:risos 'de teoría económica.. :El <lir~ctpr de la EN;¡::, Emilio 

Mújica M., respondió indicando que &11 Consejo Unive:r:tsitario 

s6lo coJ:"I?espondía la discusi6n. en lo general de los planes 

. de estudio, y no materias en particular; que ,una materia con 

esa denominación existía desde
0

la creaci6n de la ENE (en 'r'~a 
1-idad, existía una con esa temática pe:rio cor1 diferente deno 

mi.nación) com,o reconocimiento al hecho de que el 'lllar>xismo - . 

es un campo de conocimiento objetivo y definido pues_ su ap2r 

tación basica a la economía, la teoría objetiva del valoF, 
mY es sólo una etapa del pensamiento económico en general si 

é' no un sector· eminenteme1oté dinámico y de aplicación dia'.('ia 

contempor~nea, pues analiza un fenómeno específico de la rea 
1idad histórica del·capitalismo • 

. ¿P_or qu€ se le ocurrió al consejero Martínez objetar -
una :matéria qu,e con esa denominación venia enseñándose en 

la ENE desde hacía 12 años; y que con otro apelativo más cJe§_ 

. _.J?e9ífico - 11Dqctrinas socialistasº- se hab,Ía impal:'tido des-
·------------.-.- __ -=-=--~_-.. -:: _____ -- ..::.-=~~-=~--;-=......:_-_-o__--~ -.;;e_;:_;-;==-.,...;..~~ . .:=.-:=·~-º-=~------~- =----_·:--oc.· ··---=--~--_;;__-.. -:=:...==..---o.'-•--=..:=....--;...;: __ - _ _;:.· __ -=---:::, 

de lft cr~ación de la carrera de economista en 19.29J Puede 
aventura~se la explicac~r6n de que en el cont.exto nacional 
se asist1a a .la reácci15n-"G:onser\1i:rdora ante el surgimiento . 
de la "nueva izquierda •r:. ~cuérdense las campañas anticomu-
ntstas impulsadas por el Episcopado Mexicano (1960), la 
creación del Fr~nte Cívico de Afirmación Revolucionaria 
(.19.6iJ<Y del 11uPo l1-9-62J; com~=mtados en el capitlllc.L.II ... Sil! 

pretender atribuir mala fé a éste y otros consejeros, puede 
hipotetiza:rise que los un:hrr.:rsitarios estaban sensibilizados 

1 • 

ante este fenómeno, que inquietaba legitim_am~nte al Consejo 
Universitario~ La unvi~rsidad había sido ya tachada de co
munista, acusaci6n grave en ese momento, evitada incluso -~ 

por los grupos que se pretendían progresistas CBellinghauae.n, 
1983:43)!!- por lo que se que:r;iS.a. evitar este cariz político 
de la instituci6n. 
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y Letras, apoyó la propuesta de Jorge Mattt.tnez argumentando 
que con esa materia se destaba a priori un pensador, -sobre 
otros, lo cual chocaba con la libertad de cátedra .. Aclaraba! 

ºSi la mayoría de :I;os profesores de' Econonila son mar--
. x:lstas, pueden en 1oada una de las disciplinas enfatizar 

y defender la teoría; "pe:r:o no expresarlo en_ la designa 

ción de una materia u (Acta ... 19$2).. ' ' 
.,·:_\ 

Por lo tan.to, proponJ:a su -supresi()n.. Mújica entonces 
t>eplj;có que se estaba llegando. a un plano de discusi6n ideo 
.lógica,improcedente en ese cuerpo qolegiado, y aclar6 que en 
adelante s6lo se daría :riespuesta a a:t>.gumentaciones académi
cas al respecto. 

~ 

Eduardo Baz, representante profesor por la Fac~l~ad de 
Derecho, luego de sostener que Larroyo no planteó argumen-
tos .:i:'\leológicos, apoy6 su propuesta de supriniir la mate:riia~ 
pues ciaba, impropiamente,. un tinte part~:1,:lari$ta al plan de 

estudios, que no debiera dar preponde:ria.~cia a una tesis fi
losófica o económica determinada. 

Sale a la defensa de la propuesta la modificación del 
plan.de estudios del representante álumno por la ENE, Gui-
llenno Ramírez Hernandez, quien advierte que la supl:'esiá-á de 
la materia seria peligrosa, toda vez que sólo respondería -
al prejuicio o a.1 temor. Leopoldo Rodtt~guez Sánchez, repr~ 
set?-tante alumno por Ciencias· Químicas, se si~nte oblig.ado a 

·;:;aplicar, arguyendo que no sé.triata de suprimir al marxismo, 
sino s61o de no darile preponderancia. El consejeX"O De Alba 
tercia diciéndo que se estaba tocando un terireno peligroso, 
e indica que Mújica se limita a transmitir los puntos de -
vista del Con~ejo Técnico de la ENE. 
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--~l reo_!_or __ ~~!!ez~ l~ego . de o.onsult.S.:t'l_o "'c-.Jl.X!_O.f'!gdEL a~ 'L;t_'V~---=~"- ·~= 
- ----cion-del ;punto, qu~ ,.concluye en µn empate de 23 a !avol? del 

.· 

plan de estudios y 23 en contra.. Decide, pues, posponer la 
discusión hasta l~ siguiente reuni6n del Consejo Universita 
rio. 

J. Esta reunió~· sa verifica el :17 de enero de 1963, con -

V.na asistencia de $ ~onsejeros. La· disc\Ísión del punto la 

·inicia_ el rector·C!l?tvez preguntando a Mújica eJ. motivo por 
''el c~ai se. decidió· i:hcrementar el. t:!,empo sema~ario destinado 
a 1~ materia uTeoría econó~ica y social <tel ma?";xismou. Mújica __ 
responde indicando que. es. imprescindiblé para los·'éstudiá;n:.:. 
tes de eCOilOll1Ía el conoc~:tentó de una Có;ririente del pensa_: 
miento,'.~con6mico de gran .:imp~rt~ncia~ conocimiento que no 

., Q-

irnpl.ica privilegio pUe$ del 1é;la1 Sºaño de la carret"a se es 

tudian todas las teol:'Ías económicas. Insiste :e'n que el Con 

sejo Univer>sitario no tiene la faculitad de suprind.r una ma-

·te:r-ia i;re"E!xisten~~. ··' 

Jorge Noé Ma!'t.Ínez tgma Ja. palahrá, planteando.tres ar 
gumento,s en cont_:t'a: ~ 

~~~~~;;~-~--- "- -J.a~lüs-iw~~atería=trrgrr-i'i1cacriac-tacliar_a_ ~~--~-
la Uni\l'ersidad de francamente marxista" y por tanto pal:'ti--
d~sta, lo cual it>ía en perjuicio del prestigio de la insti-
tución. 

b. los economistas formados con una tendencia mar>xis
ta tendrJ'.an que ejericel? su· profesión en un medio hostil a -

-- sus- idefai:r. - ~ -

c. 'se viola la liheI>tad de cá·tedl?a al introducit' 'Un ... 
curso con tendencia da.finida. Añadía: 

"Hay pensamientos --económioo·s y ·teorías sociales crt:e . han 
tenido impactos tl:'emendos en el mundo con magn.ff icos ... ----
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resultados, por lo que no se j_usti.fica que .se 'pre:tenda es--' 
tudiar una sola teoría de manera especifica" CActa,1963). · 

Henrique González Casanova, pepresentante:Profesor su 
plente por la ENCfy s, i'ntervino.".'." :'apoyando a Mújica. Señal6 -
q~e correspondía a los Consej ~s''Técnicos, y no a1 Corisej o ""'""' 
Université1rio, cla fo!1mulac.ión en lo partipular de los planes. 

e.de estudios; porque en aquéllos, se cong!1ega.ban especial.is-.- .· 
tas que estaban .más calificados par·a· deciri sobr~ p:r>oblemas 
específicos.. Utilíz6 en sentido contrario el argumento de 
la libertad de cátnd:r>a, al señalar que debido a · eJ.1a se g~ 
rantízaba a profesores y estudiantes la independencia para 
juzgar sobre cada materia del conocimiento.. Aunque sin men
ciona:rilo, coincidi6 con Larroyo al indicar que no iba en d~ 
trimento de la libertad de 9átedra el que un profesor de f.i 
losof ía pudiera enseñar durante todo un sémestre la teoría 

,_, 

de Hegel o Kant •. 
·, 

Eduardo Baz opína que la ENE presentó el plan de es
tudios como nuevo. Mújica acla:ria que fue !1emitido al Cons.§:_ 
.jo •'para su. ap~91J?.PjQR §n __ lo.,. _ _g.ena:~naJ.'1.ycc 0 Baz--~i.~i:h::.-.a--qug;-'si1Y7=-

-- -.=¡~;;;-;rÍ;~;;~dr~d~~Íón de lo partiéular, la inclusión. de=la 

materia ttTeoría econ6mica y social del ~arxismon es dár ca
rácte:ri partidarista, aunq~e no se ataque la J.ibertad de cá
tedra, al plan de estudios. Indica-su preocupac:i.6n.ante el, 

hecho de que a estudiantes que aún no han cursado la materia 
"HistO'ria del pensamiento económico"~ y que por télt""lto no co
p_ocen otra.s teortas., se les exija- un· curso especlal ·de mélr.-
xismo. No duda que sea necesa~ia para un economista el cono 
cimiento del ma:rtxismo, pero sugiere.que sea estudiado al ni, 
vel de otras doct~inas. 

Car~os Andrade M.~ ~epreuentate,p~ofeso~ de la ENE, 
declara que esta Escuela s6lo tiene una tendencia: la f 01~.e, 

·ci6n de buenos economista~ al seztvicic de México. Si s-e in
cluye en su plan de estudios uno muté~ia aobre el marxismo} 
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es con .el ·fin de propo:i:ciona¡, a los · futt¡ros~ ~conomistas un -
instrumental teóvido aplxcable al ana1isiF de los prohlema.s 

nacionales~ Francisco Larroyo expresa que si se suprimiera· 
el estudio de 1fU pensador importante; . :inclu,sive Marx, prot.§.S 

tar.fa.co:tno ahora objeta la prefe:r:encia a una teoría.. Reite 
:ria su .idea de que los.profesores son lihrf?s de ino:luiPse.en' 
su$ oelases en .. unó u otro sentido;~ perio .que la libre docen-
ci~ :e inveS:tigaclón exigen un plande estue!ios neu-t;::r:>al .. ~on 
este. fin, propone' la q_:ustitución de la materia debatida por 

. ' ' .. (; 

la9 de nTeórÍas Económicas y Sociales Contempor~neasu. 

Ignacio_ González Guzmán, director del Instituto de -

,Estudios Medico$ y Biológicos, interviene señalando que lFJ. 
Ley Orgánica de 1945 otorg6 a los Consejos Técnicos la cap.§!_ 
cidad e~clusi va de decid.ü> sob!"e los problemas técnicos de -
cada plantel; cuestiones que fio debiel'.'an ser :resueltas en -
el U.maremagnum de ideoldgLaffi án'tagÓnicaglf que es él (!OnsejO 

Universitario."' As!, la supresión de una asignatur/l por> este 
cuerpo significaría violar la est:r:>uotura univeri;di;.atiia vigen 
te~ Aclar6, adem~s, que dentro de( la libertad d~"·cátedra =-

., ' 

caben todas las doct:riinas; oero dent:rio de un ambiente acadé 
w :J . ... , -

~~~~- .• -~e ~~mi..e;.o... ~~-:P'~ª ~~~17~v5eiit-ismv1evn·º~O-'iue- .UL.'JP.-Í-c-itanreílte.~~ ~~~ 
- :::· 

rechaza la acusación de partídar.ista que-·- Eduardo Baz adju-

dic~ al. plan de estudios. 

Ifi~erviene entonces el rector Cháv~z, preguntando a 
los asistentes si el tema está suficiente."Ilente discutidó y 

se puede pasar a 1a votación. Fernando Zamora M~, represe!!_ 
--tant-e profes'O?í suplenl:e por <ál ENE~ aclara que e hay-· dós pun 

tos a discusión: si el Consejo tiene facultad para decidir 
al riespecto:i y la decisión misma sob:r:ie la supresión o inclu 
si6n de la materia. Los consejeros vetan, y por mayoría se 

decide que sí hay competencia del Consejo al respecto~ pol'.' 
tratarse de un aspecto t'O!sencial, y por tanto general, del 
plan de eatudios. 

~-



Al pl?ocede:r> a la votaoión.sob:r>e la inclusión o supr~ 
sión de la mate'I'ia ºTeo:r>!a económica y social del marxismo.,, 

una vez más se llegó a una situación difícil al empatar la 

votación 27 contra 27. ©uillermo Ramírez solicita entonces 
- D 

al See:rietario y· al rector sus votos.. El''.,seoretario RoheX>to 

Mantíila M •. se abstiene de '\rota'!''. por conside:rar que carece 
' ' o,- " .,_ . . . - . -

(le ei>ta atribticíón, aunque opina que ·debe darise cabida ~1 -
estudio del mar~ismo en la ENEf pa:r?a adopta~;t.o total o par
cialmente, o r.echa:ii~arlo; p,ero e:h base a ~u conocimiento .. 

. (f 

La decisión, entonces) queda en manos del rector Ch~ 
vez. La fundamentación de su voto, con su contenido que -
ahora sabe algo ama:rt,gp, merece ser' repJ?..oducida íntegra.: 

ttyo pienso que una escuela esta hecha. para enseñar, 

que en esa escuela.'deben revi'sam;etodos los puntos de 

vista, enfrenta!'se todas las ideas, la 1!ibre expre-- -

sión, la lilrr>e docencia, es el complemento de una uní 
.:º . ...-

(; ·versidad que merezca el nombr>e,. Al- estudiante le to 

ca formar su criterio a la vis.tade todas esas ideas 

encontradas, pobre universidad sería aquella.Csic) 
...::=-~---=-;=---~~--=~--:C .. ::::..-.-=....;;..=--__ :::-==....-=-.--;;.-:_---~=--__::;;-::._;¡..._-~-~-::__ __ _.,,_=--:;:...=..-_--=...- - - -~ ---:;:-_....:::- -- -- - -- -- - - - --- -

en donde no hubiese mas que unaaocff>1na~-- caeff¿C_efi---~- -~= 

el dogmatismo, si a esa necesidad de confrontar to-
da~as tesis, se agrega l~, importancia íntriínseca -
4e ~iertas tesis, se llega a la conclusión de que se 

- - - -- - - - - - - - - - - - -
ría torpe querer ~ehuirla revisión, el ~studio, la 
col'lfrontación de ciertas opiniones y no creo que na
d.:!.e pµeqa poner en duda la impc:í:ltancia que en el mun 

- -- ~------- ~- - _-- ~ -_::_:::_ -~ _. - -_-_ -----= -~------ ---=--- ---- - - - - ._ :.._ - -~ 

do eoonómico pueda tener la filosofía marxista, enfo 
que ;1.ue Marx hizo de este asunto. Yo no soy un ex-
perto, yo he le1do como todos ust~des han lé.Ído (sic) 

su manifiesto, eo un docuñento un:i:versal, pero sin estar capaci 
tado pa:ra juzga:r<,sf sé lo suf;iciente. de la imptancia {sic) -que 
tiene y de la implicación que ha salido de todo ésto, 
basta sencillamente el hecho de que prácticamente ms 
dio muríffo se r•i!:e -en fa actua15 dad de acuerdo cc;n. cGtas 

() 



novmas que emanan de la ;filoso.f~a ecopómj;ca. :ma:r;>x_ista, 
un e~pel:ito en economía · {sic) que las, igngrqrá, no se-_ 

I"Ía economista., .:necesita cc:>nocerlas ,.: así sea para com

batirlas podt'á el (sic) seguir> ·las ide_as que informan 
la filosofía del mundo capitalista; pero" para comba--. 

• . - . . - , . ., e .,._ , . ,,,,11 . - ._ -:; -

tl.J:" al adversa:t>10; no tienen mas que tm camino, cono-. 
.cerlo, de modo que. quien se fornia estas ideas,. lo pr!, 

~- -

mero que necesita es saber d.as del contraI"10. 

l_! 

nconside:iio qué por todas estas·razones,pol:' la vniversá 
-,~~" ·lidadd:Ieºconocim.ientos que en la Unive:r-sidad de:l?e I"e;i.nar ~ 

segundo, por la ,importancia intl:'!nseca misma de las 
cosas,tercero por la realidad que no podemos objetíva 

. - - - - __ """!'"\'! 

mente negarle, debe.. ser motive de estudio el mai .. ~ismo 

dentro de la ENE (áplausos). Pa:r;>a que qu,ede bien di
cho para que nadie mañana disorsione. (sic)~.- las ideas, 

l' --

que en este cu se ve.rtie1:1on, que .n~die VaYC! a torcer 
las expresiones que acabo de decir, esto no implica, 
de ni.l'lituna manerá~ aceptació#· personal · de tal o cual · · 

punto filosófico sino la necesid~d de que el estudian 
te de esto (sic), conozca de estoi: {sic), la Universi 

-- . - -- - ~ - - --- -- -·- - --- -~----=--o:.~-'-;~~-~·-~·--=-- - --==- =--~-.:;_·::e:.--:.~-~-=-"--'~~_,,.- --:....::.--=::::.;c.;..~-~--:::=:_,:....:;~=-=-~= 
::__::~--=--"'-~--~---= ---- -aaa.,~esta- obligaaa-a ofrecérselo·, ·a ~l le 1;oc·a :o. com~ 

batir esas ideas o repudia-~1as pero no es ni la imp2 
s.ición de una filosofía oficial ni el sectarismo metí. 
do dentz-o.de la cátedtia, si alguno d~ los catedFáti
.cos abusando de su posición dé catedrático ~onvierta 
su estrado de profesor, en una tribuna de líder y -

traten de indoctrinar en lugar de conven~er,, QUlt>a .se J.· _ 
. __ --- - '--- _-_-.,,,=7---~-- - -- - --~ - -_c. -__ º- - -o -- • -----~ --- ~ -- -=---··~o.,,.·- e:::- - -- - -......, 

r8. de ese catedrático, no de la Universidad que le -
concede la libertad de expres"ión ( aplai•sos) y ténga-

se tdlribié8l(sic) en cuenta que entonces a la Escuela 
intettesada que acaba de ver oonf irmada su posíci6n P!! 
dag6gica,. es la que le toca más vigilar porque las -
cosas .. se realicen con el ánimo uní versi taxiio con que 
aqui fueron voi;adas,. de .modo que impedir que se com!l 
ta- el e:t1ror que quiz&. inspi11 ó a varios de los señores 

. . 

1 

_J 

l 
,) 
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consejeros para pedir q")Je se r~stringiera un poco esa 
situación, es a la responsabilidad de la Escuela a la 

que le v.a a tocar vigilar. que ésto sea .libre cát~O.ra, 
universitaria de >:Jr.iterio fí1osofico_y de .ninguna ma
nera se permite que se dég~nere una cátedra o tribu-

' ' 
. nas de proselitismo.. Con e~r,ts indicaciones c:c>eo que 

conviene que quede establepido para que ¿s.i~.mañana se· 
~istorsional (sic) las bases o las opiniones que aquí 
se dieron eso ya tambien (sic) sea de la responsabili 
dad d~ quien lo di.storsione1' (.Acta .. :,.:1963:107) -

Así se respeta la propuesta de la ENE de seguir inclu 
yendo en suplan de estudios una materia sob:t'e marxismo. E. 
Mújica expresa que acepta, en nombre dé la ENE, <'.:On plena -
conciencia y espíritu universitario, la responsabilidad que 
se le confie:t>e. 

::; --

La impol:'tancia de es'te debate en el Consejo Universi 
tario trasciende a la ENE, pues sentará una especie de ju-
risprudencra que en adelante franquear~ -e;t p~~º- ·~ ia intro- -

·---'-~ ~-:: '-'-- - ____ ::..:;. __ -:;- ~ ----~--~- _,,;;.____-, -~--= -:-, .:._-~ =.,_::__- _.;~--- -:;: _ _:,,:_ _..:__~ =:....=.-="""---- -·· --:: •. - - -- _, ___ --- ----- - ... -- - - - -·- - - ---

ducción de cursos' con contenido marxista,. recurl:'entemente -
propuestos a parti:ri de 1968 (Guevar-a, entr)" , La decisión, 
por supuesto, contribuye a fomentar dentro,_0~ 1h ÉNE la -
acepta.cd.6n del marxismo,.. no- s6lo dentr.to del "ambiente acad! 
mico" sino también en el "proseli'tifS.J1l_Q_=:Qo~ípico", patta uti
lizar expresiones del debate que se acaba de reseñar. Así, 
en-los .actual.es_ planes dé estudio de la Fac1::i1 tad de Econow.ía,, 

denominación de la ENE desde .1976, la prese,1cia del marxis
mo es medular. Si bien es cierto que se ha eliminado en -
los títulos de las materias obligatorias toda mención explí 
cita del marxismo, existen ocho cursos semestrales de Econ2. 
m!a pol!tica que se limitan a expuner la teor!a marxistA. 
Para el ingreso a la maestría~ se exige la aprobaci6n de un 
curso_ semestral qe Econ~~!a marxista; yºentre los cu~sos -
optativos de posgrado,once de 37 son definidon en to:rino al 
marxismo. (UNAM, J:.:_1anru:: •• :579-588). En fin, se ha producido 
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una mayor acentuaci6n de la :r:>elativa mayor> importancia de -
una teoría sobr~ otras en part;L'c1:llart confi!r'lilándose las .:i:n.
quietud~s .O.e los detractores de.1 plan de estudios presentado 
en 1.962 y·1953 ante el Consejo Unive:t'sitario. 

Por :ot;rfoº}ado 1 aparecierort grupos estudiantiles como -
"'L 

los~· mencionados; 

a~· 1tGrupo Juan F. Noyola11 ;·= organización de transi--' 
c:i:ón entre las que cavacterizaron los años. · .C·iricueri:ta: en la 

UNAM ylas de nuevo i:ipo con ideologíer:marxista. Propone al 
materialismo dialéctico.como 11el método científ:i:co por exce 
lencialf para la adquisiciénde conciencia de los.§i:d}_viduos. 

Sus objetivos-. tal como los plantea, son la difusión de esta 
conciencia-Y una visión transformadora de la sociedad "den-

·~::. ,, 

tr·o de la escuela; dentro de la universidad~ dentro del país, 
. :y d~Btro de ~la sociedad humana en nu c9njunt~,1'.. c"OJ:>j etivos. 

·~-;4) V 

b. Alianza de Izquierda ~volucionaria de Economía 
-"·· {AIRtH) -gr:;apo-'·r-adica-!:í-;&.•:rd<Y i.·esul-tante·-üe· Jxt-c-Glrf~ei1cia·~~ 

tendencias maoístas y trotskistas, con. gran relación con -
los espartaquistas. Publica el folleto que denomina Praxis 
pal:'a la difusi~n~- de sus ideas; y su influencia lo lieva a 
dirigi:r- por.algún tiempo la sociedad-de alumnos.de la E!NE 
(Pel&ez, entrevista}. En su declaración de principios exp2 
ne entre ~tras cosas que el mundo se enfrenta a la alterna
ti:va de llegar.al social:fsmo o-a la barbarie, ataca ai· PCM 
y al PPS, pugna por la desaparici6n de la Junta de Gobierno 
en la UNAM •• ••• expresí6n directa de un poder antidemocrático 

e f 

y de la dil:'ecta 1ominación de la olacc capitalista·íi, y --
propone la modificación del plan de estudios de la Escuela 
de manera que forme licencicdos en Economía política. Su l~ 
ma: 11Por la uni6n obl:'ero-estudiantil n (Alianza •.• :pa.ssim). 
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Al igual que el Grupo Juan F~ Noyola, se propone ínterven.i:r 
no s61o en la marcha de la E$CUela, sino del país y de todo 
el mundo:. 

. ~ 
e~ · El Partido Estudiantil Socialista ce Econom:ta ,, E-,, 

(PESE),. reflej.o d~l PES de la EJ~CP}(S. Auqque> utilizancto una . ~:·: 
· tietórica ·marxista c:tt.itica al impex-ialismo y la situación na.,.· 

cional, lo háce en función de los proble.mas · educativos y la J:.l,, 
_ Universid~d, lo que .a dife~encia de los dos grupos Cl'(:'mentá...;-.· L. 

- - - 1 ,-,,- • - li' . - . < 

dos lo ha9emás centriado en la situación mas específicamente 
•e~·" ~studiant:í.1 y de la ENE.. Su lema e.S: nLuchar mientr~s se es

tudia" (Plataforma~~ •• : 11 ). 
e( 

La activación política '.<le la ENE, anca.bezada por. grU 
- - . - . -

pos/mamdstas 1 llevé5 a la Escuela en 1967 a el prime?" :ensa-
yo de cogobÍiai"no dentro de la UMAf1~ al integrat>se \.ina Comí--

. sien Mixta de Prcf.escí'es Y Alumnos,. con represent~ción igual 
de unos y otros .. ·Esta Comisión logró, serrepresénta:tiva de la 
comunidad de la Escuela, aun~e demaneraefí:me!'a (Peláez, 
1980-II!10-2). 

_
0

_ ~--·- .•. --~ ··~~· .. · _ ¡;~~ ~:t:tYficlfS.n_ tlQ¡{tig.:¡. ~ 1.fi WE~ ~ep.._ guva producqí_tip ~ _.LJ.Jg~un-.~-=~ -~~~ 
ncrtante papel la introducción del l'!'.m:'"Á.Ísro a través de los pla!i'?Z de · estu 

dio., ~qJl:ice. la decisiva pat~ticip¿~clón de sus f~stiidiñntt:'S en i: l mc,v:i, 
miento del 68, ~ incli,tso la provit>:ión de uno de sus líderes 
mas Ímportantec :'· Eduardo Vallé !al *fBuhón. Asimismo, se ha 

constituído en uno de les pi.la:re:l de apoyo de los pa:t'tidoo 

políticos de izquierda y el sindicalimr:f' denti.,o de la Uni
Ver>siu~tdi a -qu:hm~s. na -proporcionado -lideres; - erY"tré quienes 

pueden $eña1a:rse a Pablo Gómez, actual secreta:riio gene1~a1 -
del PSUH; Eliczer Horalr:G, SE:cr-ett.:tt"'l.iv di.? c:r.r;aniznciC::n dt1l sin. 

d;i.cato de· 1a Univercida:,l y el propio Edua:rodo Valle, que oc}! 

pa un puesto directivo en el PMT. Se trata de personas inte 
gvantes de una gener11c.ió n que recibió una fot>mación dccidi 
damcnte maPxista, y que s~ rad~cali~ó en 1968. 



H.· FACULTAD DE ARQUlT.ECTURA..,AUTOGOS!ERNO~ 

En un clima de proJ.if eración del ·marxismo come> expli 
cación científica y como ideología política, es relat.ivam.ente 

. . 

fácil cOt:npréndet>, incluso .intuitivament~; que escu~las en .... -
las que se estudian las cienciás sociales (como l.as dos ant~ 

~' 

);'Íor>mente expuestas 1 :reciban y adop·ten ;~sta influencia._, Más !;) 
. . ·. . ~ 

d1ficil es con:p:ri:=pder que una escuela de arquitectura rec:iba 
' '., '/ 

ecta inflw~ncia y lz:· adopt~ 1 inclus~, como eje l:e<h~ico de una 
vestructuración a su int~~rio:t'. El símbolo del Autogobl.et>no · 

·es una espiral, queriendo denoiari. que se trata de un proceso 
continuo al que es difícil hallar pri11~dnio y fin; y en rea
lidad esa impresi6n se tiene al tratat' de reconstruir el pro 
ceso que~ hizo posible lá aparición de este fenómeno. La·...; 

desaparición de sus archivos con la entrada de la polic~a a 
la CU en 1977., hace· más improbable que algún día pueda-r~ 

>:..! 

construi~se detal1ad~ente su historia. Además, tal vez por 
. . 

la propia natu:r:-alE:ciá de-Ta p?'ofe~íón, 1.os arquitec.:tos de :Au •. . -
- togobiernc han sidc _r:ar>Cos en la produ9ción de matetiial ·des-
criptivo y analítico del proceso. 

·~' 

JU cambio exp~;:im~nt_1ª.QQ_..1-tJ.IB-:t:a.A ~~±~~~L;:itd.6n._~-Q~ ----- -~~ 
.:;:.........., __ ..e;:--_:;_~===-- _---=-.-.,:_;,_--=----==-=---=__;:;:=,,---=:t..----""---·::....--=-~----~-· --_~-- ---~ .. 

la transf crmación que sufre la"-arquitectura como profe~dón 

en México hacia los años sesentas~ pues involucra grandemeE_ 
te a la entonces Escuela Nacional de Arquitectura CENA) poi:' 
ser -ést~ e.l .p.ri-noi pal -s~ll-e~: ~ -_:_~ ..... ~ - · · . .._ .~~5-; ~!!.s 

__ ,,.. >l ' • ~ .. .c._..¡ ~~ ,;·- q -"'~.· ~ A..};·. e ~· -: -~ ~ 

ta los años Cl.ñcuen'tia, ltB'-t:a1 -. '. -. · ··. · .. li'tif3-. , - ª" .... ~ .. . . ,. 

ta. Incluso comparada _C.()1L @t~ 'p~ 
'· ,,. .. ,,. . . . 

. to era .una ..g~.a.nti.:i. ~0-s9g.t.U<'a--7- .... ""~ . . . 
social, puec había escasez :rtelativa de 
respecto a la demanda de trabajo profesional. La ENA refl~ 
jflba:; y a la vez ali;::entaba, esta situaai6n .. Por una parte, 
el nivel socioeconómico de quienes ingresaban a ella e:ra ..,._ 
más alto que la ttedi.:z de alumnos dQ la UNAM~ que por ese e!! 

"'concen üra r.r:ús al ta ~m~ en la actualidad • Pc:r otr:i, la 



población de la Escuela era muy pes'tringida. Arites de 1954~ 

fecha en que 1a ENA se tXtaslada a 1a CU, Cy es 1a primera es-
cuela de la 
fic:do de la 

calcula que 

UNAM que lo hace), cuando tenía como sede el edi 
. -

Academia de San Carlos, R~;i.ne Mehl (ent:t'evista) 
había en total alrededor de 500 alumnos~ ~L.que 

~ ' . ·º 
se z'ecibían de nuevo íngreso a,lrededor de 1 -00 • Aáemás, eran 
aún mas escasos quienen lograban terminar la carrera y obte
nGr su título profesional ; pues por las· exigt:.mci~s a menudo 
excesivas el índice de reprobaoión era muy alto, o s~reque 
rian diez años pat"a concluir una catwera planeada pal'."a cinco., 
Quienes ingresaban a ella ten.!an que"'estar preparados pataa -
soportar este tiempo y los gastos altos de una .carrera que, 
por> añadidura, dejaba :poco tiempo para trabaja~ dU:ral)te su 
estudio por lo laborioso de los trabajo~~qµe requié~ y por 
el hor>a:r>io.· mixto qu~ se acostumbraba en la Escu~la (h"ias, 
entrevista). En estas condi'ciones, ... la ENA por 1.b general se 
limitaba a reproducir élites~ m&s que a fo1">1l'!arlas; por ing!:e 
sar a ella preferentemente quienes tenían aseguradas la po
sibilidad de pa:rmanencia y el empleo a 1.m egreso. El ejercí 
cio de la profesién era esencialmente privado, en grandes -
bufetes clirigidos por arqui:tectos de r.~!19111~~~~~-º~=···-~· -~---- .~.··· ~ ~- ·· --~ 

-'-- --- _-.---- -~-:;:::-;_ =-~-~-....:; .·-~,_:..-"-e_:_-____ "------- ,' 
- -_:._- -- -- -- ___ e:: -~-"'_--;: __ 

La situación cambia gr>adua~nente con la generaliza-~ 
ci6n de las obras públicas a cargo del · gobierno a fines de 
los ar.os cincuentas y principios de los sesentas. Para -
atendc'.l:' la demandaºst) permit.ió un mayor acceso de estudiantes 
a. la Escuela, quienes al momento de egress~~.enl:an la al.te-E 

nativa de conve:r>tir>se ~n empleadQS- gi...IDA~nam(;mtal'es.. Reine· 
Mehl compara el pl."nceso al ocurrido con los médicos con la 
expansión de las instituciones de salud del gobierno.. A e~ 
ta disminución de la capacidad de movilidad econ6mica pron
to se añadió, como parite del proceso global de la Universi
dad, un.:i masificación de la Escuela acompañada del ingreso 
.cada voz má·s c:cmún de alunmo& de nivelet!: soc.i.oecon6micon i!l 

ferio~en, prime~as personas en su familia que aeced:an a la 
Unive~sidad. La población de la Eac~ola llega a los 3,750 
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. . -------·=-------=;¡¡==-----~. ··: 
==----:-a:;r;uumocs~e1c:tirb-±- \DNM, :I9l;i3 ;1:1JT;--y alcanzara los 6 ,000 al -

tet>mino de. la década de los sesenta$; la mayor parte de lo$ 
1 1 • -

cuales.proviene d~ este.nuevo tipo de estudiantes, al que le 
será m~_s di'.fícdl ocupars_e al término <le st,ts estudios .. Estos 
cambios 'comienz~n a. :tieflej arse en la ideología profesional ' 

e-del arq\iit$Ctc:i incluso en el plan de estudios Se inicia. la 
ímpa.rtición d.e materias con una" i:nclinacii$n hacia ia c6nsi-

. · deración de los' prq,blemas 'socia.les que cil:"cundan la. ··Fofe;,,.- · 
e'. r:. ,' 

sión, como nTeor!fa dé la arquíte\.:1.úran y ttt¡ hombre y el me 

··dio"• 
"' 

' 
. Este ~mhi.ente por sí mi~mo no es causa stificiente ~a 

ra ·la aceptación del marxismo -en la Escuela.. A dife'.r'2ncía 

de ENCP·v S v ENE_, en lá ENA .el marxismo fue tm elen:anto in 
> .... < ...,. • • '""."""" 

traducido más bien por alumnos( que pron:tc: Be vuelven profe

so!'es) como ma:rixismo-ideología inicialm<C"nti::, y no gPncrado ;..:n 

"'=5tl .interior. Pén~z P-1aj<"t~(:.l)_, Mehl y /'.rias (:4) coinciden 

en considerar que" el in:icio de la politizaéión a la cual var 

apareja.di. la rtecepci6n del m~xismo, se produce a raí'z del· 

tilovimiento de 196°6. En esa ocasión~ los alÜmrios ·de l~ -ENA 

tienen ccmtacto con los grupos politizad;s de otras Escu~las 
y Facultades ~-g~e __ .P~ª=~~n!2BS~§~_y~-~j' ªD~f\f!rítnen;f";ul.n~J.. --== 

"'-----="="-"--~- c-=:...·-=-~--===:=_.o;·:-co......:::~- -==--=::_-----·--·----- -~-

inf 11~jo d€'1 proceso de izquierdización. Se d~suelve en lü 

EiiA la Sqcieaad de Alumnos t:vadícional, y en su lui~ar se -

crea el Consaj,;:.¡; de Representantes de la Escuela Nacional óe 
Arquitec:tura (C~F.ENA.),. dirigido por- estu<Hantes- poli'tizados ·· 

Se crean posteriormente el Comit~ de. Lu~·.-~C'AL)yel Grupo 
Piloto de Proyecibs," que ínt:ent~ :l~.~~ ;"· "'" .,, ':··· ··-.i;·ge.\pr$.cti--

- .-* .~ -_ - . • "i1e~'~ (t • ·_._.F-."'·.• - -

gafL~n~~.r.eas 11lal;l~~.nrt-1hg_.,_. P~ ~ m~M/:Eí 

que los alumnos mas politizados e. i~ci . . . .. '}" 
.... ~.. 1_,.l ,~ ~ 

marxismo y promoverlo en la Escuela te&íah llga:a'"' 
nos directas con lo!".: españolee rcfup,iadoc en México a raíz 
de la ruorra civil de 1936-1929. Se trataba de personas --
que además de form~rse como arquitectcg, ten13n una fo~ma-
cdón int,-:ilcctual y poll.tica pt'evict. r~i éDte un factor e~ó-

z,cno t;t~, , haeta donde c.12, ,¡;;e presenta ~c1 ··~ivz1!!'GUt~ e** la --
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tución del Cogobie:r>no en la ENE.· a cat"go de grupos estudian 
tiles mat«istas; y participa en el I Congreso Nacional de .... 
Estudiantes Revoluciona:riqs, realizado en oc:t'tlbre de 1967, 
que entre sus res9luciones recomiend_a el control de la. Uni
versidad y la ens'eñanza media por consejos de estudiantes y 

profesores.. "se dan así las bases pál:'a que, por una parte~ .... 
uria /i?scuela trad:i:cionalmente apolítica comb: la ENA partici 
pe ·en el movimiento del 68, y para que germine en ella la 
idea del autogobierno. 

El :movimiento, no obstante haberse .caracterizadq por 
dirigirse contra el sistema político .. y no contra la Univer-· 
sidad, provocó en la ENA un ihcr>em.énto de,,la ifOlitización 
que es dirigida contra las condiciones y objetivos de la e!l 
señanza en la Escuela (Pél."ez P~:1). Se popularizó la deman
da de una "enseñanza dialogal" que haga "análisis de la :r-e.e, 
lidad nacional" {A:rtias, .1978:4):t y grupos de estudiantes 
demanqan la inclusión de :materias en este $entido en el plan 

.de estudios .. Por lo pronto, las materias qu~ tenían rela-
ción con problemas sociales ("El hombre y el medien, "México 
I", ºTeoría del diseno'' e_ "!!i~_tQp;i.ª. c:l~ __ lª-__ gu..J.:tt,ira''l_ ten.die"! __ .. -~=--~-

--. ~:ron~ a-- -;e;~fmp;;;.tiaa; ;~~flÍSrid¿-~~ -d~ la teoría méWxista.. Así, 

a diferencia de l~ ENCPYS y la ENE,, en donde el marxismo-ideo 
log!a fue producto del marxismo-teol:"S.a, en la ENA se presen 
tan inv~tidos estos términos. 

En 1969, las auto:t"'idades dan ~ conoce:r algunflS suge,.. 

_ :reI1º'ias de mo~dif icaci.6.n -del plan ae estud-ies que. ígnül'an ....... 
las sugerencias estudiantiles; lo cual provoca descontentos 
entre este sector. En abril de 1972, el director de la ENA 
pr6ximo a.terminal' su gestión; Arq .. Ram6n To.!'ttes Matit1nez, 
organiza. un Congxieso Nacional de Escuelas de .Arquitectura,. 
en el que se presenta el proyectode nuevo plan de estudios. 
En ese plan se pretend!a dividir la carrera de arquitecto 
en nueve espec~alizacionea~ Según ªºue1:1dos axiste.nt~s~ el 
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1a carrer>a en el int'error del P,_a~s, lo cual le añad.l.a .impoE: 
tancia-a cualquier cambio. La reacción de los alumnos es -
violenta, y se van a la huelga. El día 11 de ese mes el di . . . -
rector convoca a una asamblea. plena:riia de la Escuela para.i.iiis 

cutir la propues:ta deo plan de ~studios" a/i la cual asisten - -
1l!ás' de do9 mil miembrios de la ENA. Los grup()s politizados; 
ahora,nutt>idos por profeso:r>es Cen buena parte, egresados fo~ 
mados en 1966 y :1968) ,. impugnan el plan de estudips y rec<a1 
can sus demandas.º El Ariq. To:rires y sus colabor.adories aban~ 
donan súbitamente la asamblea, que, ~ttfó:riica, desconoce des·_··· 

o . 

de entonces a las autoridades de la Escuela y se proclama a 
sí ·misma como la máxima autoridad .en la Escuela. En reunio . - -
nes marc:it6nícas celebriadas :_n los días siguientes) se fue--
clarificando lo que los alumnos. y profesores politizados de . . ., -
seaban hace:t> de la-Escuela~ El 21 de abril, el CAL dió a C.Q. 

nacer cinco objetivos generiales ap±iohadps por la ásamblea:. 
íí 111. Educación dentro de un co!}textb rea~~ •• ~ 2. Arquitectura· 

hacía el pueblo ••.• 3. Priaxís de la educaciqn .. •" l}-. Totp.liza 
- -·, . " -- - - ~-;_ J¡. ~· ~ ·......._'_....:_:· -·-.- -_ ~- ~.:_ ...... -~ · .• '._:~¿ :: _·_ :·- ----_ -: - ___ :_:-,-

c1on de los conocimientos •.. 5. f;nsenanz?- dialogaqa ••• °Ccxt 
en Arias, 1978: 9}. Asimismo, se decide ia·· f~~ka:oi6n :de un·· 

-~ ____ g()~:f_~rn_? ~ c~~gC> ___ c:le l?s ~§~H~J~Pt~s-~ _pr~,f~_ru:t:t;>.§5-~Y- _zyªll_ai~~-= ···- ___ _ 
,dores; idea que adquiere fo_:rima hacia 'el mes de agosto al seri 
apriobada una estriuctura organizativa que desde entonces se 

' 
denomina Autogobierne; dif.P.1.,nete ·del Cogobierno de Economía 
en que .en la ENA la Asamhlm reunía a pro:~"esores 1 estudiantes 

y trabajadol"es, que sesionaban en conjunto. 

por-- -exce-

lencia que ya paria entonces había logrado instalarse y ganari 
lugar én la UNAM, resulta casi de manera·natural la ideolo-
gía articuladora del descontento~ con ayuda de la cual se 
plantean los problemas. Un elemento más que contribuye a -
fomentarl<? fue la crieación del Comité Coordinadott (COCO) en 
1972, con el fin de coordinar las actividades de los distin
tos plant_eles _de la UN.AM en _lo referente a su organización. 
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estudiantil; y que·actu6 cpmo conducto para transmitir de -
-- "i'.>1:?ta$~ e-sctrell3:s ptr1$:tiza·a~-s; ·f;ioo:z•e t'odt>' ·r~ 't"N"E,·~ia ·'1.aeul:ug!a· · 

:ma'!Qtistá .. 

En octubre de 1973~ la Junta de Gobierno de la UNAM -
acepta el desconocimiento de las autoridades de la ENA produ 

. aido en et mes de· abril. El Auiogobierno elije al al':'q11itec
to Jesús Barba Erdm.am como Coordinador general, que puede ac 

~ . . r • "';- ; JiOllll'!'"' 

tuar camo director de la Escuela en el "impasse" producido -
po~ el movimiento laboral y la renuncia~_del rector ~onz!lez 
Casanova. Pero el 2.a de febrero de 1973, ya en la aqminis-
tración de G. Sober6n, la"'.Junta de Gobierno no reconoce al 

. . . 

Coordinador, y nombra director_de l~ Escuela .a René Capdevi 
lle. La ENA se dividió uni!l vez más, entre quienes aceptaron 
esta designaci6n y los partida:v.ios del Autogobierne. Estos 
tiltimos hacen abandonar a Capdeville y sus funcionarios los 
locales Q.e la ENA.. Los trabajadores,.. entonces negociando el 
acuel'do laborál que había hecho renunciall a González Casa
nova, suspenden las pláti.cas; apoyando as! al Autogobierno. 
El 28 de febrero, coincidiendo con la firma del.convenio la -bo!'al, el Consejo Universitario fórma una comisión para es
tudiar el caso de la ENA y proponer soluciones. La comisi6n, 
_4~ 1ª 21,1_al fOP}!l{in "Qé!rte VÍct2r F~ore;; Ql~a.- y J~se Luis _Cec!:. 
fia (Colmenero: 13), dictamina en el mes de matt_zo: 

" •••• lns planteamientos y objetivos expuestos por l~ 
~crpiente llamada Autogobie~no encie~ran una serie -
de posibilidades como vías de desarrollo de la J\!'qui 
tectura en México, en sus aspectos un:i:vezis.itario y 
_..,,...,._,...; ""1 . .:t.: an:=rc A;. c.on • ovru::ioon;-mon+;:tñ;:t.!2. 
...,.....,...,...., ... -... -,, .,....,o,. .. -....,. -- ---- --·r----·-·-----c; 
" . . ~ que las autoziidades de 1a UN.AM hagan los arzi~ 
glos necesardos pazia que en la ENA puedan desarro-
llarse eficazmente, en un ambiente de concordia y -
de.sana competencia académica, las distintas corri~n 
tes de opinión". ( cit. en Pé!"ez P. ;2:-3). 

: 
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Rene Capdeville renuncia a su cargo, y se nomb:r-a dire,Q; 
tor i:nterino a Jesús Aguir-:oe Cárdenas. Se crea una C~ísión -
tripa;r>tit:a. de Rectorí'a, Diriecci6n Oficial y Autogobier110; en 

la que se negocia el fi.n del conflicto. Se fi:riman los deno 
, : - - e -- . 

minados "Acuel;\dOS de base", que permiten la reunificación de 
la 'Escuela, que en adelante tendt'ia como 11ihte:rmrediari9n ge'""'·' 

·neral al d:trector .. nomb:tiado oficialmente; pero~ la vez se -

reconoce' al Autogobievrio como una u.:otidad académica _autónoma 

dentro°"'-Oe la_ ENA, capaz de t:oma;r> poti sí misma de'cis.iones ag_ 

mirtistrativas, .. académicas. y políticas•'º Se le . reconoce la -
!}-

capacidad de contratar profesores conremune:r;:>ación, otorgar_ 

califi~abi~nes ·y créditos, manejar personal, etc. Aguirre -
Cárdenas-es ratificado como director formal~ En.adelante, 

. dentro de la misma "'ENA ,._ existirán dos opcióne$ para . las ~ -

alumnos: la organización l 1nor.mal 0 ·de la Escuela, y el Auto
gobierne o Unidad;Academica de los Talleres de Número.: 

. ' •, 

La opción récién creada enfr>entó una se:vie de problg_ 
mas,,. todóa ellos derivados de la improvisaci?n.. Él~~~°J:ogo ... 

b:i:e:rino encara una realidad: habiendo promovido ;un mov±mie:r:i~ 
to altamente politi.zado, vuelto hacia afuera; halla que no 

pios g'E!né:t:'icos. Los alal!lnos ap:r:ovechan la áutogestíónpara 
facilitarse las-materias, muchos profeso!"es son incapaces de 
impartir una enseñanza acorde a los principios· del Autogo-
gobierno,. que se desvincula, excepto declarativ&mente, de 

su acción en·· favo:ri de grupos popula:res. La deso:rganización, 
a la que se añade la creaci6n de otras opciones para el es
tudio de la arquiteci:ura eri l.a zona me-eropolitana) como· son 
la UAM y las ENEP~; p!"ovoca un descenso de los alumnos del 

Autogobierno. 

Para enfrentar- estos problemas:t la comunidad del Au
togobierno decide la cr~aci6n de un nuevo plan de estudios, 
que luego de discusiones en lo~ meses de diciembre de 1975 

y ener-o de 1S7 6, acuerda y pone 
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inmediato. 

Este plan de estudios, vigente en la actual:i:dad, se -
estl:luctura con tl:les niveles:· *nt:roductol:lio y de instrumenta
c.ión básica,. de desa:!'l:lollo, y de consolidación. Cada uno de 

ellos incluye cuat?lo ál:leas-materias: teol:'~a, diseño, técni 
ca y extensión univers.ita:rd:a. Dejando de lado las áreas de 
ctiseño y téqnica, esencialmente'arquitectónicas, se coment,e. 
rán les i;trras dos~ 

'C 

El área dE"• teoría tiene como objetivos, entJ'."íe otvos: 
"· •• definir una mayor J:leacían~:f.iza.ción de la practica arqui 
tectónica, según los procesos históricos y las condiciones 
en las_que se podría dar una interpretaci$n ~otalizante y -

global de.una activl.dad ax-quitectónica ~on un contenido crí 
tico. 

tt •••• sustentar una conciencia que responda a las lu
ehas populares y a sus demandas conc!'eta.s, y tambi~n para -
·que pueda comp:tiend~l:l y dominar -el método científico e histó 

,_ . . - -
rico, y este en consecuencia en posibilidad de analizar y -

ubicar la práctica a:riquitectóníca y u:rbana" (Plan ••• :20) 

Por s.u parteo, extensión universitaria pretende: 

" •••• llevar el conocimiento cr!tico de la Universi
dad a capas de la población ca:rientes de J?ecu:risos, que deman_ 
dan asesor!a técnica y solaciones constructivas a sus neo~ 
sidades de vivienda y edificación "(Pla,n •••• : 28) .. 

Y revisando además la introducción géneral al plan 
de estudios,. se confirma que el Autogobie:r;ino halla en el -
ma:rixisrno su :rieferente filosófico y teó:rico general mas im~ 
pot'tante " 

El área denominada "extensi6n universitaxiiatr es una 
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verdadera formalizaci6n curricular del narqui:tecto conscien 
te de s-u compromiso con la soci:edad"., Además de act:í:vida-
des de colaboración directa en la organización del Autogo-
bierno, todos los alumnos están obligados a participar en las 
ttB:rigadas Populares de Extensi6n pniversitarda'! (BPEU) o 
"Consultorías,popularesu en las cuales deben contribuir a la 
soluci6n de problemas reales de vivienda y urbanismo que - -
af ecte);l a grupos populare:s. Deberán contrib1:1ir "a ol:.ganizar 

el trabajo de ºautoconstruccióntt de viviendas e instalacio-
nes, o con el gobie!'no " •.• siempre que cumpl"a con un bene
ficio :Peal a las clases verdaderamente necesitade.s" (Plan •• : 
12). 1). menudo, l~ asesoría arquitect6nic,a y la·organizaci6n 
de bPigadas de trabajo va acompañada de una·a.:rvulgación poli -tica entre los auxiliados •. En fin, "El Autogobierne por su 
misma práctica se ha calificado como part'i<la.;io del marxis
mo" (Arias, entrevista). 

El plan de estudios, con estas características, fue 
aprobado por el H. Consejo Universitario; y aún·en la actU§;. 

lidad es impartido. Recientemente, la ENA alcanz6 el rango 
de Facultad, y e.en ella él Autogobierne; que está cumplieg 
do 11 afies de haberse constituido- y' diez-de haber sido rec.Q_ 

nocido. ¿Cómo podría evaluarse su desa!"rollo?. 

a. en prime~ lugar, ha significado un experimento 
de origanización acadiémica y de un concepto distinto rle en
señanza que ha logrado reconocimiez:ito y 1.lna continu.irdad po
co fr~cuente; si se considera que es resultado de la movili. 
zación estudiantil, esencialmente efímera y discontinua. En 
él se ha subrayado un concepto de la profesión que ~econoce 
la desigual situación de la pob~aci6n nacional,. un enfoque 
crítico de la labo::r; del arquitecto. Sin embargo,. este cri. 
ticis:mo a menudo toca el extremo de hacer excesiva la forme, 
ción humanística y política del arquitecto, formación que a 
menudo es sólo la repetición de f 6rmulas y principios ---



{"ro11ou), en det;r;iimento 4e á¡iea$ l>ásicas pat'a la .foí'tnación 
de este profesional.) comó las:mate.máticas y la . .ftsi'ca. ~1 -
área teór:.i:ca, con yaríaciones dependiendo .ele los profesores" 
a menudo se limita a •:ser clase de :marxismo. 

b.. asimismo, se reitel:'a que la. enseñanza y 1a p!'&ot;t 
ca ,del'~ arqui técto deben ser '*cientff ico.au, estar. gul:ados por 
el m~tbdo científico y ''el :matex~ia1l:smo histórico. Mas se ol 

. ·. . . . . . ·. . -
vida que la pretenai·6n consecuente de este pcn~tul.ado es un 
cont:r:>asentido, pues por un lado la arqui teqtu:ra no ¡ruede s~ · 
un~ disciplina tot:almente cient1:fica, sino.que en ella inter 
vienen consideraciones estéticas, y que es más bien lacombi 
nación de varias técnicas." Por otroº. lado, recogen la preten 
si6n, cara..ctettísticamente ideológica,del ma'I"xismo de supo-
nerse la íinipa vía par~ el conoc.imíento .científico~ Con esta 

'1 • . ~< 

idea/ se ha tendido a sobrestimar al hombre como sel'I social 
en la realizc;tción del diseñó arquitectónico, lo cual fomen~ 
ta la relajación de la~ destrezas técnicas ap:r:-end.idas, como 
se expuso en el punto a~ 

0 c. la actitud politizada del Auto~obie:rino se origi-
-,=n.o=en-una ai.Ffétft'ica-· volurrca<r-cI~-pl:n'rér--ms--conocinilentos-aQ;;:. · ~-- e~ 

quiridos al servicio del pueblo. Aunque provino de un cc.:m-
tagio del radicalismo e:iistente en otras Escuelas,. iue im
pulsad~ porm?-e~bros de la ENA que querían hacer de su Es·~ 
cela algo difet-ente.. Sin embargo., cuando lo logvan, la iz
quierda partidista aprovecha su radicalismo para hace?' adei:?_ 
tos a su causa. Es hacia 1974 o 1975 en que los P?rtidos -
comienzan a ir:r>umpir en la ENA. Actualiñente~ pr~ct.icrunente 
todos los profesores del AutogobieX'no pertenecen al STUNAM .. 
El Autogohierno en conjunto for.ma patite de la Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano~Popular (CONAMUPJ~ y del F.r~n 

te Nacional contra lá. Represión. Muchos de los integrantes 
• 

del Augobobierno, pertenecen al PSUM, PRT, Organizaci6n de 
Izquierda Revolucionaria CO!Rl y el Movimiento Revolucion_! 
rio Populati (MRP}; y :funcionan en la Escuo:r11 cªl111as de -- -
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estas ó:ttgánizao.;(ones. En ;f~n 1 se ha adoptado en A:utogobíerno 
el modelo de Unive:r>sidad.-Jnil.:i:tante, que tiende a subordinar 
los fines universitar.i.os sustantivos a su ¡;:¡,cci6n como ente 
po1íti'co. 

... 
' Ademá5 de este problema;- y d_e los inherentes al asé!El 

bleísmo, la politi2aci6n del Autogobierno ña permitido la -
inje:riencia de grupos pol.:í.ticos. externos en sus decisiones. 
Así, en la pasada sucesión de coordinadores, en 1981, la -.-

. .. 

coo:r>dínación anterior ·con ligas di:l:'ectá.l? con el PSUM y el 
STUNAM trató de reelegirse. :f'ue derrotada, sin embargo, en 
1a Asamblea general; y susti:tu.ida por personas más., indepen-

·. dientes de grupos poll:ticos. La coordinaciqn derrotada rf:_ 
currió entonces al sindicató', que argumentó que la nueva -. . o 

coqpdinaci6n violaba los det>echos laborales; e incluso atne-
_,ñazó con esc.indirse del Autogobierne. El saldp~ peJ:tmanecie-
ron los coordinadores e~ectos, y muchos trabajadores abando 
naron al Autogobierne. 

En concl1.lsión, el Autogobierne representa un intento 

de formación .• y práctica de un profesional técnico con con-
ciencia social. Pero la politizaci6n que conlleva, defini
da en torno al marxismo y marcada con sus problemas ady.acen 
te$, han acarJ:teadci una ·sel:'ié de deformaciones ·que desnatUI'!!. 

lizan a :menudo los fines académicos e, incluso, anulan sus 

posibilidades. 

I~ FACULTAD DE CIENC!AS 

n1ast but not least": pocas veces pod:riá usarse con 
tanta p~opiedad esta expresién. Porque la Facultad de Cíe!!. 
cias CFC); aunque no es uno de los planteles en los que el 
p;rioceoo de izquíerdizaci6n de la U?IAM comcnz6, sí es uno de. 

tiva dentro de la Univernidud; aún tratándose de un á:t>ea -
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De hecho, de la combinación de caracter.l!sticas que pr2 

picia la aceptación del marxismo propuesta en la sección E de 
este capitulo, s61o se aleja la FC del estudio de ciencias -
sociales. En ella se presenta la masificaci6n, la orienta.-
ción científica de las disciplinas que en ella se estudian,,.
una baja capacidad de provocar movilidad social a sus egres!!!, 
dos y una ideología profesional favorable a la politizaci6n. 
La masif ic,ación es parte del proceso global producido en la 
tJN'AM, desde la segunda mitad de +os años sesenta. Su crecí-
miento, empero, es inferior al que ha experimentado la UNAM, 
en conjunto (458 % de 1961 a 1983} ,_ excepto para la carrera. 
de Biología~ 

CRECIMIENTO DE 

CARRBRAi: 

.Biología 

F.ísica 

LA POBLACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

1961 1968 1982 % DE IN~ITO 

lJOlf 

389 

953 

91+7 

2,61.J.6 

1,125 

DE 1961 a 1982 

555 l 
' l -189 ;· X= 387 

· ·- I~feniatiea~ _ 12s ·· - 456 s'Sw i+19 ., - -

* SOID SE INCWYE1:t !AS CARRERAS CON OPJENTACIOU CI~FICA., A NIVEL 
- ' 

UCENCIATURA (f 

FUENTES: UNAM, 1963: 16-17; Bellinghausen, 1983:lt8 

Lá órientaci6n científica de las disciplinas, con la 
únicaEKcepción de la carrera de Actuario, se presenta en las 
otras tres licenciaturi;tS'!-Biología, Física y Matemáticas; 
que no son carreras aplicadas a una realidad concreta sino 
definidas con criterios epistemo16gicoo de disciplina. Esta 
misma orientación incide ~n un~ baja capacidad movilizadora 
de las carreras para ::-;,.:-; egresador>. Raf·el Ptirez Pascual --
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- -=-----;e-- - -

c-,~=-~-tc.:t:r: en Bei1inghausen;; 1983 ~ '+S l atribuye la pol.it±zaoíón. de 

la comunidad de Ciencias a· la combinación de una -vocación in, 
telectual (no prof esicnal) de sus miembros con ~na desvincu~ 
lación social,.económica y política de la ciencia con la re~ 
lxdad en México. Marcos }]oshinsky Ce:ntrevista)"J por su.parte"J 

la explica con_· 1.a combinación de· la ·mq.~i.f.idaci6n relativa de 

la Facultad-en disciplinas que necesariamente dehense't' eli-
ti$tas' reservad~s· pal'."a los más capa6~~ -y el car>ácter de las 

·- (J 

di~qiplinas que en ella ·se estu_dian.. Aún antes <le egresar,. 

la gran masa de estudiantes aóvi:ert~· que la.s posibilidades -

de empleo son limitadas y que sólo existen para los egresa
dos de.calidad. Entonces se culpa a·lá s9ciedad de esta s_i 

.tuación, se supone que se trata de una disc~~minaci6n polí
t±~a, _y s~ ¡_ucha por cambiárla;tratando de justificar un~ -
equivocación vocacional o una falta de dedicación. (c~t. en. 

Bellhinghausen ,1983 !47L 

ii 
-¡:;; 

Hay dos factores adicionales que podri,íanéon"fribuir>. 
a la poli:tización. Uno de ellos,snger:ido pol" Gért!.rdo Pelá:ez 
al seri entrevistado, es la tradici6n crítica de la comuni ....... -. 
dad científica mundial que desde el fin de la ~unda .Guerra 
S~, AA..ppues;to. aatd,-v.mn~rr..a -al· ~é'licismo y• IiiC apoyado nl'ov:Í;i;~ ~-~ 
tos populares; tradición que puede alimentar la !tideologSa 
profesionaln de lás cat'reras científicas.Gilberto Guevara -
(entrevista) en este sentido indicó que esta tr~~i~ión crí ..... 
tica a menudo ha adoptado la ideología marxista, como.en los 

ºcasas de Paul tangebin, el gt>upo trLa célula", Pierl'.'e Cou:rie, 
Einstein, etc., y que el contexto social desfavorable a.la -
-ei-ertcia pUI:'a en México Contribuye al flo~ecimiento de esta 

·tradición. El otro factor es la ubioación ZS.sica que se le 
asignó a la Facultad a su traslado a la CU: en el cent:t:'o, al 
lado de la E?i!t::'P y S y la ENE ,. 

Es necesazi.io exp.licar el proceso por el que se pt"od,g 
jo esta politización. 
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La re se creé en 1s~g,, impapt;j.endo sus clase.$ en el 
Palacio de 'Miner.fa; junto a la Faculta,d de .?ngen~er!Ca. En 

19$3 se traslaaó a la cu, conclt:Iyendo con la época "amateur" 
e ini:ciando su epc;;ca "prof esiona.1 11 según las denaminá:.a Mos-
ñ:i:risky: (Bellinghausen, 1983:42}. En esta segunda época,' que 
concluye en 1966, se pl:"odujo el desarrollo cualitativo y co~ 

solidaci6n académica de la Facultad. La llamada ''época poli 

tica11 di~ inic.:to en 1966, coincidiendo con la éa!Í.da de Cha-
vez~ 

Al igual que en la ENA , ·el marxismo irrmnpi6 en la 
FC en su vertiente ídeol6gica, por la vía de los alumnos. 
Aunque ahora se diga lo contt'a~_í_o, la. FC no exia una f'acultad 
cc.1nserva.d6ra!t era simplemente 'apolítica. La posici6n de sus 
a~toridacles era altamente independiente de motivaciones pol1, 
ti.cas"' ;l'l"1tiso de la: Rector.fa.. La única "política" que en 
ella se-presentaba Era la disputa ent~ .lasºsociedades de -
alumnos por-la rep'I'osentaci6n estudiantil} pero con fines e~ 
clusivamente de :mejQrar las contli.ciones de estudíojentr·:; las -

que pueden mencionarse a los grupos "Prometeotr y "Quetzal--
c6atl u, sin orientación doctrinaria, cuyos plq,nteamientos se_ 

• - - - -- - - - - - -----=-:0--.....::....-~'--,¡-.:;:.---:::.t_ .:=.- ---7·--=·-· ,, __ -::.-:;::-= 

------ai:;:;-r--1vabatt ·"de-· prob1ema-z- con~ré'f:".'.:;s- -ae· Ia c1enc1a en NMC1co - -

(~uavara, entrevista}., Un.:. de eztas .sociedades dencr.dnada el 
11Nuevo Gru}.)011 comenzó a sustent.?r posiciones-de izquierda 
cuando ingresaren a Bl dos futuros líderes del movimiento -
del 68; Marcelino Pere.tlé y Gilt::t;?rto Guevat>a ?Jiebla, éste -
último ccn ideas socialistas desde la preparatoria; y post~ 
riorménte /..ntonio Ge:r:zhenson. Sus fines, sin embargo, erap. 
académicos: pugnaba por dar un contenido social e.l plan de 
estudios, humanizar a la ciencia que en tal Facultad se en-

º 
señaba, sin perjuicio del rige~ cintífico. Se le acusaba -
de comanista, y el Nuevo Grupo lo negaba enfáticamente. Ini 
cialmente o;r;ganizaba actividades culturales, pez;o después 
comenz6 a part:i:cipat' en manifestaciones, por ejemplo, oontra 
la gue:rsra d~ Vietman ... 
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En 1956, con una plan.tlla encabezada por Gj:lbe:t'to GU.§. 

vara, el Nuevo Grupo logva la representac.;i:on de todos los ........... 

alumnos de la '.FC. Aunque tenía nexo.s con otros grupos estu,,
diantiles dentro de la UNAM y con el PCM, su 1.'.tnea era Índe-. ' 
pendiente .. Impuls6 la tdína de decisiones -mediante asambleas 
generales de la Escuela. En ese año, por primera vez, la. :FC 
realiza una huelga; en apoyo al movimient•' de J;.os médicos . 

. Au!tque la re no· participa dit>ectamente, el clima de . agita-

ción que acompafió· a la ca;J:da de Chav.ez propició que en ella 
se inc:rementará e~ interés pol:> los asunto~ políticos. CMo.~-~ 
sñinsky, entrevista)~ 

Al año siguiente; ·e1 Nuevo Grupo vuelve a log'.r'ar re
presentar> a los- alu.i¡inos¡, con 'Víctor Marruel Toledo como pre
sidente. ·En las siguientes elecciones,. sin embat:>go, se es-. 

•7' 

cinde .en dos vertientes: la de·Guevara (moderada) y la de 
Perelló (radicai}. E9te último pttesenta como candidata a 
Rosa Luz Alegría. Ambas son derrotadas, por lo que en 1968 
la t'éprese}ltación de los almnnos no es de izqu.ierda. Pero la 
FC; en su asamblea plenaria y aún en contra de su comité re-

ce,, ~~-ª~!f!_~~j.yp-" g~cJg~ part$.ci32__ar en el movimiento estudiantil. 
Esta partici;~~i6~-m~~~~--;1 -gi~~"-d.:!±;iºti~~~- ;~ia=izq~Í~;d;- d~---
e.sta Facultad, que desde entonces nunca volvió a tener repre 
sentación electa por voto secreto y universal, sino Comités 
de Lucha, siempre dei.zq_.uit>rda? electos en la asªm];lJ.ea ple
naria. Y llevó a la organización estudiantil de la FC a ma-

---yor~radicalismo y a "volverse hacia afue:r;>a 11 • Al respecto, 

V{oto~ Manuel To1.edo (cit: en Be.lling_haus.en~ 19a3!44) expr~ _ 

Sá: 

"El 68 metió al movimiento estudiantil (de la FCJ en 
un callejón sin salida. La Universidad $e trasnform6 en el 
centro de todo lo que pasaba en el pa!s, algo dañino. Ya no 
cab1an reivindico.cionen sencillan, como mejore$ planes de 
estudio". 
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Desde entonces~ p~es, l~ izqu~erda comenzó a ser heg~ 
món:í:ca en Ci:encias. Desde. .1969.expresa su intención de orga
nizar "democráticamenten a la '.F'aCttJ:tad, lo cual logra en -
:t.973.. ta máxima autoridad, reconocida por la comunidad de -
la FC pero no por la Universxdad, es la Asamblea G·eneral (AG) .. 
Exiaten Consejos Departame~tales po~ cada ~rea de-· la. FC, que 
entre sí ponforlttan el Consejo ~n·terdepa:rtamental (CID),. Mal" 
que bien, la AG y el CID han sido capaces de marcar las '.PªE.. 
tas de acci:6n de los directores desde t973 hasta 1982; e in 
c1uso han sancionado la desi.gnacion.:d.e los di:t'ectores, y-~ 
los han comp:t>ometido a respetar.sus dec;i:siones .. T:res personas 
se han hallado en este caso; Juan Luis Cifl,lentes,. EugeniQ 
Ley-Koo y A,."1.a Ma~.ía Cetto.. En .1982=t:01atS=posesión como dit>ec 

-~ -=--====-~· - : ~ 

tor F~liz Recillas; a ctU~~:1 vor no plegarse a los acuerdos'· 

de ía AG se pretende desti_t~r ._ _ --ce= 

Sin embargo, la izquierda en la FC no se agota en ee_ 
tos organismos.Ha habido además JnUltitl,ld de grupos ultra-
izquierdistas que, en ocasicnes, llegan a ser opuestos a la 

·AG .. Zsto ocurrió, por ejemplo, el 31 de enero de 1978, .,.._ 
cuando Fernando Pérez Correa y Mólina Piñeiro (Secretario 
geJieraJ. . aé-1.a uNAI.f-·y s-e c:ú~tarfo d~ ~ Recto~!a: ·. r~sp~ctÍ vrunen. 

te) acudieron a la FC a dar posési6nde la dirección, con -
la anuencia de la AG, a la Dra.. Cetto,. Un grupo de estu-
diantes, al grito de "Melina, fascista~ te tenemos en la -
lista", agl;'ied:ieron a quiene,$ denondna!on "lumpenautoridadestt 
y a empleados administrativos; tratando de impedir la toma 
de posesión (Bellingñausen, 1983:1.J2; l'eláez :t980-1I!10.ll),,. 
Los g:""upos ul traizquie~distas son lo.s que han dado su fama 
de radical a la FC, fama bien merecida por la aparición re! 
terada de manifestac~ones como la arriba sefialada. 

No obstante la definida oriéntación mat?Cista que ha 
logrado impe??ar entre los estudiantes, profesores (cas.:i: su 
t.otalidad pertenece al STUNAM) y en la organizaci6n de la 
Facultad; no se ha reflejado a llrlvel formal en loe nlanes 
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de estudX:o de las carr-eras :;i:mpartidas allí. ~n $US tres ca 
rreras c.ientfficas~ existe la ·materia optativa "H;i:stor:i:a del 

México contemporáneo", ,en Matemáticas e:xiste ademas la opt~ 

tati:va .11$ociolog:fau, yen Biología dos seminarios optat:i:ivos 
sobre cien:eia y sociedad. CUNAM~ Planes., ••. :202-21:1,J, Son to . . . - -
das las referencias :numanísticas <:ionten;tdas en los planes, 
que en :1966, sin relaci5n alguna cpn .la caída de :Chávez y el· 

pt>edominio del Nuevo Grupo~ fuel'."on .introducidos • .Aunque al
gunos i>rofesores de izq¡¡ierda lo d~ploren Ccomo Flavio Ca;ncho 
que quisiet'an •. ,,utiliz:ar ~la Facultad de Ciencias eh :Contra 

" < :;; .,. • ). • 

del sistema~ a traves de los cursos que d1era. ·~ sea no ha 

cer pol1tica ajena a la Facultad'} sino aprovechando que OC}! 

pa un papel sociallf, cit. en fü~llinghansen, :1983.::46) la iz
c¡uie!'da o :no· ha querido o no~ podido formular planes de es 
tudio sustitutos. Empero., esto no significa que el marxismo 

esté ausente de las .aulas. Algunos priof e sores de ízquieroa 
han sustituído de facto,. :i.noluso en materias c:í:entíficas, ·

los temas incluídos en los plaµes de estudio por- contenidos 
ma't'xistas (Mosh±nsky~ entí"evistal.. Aunque sin fo'I'malización 
se r·epite el fenómeno presente en la ENA: la introducción -
del marXÍSmo•ideologÍa COil<1UCe al auge dP.J. marxismo;..teorÍa. 

También como en la ENA,"'la politización de la FC ha 
f?Janqueado sus puertas a los partidos políticos.de izquiet'
da y al sindicalismo unive~sitaPio. De hecho~ junto oon la 
ENE, uno de los pilares del .surgimiento del SPAUNAM lo fue 
la fC. Actualmente, hay alrededor de SOO profesores de FC 

afiliado_s ªl STUNÁM; además de_ todos sus empleados. Pero, 
una ;vez más, los grupos ultraizquierdistas-son.hostiles a- ... 
partidos y sindicato, peri consi'.deriarlol? demasiado tibios. 

Para concluir, se comentarán algunos problemas que -
plantea eJ Iilélt'XiSmO en la fC: 

a. la existencia de la }/j y los grupos ultraizquieE 
distas ·ha signif±cado, sin lugar a dudas, un deterioro de -



las cond~ciones nece~~ias pi:Wa el desavrollo de las,activ~
dades académicas de la Facultad. f!l cl~a de asamble,fsmo·, -
la f.recuente suspens.ión de lab6res, la .intolerancia, han con 

n 
tribu.ido a lograrlo •. La AG se ha convertido ert1.lna inst~n-~ 
oia si:mbólfca, que no representa en realidacd a tecla la comu .... 
nidad pero que sí ~pide ¡a pluralidad con su omn~resenaia,. 

j - O - () e , 

afe?Tándose a no delegar el. funcionamtento y la toma de de'c.i 
• , - J -

sl.ones cotidianos en otros cuerpos. V:ictolJ Ma¡iuel Toledo_;. 
exPresiP,ente, del Nuevo Grupo; opin5: 

hResulta absUJ?d~ qu.e en el primer centro formador de 
científicos del país se reproduzca la Santa Inquisi
ción. Los de la Asaml)l.ea actúan como bloqueadottes -
de una c01llunidad que se caracteriz~ por ser.muy act~ 

e;~~-- -

,va y nttty cr!ticatt (cit. en ].3el!1inghausen, 1983:50) 

Y añade el profesor s1ridicalista Rafael Pérez Pascual: · 

·11La izquierda de la facultad ha -eonfundiqo la parti- e 
I· 

cipacion con la democ:riacia entre ellos. Unos cuantos 
deciden quS.~nes §9l'Lg.~rfuicl'.',áti~os}.' {l-dsn-.}--.=-:T,--~:·1 - · ' 

.:·-·:;;-_:.----=:--;-:.:, _, -... :.= ,-_:.....;:.~-~---

b. derivado de lo anterior es .el hecpo de que la AG 
"' , 

no ha hecho ni dejado hacer :riespecto al plan de €5.tudios. Ha 
sido incapaz de formular un pr-oyecto alternativo de plan de 

estudios acordEr a sus planteamientos /1 . y i;l la vez ha impedi
do .la ímpartici6n adecuada del plan de estudios vigente, y 

bloqueado _su modif'icaci&l.. Po~ más que a. nivel i~dtvfdual 
los pJ:tof esores traten de actualizar lo$ contenidos de sus -
materias, es Clert.amente grave el hecho de que en uno de -
los principales centros ·de .f'onr,ación de personas capacitadas 
en las ciencias exactas en el pa!s, se est~n empleando aún 
planes de estudto que en lo fundamental fuRron formulados -. 
ha.ce 17 ai"ioe;.: 
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e. la aat;;i. i:ud ~1 traizqtiieJr>d.;i:sta, , que gtedomina en· el 

seno q.eAG y el CID, y en grupos que se oponen a e9tos orga 
- - . . " . . 

_nismos; ha .inc1l:lso obtacul.fzado_, la acción de los partidos de 

izq~ierda. Rafael Pérez Pascual.qomenta:. 

ºEn Ciencia$- el ¡:intipartid~snp es ,fuerte. Hay, una vo-

qac:tón. marginal asumidá.,y mialquier.()J:tganizaci6n de masas -
que vaya más . allá -de ·.esos ·,;-rtmites re~ul ta, atet'r~dor?-. AqúS. 

-' " -·· . r: (,'.: ' .- • r_l .~( - : . ,' 

léis masas son las-0 Asa:m1Ueas, su pe!'sr,fectiva, es_ la. Facultad 
- ,, 

de Ciencias, su vida es la ;Factrltad de Ciencias. Además •••• 

cua~quier in:tervemc~ón externa, ;rea.l o ím~ginaria, es ina-
ceptable~ Los ~:taqües al PSUM no~~- r_efieren a acciones con 
cre,tcis de ese· partldo, ___ siempre son en abstracto. Es el te-

.5, .- --- - ----- o 

mor de qU.e alguien._ de afuera infla.ya aquí. Así, la .misma Uni 
: : .. '" - . ~ 

versidad es ajena,a la_ Fa~ltad ••• ImpeJ:>a una concepci6n anar 
quist:a; ·c'3:-sua1merrte anarqifista, casi díría que una, concep-... 
ción desmadrosa·, :muy. lejos del verdadero anarquismo" ( ci. t en:i -

. . ' 

.!lellinghausen, 1983!1.!St .. 

_ Aunque recela del ~omi~é ejecutivo del-sindicato~ sí 
-'ba-·parmTf.úlo--s~u---~.accíón-:~--~velj(r,:--pue:a:;;-1tarrat>sé---ra: -11ue1ra.~ ere"-=~--~~· 
'1a proyección al ext~rior de la re en el radicalismo dei -
Sindicato Unico de Trabajadorief'i de la Industria Nuclear - -
(S.tJT_!N_), y en e~ contenido izquierdista de l:mena pa,rte los 
cursos.de ciencias exactas del nivel bachillerato del CCH; 
ali..inentados respectivamente con investigadores y profesores, 

== egres~~5>~ _ de ia-rc-. · -

d. PoXl cuanto se refieré al sindicalismo,al propi-
ciar la dilución de la autoridad entre el director y una ~
asamblea ben~»rola a este respecto, se ha propiciado hurocre_ 

tismo, irresponsabilidad e incluso corrupción entre los em
pleados (Pérez Pascual, cit .. en Bell:i:gñausen, 1.983:49) Asi
miñreo, al maniatar la :i:niciat.:i:va, ha contt>ibuido al incl:le··
mento de la membrenía sólo cleclamt.iva de los profesores al .... 
sindicato. 
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e - •• -,c--o~·-~~:i:;n- CIID'l(j!°as -5e~füfIIái Ocplles=; ºuna-- xzqurerda-q~ué~ aunqu~~ 
sustenta el modelo de Un.iversi:dad-mí·l.itantc ,. desdeña los -
canales institucionales establecidos para ello. Significa -
así una sección de la UNA .M en la que ha prevalecido el mode 

lo de ultra.:tzquierda aparecido a principios de los años se
tentas, inmovilizante,. exclusivamente negativo~ ¿Ha hecho -

·algo el marxismo por 13. FC? 

Acas.Q" -'sirvan para reflexionar algunos C1.'.>mentarios de 

Marcos M.oshiñsky al ser entrevistado: 

11No estoy contra el marxismo, teoria que consideI'ó va
liosa y digna de conocerse, pe:ro conocerse bien, por medio 
de materias opt-ativas;aunque tal vez en la Facultad de Cien
cias ni ésto tendría sentido• 

t•He t~nid.o opo!'tunídad de viajar a diez países socia 
listas~ y cpnqper sus Universidades y su trabajo científico. 
En ellas se t!"ab°aja duro,, propablentente incluso más duro que 
en algunas del pI'imer mundo. No se permite en su seno el ti 
pode agitación que se presenta en la Facultad de Ciencias, 
que actualmente no es sino la defensa de posiciones adaui1"í 

-· -::: . -"-· ~· -- - ~-' -.=_- -~-- ---- e·-- ~ - -~- - - _--;.__ ;_.;-__ -· ,_._. -~·-- ·-- .. . -- . 4 - ---=:,.-

das por personas sin méritos.~ académicos, dentro de una íns 
titución cultural como es la Universidad". 



fl. . • t ;., 1 d t . d d h ..... .casi ou.as as · emes :r>Q.Cl.ones e que. no pue. e ~ 

ber una so.ciolog:ta libre d~ valol."'es se sustentan en la afiE. 
mación de que no puede . habel."' sccio;J.ogos ·libres de valores. ~ ~. 6 

Comq toda disciplina científica .supone la e_xistenc1a de.un -
~uerpo de ,conoci~entos que se t:na.nsm.i te de unas generaeitmt:ls 
a otras,consíste en una tarea coleativá~sometida a1·contl:'ol 
mutu<:t de muchísimo$ individuos. • • si'a tráta P.e .uria lucha. co:ns 

tante por acerc~~se a mt. ideal de objetividád al que no se -
llegara totalment~·nunca;. 

. ' - y 

ir • .,. •• el intento vcluntario de constt>uir un? socia lo:... 

gía simpatizante .con .el orden o con el conflicto, con el 'status 
. d • . ..¡;- ,,. 

quE> o con el ca.mhl.o no es mas que una renuncia al primer im 
:pe:rativo 'que f'iige la cohdición de sociólogon. 

Aldo Solari 

A lo largo de esta tesis, inspi!lado en la ----.---... -
tal vez ingenua idea expuest:a.<;::oJno epíg:r:'"tfe, trate de que 
la exposici6n del tema, tanto en. la desoripc:i..ón como en la 
explicación causal, fuera lo más equ.ilib;riada posíble.'fil>~-=-~·"··=·~..=== 
te de .. <?:!.§=_;t~~1 .. .esió-~"-Wmmancas~qüC.t"J;ti~cieñ~=;,;,ii-:fí6~rse 

º~~~~·-;~ i
0

deoiogizadas (tales como 0oñviamenteu, t 1es fácil compren 
~ ~·". ,, - -

de:r> quén ~ nes evidentetr,, etc.) que sin embargo trataron siem 
·O----,_- o -

p1::1e de fundarse objetivamente, se trató generalmente de set> 
neutral.mente 'valor.~tivo. La medida en oue ésto se halla lo 

,,,- 1,;:::t. .._,,·- ... -

grado, cualquiar otl."~ persona que no sea yo estará más cal! 
fi:cada para evaluarla. 

""""" - ---~----
~ 

A riesgo de resucitar una polémiea recurrente en to!'.. 
no a la ¡p$cibilidad '.t'eal de la ciencia -social de seti efecti

vamente obj et.iva, considetto que vale la r1ena tt>atar de con
tribuit- a este f.in por dos moti vos b~sicos:. 
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·a;gi. arrrrenos no se~-intenta;-no habrá cl:'iterio algu 
. ~ ~ 

no que.separe a la ciencia de cualquiel: otvo tipo de conoo:i 
miento sobre la realidad social! el sentido comúm, la ~'Xpe
riencia, 1a inturción~ la religión, la ideología, etc. 

b. renunciar a la posibilidad de aloan~ar J.cí ol:ijeti

.. vidad~ y Eldoptar cualqu ier, tipo de compromiso~ equivale a 
·O· evi t.ar, la muerte mediante el suicidio .. 

Sin ~mbargo, llega el momento..,la.necesidad de invo,;.. 
lúCX>arsé y tomal'.1 cierito partido aXÍólÓgieo;. y creo buen mo

mento para ell.o el de las conolusiones. 

Había pensado?origina1mente en t.itulá:P. a este apénd! 
ce ttDemocráticbs coni;ria fascistas"~ para utilizar> 1~ dicot2 
mía que emplea en tedas partes la .izquierda ·unl:v~rsítariá, 
tanto en sus manifie~.tos políticos como en sus anális.;is teÉ_ 

. I? 

ricos; dicotomía c;be tal como es usada déspoja·a estos te:r>-

TI'.inos de contenido y sólo viene a signi!iccw. algo así como 
u1n1enos contra 'maJ.os1r,. ·Decir• que alguien o .algo es "d~mOC!:á 
tico11 significa .que lo que diga o haga será intrínsecamente 

".- __ .. j?_?~~!~-~~ºi. X-~~.±~f;i~~ª;ralg=-~~~!..fa~tG.i.:s.j:a}!...._ _annqH.ELnoA'&Y?ga·~acda"~' ·==~ 
que ver con esta realidad histórica, quiere decir que se -
trata de algo copdenable desde la óptica de qtden lo escri-
bé o declara.. u.Amigos contra enemi:gosn, ºLos nuestros con-
tt'a les ot!'Qsu., sé cae en -el síntlrom-:; del; prejuicio .Cc:>fi que 

.en otras ocasione3 se utilizó la palabra "comnnistatr,, para 
desfgn~ todo aquéllo" con·lo que no está de acuerdo el emi-

~. sol'.! .del. .::tpe1.acti~"e=(~J..lpo:¡:>."tf'24l9h eDeJJe~ent~ eata:.:·tesi's en 
esta dicotomía? lL&s conclusiones son 1fde:mocráticasu o -
"fascitas11? Quisiera caclarar desde aquí que no p~~etendo -
hacet>la encajar en está lógica, asi como advert,t desde la 
introducción la distancia de la interpretación de derecha 
del fenómeno en estudio, y la apreciación d~ quien ésto es
cribe. 
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gunta:. ¿cuál es el .saldo, con una visión contemporá:nea.,, del.· 
hecho de que el marxismo -como explioacion.científica e ideo 

1 ·.-

logía política- halla encontrado un de.sarrollo sin preceden

te en ~l país dentro d,e ll:na instituci6n educativa, que adi-
cionalmente es la· más importan :!=e ae. ,l'téx:ico? • 

Cons.ifü~rando primero las repercusion~s que ha tenido 
el marxismo-paradigma, puede señalarse que significó u.na ve~ 
dadgra ac-i;.ivac.i6n de la ~'iencd,a social mexicana, por s\lS po
sil:;lilidad~·s ex¡:>licativas ante Íos problemas que desooncettt,S " 
.han a qul.,ene:s intental)ail ·tlar. cuenta de la$ contradicciones 

de. la realidad del país. La expansión del marxísmo.corre -
paralela a la.de las ciencias sociales en México, yguat>da . 

·estre~ha relación con ella. Ha servido para articular lo .,... 
" 

que Manuel Villa denomina nsociología críti.ca.t•, que enfI'en-" 

ta y .enjuicia las e}l:p1ica~iones que sobre el país da el -

gobierno pos:r>evolucionar:io, o sea, la ·nideolog:ía of±cial". 

Sin embargo, estos aspectos c.posi ti vos se ven :r>elativizados 
"' por una serie de problemas que los acompañan: 

a~ primer-ament~, a menudo la 9-Plicaci6n d$11!l~xis- · 
. ~ ~--~~frt0-~~1ñnípleme!I.t e .c.1!'eprtrG<.lt!ti'V'a~iJ:e- -aitli'üz:n,;~·V:treEr~.e-:-eg,t=a~-·tev~ó~=~~ e-o. 

r1a.producidas con referencia a otras realidades,. sin ada_É 
tación a la :realidad mexicana (Pérez '.F.:12). 

·) 
cia:rio. ejemplo .de ello púege hallarse eri ta adopción 

de la teoría de ºaparatos ideológicos del Estado", discuti_ 
da en el primer capitulo de esta tesis. 

b. cuando se recurre di:rectamente a Marx, a menudo 
1 

se inte:t"pretan los fenómenos con un marco filosófico, y--· 
teórico ma!'4ista genérico y abstracto, incapaz de hacer ... 
justicia a la especificidad de muchos fenómenos de la reali . - . 

dad mex:i:cana4¡ A este alto nivel de abstracci6n generalme!!. 
te van asociados una tendencia a interpretar todos los prg_ 
blemao eri t~rminos et:~icos··y; por sirpuesto, i:tnar ~sen'"'""'· 
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ci.a de verdadera investigación emp.í:riica, dando a estas ínter 
pretaciones la forma de una reflexión ensayística (Villa:33-
34) . Un ejemplo, evidentemente exagerado' pero en esenc.ia s!, 

milar a ciet>tos tJ?abajos procfucidosc con ·ayuda del marxismo; 
puede hallarse e:i;i las plataformas d~ los g'.l:'upos estudianti-
les de izquierda, en que de la desc~ipción de 1a lucha.de -
clases y P.el imperikl:Lsmo derivan la interpretaci6n de los -
pl:lob~emas meramente escolares. 

c. se, ha desarrollado una tendencia a quer2'.l:l.exten--
der prácticamente .. hacia toda la realidad la teoría marxista, 
haciendo aplicaciones .forzadas de ,los conceptos. Y es que el 

marxismo, dada su vertiente·polític~~ es una alternativa -
atyiacti:va para explicar todos los ·fenómenos sociales, pues 
puede simplif icari:e al máximo;- como un maniqueísmo burgueses
proletarios; capatalismo..;;.socialismo. Así simplificado ,. -
puede ser adoptado por> alumnos que acceden a la Universidad 
con un c:riitet-_io y disciplina intelectual deficien-tes, con -

se:r>ias dificultades para abstraer análisis en que interven
gan dos o más variables, en que haya causalidad compleja. 

~=~:=0lkL~~·'d1:fiici-ertcias~-5on-ºfrecuentes~~eti~~tfri~~sqciI~a~a--C'~;;t<?=i;· ~~--~~-= 

mexicana, ·en que la educación formal, dé por sí deficiente 
porque goco puede hacer para cuidar a.spectos cualitativos 
como és

1
ife; tione que luchar contra una falta de motivación 

intelectual y de banalidad comercial que educ-a.n tal vez 
más eficientemente a los futuros alumnos univerisitarios 
que la educación formal misma. 

d. correlativa a la tendencia antet'ÍOr está la de 
considerar al marxismo como la única explicación posible a 
los priocescs sociales, descalificando a otras pot' "burguesas", 
11acientl.ficas", nideológica.stt; priesentanto al marxismo como 
la única explicación científica posible (afinnaci6n que, c_g, 
mo señala Gouldner, es s61o la ccnfirmaci6n del carácter .... 

·· ideul.6giccr del marxismo J. Este "marxocentrismon, verdadero 
prejuicio ante lo desconocido, ha sido, s6lo para ejempli• 
fioat-, la cauna principal de que los trascendentes aporiten 
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de Ma~- Weber hayan sído ignorados o conscientemente :i>~lega .... 
,dos en n1:1.estro país; como lo expresó en algiln foro Luis Agui 
lar., Octavio Paz (:195) comenta así este "marxocentrismo": 
"'.Respiramos una atmósfera de fut"ores ideológicos como la que 

~ 

se resp.i:ró durante las guerras de religión. ·· En ·nombre de 
p:rd:ncipios reputados absolutos e intocables~ la trinidad, la . . 

plusvall.a~ 0la tt·¡i.ansubstanciacion, la pamperización progresi_ .i 

va del proleta.:t;>iado""' se enreda y se embtiolla~ se oculta y se 
disimula, se delata 'Y se levantan falsos tes1timonios.. Todd 
lo <--que suced~ aquí abajo es relati'tO y no posee más valor y 

sígnif .i:cación q~e su referencia a la otra realidád : la diª 
léctica, la lucha de clases, el Comité Centraln. 

e. las deformaciones hasta aquí mencionadas podrán 
atribuirse exclusivamente ,~ quienes utilizan la teoría mar
xista s:i:n realmente conocerla, o sin ·el rigor intelectual 
necesa:t'io. Más dif.íclmente escapan todo tipo de científi--: 

• ..., . . e- . .,, ... '.' 
cos que h.;i.cen uso del marxismo como instrumento teorJ.co ;ax-
clusivo de e~plicación de nuest~a realidad social, ¿ la fal 
ta de objetividad. Aldo Svlari (1977~355) distingue dos for 
mas de compromiso delsociólogo: 

tta. el compromiso valorativo, político o ideol6gico 
del científico con la humanidad, con cie:t"tos ideales o con 
ciertos grupos; y 

no. el compromiso valorativo de la 0ciencia misma 11 

·'Es- aeci'f', una cosa es la .:.ine'.l\Titable intencional:i.dad 

o articulaci6n del conocimxento con la ~ealidad social, y 

ot:ria distinta lo es .la pretensión de construi:t' una ciencia 
a la medida de los pl;'lopósitos sociales. Por ejemplo; algún 
investigador' puede declat'ttrse en favori de la reivindicaci6n 
del proletariado, pero dedicat>se a una explicaci6n lo más 
imparcial posible de la histo~ia o la realidad social actual. 
En cambio, intenciona.lm-ente o no, crtro invéotigador podr&. 
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constt'UÍI' exp1icactones que hagan sj;empre uquedav ñ±enn al 
proletariiado y vituperar a todo aquello que es considerado 
antiproletar>io~ Al anali~ar la historia que el Partido Co
munista francés hace de si mismo, ·Georges Lava:u (:129,:1.41, 
157) anota: 

() 

"Ya que se escribe l:;.a historia para probar, hacer con.s 
tar y denunciar, es escrita en forma de proceso judicial. ~e 
encuentran los car-gos~que sostienen la acusación, las coa:rt~ 
das, los testimonios de mol'.'alidad, las partes que prueban la,.< 
inocencia y exhaltan a_la_clase obrera y su Pat>tid9 (" •••• ) 

la historia ºhace ~onstar" nes 
' . . . ' 

posición del pa:t"tido comunista, 
fía escX"i ta, es 1tjusta 11 • Y ''que 

caminos estaban predestinados. 

testigo n; . nmuestran j' • • qü~ la ., 

al :momento de la historiogra • 
siempre lo ha sido. Que los 
En lugar de la historia, el 

,!¡ 

Destino •••• 

11 
..... con hecho$ verdade~os se puede muy bien escribir. 

una historia falsa;· seleccionando, ínte:r>pretando contradic
ciones históricas reales como Uesencias contradictorias", 

=~~pecand:o-ptrOJitlslozCmS' U --mentYS -Si-S teffián~a= <le~ laS---cón1:ra:..::~--~= ce. - ~e 

dicciones (igualmente reales) y de las :responsabilidades --
del Partido comunista ••.• Los historiadores comunistas •• ~ se 
entregán a una prácti:ca política y :no a una práctica histó-
rica y científica. La práctica políti~a no es deshon!'los~ .en 
lo más mínimo: ¿por qué, entonces, envolverla en la cien--
c;i:a;?" 

Lo anterior podr!a aplicarse a muchos investigadores 
marxistas mexicanos, que ceden 1 cons~ientdmente ó no1 a es
tos vicios. ¿No seria, digo yo, mucho r..tás útil para ayudar 
a sus ideales, una Q.escripci6:i imparcial, sincera, de los 
procesos sociale~; en lugar de un discurso que ~edime de 
:riespo11sabilidad a q,uienen son considr;:rados "democráticosn 
y halla la .fuente de todos los males y errores en .factores 
externos?. 

__ ,,, 
~~- 1'. ~~·~·-- ·•·' 

; 
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f. por Último, como una consecuencia de.la int;r;ioduc 
~--eMn~a21:"mtirx±s111c:r;==y=~omo--resuTtaao~-cri;e.c.to-cd~i~<l~J:>;:t:;;-~~-:~===-~" 

el Consejo 1Jn:ive!"s.itario en 1952; se generalizó la inclusión 
de materi.as y/ ó temas de algunas de ella$ en las que se da 

un enfoque materialísta-dialético. Lo que en un prirtcip.10 
sigriÍfica mayov pluJ?alisrito, deviene desptié$~ particulam.ente· 
a partiri d_.e 1968,. en un enfoque excesivamente mam-cista, que 

" reptioduce los) v:fcios del "tnar~ocentrismon. Claro ejemplo se 

. encuentra en lo
0
s planes de estudio del CCH, en los que aun

que no hay una ~o1a materia que se denomine "marii:smo:'o al.:.'° 

go similar, hay una tendencia_ persist.ent~,a veces obses~va, 
por querer aplical;; esta teoría en todos los campos del cono 
cimiento. 

' 
, Asimismo, se ha producido una situación contradicto--

ria, al crearse una udoble personalidad•t a cie:t'tas car-rera·s. 

Es el caso de carreras técnicas, como arqui tectut>a y la.s di 
versas ciencias exactas, en las que sus materias apuptan en 
dos direc.ciones dist:i:ntas: conocimiento sustantivo y ••• frl:l2 
J:loº, añadido doctrinario reiterado e- iníitil, no integ!'>al al 

plan de estudios. Es también el caso de la carrera de Eco.no 
mía, en la que coexisten cul:'sos de economía inst:r>umental, -
técnica dentro de urt $i~rtem.~ pi¿qJiµ.gtiYA ,c?apit;:ili.c.ta..,.. -4.l:Gncc-ur 

sos- de 0

-~C~;;~m!;~p~litica ~~;xista, ;lo gue produce Ul1 plan -

sxn identidad .. En:?alabras de Gílb~rto Gueva:r>a (entrevis.;.;
ta): ºCualquier estudiante que lleve de una manera consecu~n . 
te ese plan de estudios, exper.:únenta un proceso de equizofre 
nia", al tratar de conciliar dos concepci:ónes del mundo y ·' 

Qé la ecohomía no sólo antagónicas sino-ñasta·exniuyentes. 

En gene:r>al,. se produce un contraser:tido al chocar 
dos de las funciones sociales dé la Univerisidad,. desoJ:titas 
en el capítulo I de esta tesis: 1a :f'onnación de elites y la 

c:r-ítica social. Un plan de es-t:;.tdios que lleva -una fuerte 
carga de marxismo ¿prepara prof esxonales para alimentari a 
las elites del país, o revolucionarios que luchen po?t la -

1 .. ·5 d "'1 . ? ("> h • ' • .. ~ • abo ici n é estas e ~tecr. lwU trn_nJó .~.onsJ.St~r- en contr-!_ 

buir al buen funcionamiento del oiatema ac:::ual o en subvér-
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tirlo? La íntima relaci6n enfr.e t.eoría e i~eolog.fa dentro 
del marxismo 11.aoen inconcebible desligar su .estudio de su 
correlato político, negando en la práctica la sugerencia de 

Ignacio· Gónzález en_ el s~no dei ~Cdn!?J~jo Úniversítario en _,... 

1963, .en el sentido de ql,!e debia qarse ca.bid¿¡. al mapxisn:o en 
la Uni:ve:rsidad dentro de un ~ambiente académico y no de pros~. 

.. - . ,'~ 

litismo ,:polfticp.,. ·· 
<I (1 

Pr9cgderé:t pues:> a comentar·111~.evaluaciónde las.g.on 
secuencias del :marxismo-ideología en la UNAM... Es neces<?.rio 

reconoce~ que,. en su fuoment?, la Universidad fue tal vez la 

·~.única alternativa .?e espacio de acción relJS.tivamente¡ libre 

que escapó a la rígida. Cerrazón de l·OS canales de expres;i_Ón 

del sistema político :mexicano. La oposición necesitó, p~ra 
poder- manifestar-_se, a,a~utinarise y refugiarse en la Universá_ 
dad; y l:a ideología .mar-x.;iosta fue la al terna.ti va mas impor-
tante "para articular la oposición al !"égimen. ·si!lmarxismo 
en la Unive:risidad, se:rt:ía ·difícil exp3-.icar la refoi>Jm;i. =políti 
ca, .J lá fuerza J::'lelativa que la izquíerda tiene actualmente 

., ':; 

en nuestro pa.f s., habiendo llegado a s.er la terce:r;ia fuerza . 
. . _p9JS-t:::i:Qhl.I1QJ~.dM~~nte.7~- 1a._po1.~~~-~~lac1fnivet•siaarr ······ -

-~-:::.~-- ---··----~· - (J 

ha contribuído a la moderni~ación política en México. 

Pel:'1o, en mi op~nión, lo anteri6r ha sido a costa de: .. -

a. inclinar a la Universidad Nacional al modelo de 
"Un:i:ve!"sidad :mJ;1.itante 11

, descrito en el capítulo I de este 
_ t!'~jc;. ~o 11n prvyectu -que concií:>e a 1-~'CVnive'.t"sidad. ante 

todo como un elemento del sistema político, interpretando 
sus objetivos académicos en .función de esta insel:1ción. En 

el fondo de esta concepción puede~ha.lla:rise la de "partido 
estamental11 de Max Weber C:t.922:693), como grupo con preten 
siones políticas definido en torno a una situación ae pl:1e.Q. 
tig.io social, en este caso, la de universitario.. Los mar
xistas universit_ar.io~ i11vocan 1.a att~¡nfa y la lilH..1trtad -

de cli.tcdra, concebidas da una manar-a :muy '~ad hoc" ~ de~:}aeadu 



de los fines académicos de la institución; y los utilizan -
como el argument9, príncipal para la salvagua1:'"d~.de sus posi
ciones politi9as. Un posible ensayo de lo que sµcederí.a s~ 
esta posición lograra realizar más plenamente su proyecto'~ -
puede hallarse.e~ las Universioa<le.s: politizad.as de prbvincia 
l:Guerrero, Puebla~ Sinaloa), y la :·Preparatoria Popular; bajos. 

" . ~ . 

niveJ:es académicos debidos a una institución.vuelta hacia -
. () 0-

afuera,' dogmatismo, ausencia de un clima propioio a ·1a.crea-
,, cíón :µ difusi6n de cultura, preparación profesional'/,deficÍ.e!!. 
·te de·sus egresado$ .. 

¿Vale la pena llegar a este extremo;? Definitivamente, 
-~-:.- ~- -:::-· ~~..;::,.. 

no4 La Universidad-militante, al deja?. de cumplir sus fines 
académicos, es cons±derada por el gobierno precisamente en 

- . ·-.1 =. .. . - .,,,, 
el lugait en que ella se colocoi es decir, como factor pcl-1-~-

tico exclusivamente. Asimismo'· la Un~versidad se convierte 
p:rdmero en un instrumento de movilizaé-ión política de los -

grupos que se escudan en ella. . En es·tas circunstan~ias, la 
Vniversidad ... militante tiende a ser sustituída funcionalmente 
por otros mecanismcs e .instituciones para la capacitación --

. -~O_f.€-SÍúnaJr~ . ..J.a 0 j?r-OGüec±6J·r•:Í'~C°ltarfCfa:··y-c1a~dÍIUS1.Ón ~ ¿·Ul t,;ral; 
(Pérez c.~ 1980:62) por lo geñerai a cargo de los gvupos e,m 
presariales (cf'r~ SegoviaL Para deci:r>lo bt>evemente, y a -
riesgo de parecer Hfascista't; et? un desperdicio de recursos, 

en un paÍS donde estos son-c"'e3C2!$bS, la UtÍlizaci6n de Una -
institución de educación supe:rio~ e investigación científi
ca para el proselitismo político. Si puede ser dispensable 
.esta-u.tilizcrcion·en momentos excepcional.es, es una verdade
ra falta de responsabilidad su uso reiterado y planeado a 
largo plazo. 

Esta p,~:;c.i6n coincide con la de personas que como Mar 
cos Mosllinsky consideran que los 11ni.versitarios sirven me
jo~ al país most~ando efxcicneia en lan labores acad~micas 
qu~ mediante ~l ttcwnprom!sott pol!'Cico, BafJta visitar al Dr. 



ploshinsky en su cub.J:culo del Instituto de Fl'.sica y platicar. 
un momento para sentir que esta posición no es '1J:1eaccionaria" 
y "burrguesa", sino simplemente honesta. 

' . 
¿Significa és~o :i' entonces;. que debe abdicarse de emi-

tir cualquier crít:i:ca: desde la Vnive?:'sidadpara evita:o el i:Q 

cumplimiento .de sus f.ines1 No, en lo m&s mínimo. _La Univer
sidad no s6lo puede') s~o que está o}?l.igada. a estudiar y di'.'
fundÍX> tod~·~. los aspectos de .la realidad nacional"· explicar-" 
los y proponer alternativ1ªS ·de solución a· los. p:r>oblemas plag 

teados~. con libertad y sin compromisos-. Peí"o de 'esta expli

. caeitm no debe derivat>se la acción dentro de :ta institución,. 
I· 

po:P acerca:r>sea loa peligros comentados arriba. Al evaluar 
el movimiento de 1968, el Co:ni;;ejoUniversitario expresó a fi 
nes de noviembre.de ese año: 

- fi 
"~ •.• sí -demandamos democracia al nivel nacional, de- > 

hemos practicarla ejempla:irmeirb;:!en nuest.ra Institución y no 
confund.i:.r jamás a nuestra comunidad con una ovganización po 

lírica •.. su tarea (de la UniVérsidad) -es científica y no --
~· •• e~~ Egriti.dista~~~es---~~'P~éa-17:.h?--i!ue-°1;a-·a"ccl-ón~l?<:5J:f't~ca ·que ...:--:..1r- --- =-~·-

.tienen dor~cho a ejer-cer Clos universitarios) como ciudada-
nos no .impida l.=.ts tareas docentes y .de investigación propias 
de la Un:i:ve!"sídad. De otra manE?'I'l"a, esa acción revierte fa-, 
tal.J11ente -en contra de la ·rfistitución y de sus miembr'os ••• '' 
(cit. en García Sq 1975~182). 

- h; e1·-segundo --pwble'.ma que acarrea el manismo-ide.2_ 

logía dentro de la UN.:AM puede introducirse con una cita de 
Octav.io Paz (!189), repetida e~ otra parte de este trabajo: 

"La Universidad ha sido la f.ortaleza de la oposici6n 

al Gobierno pero es una f o!"talezq que acaba por aho
gar ,a aquellos mismos que ampara. La salud pol!tica 
est4 afuera,- en el ai~ líbru de la 1rttempet":ie ••• 

: 



El Partido Comunista carece de fuerza y de crédito -
fuera de la Un.;í.'.versidad; as:í, no posee capac.i:dad de 
il'Caniobra n:i: puede replegarse en un sitio para avanzar 
en otro"~ 

Coinciden con esta posición personas tan div,e~sas c2 
mo Ahelardo Villegas (1983) y Hebert9 Castillo (1979, .:1B3-
16 4) • La Uni v~rsidad Nacional fue_, un campo de accdón que -
ncayó del cielo" a la izquierda: ámbito ÍJilportantísimo en el 
que se concentran los futuros dirigentes del país y-la crea
ción de buena parte de la cultura nacional, por motivos aje 
nos a la acción de lo's partidos de izquierda gradualmente -
se vuelve favorable a ellos. No es de extrañar que se ha
llan afetTado, crecido y multiplicado en torno a ella .. Pero 
a la vez que ésto ha .permitido su crecimieft'tb, ha sido un 
desar:t~ollo en.fer·mizo... La i,zquierda se !':a convertido en un 
movimiento culturalizado1 alejado de su fuente natural que 
debían sei'los obreros y campesinos, de unive:t>sitarios iz
quierd.istas11 y no de "revolucionarios sociales", para usar 
la expresión de Eduardo Valle (~201-202); que en su gran -

mayc)'ría colabor~n en lo~ par~i_dos ,~óJo, te~.PQr~Jl.l~n.te.: _,.cuandQ. 

están en la Facultad, en su tiempo libre, en los actos pú
blicos; pero mucho menos en la acción cotidiana, ardua, que 
estas partidos requieren. Se ha construido una :i.zquierdá 
escandalosa pero poco ef idente,. que ct"ee que la revolución 
se hace desde dentro de la Universidad; que por si fuera'i?.2. 
co reproduce el sectarismo de la .í:zquie:rida~~anterior a los -
años sesenta. No ha logrado remontar la dura paro <d~.L·ta 

evaluación de l<arl Schmitt en 1965 (:228): 

11El comunismo no presenta un frente unido de oposi
ción en México .... no inspira confianza en la habili 
dad de estos partidos para unif1car, dirigir y go--

. berinar Hfaxico en bunca de soluciones para sus pro-
blemao mús apremiantas. Si los comunistas no pueden 
tener su pt'opia casa en orden, ¿cómo podrian dirigir 
la nación?" . . 
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La izquierda se ha convertido en tercera fuerza polí 
ti:ca en Méx.:i:co, perio muy atrás de la segunda: 1.os partidos 
de derecha; y más atrás ña quedado al ser incapaz de art.í.cu

. lar el descontento ante la actual cyisis (excepto entre uni

ve:tisitar:i'.os, po:ti supuesto). La UniVeXJsidaden su terreno,
su trvál.vula de es•1ape",. pero. &caso )labría que reflexionar en 

. . . ' ~ 

la afiXJmac.ión medio en serio medio en broma de Carlos Monsi

,, vais: 11 •• ~''. q1,,ien necesita del "al.vulas de es?ape' no está en ...; 

condiciones de poner en peligro nada.~ • :. .. '~ 

¿Vale pues la pena seguir dé.forimando las funciones -~~ 

1.lnÍVel:l'sitarias para desarrollar una izquierda crónicam~nte -
débil? . Siguiéndo los razonamientos precedentes, considero 
evidente la :r>e·spuesta. ~~. · 

Quisiera concluir recordando un -ttexto de Ma~uel,.{1orn,~.z 
Morín publicado en 1934 (veáee hibliograf.íaL :En €l, e%pohe 
que l~ U:nive±'sidad-tiene como ~ines sociaJ,es la creae:d);,5n y 

difusión de cultm:ta y la prepwacíon de profesionales útii~s. 
Estos ·fines no son compatibles ni con la decisión pgrticular 

'.l , 

autoritaria· .hi con la ejecución concreta, ªªifillªdas_ ª-ot-n:as----=~ 
in$tartciás ae X-a soCiedad.. AsimÍs;~,- -~X,j.~te~ origanizacicnes ¡;.: 

de acción que orientan su actividad e:xclusivamente en base 
a una c:c>eencia, como los partidos y los gl"upos co~fes,ionales. . / 

"Estas instituciones pued.en adoptar e!"edos y proé'J:.amar auto 
ritariálnente verdades supremas e incomovibles) pero la Uni
ve'!'sidad es y debe ser cosa di.fe~e.nte.. Y en el momento en -
que pie:r>da esa diferencia.,. no puede :S-exi_ 11a.1?lada Univ-ers-idad;~ .-
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PTN ·::::: período terminado normalmen.te. 

RAP = renuncia por ascenso polítíco~ 

RP? = x-enunc;:ia por presión pólitica (no estudiantil). 
C) 

.RM.E·•·renuncia por movimiento estudiantil .. 

FJ: • fin del interina.to~ 
-, 

Ml? - motivos personál.es.. r 

&"..$ .. ~ renuncia por movimiento sindical. 

? :: motivos desconocidós .. 

Fuentes: Cclmenero,Garc:ia.stahl, Pérez cor:i::ea {1974), silva lie;zog, · 
"Universidadesº~ 

e 

f! 



ANEXO 2: SIGLAS EMPLEADAS •" 

AG= 
CAL= 

CCR= 

CCI= 
CE.J= 
CEM= 

Asamb~ea General Cf'C} 
Comité de Lucha CENAl 
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Central Campesina Independiente 
Consejo Estudiantil Universitario 
C.ireulo de Estudios Mexicanos -

1¡ 

CGOCM=Confederación Gene1'al ;de Ob:r>eros., y Campe~inos de M~x_ico 
CID= Consejo Il}te~departamental CFC} 
CJM= Confederación de Jovenes Mexicanos· CPPl 
CLSNEEP= Conferencia Latinoamericana para la Soberanía 

. 
0 NacioncyJ, la :ginanciJ?ación E9on6mica y la Paz. 

8Mio= 8~{~gir~g~~:5n~iº~~n~~tffá:t~~t~gi~~~53ráticos 
CTAL= Confe"deración de Trabajadores de América Lat~na 

e 

ENAA= Escuela Nacional de Arquitectura- Autogobierr.o (UNAM) 
·-ENE= Escuela Nacional. de Economia (UNAM} . ' . 
ENCPy.S~ ºEscuela Nacional de Ciencias Pol~ticas y Sociales 

(UNAM) 

ENP= Escuela Nacional Preparato;r>ia (UNM ... UNAMl 
FAA= ·Facultad de Arquitectura-Autogobiernor~ (la EN...4iA a par-

tir de 1983) .:~ 

re= Facultad- de C°íencias " 
FCPyS= Facultad de Ciencias Pol1ticas y Sociales 

CUNAM, la ENCP}"S desde 1967} 
FE= Facultad de Economl:a CUNAM, la ENE desde Í9:Z6) 
FE!SR= Federaci6n de Estudiantes Universitarios Revoluciona-. . ., 

:!'l.:OS 

FEP=- Frente Electoral del Pueblo 
FER= Federación de Estl...!rl-i.a,11.tes Revolucionarios 
FFY.L= Facultad de Filosofía y letras {UNAM) 

FJC= Federación de Jóvenes Comunistas (PCM) 
FLACSO= '.Facultad latinoamericana de Ciertcias Sociales 

1 

:FHET= Federación Nacional de Estudiantes Técnicos CCJM) 
FUSA= '.Federación Unive:risitaria de Sociedades de Alumnos 

.. 
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.ANEXO 2 ~ SIGLAS EMJ?LEA'.Dfo.S i; 

I:tE= 
!IS= 

JCM= 

JP= 

JPS= 
ºJSM::: 

Inst±tuto de ¡nvest~gacj:ónes.Económicas C'tlNAMJ 
l'nst.ttuto de I'nvestigac;i:ones 800.;fales CUNA11) 

Juv~ntud Comun~sta de Méxiéo CPCMJ 

Juventud Popular CPPl 
Juventud Popular So~±alista (PPS) 

o·. 

Juventud Socialista de México (PQCM) 

LADLA= Liga Antiimperialista de las ,Amér~cas 

MLN= Movimiento dé L~beraci6n Nacional 
MRM= :Mov.;faníento Rev.olucionario del.Magisterio 

PCM= Partido Comunista de México (o Mrudcano) 

PES:;: Pai>tido Estudiantil Socialista 
PNA= Partido Nacional Anti'I"eeleéci:onísta 
POCM= Pal:'tido Ohr~ro-Campesino Mexicano 
PP= Partido Popular 

339. 

PPS= Partido Popula'.r' Socialis~a (el PP a partir de 1960) 

RMS= Revista Mexicana de Sociología C:I:IS} · 
RPUM= Real y Pontificia Universidad de . Mé~icQ C- •• 

lli'.FE:;; Sindicato Nacional de ·'fra:pajadorés de la Educación 

UAM:: Un.xvers±dad A:utónoma de .México 
1lli11= Uníve~sidad Nacional de México 
UOM= Unive~sidad Obrera de México 

t NO SE INCLUYEN LAS HAS CONOCIDAS Ce.g,EU,UNAM,PRI) M! 
AQUELLAS QUE SE UTILIZAN UNA SOLA VEZ~ JUNTO A SU SIGNI
FICADO, DENTRO DEL TEXTO. 

0 
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