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¡ Bendito utópismo universitario que quiere traer al aula --

algún día al hijo del obrero, de la caña o del frigorífico. Mien 

tras exista una sociedad de clases dominada por el privilegio, -

ese privilegio, más allá de la voluntad eitudiantil y de las re-

formas universitarias cerrará, inevitablemente las puertas del -

aula a grandes masas del pueblo. Pero, bendita inquietud estu-

diantil por ésto! ¡ Bendita inquietud más allá de su utopismo !, 

porque va en busca de cambios, de síntesis, de transformaciones 

ante el inevitable proceso revolucionario del país y de la Amé-

rica Latina. 

Arismendi, Rodney. 

Subrayado nuestro. 
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INTRODUCCION 

Muchas de las investigaciones realizadas en torno al siste-

ma escolar ( y concretamente a la Universidad ) que se han hecho 

hasta ahora, se han avocado a la línea de la reproducción (1), -

privilegiando este aspecto y en cierta forma dejando de lado el 

análisis en términos de la lucha de clases. (2) 

De esta forma,la razón que nos llevó a realizar el análisis 

del proyecto de Universidad Pueblo en la Universidad Autónoma de 

Guerrero durante el período 1972-1981, surgió de la inquietud 

por demostrar en un caso concreto, que la Universidad no es sólo 

reproductora del sistema social, sino también una institución --

donde participan y se expresan ideologías y proyectos políticos 

alternativos y que por lo tanto en la Universidad, aún dentro 

del sistema capitalista, es posible crear gérmenes contestata--

rios a la hegemonía, gérmenes que de aprovecharse podrían ganar 

importantes espacios a favor del proceso educativo de las cla-

ses subalternas (3), constituyendo así un avance significativo 

para la formación y el desarrollo de una conciencia crítica* -

de estas clases. 

La Universidad reviste una importancia fundamental porque-

es ésta una instancia que dá la posibilidad a las clases subal-

ternas de politizarse rebasando así los límites de una educa --

ción clasista. 

* 11 Una persona tiene conciencia crítica ... cuando reconoce, valora 
y jerarquiza un acto de creación, cualquiera que sea la manera 
en que éste se presente ... cuando ante una situación social se 
adopta responsablemente una actitud de disciencia o apoyo, de -
conformidad o de cambio". (4) 



I.- MARCO TEORICO 
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I. Estado: Sociedad Política y Sociedad Civil 

Partimos desde una perspectiva gramsciana, donde la So-

ciedad no es una yuxtaposición de economía, clases sociales 

y política, sino una sociedad que se enmarca en un contexto 

histórico determinado, específico e irrepetible, resultado -

de un juego de relaciones de fuerza sociales nacionales e in 

ternacionales; que determinan que la relación entre estructu 

ra y superestructura sea orgánica o no. 

La estructura ·es la unidad de fuerzas productivas y re-

laciones de producción; es decir, la base material de toda -

sociedad. La estructura no es algo inmóvil ni absoluto y de-

be ser entendida en tanto fenómeno histórico. 11 La estructura, 

como un conjunto de fenómenos materiales, es expresión de una 

relación social y, por lo tanto, de un determinado período -

histórico" (5) 

A nivel de la superestructura se ubica al Estado, enten 

dido en su sentido amplio o pleno* como el complejo de acti-

vidades teóricas y prácticas con las cuales una clase no so-

lo domina sino también y, fundamentalmente, dirige, al obte-

ner "el consenso activo de 

* El Estado puede distinguirse, de acuerdo a Gramsci, en sen 
tido restringido, unilateral y en sentido amplio o pleno.
El Estado en sentido restringido se identifica con el go-
bierno, con el aparato de dictadura de clase, en tanto tie 
ne funciones coertitivas y económicas, la dominación se-~ 
ejerce a través del ejército, la polícia, la administración 
burocracia, etc. En lo subsecuente emplearemos el concepto 
de Estado en sentido amplio, salvo que se señale el contra 
rio. 
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los gobernados" (6). Así, la concepción del Estado pleno pr~ 

supone que se tome en cuenta al conjunto de los medios de direc 

ción intelectual y moral de una clase sobre la sociedad, por e~ 

ta razón, el Estado no se reduce a ser un instrumento exterior-

a las relaciones sociales, "La ampliación del Estado coincide-

con la puesta al día de dos dialécticas estrechamente ligadas:-

lo que relaciona a una fracción de clase dominante {por ejemplo 

el capitalismo financiero) con la unidad de la burguesía como -

clase, y la de los nexos ideológicos pero también materiales de 

una clase dominante con su base de masa f ••• su base histó-

rica *" {7) 

En este sentido, el Estado es la amalgama dialéctica de domi_ 

nación y hegemonía, dictadura y consenso, sociedad política y -

sociedad civil. (8) 

La sociedad política agrupa al conjunto de actividades que -

dan cuenta de la función de c¿~rsión, así como de la dirección-

político burocrática que se expresa en el sistema jurídico, las 

fuerzas armadas y la administración. Sin embargo, la misma do-

minación política no puede ejercerse únicamente por el medio ex 

elusivo de la represión física organizada, sino que requiere de 

la intervención decisiva de la sociedad civil. 

Sociedad Civil.- Desde el momento en que el Estado ya no se-

limita a la esfera del gobierno y la dominación sino que preci-

* Base histórica del Estado.- Conjunto de cl~~~s subalternas --
que el Estado dirige y en quienes se apoyakil~~.L,"~"'~~~·:_ ~ ·. .. 

4-, ..... V - sH,'jjr...,,,.., ,. .. ~·,. ;.¡ 
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sa de obtener consenso y legitirn.:j..,f1Ri9-
;fft~)l~"~ 

las relaciones de fuerza y por tanto, 

~~ ., :~ 

er ,E'stlÁho \~~tá dentro de-

penetra en la sociedad ci 

vil, definida ésta corno el momento mediador entre la estructura 

econ6rnica y lo superestructural, en el cual se agrupa el conju~ 

to complejo de instituciones u organismos privados, tales corno-

la iglesia, la familia, los sindicatos, partidos políticos, ---

etc.; es decir, el conjunto de aparatos de hegemonía, los cuales 

a su vez se encuentran traspasados por la lucha de clases. De-

esta forma, una "hegemonía se unifica solamente corno aparato, -

por referencia a la clase que se constituye en y por la media--

ci6n de múltiples subsistemas; el aparato escolar (de la escue-

la a la universidad), aparato cultural {de los museos a las bi-

bliotecas), la organizaci6n de la información, etc. { ... ) sin -

olvidar el peso específico de aquellos aparatos eventualmente -

heredados de un modo de producción a'nterior (del tipo de la ---

iglesia y los intelectuales)". (9) 

Así mismo, si bien metodológicamente los aparatos de hegemo-

nía se ubican a nivel de la superestructura, no dejan de funciQ 

nar a nivel económico, puesto que las relaciones económicas son, 

como ya dijimos, también ellas, producto de una relación social. 

De esta forma, por ejemplo una fábrica funciona primordialmente 

corno aparato económico pero ahí también existe una reproducción 

ideológica del sistema dominante. 

Una de las características que para nosotros re~ulta relevan 

te con respecto a los aparatos de hegemonía, es esa cierta auto 

nornía relativa que poseen tanto respecto al aparato de Estado,-
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Para hacer este análisis, creímos necesario abandonar la vie 

ja interpretación mecanisista del marxismo en la que era preciso 

que se diera primero un cambio estructural para después llegar a 

plantearse modificaciones superestructurales; también quisimos -

abandonar la posición maximalista, la cual espera el derrumbe --

del capitalismo por sus propias contradicciones y deja de lado -

la organización de las masas. 

Planteamos en cambio, un análisis a partir de la teoría que 

concibe a cada sociedad como un proceso histórico específico, no 

estático ni absoluto, constituído por una combinación particular 

de situaciones contradictorias de fuerzas sociales* y políticas, 

combinación creemos, susceptible de ser dirigida en favor de las 

clases subalternas mediante un proceso constante de lucha polítl 

ca, de guerra de posiciones en cada una de las instituciones de 

la sociedad civil. Como estas instituciones no están absoluta--

mente dominadas por una clase social ni absolutamente determina-

das por la estructura económica, poseen una autonomía relativa. 

En la Universidad, la autonomía relativa posibilita la ape~ 

tura de nuevos e importantes espacios, políticos alternativos a 

las organizaciones de las clases subalternas. 

De esta forma, analizamos la situación específica de la Uni 

versidad Autónoma de Guerrero por consideraYla representativas -

de la autonomía relativa del sistema escolar. Con este análjsis 

pretendemos demostrar este hecho y ubicar los alcances logrados 

* relaciones sociales remitidas al concepto de estructura: re
laciones de producción. Ver Buci-Glucksman Gramsci y el Esta
do. 
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y las limitaciones a las que se enfrentó este proyecto político 

educativo, en una situación específica de correlación de fuer~~ 

zas. 

A partir de aquí, planteamos que el surgimiento del proyec 

to de Universidad-Pueblo en la Universidad Autónoma de Guerrero, 

se abre paso en un proceso social en el que, tanto a nivel na -

cional como a nivel local, están dadas las coyunturas favcira --

bles para el desarrollo de un nuevo proyecto que se erija como 

alternativo al tradicionalmente impuesto por el gobierno. 

A nivel nacional la coyuntura está dada principalmente por 

la apremiante necesidad de legitimidad que requería el Estado,-

lo cual provocó un cambio de actitud hacia las Universidades, -

que si bien en ciertos casos sólo fué a nivel verbal, de cual--

quier forma sí le estaba garantizando un cierto margen de líber 

tad de acción. 

A nivel local, la alianza que se había venido dando entre 

las luchas populares y las luchas universitarias, la poca fuei-

za de un gobierno local debilitado por las contradicciones en--

tre fracciones y el vacío de poder y dirección que se habia ve-

nido generando al interior de la Universidad, conforman el esp~ 

cio político en el que las fuerzas de izquierda asumen la dire~ 

ción de la Universidad Autónoma de Guerrero y tratan de implemen 

tar un nuevo proyecto político educativo. 

Este proyecto en su desarrollo inicial logra una serie de 

manifestaciones sobre todo a nivel de lo cuantitativo que, sin-

e m b a r g o , c o m i e n z a n p o s te r i o r m e n te a v e r s e 1 i m i t a d o s p o r 1 o · si -

guiente: 

a) porque las fuerzas de izquierda, en el transcurso de su 
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dirección se apoyan más, para la implementación de su 

política educativa, en un pragmatismo que en un proye~ 

to teórico - práctico bien definido. 

b) por la división creciente en el seno de las fuerzas de 

la izquierda que dirigían a la Universidad, lo que ori 

ginaba el bloqueo sistemático a importantes medidas to 

rnadas por cada una de las fuerzas en pugna. 

c) por la confusión y poca claridad política en muchos de 

los sectores universitarios. 

d) porque la participación de la izquierda se limitó a la 

esfera universitaria, sin manifestarse de manera irnpo~ 

tante ( en el sentido de una manifestación contrahegern~ 

nica) en las demás instancias de la sociedad civil, -

más aún, incluso dentro de la misma Universidad lapa~ 

ticipación docente fué mínima ( en el mismo sentido) y 

la estudiantil en general poco consciente. 

e) por el desprestigio y poco crédito de la Universidad 

frente a la mayoría de la población corno resultado de -

la manipulación estatal, pero sobre todo por las ince -

santes pugnas internas, las frecuentes huelgas y el ba-

jo nivel académico. 

f) por la represión gubernamental directa e indirecta, ma-

nifestada en forma selectiva e indiscriminada, así corno 

por la retención del subsidio. 

Con el objeto de demostrar lo anterior, se elaboró un dise 

no de trabajo dividido en cinco capítulos, el primero de los --

cuales se refiere a la conceptualización teórica en la que se -

basa el trabajo. 
\t }D}(~~lf~<lit'"'"l .1,ft,:J~ 

u .. 



- 5 -

Los conceptos teóricos fundamntales fueron, el de Autono-

rnía relativa, Correlación de Fuerzas, Hegemonía y Contrahegemo-

nía. Cabe mencionar que en este último, considerarnos importan-

te hacer una distinción entre la contrahegemonía corno proyecto 

y ésta corno manifestación, ya que tratarnos de enfocar gran pa~ 

te de nuestro análisis en detectar en que espacios políticos -

se presentó la posibilidad de una manifestación contrahegernóni 

ca, donde efectivamente germinó, hasta donde lograron desarro

llarse y cuales, en determinado momento, fueron las limitantes 

que frenaron este proceso. 

En el segundo capítulo, se hace una resefia histórica para 

conocer los antecedentes más directos del proyecto político-ed~ 

cativo de Universidad Popular, antecedentes que comprenden des

de la Reforma de Córdoba Argentina, pasando por los primeros i~ 

tentos en México por implantar una educación popular hasta la -

conformación de este prüyecto en la Universidad de Guerrero, en 

donde bajo el nombre de Universidad-Pueblo se retornan y adecúan 

los postulados de Universidad Crítica, Democrática y Popular. 

Para comenzar ya directamente con el análisis, hemos esta

blecido en el tercer capítulo el contexto histórico en el que -

se ubica el surgimiento de la política educativa de la Universi 

dad Pueblo en Guerrero, contexto que para el estudio es surnarne~ 

te importante, pues se trata de las coyunturas que posibilitan 

el nacimiento y puesta en práctica de este proyecto, 

Las tesis y premisas antes mencionadas de Universidad Crí

tica,Democrática y Popular, conforman el contenido del cuarto -

capítulo, Tesis que se han retomado de los documentos que la -

propia Universidad Autónoma de Guerrero generó a su interior. 
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Finalmente, como quinto y último capítulo, se encuentra 

propiamente el análisis concreto del proyecto, desglosando y ha 

ciendo un seg~imiento de aquellos espacios donde hemos ubicado 

la potencialidad contrahegemónica para descubrir cuales fueron 

sus avances y cuales sus limitantes. 

Cabe mencionar que no existe material biblio-hemerográfico 

sistematizado, por lo que fué necesaria una amplia labor de in

vestigación en varios archivos de los periódicos locales y un -

trabajo de búsqueda y entrevistas informales con personas consl 

deradas claves, en base a su participación en el proceso de im

plementación y desarrollo de este modelo político educativo, -

con el objeto de ir conformando una visión lo más completa posl 

ble de la problemática. 

Además, estas personas nos facilitaron una serie de docu-

mentos de enorme importancia que no hubieramos podido conseguir 

sin su colaboración en ninguna otra fuente. 
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como respecto a las demás instituciones. Esta autonomía relati 

va es el resultado de: 

a) Que las instituciones de la sociedad civil no son el mero re 

flejo ni del aparato de Estado ni de la estructura econ6mica. 

b) De la existencia de fracciones en el bloque en el poder que-

son diferentes a la fracción hegem6nica, que pugnan también-

por el poder y que se expresan en dichas instituciones. 

c) Que las relaciones de poder al interior de dichas instituciQ 

nes no dependen directamente de la clase en el poder y no es 

tán exhaustivamente determinadas por ella. 

d) La presencia de las clases subalternas que también partici--

pan y se expresan al interior de estos organismos privados. 

e) La necesidad de legitimación oue tiene el propio sistema* 

f) Que la autonomía es además relativa, porque el poder del ap~ 

rato de Estado puede plantear límites objetivos en tanto po-

seedor del monopolio de la represión física organizada. (10) 

g) El desajuste provocado en las instituciones en tanto asiento 

de contradicciones entre ideologías y subsistemas ideológi--

* No entendemos a la legitimidad en sentido Weberiano~ es decir, 
como un mecanismo a través del cual se instaura en CONSENSUS
sobre el conjunto de la sociedad, consensus que nasa por "nor 
mas sociales operativas puestas en marcha por" ;gentes de la 
persuaci6n política ", porque, si es cierto que la función de 
dirección se apoya sobre mecanismos de imposición, el concep-
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cos diversos, entendida la ideología como una determinada· vi 

sión y percepción del mundo, de la realidad, que se extiende 

a 1 os u sos , a 1 as c os tu m b res , a 1 11 modo de vi da de 1 os a gen -

tes de la sociedad 11
; es decir, la ideología no reside única 

mente en las ideas, es fundamentalmente una práctica. 

La ideología no es algo neutro en la sociedad y no exis 

te sólo una ideología, sino varias ideologías y subsistemas 

ideológicos contradictorios, referidos a las diversas clases 

en lucha, por esta razón, 11 la misma ideología dominante no 

se constituye como tal, sino logrando dominar a las demás --

ideologías y subsistemas, lo cual se hace precisámente por~ 

vía indirecta de los Aparatos Ideológicos de estado [para nQ 

sotros, aparatos de hegemonía]. (11) Esto implica a su vez, 

que dichos aparatos son la expresión condensada de contradic 

ciones ideológicas muy intensas ... " (12) 

De esta forma, la ideología de la ~lase dominante no se 

encuentra en estado II puro 11
, pues coexiste y debe imponerse 

sobre las ideologías de las clases subalternas para garanti-

zar II la fidelidad ideológica de estas clases 11
• (13) 

to de legitimidad en sentido gramsciano va mucho más alla de 
esos límites, en tanto, en este proceso, las clases dirigen
tes deben ganar la ace~tatión de sus gobernados en un juego
de fuerzas sociales en el que las clases subalternas partici 
pan en forma activa y no como meros entes ~asivamente persu~ 
di dos. 
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De esta forma, la ideología y los valores de la clase do-

minante penetran mediante los aparatos de hegemonía a través -

del proceso de internalización de normas a que están sujetos -

los individuos en la integración de la sociedad. 

Así, las instituciones de la sociedad civil responden a -

la función de hegemonía, definida como la puesta en marcha de 

mecanismos con los cuales una clase hace avanzar al conjunto -

de la sociedad; es una dirección de clase, la potencialidad de 

un grupo social de dirigir a otros grupos a-través de una con~ 

telaci6n de prácticas políticas y culturales e implica necesa-

riamente una dimensión organizacional. No hay producción de -

ésta sin el desarrollo de las instituciones, sin una práctica 

estructurada materialmente, de la lucha ideológica, cultural y 

política. 

Especificada por el concepto de aparatos de hegemonía, --

concierne ante todo, a la clase dominante y para que se afirme 

en una sociedad, la clase dirigente debe ser capaz de presen--

tar como universales sus propios intereses; su construcción no 

es separable de las clases y capas sociales, las instituciones 

y las formas de lucha que la permiten. Se conquista y se con-

serva en la lucha contra la posible hegemonía de otras clases 

sociales dentro de las propias contradicciones 
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La hegemonía de una clase, va más allá de su propia base de 

clase, se extiende a las clases aliadas en torno a intereses 

no coyunturales, sino comunes a más largo plazo. Se extiende -

también a las clases subalternas si bien, en base a la partici

paci6n de estas últimas, así, " ... la hegemonía no se identifi

ca en absoluto con la fuerza, la hegemonía de una clase en un -

proceso hist6rico no se impone, se conquista mediante una polí

tica de alianzas que abre una perspectiva nacional al conjunto-

de la sociedad ... 11 
( 14) 

El campo de acci6n y las formas de hegemonía varían de so-

ciedad en sociedad; la hegemonía debe ser 11 
••• vista como un 

elemento hist6rico que permite específicar la dinámica de la lu 

cha de clases como una relaci6n entre fuerzas 11 (15) 

De esta forma, el hecho de que el Estado no se limite a do

minar, sino que precise de consenso y legitimidad; de que la he 

gemonía no se impone, sino que se gana en la lucha contra otras 

posibles hegemonías, dentro de un proceso en el que todas las -

clases sociales participan, mayor o menormente en forma activa; 

de la posibilidad de acci6n que se abre al interior de las ins

tituciones de la sociedad civil en tanto asiento de contradic-

ciones entre fuerzas sociales; de la cierta autonomía relativa

que poseen dichas instituciones y, finalmente, del hecho de que 

la ideología dominante coexiste con otras ideologías y subsiste 

mas ideológicos contradictorios, que también luchan por eregir

se como dirigentes, abren el espacio a una nueva estrategia de-
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lucha de las clases subordinadas, el de la contrahegemonía, re-

sultado de un planteamiento teórico práctico, donde 11 
••• el su-

puesto es que el poder no se toma a través de un asalto porque-

el mismo no está concentrado en una sola institución, el Estado 

gobierno, sino que está diseminado en una infinidad de trinche-

ras." {16) 

El concepto de contrahegemonía alude al constante deterioro-

y disgregación del sistema de dirección, al constante debilita-

miento de todas las II trincheras", de todas las II reservas or-

ganizativas 11 que posee una clase dirigente, a través de la lu--

cha de masas en el conjunto de estos aparatos de hegemonía, de~ 

de el sindicato hasta la familia, desde el aparato escolar has-

ta la iglesia, lucha política que lleva el propósito de hacer -

perder apoyo, consenso y legitimidad a este sistema de direc---

ción, con la consecuente apertura de espacios políticos y la PQ 

sibilidad de acumulación de fuerzas al interior de las clases -

revolucionarias, porque 11 
••• toda lucha de masas en estos apar~ 

tos, (por ejemplo las luchas estudiantiles, las luchas de las -

fuerzas.de la cultura, las luchas de las mujeres en el aparato-

social y familiar), se convierte en un aspecto de la lucha poli 

tica en su conjunto. 11 (17) 

La contrahegemonía como postulado estratégico es además fac-

tible, si entendemos que II las clases subalternas son clases 

histórica y ~ulturalmente situadas, clases que aún apresadas 

los mecanismos de reproducción social, son ca~~~q."é,\crear 6,,';, '\r}\, 
por 

gérmenes de contestación, de contracul tura;,f~de\'Jf.·c'qñErah~'q.emQ 
!f - •• . •. 

!f ~?, \":, 

.¡! i'' 

'~t~. '".~. \:{_,: .•. . .· k 
- ,./ '"·. . \. I 

• J ~ /~ 

. . ~-~·:.~~~~ 
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nía; no son instrumentos pasivos, absolutamente maleables ... " 

(18) 

Y esta lucha política de masas comienza con el intento de 

romper el nudo ideol6gico que une a las clases dominantes con -

las clases subalternas. Y recordemos aqui, que entendernos a la 

ideología fundamentalmente corno una práctica y que las ideolo-

gías o subsistemas ideol6gicos de las clases subalternas rompen 

el nudo ideol6gico o implementan una contraideología, cuando i~ 

pugnan y disgregan el sistema de representaciones y valores que 

la clase dirigente erige en funci6n de sus propios intereses y

pretende presentarlo corno válido para el conjunto de la socie-

dad y, en cambio, comienzan a construir su propia ideología, i~ 

terpretando la organización de la sociedad a partir de los inte 

reses de la_mayoría. 

La lucha política comienza también, cuando las clases subal

ternas presentan un espíritu de escisión; es decir, cuando es-

tas clases quieren presentarse y afirmarse como clases separa-

das de la hegem6nica a partir de un proyecto propio. 

En torno al concepto de contrahegemonía, referido como estr~ 

tegia de lucha de las clases subalternas, se hace necesario dis 

tinguir dos momentos que, sin embargo, están estrechamente liga 

dos: el proyecto contrahegem6nico y la manifestación contraheg~ 

m6nica. (19) 

Como proyecto, plantea la lucha por el poder y la hegemonía

en una estrategia de largo alcance que abarque todas las contra 
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dicciones de la sociedad (tanto principales como secundarias); 

una estrategia de largo aliento que busca comenzar a organizar 

y preparar la revoluci6n apoyándose en una 11 base de masas";

una estrategia de" guerra de posici6n ''; es decir, " ... como

un proceso de ruptura amplia a largo plazo que combina la con

quista simultánea del consenso de las masas con nuevas formas

de democracia de base, con una dialéctica diferente de la di-

recci6n política, en un nuevo planteamiento ... del movimiento

social, con un nuevo proyecto de Estado alternativo ... " (20) 

No se trata agui, ni de un enfrentamiento frontal (toma del 

Estado-gobierno) ni de una estrategia reformista (de ocupación 

parlamentaria del poder), sino de una estrategia global que im 

plica momentos de ruptura a la reorganización permanente de la 

clase dirigente y de'' reconstrucción unitaria" de las clases 

subalternas para ganar posiciones en la lucha política. 

Además, el proyecto contrahegem6nico debe partir del recon~ 

cimiento del terreno nacional y apoyar su lucha en una posible 

estrategia de alianzas. 

Como manifestación plantea una lucha constante a nivel de -

las prácticas específicas en cada uno de los aparatos de hege

monía, avanzando sobre las posiciones hegemónicas, ensanchando 

sus límites, abriendo espacios de acción a las clases subalter 

nas, etc. Sin embargo, si bien estas manifestaciones contrahe 

gemónicas constituyen" miles de pequefias victorias para lle-

gar finalmente a la gran victoria '', todas ellas tendrán un al 

canee muy limitado mientras no estén ligadas a un proyecto con 

y 
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trahegem6nico que las aglutine, que 

guir, que combine lo espontáneo con lo organizado, que las vaya 

conformando como un todo en un fin político específico. Porque, 

como dice Guiuseppe Vacca, " ... se puede decir que un Estado --

vence una guerra cuando la prepara minuciosa y técnicamente en-

el tiempo de paz." (21) 

2.- El sistema escolar. 

El sistema escolar, como una institución de la sociedad ci--

vil, presenta también un grado relativo de autonomía; es decir, 

es él mismo" ... una estructura específica que traduce de un m~ 

do particular las características de la formación en el que el-

sistema se halla inserto." (22) 

Desde el punto de vista organizativo, el sistema escolar ---

constituye la cúspide del sistema educativo* (23) y tiene como-

caracterización primordial una función socializadora. En toda-

formación social capitalista es a través del sistema escolar --

principal aunque no exclusivamente - que se logran los objeti--

vos necesarios para reproducir las relaciones sociales de pro--

ducci6n y; en ci'erta forma, las fuerzas productivas. Aquí, los-

individuos aprenden técnicas y son adiestrados para cubrir pue~ 

tos requeridos por el sistema productivo. Es también en la es-

cuela, donde se prepara a los sujetos mediante la internaliza--

ción de normas, valores, conceptos, actitudes, etc., para iden-

tificarse con la ideología dominante. De esta forma, los indi-

* 11 El sistema educativo abarca todos los procesos educativos -
(escolares y no escolares, formales e informales, conscien
tes e inconscientes) que ocurren en la sociedad." 
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viduos son socializados. (24) Sin embargo, la misma institu-

ción escolar posee una naturaleza dialéctica, al educar II la -

burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su 

propia educación; es decir, armas contra ella misma. 11 (25) 

De esta manera, el sistema escolar es en el capitalismo, 

precisamente, reproductor del sistema social, más no porque 

sea Per se un apartado de dominación, sino porque estas mismas 

instituciones son control~das y dirigidas por las clases domi 

nantes a través de la fracción o clase hegemónica. Las insti-

tuciones de la sociedad civil - y en este caso el aparato escQ 

lar - son sí, aparatos a través de los cuales se lleva a cabo-

la función de hegemonía, pero el carácter de estas institucio-

nes varía dependiendo del carácter que l 1e imprima la clase que 

los controla y del tipo de hegemonía que se quiere implementar 

(no es igual la hegemonía de las clases dominantes a la que lu 

chan por ganar las clases subalternas); 

Asimismo, -y a pesar de este control ejercido sobre este --

aparato hegemónico - el sistema escolar al tiempo que reprodu-

ce y consolida la estructura social, recoge y refleja las ten-

sienes y conflictos sociales por lo que, paradójicamente, el -

contenido de la ensefianza de este sistema resulta además, un 

medio de acción, " ... la escuela se transforma en semillero-~ 

del poder ... , no es por un simple afán de doctrina que todavía 

hoy en día, los distintos poderes 

ideologías disputen por el manejo 

za, que cada cambio de las estructuras sea 
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transformación del sistema educativo." (26) 

Este sistema es profundamente sensible a los cambios de co

rrelación de fuerzas en la lucha por la hegemonía en la socie

dad civil. De esta forma en el sistema escolar puede haber -

dos tipos de cambio, uno es el" reformismo" oficial o no y -

el otro se basa en una política de reformas, instancia esta úl 
tima imprescindible en la estrategia de la conquista del poder 

de las clases subalternas. Así cuando la clase dirigente se -

siente amenazada por la circulación de contraideologías que -

han conquistado espacio para difundirse, puede echar mano del

control del Estado (en sentido restringido}, sobre el sistema

de enseñanza en un intento por reorganizar la hegemonía de la

clase dirigente y su legitimidad; por reducir el espacio de in 

fluencia político cultural conquistado por las clases popula-

res, no solo mediante represion, sino fundamentalmente en tor 

no a reformas y reajustes; es decir, a través de una política

reformista, que simplemente moderniza o refuncionaliza la admi 

nistraci6n dentro de los marcos del propio sistema capitalis-

ta, se trata de 11 
••• una solución" institucionalizada" de la 

crisis que no modifique los organismos de poder ni los desaju~ 

tes del desarrollo económico y que en cambio, congele la" dia 

léctica "democrática de la base" (27) 

En el reformismo se trata de cambios que son reabsorbidos -

por la hegemonía prevaleciente hasta centralizarlos -incluso -

en dirección a un populismo reaccionario. Este tipo de cam--

bios significan" ... la puesta en marcha de la clase dominante 
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de un nuevo proceso de '' revolución pasiva "donde revoluci6n

pasiva significa ... un proceso" desde lo alto" en el que se

recupera una parte de las demandas" de abajo" pero quitándo

le toda iniciativa política nueva." (28) Estas reformas pue-

den responden poco a las necesidades del capital, pero ser re

levantes para el fortalecimiento de la necesidad del sistema,

cuando las clases dirigentes quieren mantener los conflictos -

socio-políticos dentro del marco de las relaciones sociales -

existentes, aunque sea el precio de modificaciones políticas -

más o menos importantes~ pero que a fin de cuentas decapiten -

a las direcciones de las clases subalternas, las prive de su -

propio instrumento de lucha y les cree un obstáculo para su -

constitución como clases autónomas; así, una determinada refor 

ma de enseñanza puede tener como objetivo la neutralización -

del movimiento estudiantil en un momento en que la moviliza--

ci6n de este sector amenace con debilitar la legitimidad del 

sistema, junto a determinados sectores de la población. (29) 

En el sistema educativo se dá además, otro tipo de cambio,

como mencionamos anteriormente, aquel que pretende desbordar 

los límites de una política reformista, erigiéndose como una -

alternativa viable de acción a las clases subalternas, presen

tando a la educación y al sistema escolar como un universo de-

ideas completamente nuevo. Un cambio que se apoye en una polf 

tica de reformas donde reforma significa reivindicaciones ex-

presadas en el movimiento social y 

pugnar la hegemonía política de la clase o fracció 
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se dirigente, reivindicaciones que ponen en discusión el poder 

de dicha clase, basadas en una "verdadera revolución democráti 

ca de masas" reivindicaciones que se ganan en un proceso del~ 

cha en el cual la clase dirigente cede espacios de poder, sin-

ser capaz de dar marcha atrás si quiere seguir preservando su-

legitimidad. (30) 

3.- ¿Cuando se presentan en la Universidad Manifestaciones Con 

trahegemónicas? 

Desde nuestro punto de vista, la Universidad Juega un papel 

contrahegemónico desde el momento en que está modificando una-

estructura tradicionalmente impuesta, es decir, en el momento-

que impugna a la ideología dominante. Se da la ludha contrahe-

gemónica cuando comienza la reestructuración del conjunto de -

las experiencias, conocimientos y valores (el esquema referen-

cial) (31) con las que el individuo piensa y actúa, en una nue 

va dirección que abarca los intereses de las clases subalter--

nas. 

Esta disgregación de la ideología dominante, es decir con--

trahegemonía, puede implementarse en la Universidad a varios -

niveles, en el nivel académico se constituye cuando la modifi-

cación de los contenidos, métodos y _§en_-_~ido de la enseñanza es 

tal que deja de reproducir la estructura jerárquica, en la que 

el poseedor del saber es el nuestro y el receptáculo los alum-

nos; cuando se llega a romper el vinculo de dependencia maes--

tro - alumno sin que esto implique un deterioro de los cante -

'F ( 
u 
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nidos cognoscitivos sino por el contrario la superación de es-

tos en base a un nuevo sentido que represente los intereses de 

las clases subalternas, a través de una crítica racional. 

También se da la lucha contrahegernónica cuando se fomenta -

una formación profesional de los estudiantes diferente, que --

desborde el mero adiestramiento y anteponga a una mentalidad -

de lucro e individualismo una actitud creadora y de torna de PQ 

sición política hacia la disgregación de la ideología dominan-

te. 

La profesionalización de la ensenanza es otro de los facto-

res que inciden de manera relevante en las posibilidades de --

acción contrahegem6nica, pues mucho menos sustancial puede ser 

el efecto de un plan de estudios que siendo acorde a sus obje-

tivos y a la realidad este sometido a las interpretaciones du-

dosas de los profesores, con formaciones y criterios tan hete-

rogéneos. Los recursos humanos necesarios para llevar adelan-

te las reformas planteadas también deben de empezar a prepara~ 

se, y comenzar con ello es igualmente una manifestación contra 

hegemónica. 

En el nivel de la producción científica de la Universidad,-

la lucha contrahegem6nica se manifiesta desde aue e ~'t?ifi-
..... 7. 'f~ e)¡.) l. ~.-' 1.\1 ~<~\\~ 

'" . . .;, (/' '\'\, 
co comienza a cuestionar la utilización de su t;i,-~@t3'::i:0n;,·1,>.;,, 

~\ '·~: ·.·~ .· ~.1.{' :· ·~:~~~f: '·;7 \:t 
¿ qué se investiga ? ¿ cómo se investiga ? , ¿ pg1r"á. ~~é s~ \:_n_:::_l 
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.. .,,.¡!.)~ .... (:\ 'f, 

',(lj ¡,--. r~~> ¡Y 
tigador rechaza la oportunidad de sentirse inserta ~~fue~ 

te en el proceso social sin tener que comprometerse política--
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mente; y en consecuencia hace suya la tesis de que II El papel -

de la ciencia en una cultura establecida ha de ser valorada no

solamente en relaci6n a las verdades científicas sino también -

en relación a su impacto perceptible sobre la condición humana. 

11 (32) 

En otro nivel, abrir las puertas, facilitar la entrada a más 

sectores sociales y procurar medidas para elevar la probabili-

dad de permanencia al estudiante es, -en una primera instancia

una manifestaci6n contrahegem6nica, la que se pierde rápidamen

te si no va acompañada y ligada a medidas cualitativas acordes

ª una política de cambio revolucionario, pues el factor cuanti

tativo es factor necesario, pero no suficiente para disgregar a 

la hegemonía dominante. 

Asimismo, el papel contrahegem6nico que puede jugar la Uni-

versidad no se limita a la propia esfera universitaria sino que 

su alianza con las luchas políticas de otras instituciones de -

la sociedad civil ( con el prop6sito de sumar fuerzas) es otro 

aspecto importante de este papel. De la misma forma, la parti

cipación universitaria en proyectos gubernamentales por ejem

plo en los programas de alfabetización} pueden constituir mani 

festaciones contrahegem6nicas importantísimas, si esta partici-

paci6n se realiza imprimiéndole un sentido cualitativamente di

ferente al oficial para aprovechar tanto los recursos que el go 

bierno canaliza como las posibilidades de acción con la finali

dad de concientizaci6n política. 

En el aspecto estudiantil, si bien es cierto que 11 el recha-
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zo de los estudiantes a la clase dominante", su propósito de -

servir a las mayorías y su participación en manifestaciones y -

mítines, constituyen un avance e incluso inicialmente una mani 

festaci6n con posibilidades contrahegem6nicas, también es cier

to que estos avances iniciales no tendrán mayor perspectiva ni

podrán abrir un espacio político importante mientras no se pro

fundicen estos logros, mientras la actividad política del estu

diantado" ... no sea producto de una verdadera revisión ordena

da de la causología de los fenómenos sociales y económicos que

los conforman " ( 33) 

En el nivel administrativo se juega un papel contrahegemóni

co en la estructuración de la Universidad, cuando hay una partl 

cipación real de las bases estudiantiles y magisteriales, cuan

do estas abandonan la posición de pasividad y sumisión hacia -

las fuentes de poder y decisión; y cuando se impugna la imposi

ción de una política desde arriba gue los convierte en simples

objetos de reducidos grupos que manejan la administración. 

Dentro de la Universidad el sindicato tiene un papel primor

dial, puesto que cualquier institución universitaria que aspire 

a un nuevo proyecto debe contar con el apoyo de sus bases magi~ 

teriales y de trabajadores, la unificación de criterios y de in 

tereses entre la administración y los sindicatos es un requisi

to sin el cual difícilmente podrán alcanzarse reformas cualita

tivamente importantes. Los sindicatos ayudan· a lograr manifes

taciones contrahegem6nicas cuando sus bases participan concien

temente en forma política unificándose en un proyecto global de 
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transformaci6n de la Universidad, sin dejar de lado sus propios 

intereses pero sin anteponer el economisismo a la lucha políti-

ca. 

En resumen se.da una manifestaci6n contrahegem6nica dentro--

de la Universidad cuando ésta disgrega la ideología dominante -

ya sea a través de: 

La modificaci6n del esquema referencial de los alumnos . 

. La modificaci6n en el sentido contenido y método de la ense-

ñanza hacia la superaci6n de éstos y su representación de --

los intereses de la clase subalterna. 

Cuando la formaci6n profesional incluye una toma de concien-

cia y posición política del estudiantado, cuando existe un -

proceso de profesionalizaci6n en el nuevo sentido de la ense 

ñanza. 

Cuando se cuestiona y se asume la responsabilidad de la uti-

lizaci6n de la investigación científica generada. 

Cuando se facilita la entrada y permanencia a grandes nú----

cleos de poblaci6n apoyándose además en medidas cualitativa-

mente importantes. 

Cuando se asumen posiciones que apoyen las luchas de otras -

instituciones de la sociedad civil. 

Cuando se aprovechan los espacios y recursos que el Estado -

canaliza hacia la educación con la finalidad de concientiza-

ci6n política. íV thl1f11"6~Vtfflí~ff•mt11'\9.ll'{ 

ñ ii"~v\;.;,ilÚlB¡. .. .. ¡¡ 
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Cuando la participaci6n estudianfll está basada en la revi

si6n crítica de la realidad. 

Cuando en las fuentes de poder y decisi6n participan las ba 

ses universitarias, en forma activa. 

Cuando sindicatos y universitarios unifican criterios e in

tereses en base a un proyecto de lucha común, de un proyec

to global de transforrnaci6n de la universidad. 
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I.- La Reforma de Córdoba Argentina y la Autonomía Universitaria 

en México. 

El modelo de Universidad Popular no es un hecho que sur 

ge de la nada, tiene toda una trayectoria histórica cuyo origen -

es muy probable encontrarlo en los conceptos de educación liberal 

de fines del siglo XIX y principios del XX. En México el "Ateneo 

de la Juventud" de cuyo seno surge la Sociedad de Conferencias 

(1907) y la Universidad Popular Mexicana (1912)- busca en el pue-

blo "Un nuevo público para depositar en el mayor número de perso

nas el mensaje transformador de la cultura"; pretendía transfor-

mar a los individuos para que éstos fuesen a su vez capaces de 

transformar el medio en el sentido de crear un nuevo país al que 

la revolución aspiraba. 

Esta"Universidad Popular" tenía como objetivo principal 

el impartir la enseñanza del viejo mundo, bajo el Tema "la cien-

cia protege al pueblo"; los miembros de la Universidad Popular se 

inspiraban en las ideas reformadoras sin tocar directamente cues

tiones políticas o religiosas, aún cuando sus actividades se refle 

jaran en el ámbito político. Sin embargo, la efervescencia políti 

ca así como la inestabilidad económica por la que atravesaba el -

país, dió como resultado la reducción sustancial del número de con 

ferencias hacia 1916 y la desaparición de la "Universidad Popular" 

hacia 1922. (I). 

Podríamos decir que el concepto de Universidad Pueblo que 

recoge estas experiencias históricas, tiene antecedentes más impo~ 

tantes en las Reformas Universitarias de Córdoba, Argentina de 1918, 
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pues ahí se plantean la cuestión de la autonomía y la participa-

ción estudiantil en el gobierno de la Universidad. En este aspe~ 

to, la Reforma Universitaria propuso, entre otros, estos princi-

pios: 

a) El ca-gobierno estudiantil en la Universidad y facultades. Es 

decir, la participación de profesores y estudiantes tanto en -

la forma de gobierno, como en la transformación académica y le

gislativa de la institución. 

b) La autonomía política, docente y administrativa de la Universi-

dad. Con lo que se permitía la entrada de diversas ideologías 

"sin más limitaciones que las que resultan del nivel intelectual 

o moral". 

c) La elección de los mandatarios por asambleas con representación 

de las órdenes docentes, estudiantil y de egresados. Con esta -

medida se inicia un proceso de democratización de la Universidad-· 

d) El concurso público para la selección del cuerpo docente. 

e) La gratuidad de la enseñanza superior. Que trae como resultado 

la apertura de la Universidad a mayores sectores sociales. 

f) Cátedras libres y _cursos paralelos al del profesor catedrático. 

g) Libre asistencia a clases. La lucha por la supresión de trabas 

económicas que afectaban a las clases modestas exige una modifi 

cación en los horarios, contemplando las necesidades de los a-

lumnos que precisan trabajar para costearse su carrera. 

h) Se propicia al interior de la Universidad un proceso de concien 

tizaci6n con lo cual el estudiante empezó a comprometerse polí

ticamente. 
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i) La creación de federaciones únicas. La participación de los -

estudiantes pone en evidencia la necesidad de un gremialismo -

fuerte que pudiera luchar contra las normas establecidas. 

j) La actitud anti-imperialista. Pues se considera al imperialis

mo como la principal causa del sometimiento y la pobreza del -

continente. (2). 

El germen de la Universidad Popular actual lopodemos en

contrar también en las diversas luchas por la Autonomía Universita 

ria que desde 1917 se han dado en México, aunque sin conseguir re

sultados satisfactorios de inmediato, debido a que en estos años -

la Universidad atravesaba uno de los períodos más difíciles, ya 

que por un lado, se le exigía comprometerse con la Revolución y 

formar personal para el progreso económico de México y por otro, -

la Federación de Estudiantes se preocupaba fundamentalmente por eri 

girse como una agrupación política al servicio de los intereses u

niversitarios, apoyando la autonomía administrativa y legislativa -

con el propósito de tener libre disposición en el presupuesto que -

la ~ecretaría de Educación Pública le otorgaba. 

En 1929 nuevamente se habla de la participación estudia~ 

til y de la Autonomía de la Universidad con respecto al Estado, se 

promueven una serie de luchas como resultado de un conflicto estu

diantil motivado en sus orígenes por oposición a examenes parcia-

les en la Facultad de Derecho y a un nuevo plan de estudios en la

Escuela Nacional Preparatoria, que culmina en 1929 con el otorga-

miento de la Autonomía Universitaria y que incluye también las for 

mas democráticas para la elección de rector. 
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"El Presidente Emilio Portes Gil, presentó un proyecto 

de Ley sobre Autonomía, aprobado por el Congreso en julio de 1929. 

Por primera vez se definía a la Universidad como una corporación 

pública auton6noma con plena personalidad jurídica; se declaraba 

compartido su gobierno y se atribuía la elección del Rector al 

Consejo Universitario de una terna presentada por el Ejecutivo, -

que tenía el derecho de voto sobre las resoluciones del Consejo. 

Esta autonomía limitada además por un carácter reglamentado muy -

detallado, era mucho más claramente definida en la exposición de 

motivos de la Ley. En ella se consideraba necesario que: aunque 

autónoma, la Universidad siga siendo una Universidad Nacional y -

por ende, una institución de Estado, en el sentido que ha de res 

pondera los ideales del Estado y contribuir dentro de su propia

naturaleza al perfeccionamiento y logro de los mismos y que en su 

carácter de autónoma, tendría que ir convirtiéndose a medida que 

el tiempo pase, en una institución, no debiendo ~orlo mismo te-

ner derecho para imponer su criterio en la calificación de las 

instituciones libres y privadas que imparten enseñanzas semejantes 

a las de la Universidad Nacional". (3) 

El Contexto en el cual la Universidad logra esta autono

mía está conÍormado por un Estado débil, sin suficiente fuerza pa

ra controlar las instituciones jóvenes como la Universidad, en las 

que algunas de las corrientes políticas encuentran un canal adecua 

do. Este movimiento del 29 causa muchos problemas al Estado Mexi

cano al mantenerse permanentemente en situación conflictiva, espe

cialmente en la sucesión presidencial. 

Otro de los antecedentes que consideramos, iésultª réle-
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vante del proyecto de Universidad Pueblo, está dado en torno a la 

concepción de Universidad Popular y la polémica gue de aguí se de 

riva. 

Con motivo de la resolución del Congreso Nacional de Estudia~ 

tes surge una polémica entre Antonio Caso y Lombardo Toledano, el 

primero partidario de la libertad de cátedra en un ámbito de total 

autonomía "para que la Universidad fuera foro de las teorías uni

versales", el segundo proponía la filosofía marxista corno filoso-

fía universitaria. Al respecto "Lombardo Toledano expresó .... la-

educación debía servir como medio de concientización social y he-

rramienta de la clase trabajadora para su participación crítica y 

activa en el proceso de la producción nacional. El compromiso re-

volucionario incluía a las instituciones de educación superior gue, 

para cumplir su función social debía adoptar la filosofía del rnat~ 

rialisrno histórico corno orientación de sus tareas docentes, cultu-

rales y científicas. Tanto la Universidad Nacional corno las insti 

tuciones de carácter universitario del país, estaban llamadas a de 

sempeñar las tareas formativas del proletariado y no a acoger en -

su seno a los miembros de la burguesía minoritaria .... " 

(4). Esta Gltima filosofía obtiene la victoria ante el congr~ 

so aunque no en la práctica educativa. 

Esta polémica la retomarnos corno un importante ejemplo históri 

co en el que por primera vez en México se intenta adoptar en la U

niversidad, basándose en el marxismo, formas diferentes a las de -

la educación tradicional para proponer un cambio revolucionario en 
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el contexto de un régimen capitalista, si bien, la posición toma

da por Lombardo Toledano se encontraba un tanto fuera de las posi 

bilidades reales de llevar adelante este planteamiento. 

2.- El Populismo Cardenista v la Educación Socialista. 

En la década de los treintas y como resultado de una cierta 

prosperidad de los países de economía primaria exportadora, así -

como de la crisis internacional del 29, México enfrenta un proce

so de ''industrialización hacia dentro", factible, en tanto existía 

un mercado interno relativamente amplio, una demanda insatisfecha 

tanto al interior como al exterior del país, había ya en el orden 

interno una cierta acumulación de capitales y se habían liberaliz~ 

do algunos factores de la producción que demandaban un incremento 

de la mano de obra no calificada así como especializada. En este 

período se da un proceso" .... que Germani llamó la instauración -

de una democracia con participación ampliada, situación en la que 

más gente participó en el gobierno, pero no influyó sobre los ele

mentos básicos del funcionamiento de la sociedad .... este cambio -

tuvo una enorme importancia porgue fue a partir de dicho proceso -

que se dió un cambio real en el bloque de poder. Para entonces, -

fueron los industriales quienes con mayor fuerza detentaron el po

der sobre la base de una alianza contradictoria entre .... burgue

sía, proletariado e industriales, con apoyo de las clases interme

dias" (5). 

Esta política denominada populista, impulsó el de~arrollo del 

incipiente capitalismo industrial nacional, exaltó una ideología -
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antiimperialista, resaltó valores populares y tradiciones, y asu

mió un papel asistencialista. 

En este contexto general, encontramos un prototipo ya más de

finido de Universidad Popular. Durante los años treinta, el car

denismo pretendió una educación socialista, planes populares que 

abarcaban la creación de normales rurales, ampliación de interna-

dos y comedores y la intención de abrir las puertas de la educa---

ción superior a los hijos de obreros y campesinos. Explícitamente, 

el programa educativo de Cárdenas se encontraba elaborado en el" 

Plan Sexenal". Los puntos principales de este programa educativo -

eran 

1) multiplicación de escuelas rurales. 

2) control definitivo del Estado sobre la enseñanza primaria y se-

cundaria; a) precisando la orientación social, científica y pe

dagógica y b) su carácter no religioso y socialista. 

3) atención preferente a la educación agrícola. 

4) en la enseñanza universitaria debería darse proferencia a las -

enseñanzas técnicas. ( 6) . 

Para Cárdenas, lo que la escuela socialista perseguía era i

dentificar a los alumnos con las expresiones del proletariado, for 

talecer los vínculos de solidaridad y crear para México, de esta -

manera, la posibilidad de integrarse revolucionariamente dentro de 

una firme unidad económica y cultural. (7) 

Posteriormente, una comisión de la XXXV legislatura de la C~ 

mara de Diputados presentó un anteproyecto de reformas al artículo 
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tercero constitucional, cuyo objetivo era abrogar la educación -

laica y establecer la educación socialista que es aprobada en la 

sesión del 28 de noviembre de 1934 por la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, cuyo texto decía "la educación que irn 

parta el Estado será socialista y además de excluir toda doctri

na religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios por lo cual 

la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que -

fomente la creación en la juventud de un concepto racional y exac 

to del mundo de la vida social". ( 8) 

La visión de Cárdenas estaba apoyada en función de la nueva 

forma de desarrollo nacional donde la enseñanza superior era la -

responsable de proveer los cuadros técnicos y los servicios prof~ 

sionales que apoyarían la producción nacional. Era pues preciso 

la revisión de los conocimientos que se debían impartir, así como 

las modificaciones de los criterios educativos acordes con las ne 

cesidades de la época. El nacional populismo cardenista exigía -

un nuevo tipo de intelectual cualitativamente diferente a los cua 

dros profesionales de formación e ideología liberal, de ahí la in 

clusión en la reforma educativa de una reestructuración en toda -

una serie de instituciones de educación técnica y popular abocadas 

a la formación de especialistas que respondieran a las necesidades 

específicas del desarrollo. 

Entre estas instituciones estaban las escuelas campesinas, la 

Escuela Nacional de Agricultura, la Escuela Nacional de Maestros y 

el Instituto Polit&cnico Nacional, todas ellas impregnadas de una 

filosofía nacionalista y antiimperialista y con un estudiantiado -
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fundamentalmente proveniente de sectores de bajos recursos. Asi

mismo y dentro de esta intención se creó el Instituto Nacional de 

Estudios Superiores para Trabajadores, que exaltaba además las lu 

chas de las masas trabajadoras por la reivindicación de sus dere

chos. En 1935 s·e crearon los internados para los hijos del ejér

cito, en 1937 los internados mixtos de enseñanza secundaria fede

ral para hijos de trabajadores, los internados indígenas y las Es 

cuelas Regionales Campesinas. 

Sin embargo la Universidad en este período se encontraba do

minada por las fuerzas reaccionarias que ejercían una fuerte pre

sión sobre el gobierno cardenista para tratar de frenar el proce

so de transformaciones sociales que estaba promoviendo dicho go-

bierno, todo esto apoyado en el principio de autonomía universita 

ria y las formas de cogobierno como las entendía la derecha en su 

retórica liberal. El resultado fué una situación de anarquía y -

el más bajo nivel académico en la historia de la Universidad. (9) 

Es importante destacar que es en este período cuando se ini

cia el proceso de masificación de la enseñanza superior al ingre

sar otros sectores y fracciones de clase hasta entonces margina--

das. En este sentido ( que incluye la creación de comedores uni-

versitarios, casa de estudiantes, etc. 

populariza. 

es que la educación se -

Sin embargo, si bien por decreto del Congreso la escuela 11~ 

gó a rotularse socialista, antes que esto fué anticlericalismo; -

lo que provocó una serie de conflictos tanto hacia los maestros -
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como hacia la escuela pública, principalmente por parte de los 

grupos conservadores y el clero. La escuela ''socialista" fué a 

bandonada en 1941, y por Ley en 1946. Las razones son muy obj~ 

tivas, se trataba de una retórica socialista no acorde a las 

transformaciones sociales y económicas que en México se estaban 

produciendo, de esta forma, era " .... iluso esperar que la escu~ 

la pudiera evolucionar aparte del sistema e incluso, en abierta 

oposición a este", la consecuencia inmediata fue una regresi6n 

en el progreso educacional. 

Paralelamente, empezaba a modificarse el modelo de política 

económica hasta entonces vigente. Esta modificación se enfocaba 

básicamente hacia la instauración de una nueva división interna

cional del trabajo, hacia el abandono del nacionalismo. 

Así pues, en este período es donde se apuntan en México las 

características de la Universidad Popular que son: 

masificaci6n de la ensenanza. 

- aumento significativo en el número de escuelas. 

- intención de abrir las puertas a sectores antes marginados 

a la educación superior. 

- tratar de asegurar su permanencia en las instituciones me

diante el otorgamiento de becas, la creación de los comedo 

res, etc. 

- orientaci6n social de la enseñanza. 

- la participación política del estudiantado. 

- énfasis en los valores nacionales. 
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3.- La política educativa en la enseñanza Superior después 

del cardenismo hasta 1970. 

Ninguna sucesión presidencial trajo consigo un cambio tan -

radical en la política educativa del estado corno la que se di6 -

en 1940; de la política educativa populista a la política libe-

ral, en la cual se da marcha atrás a toda una serie de reformas 

y proyectos. El gobierno mexicano lucha en contra de la educa--

ción popular esforzándose por convertirla en una educación elitis 

ta, tecnocrática y acorde a los intereses de la clase dominante, 

bajo modelos norteamericanos. (10) La tésis de la Universidad Na 

poleónica (11), parece haber sido el nuevo proyecto de organiza-

ción escogida por el gobierno a partir de los años cuarenta. 

La reacción de las instituciones de educación superior al 

nuevo proyecto educativo se manifestó en una poderosa resistencia. 

"En el período 40-'56 se desarrollaron luchas estudiantiles en 

las cuales, los jóvenes defendieron sus centros de educación pop~ 

lar contra una política educativa que amenazaba con destruirlos o, 

por lo menos, con transformarlos despojándolos de su esencia na-

cionalista y popular. 

En estas luchas participaron estudiantes de todos los centros 

que habían conservado el espíritu original del Cardenismo. El 

Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Maestros, -

la Escuela Nacional de Agricultura, los tecnológicos de provincia 

y algunas universidades como la de Michoacán y Guadalajara .... "(12) 

En 1941 se elabora la Ley reglamentaria del artículo tercero 
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con el cual se despoja a la enseñanza técnica del IPN de su carác 

ter profesional, el ''poli" se subordina a las autoridades directi 

vas de la SEP y pierde su capacidad financiera. La consecuencia 

a mediano y largo plazo fué la modificaci6n relevante del estudia~ 

tado al disminuirse progresivamente los servicios asistenciales -

como el número de becas, comedores, internados y en general, ayuda 

a estudiantes humildes. El IPN fué transformándose así en una 

institución para hijos de la pequeña burguesía. 

La implementación de esta política provocó nuevamente el es-

tallido del movimiento estudiantil. Los alumnos reclamaban la ex 

pedici6n de otro estatuto legal, sin embargo, el movimiento fué -

r~primido por el Estado (13). 

En lo referente a la Universidad, también se da una modi~ica

ción sustancial a la Ley Orgánica. Entre los puntos más importan

tes podemos señalar la creación de la junta de gobierno a la cual 

le corresponde el nombramiento de las autoridades académicas; el -

patronato, encargado de la administraci6n de los recursos económ! 

cos, el Consejo Universitario, órgano superior legislativo y el -

Rector, representante legal y máxima autoridad ejecutiva. 

En diciembre de 1945 las Cámaras aprobaron un nuevo texto re 

ferente a la política educativa, que aún cuando es sumamente ambi 

guo, " .... clausuraba un capítulo de la historia del país en el 

que habían revivido los anhelos y las esperanzas del pueblo y que 

había sido experimentado por la burguesía y las capas medias como 

una pesadilla .... ( el texto establecía que .... 
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inparta el Estado - Federación, y Estado-municipios tenderá a de

sarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y f~ 

mentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de -

la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia 

" (14). 

Se había cerrado así el ciclo de la educación socialista y -

se implementaba el liberalismo. El Estado reclamaba su función -

de Estado- educador pero ahora bajo la función de amortiguar la -

lucha de clases. 

La política educativa del Estado posterior a estas fechas y 

hasta fines de los sesentas no representa un antecedente importa~ 

te a la política de Universidad - Pueblo. 

4.- Antecedentes del Surgimiento de la Política de Universi

dad - Pueblo en Guerrero. { 1960 - 1971 ) 

Podemos citar entonces como antecedentes generales de la Uni 

versidad Pueblo, los intentos que se hicieron a partir de 1912 en 

México y de 1918 en Córdoba Argentina por exigir una educación y 

una Universidad popular. 

Los antecedentes y acontecimientos locales más directos que 

fueron conformando la posibilidad de que surgiera en Guerrero un 

proyecto político de educación los podemos ubicar básicamente a -

partir de la década de los sesentas. 

De esta manera para 1960 el Estado de Guerrero pasaba por 
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una situación de emergencia de las masas populares, "movidas por 

su afán de hallar formas de cambio social". Entre estas masas se 

encontraban campesinos, obreros, locatarios, comerciantes, etc., 

que en su deseo de manifestarse y expresarse comenzaron a organi 

zarse en cooperativas, uniones regionales de productores, etc. To 

das estas manifestaciones son reprimidas por el Estado. (15) 

Paralelamente a la movilización popular se recrudecía el co~ 

flicto interburgués en la lucha por el poder, conflicto represe~ 

tado por la fuerza tradicional de los caciques que se negaban a -

verse desplazados de los puestos de mando y la nueva burocracia -

política local representada por el gobernador del Estado Caballe 

ro Aburto y su camarilla. 

En este marco de emergencia popular y conflictos intraclase, 

la Asociación Cívica Guerrerense, (ACG) comienza a cobrar auge y 

popularidad al iniciar una campaña por todo el Estado de Guerrero, 

solicitando la solidaridad de los pueblos en contra del goberna

dor. Poco después, la ACG se liga a la" Coalición de Organiza

ciones Populares "cuyo planteamiento era la organización, centr~ 

lización y orientación del movimiento de masas hacia tácticas de 

alcance estatal. 

A nivel de la Universidad, la efervescencia política también 

se deja sentir, en ella participaron los sectores más avanzados y 

conscientes del Colegio de Estado. Estos sectores estaban además, 

influenciados por el pensamiento de la" solidaridad Internacio-

nal centralizada en la victoriosa revolución cubana " 
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\ Hasta este momento, no se habían unificado aún las luchas de 

los estudiantes con las luchas del pueblo. No es sin6 hasta que -

estalla el conflicto en el Colegio de Estado donde los estudiantes 

obtienen como respuesta la represión, cuando" los padres de fami 

liase presentan en masa para dar apoyo a sus hijos" iniciándose 

así el proceso de unificación de los intereses de las masas. (16) 

Así las cosas, "el desbordamiento del pueblo fué el que 

transmitió el carácter popular a esas luchas y el movimiento uni--

versitario jugó el papel de detonador y catalizador de las aspira 

ciones populares." (17) 

Al mismo tiempo, en cuanto al aspecto educativo, el Estado se 

veía presionado por las propias necesidades que el desarrollo capi 

talista exigía. Recordemos que las teorías desarrollistas se en-

contraban en boga y que se veía a la universidad como la institu--

ción que debía solucionar la demanda de cuadros técnicos eficien--

tes para la producción y para la reproducción del sistema. 

Así, el gobernador Caballero Aburto decide responder a estas 

demandas con el decreto de la creación de la Universidad de Guerre 

ro el primero de abril de 1960. En este mismo afio se reestructura 

y consolida la organización estudiantil, se crean las brigadas in-

formativas, se organiza el magisterio, se promueve la solidaridad 

nacional y se trata de implantar la" política hacia el pueblo" 

Estas medidas estuvieron íntimamente ligadas a la lucha por la au 

tonomía universitaria, que finalmente se obtiene en 1962 de acuer-

do a una nueva Ley que aprueba el Congreso d 
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también la desaparición de poderes, la desaparición de la Junta de 

Gobierno, el establecimiento del Consejo Universitario Paritario, 

los Consejos Técnicos Paritarios, se reconoce a la Universidad co

rno la única institución autorizada para impartir enseñanza superior 

en la entidad y se especifica corno parte de sus objetivos el de'' 

constituirse en agente de cambio coadyuvando al desarrollo social -

del Estado de Guerrero" 

A partir de 1962 y prácticamente hasta 1967 "se puede obser

var un relativo reflujo al riivel de la lucha de clases", dentro de 

la Universidad. Por tal situación, un grupo de alumnos y profeso-

res intentan repetir las formas de lucha aplicadas en el movimien

to de 1960 pero, bajo un nuevo contexto y ante la ausencia de un -

trabajo político de masas y una adecuada táctica de lucha, el re-

sultado fué la expulsión de más de 100 estudiantes y trabajadores 

de la UAG, quedando de esta forma el control de la Universidad en 

manos de grupos de filiación derechista. (18) 

Este control continuó sin alteraciones significativas, prácti 

carnente hasta 1971. * 

* La continuación de esta reseña está retomada en el punto tres 

capítulo siguiente, como parte integrada al contexto global en -

el que se ubica el surgimiento de la Universidad - Pueblo. 
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(11) En el siglo XIX la especializaci6n y la profesionaliza-

ci6n provocan el surgimiento de un nuevo modelo de Univer 

versidad, la Universidad Napole6nica, cuyos propósitos son: 

a) el progreso, el desarrollo v la eficiencia. 

b) la postulaci6n de la ciencia como neutral y la pretenci6n 

de hacer estudios más profundos de la realidad. 

c ) la investigación segün métodos preestablecidos. 11 la per-

fecci6n en la economía del método para mejores y más nume

rosos resultados" 

d) la organización de la Universidad en facultades o departa

mentos como consecuencia de Lo anterior. 

e) la insistencia en la necesidad de la especialización para 

posibilitar el avance del conocimiento. 

f) la creación de nuevas disciplinas debido a la acumulación 

de conocimientos. 

g) el establecimiento de las políticas de la Universidad fue

ra de ella, con criterios fijados en función de grupos re

ducidos ( Iglesia, grupos políticos, colegio~ de profeso--

res, etc) y no de la sociedad en general. 

h) la bfisqueda de la unidad de objetivos, planes, cursos y 

programas a través de la asignación de recursos para asegu

rar la unidad. 

i transmitir los conocimientos necesarios para producir per

sonas que actualicen y realicen el desarrollo. 

j compensar los malos servicios que el Estado provee, así co

mo proveer de recursos humanos al sector moderno de la eco-
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nomía. Ver, Me. Ginn, Noel, 11 autonomía, dependencia y mi

sión de la Universidad II en Foro Universitario, No. 4, ép~ 

ca II, publicado por el STUNAM, México, marzo, 1981, pp.20-

21. 

(12) Guevara, Niebla, 11 La educación en el ciclo desarrollista 

en México II en Cuadernos políticos, No. 25, Ed. Era, Méxi

co, julio-septiembre, 1980, pp. 67-68. 

(13) Guevara Niebla, la educación .... Ibid, p.67. 

(14) Guevara, la educación .... Ibid, p.58. 

(15) Gómezjara, Francisco, Bonapartismo y lucha campesina en la 

costa grande de Guerrero, Ed. Posada, México, p. 123. 

(16) Hasta ese momento la Asociación Cívica Guerrerence se consi 

deraba militante del PRI junto con el Frente Zapatista, la 

Federación Estudiantil Universitaria, la Coalición Nacional 

Revolucionaria, etc .. Esta organización comienza a tomar -

posiciones delanteras en las reivindicaciones populares au~ 

que II sin romper todavía con los métodos priístas de simula 

ción ". Para la ampliación del tema ver, Gómezjara, Francis 

co, Ibid, cap. XI. 

(17) los estudiantes solicitaban el cambio de director y la dem~ 

cratización de los estatutos. Ver, G6mezjara ... : Ibid,p.263. 
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(18) N~fiez, Serafin, 11 la historia de la del popu--
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p. 6. 



III.- CONTEXTO EN EL QUE SE UBICA EL PROYECTO DE 

UNIVERSIDAD PUEBLO 
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J. CONTEXTO GLOBAL. 

A finales de los años sesentas, el Estado mexicano enfren 

ta el resultado del" agotamiento del modelo de desarrollo 11 

que hasta entonces había estado vigente, agotamiento que se -

manifesta tanto a nivel económico como en la dirección políti 

ca. Es en este momento cuandc, ante toda una serie de manifesta 

ciones de protesta del movimiento obrero, campesino y estudian 

til, "se recrudecen las formas de autoritarismo y paternalis-

mo estatales", provocando - al utilizar el Estado la repre 

sión directa como única solución a las demandas-, un vacío de 

legitimidad y un deterioro de la autoridad estatal, sobre todo 

hacia aquellos sectores de la población que constituyen" la -

base social del Estado". "Colateralmente y en corresponden-

cia con este proceso, se establece un nuevo bloque de fuerzas 

bajo la alianza hegemónica del gran capital financiero y de la 

burocracia política*. (1) 

La crisis que a nivel de lo económico atraviesa el Estado 

se refleja en: 

El estancamiento de la acumulación, concentración de -

la riqueza, marginación de grandes nucleos de pobla --

ción, desequilibrios entre la ciudad y el campo, sub-

ocupación y desempleo crecientes, bajas en la inver -

si6n privada, desequilibrios regionales, deseguili --

brios entre ocupación e ingreso de la población, en -

tre la productividad del campo y la industria, entre 

las exportaciones y las importaciones, etc, (2) 

* Burocracia política,- Aquel grupo especial encargado de la 
Dirección y Administración Gubernamental. 
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Al asumir Echeverría el poder, se comienza a plantear --

una redefinición del modelo de desarrollo en la cual se pre-

tende la aplicación de una nueva política económica y la bú~ 

queda de nuevas bases de legitimidad, 11 vale decir, el objeti 

vo central del gobierno de Echeverría era el de reforzar el -

sistema de dominación, pero proveyéndolo de mayores márgenes 

de legitimidad ... de esta manera, ante la crisis del modelo 

de crecimiento y la necesidad de integrar el sistema de nue-

vos factores de poder económico, la estretegia que ofrece el 
/ 

Estado es una estrategia de corte reformista en el campo so-

cioeconómico y populista en el terreno de la lucha política 

e ideológica". (3) 

En el terreno de lo económico, bajo la bandera del II De 

sarrollo Compartido 11 se busca modernizar y extender la base 

productiva, incluyendo a la correspondiente al sector prima-

rio. Asimismo, se intenta privilegiar al capital nacional, 

sobre todo a través de un proteccionismo arancelario y fis -

cal, se busca también la ampliación del mercado interno y la 

diversificación del externo, tendiendo a lograr una redefini 

ci6n de la dependencia frente al imperialismo. Se pretende 

también la intervención creciente del Estado, la eficiencia 

administrativa, la redistribución del ingreso, autonomía tec 

nológica, ampliación de la capacidad de compra de los secto-

res mayoritarios, etc. Bajo es te nuevo patrón de acumula -

ci6n se postulaba igualmente, la búsqueda de los fines de -

II justicia social 11 
( 4) 

A nivel de lo político el régimen echeverrista encuen -

tra una situación de creciente descontento tanto de obreros -
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y campesinos como de gremios profesionales y sectores estudia~ 

tiles. Las tensiones sociales estaban agudizadas y el siste

ma político se encontraba desacreditado y desgastado. Ante -

esta situación el gobierno optó por tratar de reformar los -

procesos sociales y políticos, así" Al cambio del II desarro

llo estabilizador II por el II desarrollo compartido II se le 

asignó como correlativo político la II apertura democrática II 

Esto implicaba: 

a) cómo II clima II una liberación de la crítica en los -

medios de expresión, el respeto a la disidencia, pri~ 

cipalmente a los intelectuales, el respeto a la Auto

nomía Universitaria, la disposición al diálogo y a la 

autocrítica gubernamental. 

b) como II praxis" el fortalecimiento de los partidos -

políticos existentes y el aliento a otros nuevos, re 

formas electorales, aproximación al pueblo para una 

mayor movilización y renovación de dirigentes políti 

cos. 

La" apertura" habría de ser, de hecho, más políti

ca que democrática: no se renunciaba a los mecanismos de con 

trol ni se prescindía del aparato ritualista - incluída lama 

nipulación del consenso - que se ha apuntalado tradicionalmen 

te al poder del régimen." (5) 
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2. POLITICA EDUCATIVA ESTATAL RESPECTO A LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. 

Dentro de la crisis general a la que se enfrenta - -

Echeverría se ubica, asimismo, la crisis del sistema educati

vo. Hasta fines de los sesentas en México predominaba el mo

delo educativo.denominado Funcional Desarrollista, cuyos su-

puestos generales eran 

1) que la educaci6n cumple y satisface las necesidades del -

sistema en cuanto a su estabilidad y desarrollo equilibr~ 

do, fundamentalmente a través de la formaci6n de la fuer

za de trabajo requerida por el proceso de desarrollo eco

n6mico. 

2) que la educaci6n cumple funciones de movilidad social y -

de socializaci6n conformando así, aquellos valores váli-

dos para el conjunto de la sociedad, manteniendo de esta

forma el equilibrio del sistema. 

3) que la educaci6n cumple con la formaci6n de cuadros polí

ticos burocráticos al servicio del Estado. (6) 

De esta manera, a finales de los sesentas " se pr~ 

senta dentro del esquema político y científico, una cri-

sis que no proviene de una simple insuficiencia de las 

ideas ... sino básicamente del hecho de que la experiencia 

hist6rica de los sistemas educativos en los países capit~ 
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listas mostraban de manera muy cruda la irrealidad de los -

supuestos del paradigma funcional-desarrollista." (7) 

Respecto a los cuadros para la producción, la univer 

sidad durante ese período se había mantenido en el plano del 

academisismo con el consecuente alejamiento del plano de la 

producción implicando un alto costo al gobierno, producien

do resultados frecuentemente opuestos a las necesidades que 

el aparato productivo requería. (8) 

En cuanto a la movilidad soci~l y a la reproducci6n

ideológica, el sistema de eduaci6n superior, impulsado pri~ 

cipalmente por el gobierno dentro de este esquema tradicio

nal, no presentaba alternativas de solución frente a las ex 

pectativas creadas, ni en el campo educativo ni en el campo 

político, hecho que se refleja en la contradicción política 

de los movimientos de 1968. 

Ante tal situación, el gobierno se ve obligado a im

plantar una nueva política de eduación superior que ubica -

la problemática alrededor de los siguientes aspectos: 

tratar de remodelar el panorama político heredado del -

gobierno de Díaz Ordaz dado por una situación de desconfian 

za hacia el gobierno. 

ajustar el sistema educativo a los requerimientos del -

desarrollo económico del país. 
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- tratar de recuperar los mecanismos de control y la legiti 

mación ideológica del sistema político mexicano. 

- tratar de recuperar el apoyo político de las clases subal 

ternas para las cuales la educación es el beneficio más -

inmediato. 

- implementar una política de reconciliación a nivel de las 

masas estudiantiles. 

Así pues, el gobierno plantea un cambio de actitud-

hacia las instituciones de educación superior, puesto que -

ellas representan 11 un elemento clave en el contrapunto de-

la reconciliación buscada." Este cambio se puede caracteri 

zar por los hechos siguientes: 

- El Estado tolera la actividad política de los partidos de 

izquierda en las universidades. 

- Evita la intervención directa de las fuerzas públicas en-

las universidades, si bien crece la intervención indirec-

ta fundamentalmente a través de la S.E.P. y la Secretaría 

de Gobernación. 

- Da un fuerte impulso financiero a la demanda de educación 
"' 

superior, principalmente por medio del subsidwi:- D~ íl/ ."'..... ..:·\· ... , . 1; ·' ,_ \-;'_,,.'\'::: 

¡J . ' ', 
250 000 estudiantes que había en 1970 en las[univé~sic:la,-, : 

\\ 7 I;_.- 1_( .·¡ : ,'.' .: j (' 

\~~~;3;/ 
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pasan a ser más de 500 000 en 

s instituciones públicas de pro

erno federal $106 00-0 000.00 en 

00 000.00 (DOCE MIL MILLONES) -

strucci6n y equipo. (10) 

matrículas con la consiguien

niversidades, modificándose así, 

es que asisten a esta institu-

o, la matrícula de licenciatura 

182 a1umnos y la de bachillera-

s. El primer ingreso se duplic6-

,2 662 como también se duplicó el

e pas6 de 25 793 a 52 185 ... La -

!to, que oscilaba entre 11 y 14%

, hasta el 22%. Durante los --

superiores pasan de 400 a 646;

ofesionales crece de 113 a 206, 

) completo a nivel de licenciatu 

~nto el profesorado en general-

....... 
11 (11) 

ma educativa" de las universi

mismas. 

2r público su espíritu de reconci 

,dos los medio~ posibles (declara-

1 Autonomía, beneficios financie--
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ros, etc.) 

Se fomentan nuevas formas de organización universitaria 

( la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Cole 

gio de Bachilleres (CB) , etc.) . ( 12) 

En resumen el contexto que a nivel nacional conforma la 

coyuntura queda la posibilidad de desarrollo al nuevo pro

yecto educativo en Guerrero se caracterizó por: 

el agotamiento del modelo de desarrollo hasta entonces

vigente, tanto a nivel económico corno a nivel político

y la búsqueda de un nuevo proyecto que incluyera lapa~ 

ticipación de los sectores nacionales y las masas traba 

jadoras. 

la pérdida de legitimidad y un deterioro de la autori-

dad estatal sobre todo con respecto a las clases subal

ternas y la necesidad creciente de recuperarla. 

El manejo de una ideología que resaltaba la "justicia -

social" "la apertura democrática" y los valores nacion~ 

les. Ideología que necesariamente tuvo un sustento prá~ 

tico en medidas concretas que (aún cuando fueron limita 

das para las clases subalternas) crearon una serie de -

espectativas. 
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un cambio de actitud del Estado hacia las institucio-

nes de educación superior. 

Una actitud reconciliadora hacia las masas estudianti

les, por considerarse éstas un elemento importante pa

ra la recuperación del concenso y legitimidad del sis

tema social. 
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3. SURGIMIENTO DE LA POLITICA DE UNIVERSIDAD 

GUERRERO. 

Frente a este gran marco nacional, en el estado de Guerrero 

se abre también en lo econ6rnico, político y social una coyuntura 

favorable al surgimiento del proyecto político-educativo denorni-

nado Universidad-Pueblo. 

Ubicado a nivel de lo econ6rnico, dentro de un proyecto de -

desarrollo global fundamentalmente corno fuente de divisas que se 

canalizaban a través de la actividad turística, Guerrero carecía 

de un programa bien conformado de industrializaci6n que buscase-

cubrir las crecientes demandas de la población guerrerense pues-

to que, si bien el turismo de la entidad proporcionaba a nivel -

nacional más de la mitad de los ingresos en este rubro, en carn--

bio no contribuía al desarrollo de la regi6n, pues las elevadas-

utilidades eran invertidas fuera de Guerrero o salían del país -

en forma de ganancia rnonop6lica de las trasnacionales del turis-

rno. ( 13) 

Por otra parte, los recursos que se llegaban a reinvertir,-

lo hacían en el mismo sector servicios, lo que implicaba un gra-

ve obstáculo para la deversificaci6n y ampliación de la estruct~ 

ra productiva, haciendo de Guerrero un Estado para el turismo y-

no para los guerrerenses. Así, podemos observar que en 1970 el-

grueso de los capitales se concentraban en el llamado II Triángu-

lo del Sol II formado por los centros turísticos de Acapulco, Zi-
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huatanejo y Taxco. Para estas fechas, la inversión en" ... el--

sector servicios absorbía$ 1 058 000 000.00 (UN MIL CINCUENTA Y 

OCHO MILLONES DE PESOS), los establecimientos comerciales colabo 

raban con 786 000 000.00 contrastando con la inversión de la in

dustria, la cual apenas llegó a $386 000 000.00 en el sector 

agropecuario. 

Lo anterior ocasionó que fuera el sector servicios el que -

aportara el 56.6 del Producto Interno Bruto (PI B) de la loca 

lidad, contra el 29.1 % del sector privado y el 14.3% del sector 

secundario. 11
( mientras que a nivel nacional, su participación -

en el PIB fué de 1.32 en 1960 y de 1.21% en 1970)". (14) 

En cuanto a la actividad industrial que se realizaba en la

entidad, ésta podría caracterizarse como mínima, tan sólo " ... el 

valor agregado generado en el Estado, representó para 1970 el --

0.49% del PIB nacional, ocupando con ello el 29° lugar entre las 

31 entidades federativas del país". (15) 

De esta forma, mientras las mayores atenciones e inversio-

nes eran puestas en el sector servicios, la economía de Guerrero 

revestía un cará_cter eminentemente rural como lo demuestra tanto 

la distribución de su población, como su estructura ocupacional. 

En 1970, " ... el 65% de su población habitaba zonas rurales y el 

46% de la población total se encontraba diseminada en poblacio-

nes menores de 100 habitantes (cuadrillas). El 10% de lapo-

blación se encontraba configurada por grupos étnicos, de los cua 
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les el 53.12% hablaban únicamente la lengua de origen. (16) 

En cuanto a la distribución de la población Económicamente

Activa (PEA) de Guerrero, el sector primario contaba con el 

62% del total; el sector secundario con el 11.6% y el sector ter 

ciario con el 19. 3%. ( 17) 

Al asumir la dirección la nueva burocracia política, repre

sentada en Echeverría, se pretende poner en marcha la alternati

va estatal a la crisis agraria que se había venido expresando -

desde los años sesenta. Los objetivos de esta alternativa eran

básicamente la intensificación del desarrollo capitalista y la -

modernización de las estructuras productivas a nivel del agro. -

Este proceso se trata de iniciar en Guerrero; la CONASUPO, BANRU 

RAL, etc., todas ellas instituciones que, " ... cristalizan la 

presencia del capital estatal que desplaza de la dirección de la 

producción y comercialización del producto, al capital mercantil 

y usuario que hasta a mediados de los sesentas había venido con

trolando la economía local." (18) 

Pese a ésto, la producción seguía realizándose fundamental

mente en cultivos de temporal y la tecnificación de la agricult~ 

rase basaba en el uso de algunos tractores y arados de fierro. 

Este tipo de situaciones, aunadas a una pésima distribución 

del ingreso ( en 1970 el 1.4% de la población guerrerense perci

bía más de$ 5 000.00, mientras que el 41.2% solo percibía hasta 
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$200.00). (19) Lo que traía como desempleo y -

subempleo, reducción de los servicios asistenciales, una pobla-

ción deficientemente alimentada, bajos niveles de ingresos, 

analfabetismo, insalubridad, etc. A manera de ejemplo, podemos 

indicar que en 1970 el 70% de la población del Estado se encon-

traba sin atención médica, población esencialmente rural; que -

solo el 16.30% declara comer carne con regularidad, 27.5% hue--

vos y el 18.4% toma leche; que del total de su población mayor-

de 10 años, el 44.6% no sabía leer ni escribir, con lo cual Gue 

rrero ocupaba el primer lugar en analfabetismo a nivel nacional. 

( 20) 

A su vez, en el aspecto político Guerrero se caracterizaba 

por seguir siendo uno de los Estados más conflictivos e inesta-

bles, se habían recrudecido las pugnas entre los grupos de po--

der, la insurgencia de la guerrilla, las movilizaciones campesi 

nas y obreras, el descontento general, etc. 

En cuanto al proceso que se deba al interior de la Univer-

sidad Autónoma de Guerrero, la situación se presentaba de la si 

guiente manera: 

A la renuncia de González Casales 1 asume la administración 

Jaime Castrejón Díez ( 1971), quien pretendió aplicar un nuevo 

proyecto académico que respondiera a las necesidades de moderni 

zación de la Universidad; sin embargo, durante su administra- -

ción comenzó a agudizarse el choque al interior del frente reac 
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cionario que guiaba a la Universidad, al mismo tiempo lasco-

rrientes de izquierda empezaban a tener una cierta unificación 

y nuevos grupos estudiantiles que se presentaban corno opuestos 

a la política rectoril comienzan a surgir. Entre estos grupos

cabe mencionar al club '' Ricardo Flores Magón '', integrado por 

estudiantes de la Preparatoria No. 1 y al grupo II Heriberto -

Jara II integrado por estudiantes de la Escuela de Derecho, Fi

losofía e Ingeniería. En noviembre de 1971 un comando arrnado

de la Asociación Civica Nacional Revolucionaria secuestra al -

rector Jaime Castrejón Díez por el cual exigía la entrega de -

$2 500 000.00 y la liberación de 9 presos políticos con exilio 

en Cuba. Con este acto de plagio guerrillero la conmoción es -

general sobre todo en la Universidad. El sector más reacciona 

rio de la FEUG se va debilitando. 

Después de la liberación del rector, éste presenta su re

nuncia al cargo y la crisis que se había venido generando, se

desata al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero. A

la renuncia de Jaime Castrejón, asume el cargo corno rector in

terino el entonces Secretario General Alfonso López Bello y se 

perfila como prospecto sucesor a la rectoría Jaime Farril Nove 

lo, director de la Preparatoria No. 2 de la Universidad de Aca 

pulco; sin embargo, en el mes de enero de 1972 es secuestrado

por el Partido de los Pobres. Bajo este clima de agitación ge 

neral las divisiones internas se acrecientan, la inquietud au

menta y la Universidad se paraliza. Posteriormente, aparece -

la convocatoria para elegir nuevo rector, 11 
••• las fuerzas Cas 
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trejonistas, conservadoras y el priísmo gubernamental registr~ 

ron la candidatura del médico Juan José Rojo Colina, los estu

diantes de la escuela de Derecho, entre priístas liberales y -

fuerzas democráticas postulaban la candidatura del Licenciado

José Le6n Román, los estudi~ntes de la Preparatoria No. 2 pos

tularon la candidatura del médico Ochoa Sánchez. 

El 2 de febrero es asesinado por el ejército el comandan

te Genaro Vázquez Rojas ... ello gener6 un clima de movilización 

estudiantil en Chilpancingo ... " (21) mitines, ataques al edifl 

cio ádministrativo, manifestaciones·de repudio al gobierno, -

marchas en Acapulco, fué el marco en el que se celebraron las

votaciones en las cuales, por los factores antes mencionados,

pero fundamentalmente por el divisionismo interno y por' el va

cío de poder al interior de la Universidad, el resultado fué -

que ninguno de los candidatos logra alcanzar el porcentaje mf -

nimo de votaci6n requerido para elegirse como rector. De esta

forma el Consejo Universitario lanza nuevamente una convocato

ria y en esta segunda campaña las fuerzas de derecha se halla

ban desorganizadas, divididas y en repliegue, las fuerzas de -

izquierda empezaban a fortalecerse y la mayoría de las masas -

estudiantiles se encontraban confundidas. Finalmente, la may~ 

ría decide apoyar la candidatura del Dr. Wences Reza que l~nza 

un plan de trabajo apoyado en una serie de planteamientos nov~ 

dosos para la comunidad estudiantil entre los que se pueden -

contar la transformaci6n de los planes de estudio, el impulso

al carácte·r popular de la educaci6n, aumento de subsidio, demo 
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cratizaci6n de la vida universitaria, elevar el nivel académico, 

combatir la corrupción, el respeto a la vida sindical, creaci6n

de los servicios asistenciáles, etc. 

Estos planteamientos sin· embargo no constituían un proyecto 

políiico ·educativo bien conformado.· Es.durante el mismo proceso 

de vida del proyecto que se van definiendo sus postulados teóri

cos, de tal manera que se empiezan a manejar los conceptos de -

Universidad crítica, democrática y popular hasta el segundo perí~ 

do rectoril del Dr. Rosalío Wences Reza 1978 - 1981. 
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I. Tesis y premisas del proyecto de Universidad Pueblo* 

Entre sus premisas más importantes se encuentra el conceE 

to de autonomía, tanto frente al Estado como frente a otras~-

instituciones; este concepto abarca una relación de independe~ 

cia hacia el Estado, en la administración de los fondos econó-

micos, así como el principio de la libertad para elegir ella -

misma su forma de gobierno y sus propias autoridades. 

Otra premisa importante es el considerar utópica la exis-

tencia de la Universidad como una institución orgánica de la -

clase proletaria, como pretenden la Universidad Roja, la Uni--

versidad Partido o la Universidad Socialista, cuyo objetivo es 

la" revolución universitaria" dentro del sistema capitalista. 

(1) En cambio, se plantea la necesidad de una serie de refor-

mas con el objeto de sumar esfuerzos en la lucha por alcanzar-

las más altas transformaciones académicas y democráticas den-~ 

tro de esta sociedad. Además, se pretende formar un nuevo ti-

pode profesional que solo es posible mediante la reestructura 

ci6n académica, la creación de carreras nuevas que correspon--

den a la realidad nacional y regional, de la profesionaliza---

ción de la ensefianza y el impulso de la 

quitar escollos al camino a las clases proletarias, no para di 

rigir el avance de las mismas." También se plantea la necesi-

dad del financiamiento estatal, en tanto los recursos que éste 

* Nuestra responsabilidad en este capítulo se limita a la recQ 
pilaci6n y exposición de las tesis y premisas en las que se
sustenta el proyecto de Universidad - Pueblo, en la Universi 
dad Autónoma de Guerrero, sin ningún tipo de interpretación= 
de nuestra parte. 
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maneja son en realidad del pueblo, aún cunado se reconoce que

éstos deben ser arrancados al Estado. 

Otro elemento importante es la consideraci6n de que la -

Universidad es parte de la lucha de clases, porque ahí se re-

gistra la lucha ideol6gica y porque además, el contenido de la 

enseñanza debe atender los intereses de la sociedad en conjun

to. 

"La lucha por crear este tipo de Universidad ha sido y -

es, un esfuerzo común a una serie de movimientos que se han o~ 

servado en varios Estados del País. En algunas Universidades, 

como la de Puebla, Sinaloa y Guerrero, las corrientes democrá

ticas que proponen modelos de Universidad Pueblo son más o me

nos hegem6nicas y han podido implementar algunos proyectos ten 

dientes a materializar aquellos postulados que se consideran -

como premisas para la realización de un nuevo tipo de profesio' 

na les. " { 2) 

· Desde 1972, la Universidad Autónoma de Guerrero viene in

sistiendo en el afán de transformarse en una Universidad Popu-

lar o Universidad Pueblo. Su tesis parte de la premisa de que 

no hay un modelo acabado que imitar; de que una institución de 

esta naturaleza debe crearse permanentemente bajo los crite--

rios de utilidad a las causas de intereses populares. En este 

sentido, se postula que la Universidad no debe mantener como -

función principal la de ser reproductora de la cultura de la -

clase dominante; si bien, es cierto que dentro de un sistema -

econ6mico capitalista como el nuestro, esta función no puede -
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evitarse totalmente, en tanto el peso de la costumbre en el -

contenido, orientación de la enseñanza y métodos pedagógicos

gue se utilizan estén estrechamiente ligados a la clase que -

ostenta el poder. Se trata entonces de una reestructuraci6n

tanto ~n los objetivos, como en la forma de implementarlos, a 

partir de entender a la Universidad no como la alternativa -

postulada para dirigir al proletariado hacia la revolución, -

sino como una Universidad que sin ser ella misma el centro -

por excelencia donde se expresan y dirimen las contradiccio-

nes sociales y estando limitada fundamentalmente por las res

tricciones que le impone la propia sociedad en la cual se en

cuentra enclavada, asuma una nueva perspectiva con el objeti

vo de sumar esfuerzos para alcanzar la más alta transforma--

ci6n académica y democrática; "la meta se propone bajo la -

premisa de que los límites de la democratización, de la rees

tructuración académica, de la reorientación de la enseñanza,

la investigación y la extensión universitaria, no han sido 

plenamente identificados, ni mucho menos alcanzados." (3) 

Se pretende también una Universidad que rechace la tesis 

de la educación superior para unos cuantos, bajo el pretexto

de que solo algunos tienen suficiente capacidad intelectual. 

Asi pues, el proyecto de la Universidad Pueblo se postu

la como una unidad indisoluble de Universidad Crítica, Demo--. 

crática y Popular, porgue II Pensar en una Universidad Crítica 

que no sea a la vez Democrática y Popular, es hacerse ilusio-

nes. Pensar en una Universidad Democrática que a la vez no -
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sea Crític~ ni Democrática. sería otra ilusi6n. S6lo estos -

tres elementos indisolublemente unidos en un todo ... , consti 

tuyen nuestro afán. Este es nuestro proyecto o conjunto de

proyectos para una Universidad que conduzca las fuerzas .de -

izquierda todavía en el predominio del sistema capitalista II 

(4) sin que por ello, la Universidad Pueblo niegue los obje-

tivos válidos en cualquiera ~tra Universidad: 

vestigaci6n y difusi6n de la cultura. 

2.- Universidad Crítica. 

docencia, in-

La Universidad Autónoma de Guerrero entiende por Univer 

sidad Crítica, aquella que trabaja por el rompimiento del es

quema reproductor de los intereses de la clase dominante, -

aquella que cuestione, aún y cuando sea mínimamente, la ra-

zón de ser del status quo, que proponga a su vez, otra alte~ 

nativa. Esta ruptura puede manifestarse en un primer nivel

en una "conducta anticapitalista de la comunidad universita 

ria, entendida'' ... como rechazo a la clase dominante y se -

objetiviza en enfrentamientos abiertos contra los elementos

del poder. A pesar de su fuerza aparente, estos enfrenta--

mientos no tienen mayor perspectiva que la creación de candi 

ciones de torna de conciencia del problema por parte de ambos 

lados. Si bien es cierto que esta toma de conciencia revis

te una importancia señalada y constituye además, una etapa -

necesaria para el desarrollo político ... en un segundo nivel, 

la ruptura entre la Universidad y la clase dominante se maní 

fiesta por medio de" acciones sustitutivas II Esto es~ - -
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II la Universidad como organismo social puede sustituir algu--· 

nas funciones del Estado, en los renglones donde se considere 

que éste último está llevando a cabo una política adecuada en 

favor de los sectores proletarios. Desde luego, se cuestio--

nan prácticamente todos los renglones: Salud pública, educa-

cién, organizaciones sindicales, atenci6n al sector campesino 

y otros más 11
• (5) Política sustitutiva; es decir, sustitu--

ci6n de funciones que realiza el Estado, pero en un sentido -

cualitativamente diferente, aprovechando los recursos que ca-

naliza éste, para una labor de concientizaci6n política y a -

la vez como una forma de vincular a la Universidad con las ma 

sas populares. 

Asimismo, se sostiene que una Universidad Crítica debe -

estar contrapuesta a las concepciones de II educación y ense--

ñanza neutral II y de" Universidad Técnica y apolítica", prQ 

poniéndose en cambio, que la Universidad asuma una posición -

política y coadyuve a la transformación de la sociedad. 

Postula en otro plan, que esta Universidad debe ir más -

allá de donde se ha llegado hasta ahora, que debe pasar de --

las medidas simplistas en el carácter de la enseñanza, la in-

vestigaci6n y la docencia, a una transformación profunda de -

contenido y de forma, tanto en ciencias sociales, como en ---

ciencias exactas. Una institución de este tipo exige rebasar 

el dogmatismo, el manualismo y el ausentismo. Exiue·, asimis-&F. , 
mo, el sentimiento constante a la autocrítica, l~,í q9rnq µn\ ·~~ ¡¡.~- " '. <'., , ; "': ''.·~'t 
sentido social de la práctica profesional cual~ ta tiva,ment.e Q::iF, 

\:> ,,, },'Ái' 
' ¡,,.\'·.\.·º,.-t;_,J>' 
~<~~~~~~,., 
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ferente a la que hoy impera en la mayoría de las Universida-

des. 

3.- Universidad Democrática. 

El proyecto de democratización de la U.A.G. surge en pri 

mera instancia corno medio para liquidar una especie de oliga~ 

quía universitaria, de ahí que la primera reforma en la orga

nización de· la Universidad sea el cogobierno; es decir, la -

participación en forma paritaria de estudiantes y profesores

en la administración y en la designación de autoridades. Es

ta paridad representa el instrumento para desvincular a la -

Universidad de los intereses políticos vigentes, ya que II con 

frecuencia los puestos universitarios son vistos como pelda-

ños políticos dentro de un sistema que es justamente el que -

rechaza el movimiento estudiantil. Las designaciones se con

vierten en un complicado juego político de influencias en el

que los intereses académicos desempeñan un papel muy secunda

rio. La paridad, o más ampliamente, la democracia universita 

ria, rompería ese juego y convertiría a la Universidad en te

rritorio libre 11 (6) 

Además, la Universidad Autónoma de Guerrero en este mo-

mento de democratización, implementa lo que se podría llamar

consulta mayoritaria; es decir, un sistema de asambleas para

captar la opinión de las bases y derivar de ellas mismas la -

autoridad representativa. Así por ejemplo, en la Universidad 

Autónoma de Guerrero, las elecciones de Rector y Directores,

se ratifican en el Consejo Universitario, pero se realizan de 
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hecho y de derecho, en las escuelas, a través de la particip~ 

ci6n masiva de estudiantes y profesores. La democratización-

se manifiesta, asimismo, al permitir el surgimiento y la con

solidación de las organizaciones sindicales en la Universidad. 

Respecto a la participación estudiantil, la Federación -

Estudiantil Universitaria Guerrerense ( F.E.U.G. ) , represen

ta una de las columnas vertebrales de la Universidad Autonóma 

de Guerrero, en ella tienen cabida los Delegados de todas las 

escuelas de la Universidad que integran el Consejo General de 

Representantes. Los avances también se refieren a los meca--

nismos de aprobación de la legislación universitaria, a este

respecto, el Consejo Universitario distribuye masivamente --

cualquier proyecto para su aprobación, al mismo tiempo que -

promueve la discusión en las bases de cada una de las escue-

las, pues son éstas las que, en última instancia aprueban o -

reprueban la reforma o proyecto discutido. 

4.- La Universidad Popular. 

La Universidad Autónoma de Guerre.ro se postula como Pop~ 

lar y entiende que una Uni~rsidad tiene este carácter, cuando 

asume una posición en el problema de lucha de clases, cuando

su política universitaria contiene el elemento de compromiso~ 

con el pueblo y, concretamente, con el proletariado, con los

campesinos explotados, con los pequeños comerciantes y con -

los pequeños propietarios, etc. ~ Es el compromiso de la Uni 

versidad Autónoma de Guerrero con el bloque de clases y secto 

res de clases explotadas que están empeñadas en lograr .•. la-
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transformación revolucionaria de México". (7) Sin embargo, -

la Universidad entiende esta ligazón con los sectores popula-

res corno una alianza en sus luchas, pues no pretende conver--

tirse en rnediatizadora de la situación social al paternalizar 

su relación. 

El carácter popular de la Universidad Autónoma de Guerr~ 

ro se manifiesta a varios niveles: la política de puertas --

abiertas, la política sustitutiva y su vinculación popular, -

etc. 

La política de puertas abiertas persigue el objetivo de-

atacar la desigualdad social, sostiene que" ... en una sacie-

dad capitalista no se puede anular el efecto que ejerce la --

pertenencia a las clases explotadas sobre las posibilidades -

de realizar estudios en instituciones de educación superior.-

Además, largo e irreversible ha sido ya el efecto antes de em 

pezar la primaria, en la primaria y en la secundaria'' (8) 

Así, esta política abre las puertas de la Universidad a-

grandes capas sociales al eliminar toda una serie de trabas y 

restricciones impuestas tradicionalmente, Sin embargo, esta-

política no termina aqui,.en cambio, la Universidad Autónoma-, -

de Guerrero sostiene que permitir un ingreso a estos sectores, 

sin adoptar medidas pertinentes para elevar la probabilidad -

de que permanezcan en la institución, sería una política emi-

nenetemente demagógica, de ahí que la administración impleme~ 

te toda una serie de medidas de apoyo a los estudiantes de es 

casos recursos económicos, a través de becas alimenticias y -
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económicas, comedores y dormitorios universitarios, etc., pues 

se entiende que la permanencia y aumento en la proporción de -

estudiantes de clases populares en la Universidad, aumenta la

posibilidad de éxito del movimiento de reforma universitaria. 

Las tareas de vinculación popular se realizan a través de 

servicios tales como los buffetes jurídicos, servicios médicos, 

brigadas de alfabetización, gue se llevan a cabo mediante el -

servicio social de los pasantes y estudiantes de la institu--

ción. Este servicio tiene que efectuarse forzosamente como un 

apoyo a las clases sociales explotadas y no como un trabajo en 

alguna dependencia burocrática de gobierno. 

También se pretende la vinculación popular II haciendo 11~ 

garla cultura al pueblo II por medio de festivales, conferen-

cias, actividades deportivas, etc. " 

En resumen, el proyecto de Universidad popular plantea: 

- Su autohomía como institución tanto frente al Estado como-~ 

frente a otras instituciones. 

Considerar utópica tratar de eregirse como una institución -

orgánica de las clases subalternas y valida en cambio el su

mar esfuerzos en el avance de las mismas. 

- Que la Universidad es parte de la lucha de clases. 

- Que no hay un modelo acabado que imitar y por tanto, una ins 

titución de este tipo debe usarse constantemente y, 



- 76 -

- Que el proyecto de Univ~rsidad Pueblo es una unidaJ indiso

luble de Universidad Crítica, Democrática y Popular. 
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l.- UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

La apremiante necesidad de legitimidad del Estado y suco~ 

secuente cambio de actitud hacia las instituciones de educaci6n 

superior, el vacío de poder a nivel local y finalmente el vacío 

de poder y dirección al interior de la UAG, conforman la coyun

tura en la cual surge y comienza a desarrollarse el proyecto PQ 

lítico educativo denominado Universidad-Pueblo. Este proyecto 

fué implementado por un nuevo grupo de izquierda en ascenso, e~ 

cabezada por el Dr. Rosalío Wences Reza, quien funge como Rector 

de la Universidad a partir del 4 de mayo de 1972. 

En este momento, la primera necesidad que a la Universidad 

se le presentó para poder cumplir con sus objetivos es la de -

contar con un financiamiento suficiente para ello. En la UAG -

se consideraba que dicho financiamiento debía ser obtenido a tra 

vés del gobierno estatal y la federación, pues se partía del su 

puesto de que los recursos que éstos manejaban eran en realidad 

del pueblo. Adem~s, ~ostulan los universitarios- de no entre-

gar dichos recursos, el gobierno estaría violando lo dispuesto 

en la fracci6n octava del artículo tercero constitucional, se -

gún el cual 11 El H. Congreso de la Unión con el fin de unificar 

y coordinar la educación en toda la república, expedirá las le

yes necesarias destinadas a distribuir la función social educa

tiva entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar 

las aportaciones económicas correspondientes a ese'servicio pú

blico y a señalar las acciones aplicables a los funcionarios 

que no cumplan o hagan cumplir las disposiones relativas, lo 

mismo que a todos los que las infrinjan. Esta disposición y la 

fracción séptima del mismo artículo indican que, 11 toda la edu-
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cación que el Estado imparta será gratuita 11
• 

El subsidio así se constituye en una forma de relación di-

recta entre la Universidad y el Gobierno, pues si bien es cier-

to que éste tiene la obligación de entregarlo, también lo es el 

que la Universidad depende en gran medida del cumplimiento de -

esta obligación, lo cual inevitablemente la coloca en situación 

de dependencia económica. De esta forma, el incremento o disrni 

nución del subsidio puede ser manejado como una nedida política 

del gobierno para obstaculizar un proyecto educativo que no es-

té respondiendo a sus intereses. 

Durante los dos años iniciales del proyecto esta relación 

entre la UAG y el gobierno no fué conflictiva, en principio 

por la política conciliatoria que en estos años mantuvieron tan 

to el gobierno a nivel nacional corno el gobierno estatal, y po~ 

que las necesidades de subsidio de una institución que apenas -

comenzaba a desarrollarse eran todavía pequeñas. 

Así en 1972, el subsidio otoigado fué de $11 453 052.00, -

de los que el 30.57%, es decir$ 3 501 600.00 correspondió al -

subsidio federal ordinario; el 50.11%, es decir, $5 739 452.00 

al subsidio estatal y el 19,32% o sea, 

propios. 

Para 1973 el subsidio fué de $19 839 033.00 de los cuales 

$13 510 000.00 { 37.87%) correspondió al subsidio federal ordi 

nario, $7 578 452.00 ( 38.18%) al subsidio estatal, ---------

$3 000 000,00 ( 15%) a ingresos propios y $1 750 851.00 

8.84%) a otros subsidios (1). 

Es hasta noviembre de 1973 en Acapulco y Chilpancingo que 

la UAG se lanza a las primeras movilizaciones por el aumento --
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de subsidio. El movimiento se acentúa sobre todo en los meses 

de marzo y abril de 1974 y en marzo de 1975. A partir de esta 

última fecha comienza a esbozarse una de las más significativas 

luchas que enfrentan la Universidad y el gobierno. 

El subsidio que se obtuvo en 1974 fué de $27 338 452.00 y 

en 1975 $44 777 904,00 (2) 

Otras de las medidas adoptadas por el gobierno en esta pri 

mera etapa del proyecto Universidad-Pueblo que demuestran su ac 

titud conciliatoria, fueron: 

- la donación del terreno y el financiamiento para la cons 

trucción de la escuela de Enfermería No. 2, de dos ca

miones Dina, uno para la preparatoria No. 2 de Acapulco 

y otro para la escuela Superior de Agricultura, los la

boratorios completos de suelos, entomología y fitopato

logía, el equipo completo de topografía y un safari nu~ 

vo por parte del entonces presidente de la República -

Luis Echeverría Alvarez. 

La aportación de dos millones por parte del gobierno -

del estado y seis millones por parte del gobierno fede

ral para continuar con las construcciones de la Univer

sidad a través de un convenio celebrado entre la UAG y 

el Ing. Victor Bravo Ahuja, Secretario de la SEP (3) 

La celebración de un contrato entre la Secretaría de 

Obras Públicas y la UAG para que un maestro y siete pa

santes de la escuela de Ingeniería, realizaran el proye~ 

to del camino" Pechote - Ixcapozalco ". 

La donación de un equipo completo para los laboratorios 

de ensayo de materiales y mecánica de suelos por' parte 
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- La donación de una dote de libros a la UAG por parte de 

Moya Palencia. (5) 

- El financiamiento del proyecto de investigación sobre -

la planificación integral y ecológica de las lagunas -

costeras de Guerrero por parte del CONACYT. 

- La terminación de la construcción de la Escuela Supe -

rior de Agricultura por parte del CAPFCE. 

La donación de $360 000.00 y treinta hectáreas de riego 

por parte del entonces gobernador del Estado, Ismael No 

gueda Otero. (6) 

- La donación de $100 000.00 a la preparatorta No. 6 por 

parte del senador y vocal ejecutivo de la Comisión del 

Río Balsas, Rubén Figueroa Figueroa. (7) 

Bajo esta situación, uno de los aspectos con los que la -

Universidad Autónoma de Guerrero inicia su proyecto es el ren

glón llamado Política Substitiva. En este renglón la Universi 

dad trata de conformar un programa de vinculación con las masas 

populares, cuyo objetivo formal era el de comenzar una amplia 

labor de concientización polftica, utilizando para ello, tanto 

los recursos que canalizaba el gobierno, así como sus propios 

recursos. 

Los elementos m§s significativos que integraban este pro-

grama fueron: 

Los bufetes jurídicos, los cuales postulaban el ejercicio 

del derecho desde un punto de vista que recoja los intere 

ses de los sectores de escasos recursos. 

Los servicios médicos que hablaban no solo dar soluciones 
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a los problemas más inmediatos, como aliviar las enfermeda 

des de las personas que acuden a ellos, sino también y, so 

bre todo, buscar la autoorganización de las comunidades p~ 

raque ellas mismas exijan al Estado la solución a sus de-

mandas de salud, educación, etc. 

Las brigadas multidisciplinarias permanentes divididas en 

áreas rural y urbana, cuya tarea inicial era hacer un diai 

nóstico de los principales problemas que aquejaban a la PQ 

blación, para buscar posteriormente también aquí la auto--

organización. 

La campaña de alfabetización que teóricamente trataba de -

lograr un objetivo cualitativo diferente al gubernamental. 

Todos estos son aspectos que podían constituirse en mani--

festaciones contrahegemónicas iniciales de suma importancia, -

porque los propósitos y propaganda política que se podría gen~ 

rara partir de aqui, implica un constante cuestionamiento al 

gobierno en cuanto a asistencia socia~, ámbito que para ~ste -

representa una fuente de legitimación y consenso. Por eso no 

es casual que la Universidad hable de una. política sustitutiva 

y no mencione, por ejemplo, el término de Asistencia Social o 

cualquier otro parecido, porque la pretención es, precisamente, 

SUSTITUIR al estado en su función de legitimidad, ganando para 

sí, en cambio, terrenos o espacios políticos relevantes en la~ 

sociedad civil. 

La política sustitiva es entonces otros de los elementos 

que en un proyecto global de educación, puede llevar toda una 

. + . ; 
1n ... enc1on y visión política alternativa de suma importancia. 

De esta forma, la administración central de la UAG comien 
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za creando los bufetes juríclicos de Acapuloo, Chilpancingo, Tl~ 

pa, Teloloapan, Ometepec, Tixt1a e Iguala. Se crearon también 

los servicios médicos de Acapulco, Chilpancingo y Ometepec, los 

cuales contaban con servicios de farmacia populares, laborato -

ríos de análisis clínicos y consulta externa. (8) 

En alfabetización la preparatoria No. 1 inicia organizando 

siete brigadas que se distribuyen por todo el Estado, (9) y más 

tarde comienzan también las brigadas de agricultura. 

La Universidad postula también que en su política universi 

taria, la toma de partido explícita en el problema de la lucha 

de clases es indispensable y por lo tanto, su posición es la de 

compromiso con el proletariado, los campesinos, los pequeños co 

merciantes y pequeños propietarios, los colonos. 

Es importante señalar que el propósito que explicitaban los 

universitarios de vincularse a las luchas de los sectores popu-

lares era con la finalidad de sumar esfuerzos, no de convertir~. 

se en mediatiz~doras de los movimjentos. Así, la suma de es;--

fuerzas puede ser tanto de la universidad hacia los movimientos 

populares, como de estos sectores hacia los movimientos univer-

sitarios. y 
Entre algunas medidas de vínculo popular que inicialmente 

podfan llegar a constituirse en manifestaciones contrahegem6ni-

cas: 

La orientación universitaria a los campesinos en cuanto -

a solicitudes de crédito para siembras y mejoramiento de 

semillas 

- La asesoría legal para la elaboración de amparos indivi--

duales y colectivos en contra de atropellos gubernamenta-

1 es. 
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- La vinculación con el Consejo General de Colonias Popu

lares para elaborar un estudio topográfico en distintas 

colonias de Acapulco para urbanizarlas. 

- La ayuda a damnificados. 

- La lucha conjunta de los movimientos contra la repre--

si6n y la liberación de presos y desaparecidos políti -

cos. 

- La solidaridad con las luchas de liberación de los pue

blos latinoamericanos. 

- El apoyo a los movimientos de otras universidades de los 

sectores magisteriales, obreros, campesinos, etc. 

- La participación de dirigentes populares en las sesiones 

del H. Consejo Universitario, 

Asimismo, durante la primera etapa del proyecto, el aumen

to del subsidio permitió que se lograra hacer frente a un sin-nú 

mero de demandas que en la Universidad se requerían, entre ellas 

la política de puertas abiertas. 

El crecimiento cuantitativo de este renglón se puede repre-

sentar con los siguientes datos: 

Para 1972 se habían creado seis escuelas preparatorias 1 on 

ce en el período 1972-1974 y trece para 1975. 

Las escuelas superiores eran ocho en 1972, 7 en 1973 ya 

que desapareció la escuela de pedagogía), 8 en 1974 y 9 

en 19 7 5. ( 1 O) 

En cuanto al crecimiento escolar, el ritmo de crecimiento 

promedio fué de 32% durante el período 1972-1975. 

En el período escolar 1971-1972 había 5 905 alumnos, para 

1972-1973 eran 7 350, en 1973-1974 10 620 y para 1974-1975 



- 85 -

el número de alumnos fué de 13 451. (11) 

NUivlERO DE ESCUELAS Y ESTUDIANTES POR NIVELES. 

1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 

PREPARATORIA A 6 11 11 13 
B 2 621 3 418 3 922 7 300 

ENFERME RIA A 2 2 2 2 
B 347 410 466 439 

ESC.SUPERIOR A 8 7 8 9 
B 1 427 1 985 2 011 2 418 

NORMAL SUP. A 1 1 1 1 
B 1 510 1 557 2 221 2 418 

TOTALES A 17 21 22 25 
B 5 905 7 370 10 620 13 451 

INCREMENTOS 
ANUALES 
ABSOLUTOS 1 465 3 250 2 831 

INCREMENTOS 
ANUALES 
RELATIVOS 25 44 27 

A - No. de Escuelas. 
B - No. de Estudiantes. 

De esta forma, la posibilidad de acceso y permanencia de --

grandes nucleos populares y campesinos constituye un paso suma--

mente importante. Sin embargo, la lucha contrahegem6nica supone 

también una determinada postura a nivel ideológico en cuanto al 

tipo de socialización del conocimiento que se pretende, a fin -

de que puedan identificarse, cuestionarse y sustituirse las --

ideas dominantes, tendiendo así a fortalecer una posición educa-

tiva diferente a la asumida por el Estado cuanto éste ha preten-

dido la masificación, ya que; respondiendo a la intención de --
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fortalecer a la ideología dominante ésta no podría ser más que 

de alcances limitados. 

Así, además de la reestructuración cuantitativa, en la 

UAG se trato durante los momentos iniciales del proyecto de 

llevar adelante transformaciones de tipo cualitativo, fundamen 

talmente a partir de la reforma académica. 

Como complemento a la política de puertas abiertas se in

crementan las casas dormitorio para estudiantes de bajos recu~ 

sos, los comedores populares y se inicia un programa de becas. 

Durante el período 1972-1975 se crearon las casas de estu 

diantes de Acapulco, Iguala, Cd. Altamirano~ Ometepec y la nú

mero dos de Chilpancingo (12) y de 50 estudiantes becados en -

1972 se llegó a 400 en 1975, de los cuales 150 recibían becas 

económicas de $250.00 y 250 estudiantes recibían becas alimen

ticias. 

En 1973 se crea el primer comedor en Chilpancingo, poste

riormente se crean el de Ometepecl y Acapulco. (13) 

Con el mismo propósito el H. Consejo Universitario apro-

bó un programa de condonaciones totales o parciales de colegí~ 

turas; lo que de 1972 a 1974, significó un ahorro para éstos -

de $900 000. (14) 

2.- REFORMA ACADEMICA. 

En este primer período, los grupos inventarios hablan del 

propósito de llevar adelante una profunda estructuración acadf 

mica que abarcara los contenidos, la orientación de la enseílan 

za y los métodos pedagógicos y de constituir ésto en una parte 

medular del proyecto de transformaGi6n universitaria. 

De esta forma, la Universidad inicia una amplia transforma 
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ción de los planes y programas de estudio hasta entonces vige~ 

tes; en ellos se introducen asignaturas corno materialismo dia-

léctico, materialismo histórico, economía política, etc., in--

cluso en aquellas carreras que no son de ciencias sociales, (15) 

Para 1974 la Universidad había reformado los planes de es-

tudio de las preparatorias, de la Escuela de Ciencias, de la -

Escuela de Derecho, la Escuela de Enfermería, la de Filosofía 

y Letras, la Escuela de Turismo, la Escuela de Ingeniería y de 

la Normal Superior. (16) 

Esta transformación es apoyada tarnbien por el incrernen-

to que realizó la administración universitaria en cuanto al cos 

to por alumno. Hasta 1972 este aspecto revelaba una de las gran 

des deficiencias de. la institución, pues mientras el promedio --

anual a nivel nacional era de $4 000,00 ( La UNAM gastaba 

$6 500.00 ) , en la UAG se invertían $1 631.00; es decir, 60% me 

nos del promedio nacional y 75% menos que la Universidad Nacio-

nal. 

De esta manera, la UAG aumentó a $2 100.00 anuales el cos-

to por alumno en 1974; es decir, 35% más con respecto a 1972. 

Asimismo, se intentó superar el nivel académico a través -

de inversiones en bibliotecas y material didáctico, Para tal -

efecto, en septiembre de 1973 se crea la Librería Universitaria 

y se adquiere la cantidad de $190 000.00 en libros. Además, el 

Fondo de Cultura Económica y la UNAM donaron más de mil volúme-

nes y todas las publicaciones del Instituto de Investigaciones 

¿~,l'~ 
Sociales y la Facultad de Ciencias Políticas y Spé~~~;;~~/,!7~~\ 

Con el mismo objetivo de superación acadérni r Ji;/, ~é_-:·Qj,~.\11hi~! 
~ ¡ "<¡'·:,,,¡·;:, 0· I' 

ron una serie de eventos, tales como el " Coloqu, 5 s~~~;}·~~ -q1s,f 
\ ~!', *'é;_\;,,cs,,; '··'~, J· .1' 

,,,.r¡,'t:l 0"~1/' ,¡, '~Jn. ,,. 



):' a_buso ór-- =.s dr gas', organiz2üo por la preparatoria No. 1 

en occubre Le 1972, se realizó un ciclo de conferencias llama-

do II Centenario de la enSé?i"1anza del derecho en el Estado de 

Guerrero" la escuela de comercio participó en el II Primer 

Congreso de Ensefianza Turistica '' y la escuela de enfermería -

inicil un plan de superación de su planta de maestros para que 

las instructoras pudieran especializarse. ( 18) 

La ccpacitación de personal, persiguiendo el mismo .e . 
1..lD 1 -

promovió la superación de la planta de catedráticos. De esta 

forma, en 1974 diez profesores realizaron su maestría en Cien-

cias Biológicos en la misma UAG y otros nueve en la UNAM y el 

Politécnico, Aunado a lo anterior, se incrementó el número de 

maestros aue laboraban exclusivamente en la UAG. 

RELACION DE PROFESORES DE MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO: 

PERIODO I TIEMPO COMPLETO l MEDIO TIEMPO . TOTAL 

1 :: . :: 
1971-1972 36 

91 

1 . -=------ ~--· ........ ----¡ ..,,_.e=..,,._ -- --- -- ---- -- ---+--- ------------ -- - - --- - ---------
(lS) 

Otra medida que se implementó para lograr la superación 

ae: nivsl a.cadérnico fué el aumento de profesores becados, oe -

que había en 1972 se pasa a 75 en 1974, repartidos en labo 

ra~orios, ce~tros de investigación, dependencias de servicio -

se~ i ,_l y en el ;::irograma nacional de formación de profesores de 

le J..l-Jl.'IES. ( 2 O) 

3 .. - !EFC>?J:4-_A _:_Dl"-1.I1'JISTF.J."--'TI.\ll1. 
---~------

La Reforma Administrativa que la Uni~E=sidad implementa -
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desde 1972 representó en el aspecto de la democratización, una 

de las partes más importantes, de ahí que la primera modifica

ción a la organización fuera la implementación del ca-gobierno. 

Desde 1961 la Universidad tenía un Consejo Universitario, 

sin embargo, la designación del rector y los directores se ha-

cían en forma secreta, A partir de 1972, los directores se --

eligen en base a una amplia campaña en la que cada uno de los 

candidatos expone sus planes de trabajo ante los estudiantes y 

profesores, quienes a su vez votan en cada una de las escuelas 

y los consejeros universitarios UNICAMENTE ratifican lo que -

sus representados ya han decidido a nivel de base. Este siste

ma se sigue también en la elección de rectores. 

En la UAG, bajo este sistema se eligieron de 1972 a 1974, 

los directores de la escuela de enfermería No. 1, la preparat~ 

ria No, 2, la Escuela de Comercio, la preparatoria No, 4, la -

preparatoria No. 1, la escuela de ingeniería civil, la escuela 

de enfermería No. 2 y la escuela de derecho. 

Para avalar estas medidas, el Cons~jo Universitario apro

bó un nuevo estatuto General el mes de junio de 1974, en el 

que quedó plasmado el procedimiento democrático de elección de 

consejeros universitarios, rector, directores y consejeros téc 

nicos .. (21) 

En este mismo estatuto se reitera la facultad del H. Con

sejo Universitario para adoptar el sistema de organización aca 

démica que estime más conveniente. (22) 

Cabe hacer mención de que las escuelas se regían durante -

este período por reglamentos internos, los cuales emanaban sus 

disposiciones de lo que estimara conveniente cada director o j~ 
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fe de departamento. (23) 

El estatuto estab1eci6 también a partir de 1972 la revoc~ 

bilidad de todos los cargos representativos de la Universidad 

y el apoyo y solidaridad a cualquier universidad que por su --

participación democrática sea reprimida. 

Se observa que esta forma democrática de elección de los 

puestos directivos y administrativos guita la designación auto 

ritaria de los funcionarios y consecuentemente, limita la fuer 

za que pueda tener el gobierno estatal o federal respecto al 

propio gobierno de la Universidad para imponer lineamientos o 

personas. 

En cuanto a los asuntos financieros, a partir de 1972 se 

iniciaron también una serie de transformaciones entre las que 

se pueden mencionar: 

La centralización de los ingresos de la Universidad que -

antes recaudaban algunas escuelas en la Contaduría General y, 

la práctica periódica de auditorías internas con el fin de con 

trolar las acciones de la Contaduría General, así como del con 

trol de los bienes inmuebles que pertenecían a la Universidad. 

Estas medidas fueron tornadas con el propósito de eliminar 

las trabas de un sistema contable obsoleto, como lo aprueba el 

hecho de que en el estado de cuentas de 1972 no fué posible 

verificar la autenticidad del saldo de $1~'ª,",,~58.. 5.5 que, ;rnue$.tra-·- .. 
b~·6U?ttsLti:J: l ~ ~:: ~·~ ___ : ~'.\ ~:t'(_t: ~ .. ~ ~Yu\i 

la cuenta de cheques que se llevó en el Banco Mexicano del Sur, 

correspondiente a la escuela preparatoria No. 2, por carecer -

de las compilaciones bancarias de agosto de 1971 a junio de 

1972. Tampoco se encontró contabilizados un gran número de 

bienes muebles que p~rtenecían a la Universidad, ni se encon -
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tró la razón de un cobro aproximadamente $100 000.00 (24) 

4.- INVESTIGACION 

En lo que respecta a la investigación, la UAG la con-

cibia teóricamente como "un nivel de síntesis, de movimien 

to concreto de categorías teóricas, de aplicación de méto

dos y técnicas ( ... ) pero además de esta perspectiva, la -

investigación es una tarea eminentemente práctica, defini

da a partir del enfrentamiento del estudiante con aspectos 

del movimiento real desde una óptica, desde un referente -

teórico propuesto que se puede sintetizar defendiendo la -

tesis de que el estudiante debe aprender a investigar inves 

tigando "(25) 

Asimismo se postulaban que las prioridades de la inves 

tigación debfan fijarse en función a su adecuación al pro

yecto de Universidad-Pueblo, sin que ello implicara que dl 

cha investigación dejase de cubrir los patrones normales -

de calidad y difusión y, en su caso, de aplicación de la -

misma. En este sentido, la investigación a partir de 1972 

fijó como prioridades: 

- que ésta diera un fuerte impulso a la elevación del -

nivel académico. 

- que diera una importancia relevante al estudio de los 

problemas del estado o las regiones de Guerrero, sin 

desligarse por ello de la problemática general del -

pafs y el contexto internacional. 

- que no se dirigiera a enfocar el análisis a los temas 

que eventualmente estuvieran de moda. (26) 

Establecida, a nivel de discurso esta concepción la -

UAG inicia la creación de una serie de centros y proyectos 

de investigación, de 
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tal forma que mientras en 1971 sólo existía un Centro de In 

vestigación y un Jardín Botánico, para el período 1972-1974 se 

había creado el Centro de Investigaciones Microbiológicas, el 

Centro de Investigaciones Sociales, el Centro de Investigacio

nes Económico-Administrativas, el Centro de Investigaciones J~ 

rídicas, el Centro de Investigaciones Agropecuarias, el Insti

tuto de Ciencias del Mar y el Centro de Investigaciones Geogr~ 

ficas, (27) 

Las investigaciones realiz_adas fueron II Primer Auto estu

dio de la UAG ", 11 Estadísticas Básicas de la UAG ", "Recur -

sos Agrícolas del Estado de Guerrero" y "El Programa Pesquero 

del Estado de Guerrero". 

Cabe señalar sin embargo, que si los lineamientos teóricos 

estaban dados 1 en cambio a la creación de estos centros 11 
••• no 

existía una infraestructura sólida; ni de formación para la i~ 

vestigación, ni de apoyo económico, ni de objetivos a corto, -

mediano y largo plazo. No había pues, un plan y programa para 

la investigación, había solo deseos de investigar " (28) 

5.- LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIANTES. 

Mencionar el aspecto de los estudiantes es de suma impor

tancia para nuestro análisis, porque éstos constituyen por su 

número, independientemente de que su actuación sea conciente o 

n6, una fuerza potencial que representa un apoyo de suma impo~ 

tancia para el grupo o corriente que los aglutine y conduzca. 

El grupo que lleva adelante el Proyecto de Universidad~Pu~ 

blo establecía con respecto a los estudiantes que la particip~ 

ción amplia y conciente de estos sectores era uno de los objeti 

vos más importantes por los que se lucharía. 



- 93 -

Desde 1960, el movimiento estudiantil comienza a partic! 

par en las luchas universitarias, en aquel entonces con la fi 

nalidad de conseguir la autornomía universitaria, la cual se 

consigue en ese mismo año. 

En 1972, continuán dándose estas luchas estudiantiles, en 

esta ocasión, la movilización sobrevino cuando el presidente de 

la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) y -

representante ante el Consejo Universitario de todo el estudian 

tado, es obligado a renunciar, por haber emitido sin el conse~ 

timiento de las bases los cuatro votos correspondientes a la f~ 

' aeración en la elección a rector a favor de Juan José Rojo Coli 

na, presumible candidato del gobierno. El levantamiento de los 

estudiantes, el boicoteo y la disolución del Consejo Universit~ 

río fueron factores que propiciaron la anulación formal del pr~ 

ceso electoral. ( 2 9) 

Para estas mismas fechas los activistas estudiantiles del 

club" Ricardo Flores Magón "y del club" Heriberto Jara" --

'! •• convienen en darle nacimiento a una sola organización de-" 

mocrática y alternativa contra el charrisrno estudiantil imperan 

te en la FEUG y ante la reanimación del movimiento estudiantil 

es así como surge la Unión1Estudiantil Guerrerense 11 (30) 

En este año toma posesión el nuevo Comité Ejecutivo de la 

FEUG. Así, la Unión Estudiantil Guerrerense y la FEUG acorda--

ron " •.. impulsar un proceso democrático de auscultación en las 

bases estudiantiles y de maestros para que los consejeros univer 

sitarios emitieran su voto de acuerdo a la auscultación previa 

y el mandato de sus representantes, al igual que los cuatro vo-

tos de la FEUG en el Consejo Universitario fueran dados al can-
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didato que obtuviera la mayoría de los votos emitidos por los 

estudiantes de toda la UAG, en voto directo, abierto y nominal". 

(31) 

La lucha por la democratización de la FEUG es otro de los -

aspectos que la administración sostuvo como punto importante a -

implementar en el desarrollo del proyecto Universida-Pueblo. 

6.-SINDICATOS 

El aspecto de los sindicatos es otro de los puntos más rele 

vantes en torno a los cuales girar! nuestro análisis. Es impor-

tante porque al interior de la Universidad pugnaban por el poder 

distintos grupos y en esta lucha, el control de los sindicatos -

constituye una base real de poder. 

En la UAG desde 1972, al inicio del proyecto de Universidad 

Pueblo, la administración buscó el control de los dos sindicatos 

existentes hasta entonces, el sindicato de trabajadores adminis

trativos y de intendencia (STAlSUAG) y el sindicato de catedráti 

cos (USCUAG). Para tal efecto, apoya en ese mismo afio el desco

nocimiento y la destitución del Comité Ejecutivo Central del 

STAISUAG, comité dirigido por corrientes que eran anteriores y -

opositoras a su proyecto. (32) 

Estas corrientes sin embargo, siguen pugnando por la direc

ción del sindicato, provocando una división al interior del mis

mo. Para 1973 el grupo apoyado por la administración denominado 

"Tendencia Democrática" había dominado. 

Asimismo, la dirección del USCUAG pasa también a sus manos 

después de una profunda reestructuración y ampliación de-----
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la planta de catedráticos que implementó la nueva fuerza de~ 

de la administraci6n. Con esta reestructuración este grupo 

político buscó satisfacer dos necesidades imperantes: apo -

yar su proyecto académico y consolidar su posici6n política. 

De esta manera, el grupo que dirigía el sindicato de -

trabajadores administrativos y de intendencia, el que diri -

gía al sindicato de catedráticos y, el que dirigía la admi -

nistraci6n, eran grupos que pertenecían a una misma corrien

te, que desde 1973 hasta 1975 actu6 unificada, trayendo como 

resultado 11 
••• grandes avances en las conquistas laborales y, 

por lo tanto, sindicales, de los trabajadores; las presta -

ciones sociales y económicas que se lograron durante el pe

ríodo de Rosalío Wences Reza no tienen precedente. (33) 

Así por ejemplo, el salario de los catedráticos de tiem 

po completo pasó de $4 800.00 en 1972 a $7 436.00 en 1975; -

es decir, se incrementó en un 54.9%. En el pago de las ho -

ras profesionales se pasó de $143.00 a $231.30, un 61.7% más; 

en cuanto al sueldo del oficial administrativo "A 11
, se pasó 

de $1 138.50 en 1972 a $2 844.00; es decir, un incremento de 

149.8% • Asimismo, el sueldo de un oficial de intendencia -

pasó de $ 925,00 en 1972 a $2 417.00 en 1975, lo que repre

sentó un aumento del 16L2%. (34) 



CAPITULO V 

ANALISIS DEL PROYECTO DE UNIVERSIDAD-PUEBLO 

1972-1981 

PARTE II ( 1975-1978) 
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1.-Universidad y Sociedad. 

Para 1974 la condición de la Universidad ha variado, a nivel 

local esto se manifiesta con las primeras muestras de conflicto 

entre la Universidad y el Estado, de esta manera se desata una

campaña implementada por el gobierno local aue involucraba a la 

Universidad en los secuestros del Lic. Jaime Castrejón Díez y -

Alfonso López Bello. Asimismo, se realiza la primera violación 

a la autonomía universitaria al penetrar la policía judicial a

la Rectoría el 12 de junio de 1974 llevándose presos a varios -

universitarios. ( 35) 

Un hecho más que demuestra el inicio en el cambio de ralacio 

nes Estado - Universidad, que en adelante estarán regidas por -

conflictos cada vez más acentuados, fue la declaración que hizó 

el entonces candidato a gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa

Figueroa en la que acusa a la U.A.G. " ... de ser venero de gabi 

lleras, ... rojillos, solferinos y hasta curas que alientan los 

triunfos de las guerrillas en la sierra y el combate frontal -

con el gobierno de la Repfiblica." (36) 

Podernos ubicar la torna de las instalaciones de la Escuela Su 

perior de Agricultura por el gobierno local, corno el momento en 

el cual la relación entre éste y la Universidad se modifica pa

ra no coincidir más en sus intereses ( cuando menos no hasta --

1981, período que nos ocupa). 

Así pues, el 17 de septiembre de 1975 se despoja a la U.A.G. 

de las instalaciones y los bienes de la Escuela de Agricultura, 
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despojo que se intenta legalizar el 21 de noviembre del mismo -

año al emitir la ley que crea el Instituto Superior de Agricul

tura del Estado de Guerrero ( ISEAG). (37) 

Otro ataque del estado a la Universidad se da cuando en di-

ciembre de 1976 el profesor Eloy Cisneros, director en ese mo-

mento de la preparatoria No. 5 de Ometepec, fue secuestrado y -

después encarcelado. (38) 

A nivel nacional, a partir de fines de 1976 y principios de-

1977 el contexto político educativo esta conformado por una po

lítica en relación a las instituciones de educación superior, -

expresado en el Plan Nacional de Educación. 

Como antecedente a las medidas que posteriormente implement~ 

ría la ANUIES podemos citar" ... la campaña de desprestigio au~ 

piciadas por Televisa en contra de las instituciones de educa-

ción superior y específicamente en contra de las Universidades

democráticas ... " (39) y las declaraciones del Dr. Alejandro Ra~ 

gel Guerra director de la ANUIES en ese año, en el sentido de -

que" los estudios de nivel medio superior no quieren ser consi 

derados como parte de la organización universitaria ( pues par

te de) sus raíces históricas ... no existe ninguna otra razón -

de orden pedagógica que explique la presencia de las preparato

rias en las Universidades." (40) 

A nivel local, la política de Figueroa al respecto respondió 

fielmente a los planteamientos generales de la ANUIES, como se

puede constatar en su Segundo Informe de Gobierno ( lQ de abril 
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de 1977) en el cual proponía 

sofía, sociología, derecho, medicina y otras inservibles 11 
( s~ 

gGn su dicho) y en cambio, instaurar II un sistema nacional de

enseñanza superior que pueda instituír en cada entidad federati 

va una o varias escuelas ... que respondan a los reclamos y a -

las características de cada estado a fin de que no se despilfa

rren recursos ni haya repetici6n de 9rofesiones, ni profesiona

les frustrados y desocupados 11 (41) se propone así, el proyecto 

de la Universidad Solidaria.y Compartida: 11 

Esto significaba la destrucci6n virtual de la Universidad. -

El caso más elocuente sería el de la Escuela de Medicina. 

Puesto que, de acuerdo a este razonamiento, resultaría que -

ante la ausencia de instituciones hospitalarias en el Estado 

que absorvieran a los médicos egresados, habría que eliminar la 

escuela superior de medicina., lo cual resulta completamente ah-

surdo si tomamos en cuenta la evidente necesidad de institucio

nes de salud y médicos que requiere el medio rural. 

En lo referente al aspecto de subsidio, la primera gran mar

cha que la Universidad realizó para que el gobierno lo increme~ 

tara, se efectuó el día 31 de marzo de 1976. En ese año, el -

subsidio recibido fue de$ 102,695.753.00 del cual, $ 65,599. -

166.00 ( 63.90% correspondi6 al subsidio federal ordinario, -

$ 17,773.682.00 (17.30%) al subsidio estatal, $ 6,128.,915.00 --

5.96%) a ingresos propios y$ 13,194.000.00 ( 12.84%) a --

otros subsidios. ( 4 2) 
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Para 1977, el monto total del subsidio fue de$ 165,323,804. 

16, es decir, hubo un incrmento del 37.9%, sin embargo, esa can 

tidad era ya insuficiente, simplemente en ese mismo afio la----

U.N.A.M. había recibido un equivalente a$ 20,000.00 por alumno, 

mientras que a la U.A.G. solo se le entregó el equivalente a --

$ 4,080.00 por estudiante. (43) 

Asimismo, el subsidio estatal seguía restringiendo su parti-

cipaci6n. De esta forma, mientras en 1972 constituyó el 50% --

del subsidio total, para 1977 fue de solo el 17.30% y para 1978 

el 12.02%, es decir, se redujó a menos de la cuarta parte en --

tan solo seis aBos. En ese afio·( 1978 ) el subsidio total as--

cendió a$ 247,334.920.00 

De esta forma, podemos observar claramente como el gobierno-

local inicia su política restrictiva, situación que como arma -

actúa no solo corno medida de estrangulamiento económico sino 

además corno parte importante de las causas que han originado 

los bajos niveles académicos, la falta de laboratorios, de mate 

rial didáctico, etc. Como dice Medina Viedas, "los bajos nive 

les académicos, la magra tecnología educativa ... y en fin, el -

atraso científico y tecnológico de las instituciones de educa--

ción superior, no solo ha sido motivado por razones estructura-

les de dependencia económica y política, sino también por la --

IMPOSIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCION PARA REALIZAR-

PROYECTOS EN EL MARCO DE CIERTA FLEXIBILIDAD FINANCIERA* en --

(44) 

* Cursivas nuestras. 
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Así, en la U.A.G. el incremento anual del subsidio no corres 

pondía ya al ritmo de crecimiento de la población estudiantil ni 

satisfacía consecuentemente las demandas de esta población, como 

lo demuestra el hecho de que en 1978, de las 38 escuelas que co~ 

ponían a la Universidad guerrerence, 8 funcionaban en edificios

rentados, al igual que las bibliotecas, los servicios médicos y

los centros de investigación. Además, la mayoría de las escue-

las carecían de los más indispensables mobiliarios, laboratorios, 

instalaciones deportivas, etc. (45) 

Sindicatos 

La relación entre el gobierno local y la Universidad ha co-

menzado a variar en forma significativa. Paralelamente se ini-

ci6 un cambio al interior de la propia Universidad. 

Todavía en 1975 los sectores democráticos presentaron un so

lo candidato a rector, signo que comprueba que en este año las -

fuerzas de izquierda seguían unidas, sin embargo; a partir de -

aquí comienza una fuerte escisión que va conformando principal-

mente dos posiciones políticas, posiciones que si no llegan a -

ser abiertamente contradictorias cuando menos si diferentes. De

esta forma, _para 1976 '' ... la polarización de las posiciones de

los distintos grupos de izquierda impidió que todos participaran 

en la dirección de la U.A.G." (46) 

En la administración precedida por Arquímedes Morales Carra~ 

za estos grupos van asumiendo poco a poco posiciones, comienza a 

surgir como fuerza el grupo "Unidad Democrática" que durante el-
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período 75-78 controló los niveles directivos de la administra

ción y participó en la USCUAG y en el STAISUAG. Este grupo sos 

tenía íntimos nexos con el Partido Comunista Mexicano (PCM) y -

el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 

E 1 s e g u n d o g r u p o 1 1 ama d o II i z q u i e r d a i n d e pe n d i e n te '' v a s e n -

tado sus bases a su vez entre los estudiantes y niveles interme 

dios de dirección durante este mismo período. 

A partir de este momento entraran a la lucha por el control 

político de la Universidad tres fuerzas fundamentales, dos al -

interior de ésta y una tercera que es externa y que esta repre~ 

sentada por el gobierno local. 

~l grupo que entonces manejaba la admini~traci6n pretendió 

en este perTodo llevar adelante una serie de medidas para favo

recer todo aquello que le pudieran dar también el control sobre 

los sindicatos. 

A nivel del STAISUAG se habían desatado de nuevo en 1975 -

u n a s e r i e d e p u g n a s e n t re II t e n d e n c i a d e m o c r á t i c a '' , U n i d a d S i n d j_ 

cal II y el grupo progubernamental, pugnas en 1 as que cada vez se 

iba afirmando el control de este sindicato por la "Tendencia De 

democrática 11
• De tal manera que hacia 1978 este sinc\icato con~ 

tituía ya una posición afirmada para el grupo Unidad Democráti

ca. (47) 

El USCUAG a su vez" ... había ~ido virtua_lmente convertido 

en un partido de a_poyo al PCM" (48), a_firrnación sostenida por -
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toda la serie de medidas que la administración central universi 

taria torno a través de este sindicato, medidas en las gue clar~ 

mente se veía el propósito de fortalecer su propia organización, 

Así por ejemplo, en 1978 "se otorgaron varios nombramientos de 

tiempo completo y medio tiempo que, sin entrar en el problema -

de la incorrecta aplicación del contrato colectivo de trabajo,-

se dió la increíble coincidencia de que todos estos nornbramien-

tos recayeran en compafieros de su corriente política'' .(49) En 

ese mismo afio, se hicieron compras de" pánico" distribuyéndose 

también entre las dependencias que ellos controlaban. Se otor-

gó asimismo algunos retroactivos a septiembre de 1977 a perso--

nas de Unidad Democrática, y finalmente, el USCUAG y la adminis 

tración firmaron un convenio para sindicalizar a más de 100 tra 

bajadores administrativos de confianza que obviamente no desern-

pefiaban una labor de catedráticos pero que en cambio pertene--.-

cían a su corriente. Respecto a esto, cabe mencionar que duran-

te esta administración el número de empleados de confianza paso 

de 27 en 1975 a 169 en 1978, o sea que estas plazas se incremen 

taron en un 221% en tan solo tres afios. (50) 

De esta manera, corno resultado de esta tendenciosa adrninis-

traci6n se entrega en mayo de 1978 la dirección de la Universi-

dad en una situación financiera crítica, con un déficit hasta -

el mes de abril de 40 millones de pesos distribuídos de la si--

guiente manera, 11 
••• por concepto de sueldos se adeudaron 9 mi-

llones 200 mil pesos; a diferentes acreedores 9 millones 172 --

mil pesos; crédito concedido por el Banco 
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cheques sin fondos, 3 millones y a pens ones del estado 6 millo 

nes de pesos. " (51) 

En mayo aparece un nuevo faltante por la cantidad de dos mi 

llenes de pesos destinados para la compra de equipo de escuela

de enfermería No. 1 que el CAPFCE había entregado a la adminis

traci6n." (52) 

Al asumir la Izquierda Independiente la administración, se

descubre que el déficit universitario era mucho mayor del decl~ 

rado por el Ex-rector Arquimedes Morales Carranza. El sector -

informa al Consejo Universitario y se ordena una auditoria en -

la que se encuentra que el monto total del déficit asciende a -

más de 60 millones de pesos. Durante las investigaciones se e~ 

cuentra también que 80 individuos" ... todos ellos recalcitran

tes comunistas que aseguraban la administración de Arquímedes -

Morales y Bermúdez Rivera, habían sido elevados al grado de ca

tedráticos habiendo ingresado como empleados administrativos." 

( 5 3) 

Ante esta situación, el Consejo Universitario resolvió" ... 

hacer nulo el acuerdo tomado a toda prisa y a última hora por -

la anterior administraci6n sobre el tiempo que se les otorgó a-

80 gentes con la justificación de que la antiguedad de tres --

años era más que suficiente para obtener tiempo completo." (54) 

Y que, por lo tanto, dichas gentes debían ser despedidos de in-

mediato, pues" los sueldos y compensaciones de este grupo -

áereo al igual que los dispendiosos donativos al PCM, desquisi~ 
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ron la economía universitaria. " (55) 

El grupo Unidad Democrática respondió de inmediato a través 

del Comité Ejecutivo Central del USCUAG amenazando con estallar 

un movimiento de huelga si no se reinstalaba de inmediato a es

tos trabajadores y acusaron de incompetencia al Secretario Gene 

ral Administrativo y al Jefe del Jurídico. (56) 

El enfrentamiento entre la administración y el USCUAG se -

irá acentuando durante los meses siguientes. 

El repliegue que el grupo Unidad Democrática hizó hacia los 

sindicatos provocó, al interior de estos desde julio de 1978, -

una división entre los comunistas" recalcitrantes II y los com~ 

nistas "moderados II por llamarlos de algún modo. Así, "duran

te el Tercer Congreso General del USCUAG, 36 de los 56 delega-

dos efectivos asistentes, abandonaron la sesión por aducir mani 

pulación y violación de los estatutos al manejar las acciones -

sindicales en favor de los integrantes políticos del PCM. " (57) 

En ese mismo año, se realizó el Congreso Extraordinario y -

en él, más del 75% de los delegados sindicales del USCUAG deseo 

nocen y deponen al Comité Ejecutivo Central. (58) Pese a ello, 

este comité siguió funcionando en la ilegalidad y amenazando --

con movimientos huelguísticos. 

De cualquier forma, puede verse que a pesar de estas fric-

ciones internas, el grupo Unidad Democrática nunca perdió su in 

tegraci6n como grupo político que se enfrenta a otro. Este en

tamiento era prioritario y gran parte de sus esfuerzos se enea-
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minaban a ello como lo demuestra el hecho de que a pesar de su

situaci6n interna, el USCUAG en forma global amenza con parali

zar las actividades universitarias el 13 de enero de 1979 si no 

se aumentaba en un treinta por ciento los salarios y se reinsta 

laban a los 70 trabajadores cesados. (59) 

La administración universitaria señaló a esta huelga como -

un movimiento político de Unidad Democrática con el objetivo de 

recuperar posiciones políticas perdidas durante la pasada admi

nistración. 

De esta forma, en un contexto educativo y financiero local

de agresión por parte del gobierno, que por un lado trataba de

llevar adelante el proyecto de" Universidad Compartida" y por 

otro que año con año disminuía y retrasaba el subsidio no cu--

briendo las crecientes demandas de la Universidad; en una situa 

ción de creciente divisionismo y polarización de fuerzas al in

terior de la Universidad; y finalmente, bajo una dirección admi 

nistr~tiva desorganiz~da que distribuía dudosamente los recur-

sos financieros de la institución, no se podía menos que espe-

rar la paralización en muchos aspectos del proyecto político 

educativo e incluso, como sucedi6, el retroceso en muchos de los 

espacios políticos ya ganados por el proyecto Universidad Pue-

blo. 

En lo referente a la política sustitutiva, a partir de 1975 

comienza a eviden~iarse que los objetivos con los que fue plan

teada no llegaron a cumplirse. En la práctica las manifestacio 

nes contrahegern6nicas · poco a poco se fueron perdiendo como re- . 
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sultado del carácter puramente asistencialista y paternalista

con que se llevaron a cabo, por la falta de organizaci6n y por 

la falta de recursos econ6micos. 

Durante el período 1975-1978 no se creo ningún bufete ju

rídico, no se creo tampoco ningún servicio médico e incluso de 

sapareci6 la farmacia de Chilpancingo. (60) Además, tanto los 

bufetes como los servicios médicos que funcionaron durante es

te período lo hicieron" ... en forma por demás deficiente, com 

pletamente desvinculados de la Universidad en su conjunto y, -

desde luego desvinculados también de las escuelas o dependen-

cias cercanas a ellos mismos, al grado de que los asuntos leg~ 

les de toda la institución eran encomendados a despachos parti 

culares y no a estos bufetes." (61) 

Obviamente, el planteamiento de que la política sustituti 

va sirviera para iniciar y favorecer una auto organización de

los sectores populares y una vinculación de estos con la Uni-

versidad tampoco se llevó a cabo durante este período. 

En cuanto a la política de puertas abiertas a pesar de -

las repetidas negativas del gobierno por financiar la construc 

ci6n de escuelas, la Universidad continua abriéndolas, de tal

forma que las preparatorias pasan de ser 13 en 1975 a 24 en --

1978, las escuelas superiores pasan de 9 en 75 a 10 en 1978. -

Se cre6 además el Centro de Lenguas Extranjeras ( CELEEX) y -

los laboratorios de idiomas de Acapulco. (62) 

Asimismo, continua el crecimiento escolar durante este --
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mismo período, crecimiento que s 

pecto al período anterior (32% en 71-75, 17% en 75-78) de cual 

quier forma seguía siendo mayor que el crecimiento promedio na 

cional anual aue en ese entonces era del 15%. (63) 

Número de Escuelas y Estudiantes por Niveles 

PREPARATORIA 

ENFERMERIA 

SUPERIOR 

NORMAL SUPERIOR 

TOTALES 

INCREMENTOS ANUALES 
ABSOLUTOS 

INCREMENTOS ANUALES 
RELATIVOS 

A= NUMERO DE ESCUELAS 

B = NUMERO DE ESTUDIANTES 

(64) 

1975-1976 

A 20 

B 8,781 

A 2 

B 859 

A 9 

B 2,872 

A 1 

B 3,881 

A 32 

B 16,393 

2,942 

22 

1976-1977 

24 

9,869 

2 

947 

10 

2,867 

1 

3,911 

37 

17,644 

1,251 

8 

1977-1978 

24 

10,903 

2 

1,328 

10 

3,518 

1 

5,305 

37 

21,104 

3,450 

20 
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Se incrementaron también las casas de estudiantes, las -

cuales pasaron de seis en 1975 a 15 en 1978. Sin embargo, se

disminuye el número de becas pasando de 150 en 1975 a 70 en --

1978, es decir, a menos de la mitad de las oue existian. (65)

Tampoco se creo ningún comedor y los que existían dejaron de -

dar servicio los fines de semana. ( 6 6) 

3.-Reforma Académica 

En lo que respecta a la Reforma Académica hacia 1978, des 

pués de un balance autocrítico de la Universidad, se llega a -

la conclusión que en este aspecto y más específicamente en la

aplicación de los planes de estudio, existían serios problemas 

y deficiencias. Hasta ese año no se había hecho ninguna revi

sión ni adaptación en los planes de estudio del bachillerato,

los cuales: 

a) Carecían de objetivos generales y ·consecuentemente se

introducían en ellos materias y cursos en forma anár-

quica. 

b) No se orofundizaba en la organización por áreas que -

permitiera alcanzar la integración de cada asignatura-

con el resto de las materiasw 

c) Faltaba continuidad de un curso a otro. 

d); Los cambios en la orientación no fueron acompañados de 

cambios en la metodología y se continuaron utilizando

métodos memorista y doqmáticos. 
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e) ¡,a relación maestro-alumno seguía regida por prácticas 

autoritarias. (67) 

f) Muchos de los profesores ni siguiera contaban con la -

preparación mínima indispensable para impartir clases. 

En este sentido cabe mencionar que los diferentes gru

pos en pugna utilizaron el manejo de la planta docente 

como forma de afianzar su posición. En esos años la -

izquierda ind. declaró que, "en un afán de fortalecer 

sus grupos políticos quienes administraron la Universi 

dad de 1975 a 1978 trajeron personas que no respondían 

a los requerimientos académicos de la institución. Se 

argumentaba de manera un tanto elemental -que exigir -

constancias de preparación era un método reaccioriario

de selección de personal académico." (68) 

g) Predominaba la enseñanza teorizante y fomentadora del

individualismo. 

h) La ensenanza estaba completamente desvinculada de la -

investigación. 

i) No se encontraba definido el número mínimo de semanas-

clase que el semestre lectivo debía comprendere 

j) "Si se analiza la integración curricular de los planes 

de estudio destaca de gue a pesar de que existían cua

tro especialidades, en esencia se impartían dos; huma

nístico- sociales y formales -experimentales ... al con 

siderar las asignaturas de especialización salta a la-
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vista: 

1.- Que la diferencia entre químico-bilógicas y físico 

matemáticas es de apenas un curso de matemáticas y 

nociones de lógica simbólica ... 

2.- Que la diferencia esencial entre la especialidad -

humanístico-social respecto a la económica-adminis 

trativa está en dos cursos de matemáticas." (69) 

K} En consecuencia, el contenido de la enseñanza imparti

da distó mucho de ser el elemento que coadyuvaría a -

una actitud crítica del educando." (70} 

1) "En su mayoría, los planes de estudio son copias o --

adaptaciones de los de otras instituciones del país -

que a su vez son copias o adaptaciones de los de otros 

países; en consecuencia, no corresponde a nuestras ne

cesidades sociales y a la relación Universidad - Pue-

blo. A la vez que los diseños de los mismos adolecen

de fallas técnicas para su adecuada interpretación y -

aplicación ... 

11) Un alto porcentaje de los maestros ejercen la docencia 

como actividad complementaria o supletoria, lo que en

muchos casos limita alcanzar los objetivos de enseñan

za. Dada la formación de los maestros en diferentes -

profesiones, se notan deficiencias en el desarrollo y

la aplicación de metodologías en sus cursos." (71) 
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En cuanto al nivel profesiona , se operaron 

1975-1978 dos tipos de reforma a los planes de estudio, -

en escuelas y facultades como Ciencias, Ingeniería, Come~ 

cio y Administración y Turismo esta reforma estaba caracteriza 

da por ser de claro corte tecnocrático, que buscaba formar al

alumno como personal totalmente desligado de cualquier compro

miso con la problemática sociopolítica del país y del Estado. 11 

{72) 

Es importante hacer notar que esta corriente la implemen

taron algunos sectores tradicionales que aún conservaban el -

control de estas escuelas, sectores que sin embargo, consti---

tuían una fracción minoritaria. El otro tipo de reforma pre--

tendía eregirse como'' ... la alternativa democrática que trata 

ba de formar estudiantes concientes del medio ambiente en que

se desenvuelven." {73) 

En general, la situación académica a nivel profesional no 

distaba mucho de la anteriormente planteada para el nivel de -

bachillerato. 

En lo que respecta a los aspectos que apoyan la supera--

ción académica, podemos decir que la inversión en bibliotecas

y material didáctico durante el período 1975--1978 también dis

minuyó, 11 prácticamente no se invirtió en fortalecer el acervo 

bibliográfico, ni para equipar laboratorios, la inversión en -

estudios de post-grado fue nula y se destinaron muy pocos re-

cursos para la realización de eventos académicos. 11 (74) 
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De cualquier manera se realizaron algunos cursos como por 

ejemplo el de" Acuacultura "en Pátzcuaro, Michoacán, progra

mado por la escuela de Ecología Marina, el de" Didáctica Gen~ 

ral ", "Programación por objetivos", "Paleoecología, Crustá

ceos y Muestreo" y" Análisis de Aguas." (75) 

En cuanto a la profesionalización de la ensenanza, pode-

mos mencionar que en 1975 disminuyó considerablemente el pers2 

nal de carrera como lo demuestra el hecho de que el 88% del tQ 

tal de catedráticos era personal de horas/clase y el 12% res-

tante se distribuía entre medios tiempos y tiempos completos." 

(76) 

En cuanto al manejo de las becas para estudios de post--

grado, se puede decir que éste era arbitrario, que no había -

una adecuada organización y que no se había establecido ningún 

criterio de jararquia ni de prioridad. 

Un problema más era el de la ampliación de los cuadros de 

catedráticos, la cual era mucho más reducida que la proporción 

de crecimiento del estudiantado, lo que daba pié al fenómeno -

del destajismo y la improvisación, de tal manera que había prQ 

fesores " ... que llegaban a" impartir" más de 50 horas sema

na mes con más de cuatro materias distintas." (77) 

En cuanto a los cursos para la superación de profesores,

la Comisión de Reforma Académica dictaminó que para este perÍQ 

do" ... los pocos cursos de superación académica que se reali

zaron obtuvieron una respuesta reducida ya sea porque no exis-
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te iniciativa, por la calidad de los cursos que se impartían o 

por la falta de incentivos. (78) 

Podernos entonces afirmar, que la situación académica gue

la U.A.G. vivía hacia 1978 era una situaci6n crítica. La poca 

atenci6n y apoyo que el grupo Unidad Democrática concedió a -

ese renglón precipitaba su caída frente a la casi total apatía 

del grupo Izquierda Independiente. 

Ambos grupos· se enfrascaban en cambio en lograr el con--

trol de las diferentes escuelas superiores y preparatorias, de 

tal manera que hacia finales de ese año dichas escuelas esta-

ban 1
' prácticamente repartidas n, quedando para el grupo Uní-

dad Democrática la Escuela de Economía, la de Filosofía y Le-

tras, la de Medicina, la de Agricultura, la de Ecología Marina, 

la Normal Superior el Centro de Investigaciones y las prepara

torias No. 1, la No. 9 y la de Tlapa. A su vez, la Izguierda

Independiente controlaba las escuelas superiores restantes, si 

bien las escuelas de Ciencias, Ingeniería, Comercio y Turismo

como mencionarnos anteriormente - con la ingerencia de sectores 

tradiconales. Controlaba también el resto de las preparato---

rías y la Federaci6n Estudiantil Universitaria Guerrerence --

(FEUG). tal lo demuestra la toma de posición que hacían estas

escuelas cada vez que se manifestaba una pugna fuerte entre -

las corrientes Izquierda Independiente y Unidad Democrática. 

Investigación. 

En los primeros años de la década de los setentas se ha--
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cía notorio que la investigación científica 11 en el país, se 

encontraba mal planificada y desorganizada, correspondiendo a -

las dependencias oficiales su elaboración. 

Los productos de la investigación científica, además de -

ser fragmentarios no se encontraban facilmente a la disposición 

de los demás centros de investigación, de otros investigadores

particulares ni de institutos de ensefianza superior." (79) 

En el estado de Guerrero, a su vez " ... la realización de

trabajos de investigación científica había sido casual, irregu-

lar y de resultados poco conocidos. Se hicieron estudios sobre 

la realidad social y natural por investigadores visitantes en -

forma aislada del contexto social, subsidiados por institucio-

nes nacionales y extranjeras, ... sin embargo, la mayoría de e~ 

tos trabajos son pobres, fundamentalmente porque fueron hechos-

con objetivos inmediatos ... " (80) 

En la U.A.G., desde 1972 se había pretendido escapar a es

ta realidad nacional, en aquel entonces se trazaron nuevos obj~ 

tivos con la finalidad de oomenzar a producri conocimientos 

científicos acordes a las necesidades nacionales y locales, co

nocimientos científicos también acordes a los intereses de las-

clases subalternas. Sin embargo, a partir de 1975 comienza a -

evidenciarse el fracaso de estos proyectos, de tal modo quepa

ra 1978 este aspecto atravesaba ya por una situación de crisis. 

En ese ano, las actividades científicas más importantes -

que la Universidad realizó fueron: 
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- Seis investigaciones , .. por parte del Centro de InvestigaciQ 

nes Microbiol6gicas. 

- Una serie de investigaciones bibliográficas, publicaciones de 

folletos sobre regiones y pueblos de Guerrero y sobre diver-

sos t6picos de Ciencias Sociales auspiciadas por el Centro de 

Investigaciones Sociales con la finalidad de crear la infraes 

tructura de la investigaci6n científica en el estado. 

- Se cre6 el Centro de Investigaciones Geográficas. 

- El Centro de Investigaciones Sociales formul6 un programa de

investigación global denominado el" El desarrollo e impacto

del capitalismo en Guerrero, "asimismo particip6 con el pro

yecto interdisciplinario del litoral de la costa con los cen

tros de investigación geográfica de la U.N.A.M. 

- El Centro de Investigaciones Geográficas colaboró en un estu

dio socioecon6mico y de geografía humana en la zona de Tecpan 

de Galeana. 

- Se cre6 el Centro de Información Bibliográfica. (81) 

Sin embargo, como el mismo Arquímedes Morales reconoció, 

11 Del pla11~teamiento original poco se 1-1a avar1zado .. Sabemos la -

imperiosa necesidad de delinear una política central de invest_i 

gación que sea eficaz y permita el desarrollo más acelerado de

nuestra incipiente investigación." (82) 

De esta forma, al término de un período rectoril la situa

ci6n global de la investigación era la siguiente: 
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- se habían creado en forma prolí 

Centro de Investigación, centros que fueron puestos en mar-

cha" sin haber sido estudiados sus objetivos centrales y e~ 

pecíficos, sin ningún reglamento interno, sin ningún finan-

ciamiento y asignación de investigadores con experiencia ... " 

83 } 

- No había un criterio establecido en cuanto a las prioridades 

de la investigación, además, la diversidad ideológica y la -

desigual capacidad académica investigativa del personal oca

sionó polarizaciones a nivel interno que hiz6 que algunos i~ 

vestigadores se dividieran, automarginaran o vegetaran. (84) 

- Faltaba también una coordinación general cercana y permanen

te que impulsara la evaluación, controlara y animara el tra

bajo. (85) 

- Finalmente, muchos investigadores eran señalados corno "avia

dores", cuando en realidad muchos no podían trabajar por fa! 

ta de los medios adecuados. Si bien, cabe señalar que esta-

acusación era algunas veces fundamentad, así por ejemplo. -

" ... en junio de 1975 estaban en la nómina del Centro de In

vestigaciones Sociales tres medios tiempos, de los cuales ... 

puede afirmarse que fungían como una compensación salarial -

para los maestros más notables de Filosofía ·y Letras." (86) 

La investigación científica fue. otro de los aspectos del

proyecto Universidad - Pueblo que hasta 1978 no solo no había

abierto algún espacio de lucha contrahegemónica, sino que ni -
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siquiera había alcanzado los promedios de creación y calidad

investigativa de las universidades del país, promedios de por 

si deficientes. 

Respecto a esta situación cabría preguntarse hasta don-

de, en el marco de un creciente divisionismo, esto facilitaba 

el manejo dudoso de los recursos destinados a este renglón y

posibilitaba la ampliación del control de aquellas áreas don

de alguno de los diferentes grupos colocara a su gente. 

La actuación de los estudiantes hasta 1978 puede reduci~ 

se a su participación en mítines y marchas, generalmente por

el aumento de subsidio, amnistia a presos, perseguidos y desa 

parecidos políticos y solidaridad con las luchas populares y

de Centro y Sud América, a excepción de las movilizaciones 

realizadas en 1975, cuando el gobierno tomó las instalaciones 

de la Escuela Superior de Agricultura para exigir su devolu-

ción. 

También participaron en la elección de rector y directo

res de las escuelas, si bien esto como resultado de las modi

ficaciones que desde la administración se llevaron a cabo y -

no precisamente corno un logro que la lucha política estudian

til consiguió. 

Durante este período, la FEUG no conformaba una organiz~ 

ci6n que realmente defendiera los intereses de los estudian-

tes, prueba de ello fue la tranquilidad con que la administra 

ci6n de Arquímedes Morales ,. · entre otras 
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no aumnet6 las becas y comedores sino que inclusó las disminu

yó. Como dijo un dirigente de la FEUG " ... en la administra-

ci6n comunista de 1975-1978 el sector priviligiado era el do-

cente que se llevaba el 90% de los recursos que eran consegui

dos por todos los sectores de la comunidad universitaria ... " 

(87) 

En lo referente a la vinculación estudiantil con los pro

blemas del pueblo de Guerrero" ... el panorama descubre una -

desviaci6n respecto a los objetivos centrales señalados en ---

1972. Es decir, se descuida la relaci6n de trabajo de la Uni

versidad con los sectores populares. Esta especie de retirada 

u olvido genera un gran desconcierto entre la base estudian--

til. 11 (88) 



CAPITULO V 
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1.- Relaciones Estado Universidad. 

Justamente un ano después ( 1978 ) , al rendir su tercer

informe de gobierno Rubén Figueroa reitera su respeto a la au 

tonomía Universitaria" entendida como libertadde cátedra y -

de investigación, así como del manejo interior " (89) 

Esta declaración del respeto a la autonomía fue acompaña 

da por la noticia del mismo Figueroa de promulgar la ley de -

amnistía. Esta ley fué decretada por José López Portillo y -

apoyada y ratificada por el gobierno local el 7 de octubre de 

1978 y benefició a varios ex-guerrilleros y a varios universi 

tarios. 

Sin embargo y a pesar de la aparente disposición reconci 

liadora del gobierno local, éste preparaba uno de los enfren

tamientos más críticos del período analizado. 

El contexto en el que se ubica dicho enfrentamiento está 

avalado a nivel nacional por el nuevo" Plan de Educación ",

el cual se iba conformando cada vez más claramente como un in 

tento de control gubernamental de la educación superior, espe 

cialmente de las Universidades democráticas; así lo demues--

tran las resoluciones aue tomaba la ANUIES en febrero de 1979. 

Entre ellas podemos citar: 

- Que además de formar sindicatos de trabajadores universita

rios se pueden formar asociaciones, corno sucede en la UNAM

y en la Universidad Veracruzana. 
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- La separación tajante de lo laboral y lo académico, o sea -

que los sindicatos no pueden participar en la contratación

y promoción del personal académico. 

- La separación permanente de los trabajadores académicos y -

administrativos. Esto significa la imposibilidad de formar 

sindicatos únicos. 
\ 

- Derecho de huelga con reservas. No a las huelgas por soli

daridad. 

- Arbitraje externo obligatorio en caso de huelga. Además de 

mecanismos de conciliación internos. La ley Federal del 

Trabajo establece para los sindicatos que estan bajo el --

apartado ''A" que a solicitud de los trabajadores la junta -

de conciliación y arbitraje puede arbitrar. La posición de 

la ANUIES fué que la junta puede hacerlo a solicitud del 

sindicato o autoridades; y si ninguno de los dos lo solici

ta la junta puede intervenir por propia decisión. 

- La fragmentación de las universidades partiendo de arrancar 

a estas la enseñanza media superior. (90) 

Se intensificaba así la lucha por el control de las univer

sidades por parte del gobierno. 

A nivel local se desata una campaña de desprestigio por

parte del gobierno en la que se cuestionan principalmente, el 

manejo de las finanzas universitarias y el bajo nivel académi 

co. Así el 8 de febrero de 1979 el gobernador acusa a los ca 

tedráticos de ser" una bola de impreparados, muchos de ellos 
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apenas con la secundaria o preparatoria terminada que siempre 

están conspirando contra el gobierno 11 (91) 

Una nueva agresión por parte de los funcionarios gubern~ 

mentales se manifiesta en junio, cuando el procurador de jus-

ticia aseguró que la UAG financiaba las campañas políticas --

de los candidatos a diputados federales del Partido Comunista. 

(92) Asimismo, criticaba el carácter de algunas actividades 

organizadas por la UAG por despilfarrar" los dineros del pu~ 

blo en eventos intrascendentes como en el caso del Encuentro 

Nacional de Abogados Democráticos 11 

Esto da pie a que el gobernador comience a hacer alusio 

nes acerca de'' la estrecha vigilancia que el Congreso local 

hará en lo sucesivo con los recursos financieros de la UAG. 

( 9 3) 

De esta manera, el 28 de septiembre de 1979 el Goberna-

dor Rubén Figueroa y el Congreso local convocaron a una '' Con 

sulta Popular II para que ésta, en 30 días, "condujera a re-

formas substanciales en la Ley Orgánica de la UAG 11
• Este --

mismo día Figueroa declara que" •• , desde hace seis años se 

vienen sucediendo en Guerrero una serie de actos en el área de 

educación superior que están fuera de la legalidad .• los seño-

res que dirigen la llamada UAG están cometiendo constantes frau 

des a la ciudadanía .. creando sin ton ni son las llamadas escue 

las preparatorias y escuelas superiores •. que s61o sirven para 

sustentar la fuerza política del grupo que detenta el poder en 

la UAG .•• no vamos a permanecer con los brazos cruzados,---
,. "'if1i"'FRl;\rllf""º"" Q 

g lJrJ.~i~lt~~vt~ 
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es menester que el pueblo tome conciencia de que están siendo 

engañados ... SI LA CONSULTA POPULAR NOS LLEVA INCLUSO A CE-

RRAR LOS MECANISMOS DEL SUBSIDIO LO HAREMOS 11 (94) 

En la misma reunión el Presidente del Tribunal Superior

de Justicia,Jesús Araujo Hernández y el Secretario General de 

Gobierno,Virgilio Gómez Moharra hicieron declaraciones en el

mismo sentido. 

Esta consulta trajo como consecuencia inmediata para la

Universidad la suspensión del subsidio impidiendo así el pago 

de salarios y gastos generales del mes de septiembre. (95) 

Provocados por estas acciones gubernamentales los enfren 

tamientos verbales y las manifestaciones fueron la tónica que 

domii1ó durante los meses finales de ese año. 

Así el 2 de octubre la Cámara de Diputados Local aprobó

la realización de la II Consulta Popular II propuesta por Figue 

roa. (96) Y ordena iniciar el programa de encuestas" para -

conocer la opinión del pueblo ya que solo así se podrá deci-

dir el destino del dinero que recibe la U .A.G. 11 

Los primeros funcionarios que manifestarón su adhesión a 

esta medida fueron: 

- El Presidente de la Confederación Nacional de Colegios y As~ 

ciaciones Profesionales ( CONCAP) Guillermo Vázquez Alfaro. 

- El Director Estatal de Educación Profesional Timoteo Valle-
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Alcaraz, quién además convocó a una reunión de inspectores,-

directores y maestros de primarias y jardines de niños y pr~ 

puso que las escuelas preparatorias de la U.A.G. y la Escue-

la Normal Superior pasaran a depender de la Universidad Peda 

g6gica. 

- El Presidente Municipal de Tecpan Guerrero, Antonio Guerrero 

Salís, quién preciso que rendirle cuentas al Congreso del Es 

tado no significaba la violación de la autonomía. 

- El Delegado de la Conasupo y Dirigente estatal de los econo-

mistas Abel Arredondo Aburto. 

Los comisariados ejidales los municipios que integran el dé-

cima distrito electoral y 

- El Subprocurador de Justicia y Diputado Jesús García Garzón. 

(97) 

Frente a esta situación la U.A.G. trató de responder a 

partir de implementar las siguientes acciones: 

- La promoción de un amparo el 25 de octubre con lo cual el --

Juez Feder~l otorgó la suspensión provisional de las accio--

nes gubernamentales oara el efecto de 

los subsidios. ( 9 8) 

ª
,,o 
.U"- no se suspendieran 

- Solicitud por escrito de una audiencia del rector con el pr~ 

sidente José López Portillo y con el Secretario de Educación 

Pública Fernando Solana, con el propósito de plantearle la -

problemática y los requerimientos de la máxima casa de estu-
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dios. ( 9 9) 

- Inicio de una campana de recolección de firmas "en todos -

los lugares donde tenemos escuelas o donde se realiza algún 

trabajo universitario. " 

- Una manifestación el 4 de octubre en Chilpancingo con la -

participación de 30 000 mil universitarios. 

- Se realizó el 13 de octubre el Primer Encuentro Estatal en

Defensa de la Autonomía. 

- El 18 de octubre se realizaron manifestaciones simultáneas

en veinte poblaciones de Estado. 

- El 25 de octubre se efectúa en Chilpancingo el Foro Nacio-

nal de Defensa de la Autonomía de la U.A;G., al que asistie 

ron representantes de 15 universidades del país. (100) 

- Se recibió de los trabajadores administrativos del STAISUAG 

y de representantes estudiantiles y magisteriales de todo -

el país,el apoyo a la lucha por la autonomía universitaria, 

(101) 

Es este un momento significativo en el que se puede ver-

claramente corno las fuerzas en pugna por el poder, en este ca 

so el que representa el control de la institución universita

ria se estaban midiendo. Cabe señalar que la iniciativa en -

cuanto a la ofensiva la llevaban las fuerzas representadas -

por el gobierno local y que en cambio, como señalaba acertada 

mente Wences Reza," ... las fuerzas universitarias se moviliza 

ron con la única y exclusiva finalidad de defenderse. {102) 
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El cerco se cerraba, la 

estas fuerzas era inminente. Sin embargo, una circunstancia a 

nivel nacional interviene aquí de manera determinante; se tra-

ta de la aprobación en noviembre de 1979 por parte del Congre-

so de la Unión de la iniciativa de ley para elevar la autono--

mía universitaria a rango constitucional emitida por José Ló--

pez Portillo. 

Así, el Gobierno local se ve obligado a frenar su ofensi-

va y a posponer indefinidamente su pretensión de controlar las 

finanzas universitarias y con ello a toda la institución. 

En la mencionada iniciativa se establecía '' que las uni--

versidades e instituciones de educación superior derivan su au 

tonomía de la ley y que son ellas quienes deberán responsabili 

zarse primeramente ante las propias comunidades y en última --

instancia ante el Estado del cumplimiento de sus planes, pro--

gramas, métodos de trabajo y de que sus recursos sean destina-

dos a sus fines ... Artículo único: se adiciona con una frac---

ci6n VIII el artículo tercero de la constitución y cambia el--

número de la última fracción del mismo artículo ... (103) 

Se resuelve así el conflicto respecto al control de las -

finanzas, sin embargo cabe hacerbjncapié en un hecho de suma -

importancia; la correlación de fuerzas se ha modificado y en -

este cambio la representada por el gobierno local se ha forta-

lecido. 

El enfrentamiento entre la Universidad y el gobierno no -
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se vuelve a prestar sino hasta julio del año siguiente cuando 

el Delegado de la S.E.P. en el Estado, Raúl Pous Ortíz decla

ra que los estudios realizados en los cursos de verano de la

Escuela Normal Superior ( ENSUAG) no estaban reconocidos por 

el poder público y niega las instalaciones que requirió la -

U.A.G. para la realización de esos cursos. ( 104 ) 

En protesta los estudiantes tomaron sus clases en la ca

lle y realizaron una serie de movilizaciones los días 9, 14 y 

16 de ese mismo mes. ( 105 

Para marzo de 1981 la U.A.G. realizó un'' Encuentro Na-~ 

cional contra la Represión ". Una de las resoluciones más im

portantes fue la propuesta para tratar de organizar una "Tri 

buna popular" con la finalidad de •.. enjuiciar a Rubén Fi-

gueroa Figueroa, a Carlos Ulises Acosta Viques y a Mario Acos 

ta Chaparro, por haber actuado con cinismo, despotismo y des

precio a los derechos más elementales de la sociedad ... " (106) 

Sin embargo, dicha tribuna popular nunca se llevó a cabo. 

En cambio el gobierno local, a través de Figueroa seguía 

agrediendo a la U.A.G., como lo puede comprobar el embargo de 

$ 1,044, 446.97 al subsidio estatal en 1981, con el pretexto

de indemnizar a tres trabajadores que habían sido despedidos

de la Universidad, dicho embargo resultaba ilegal pues la Jun

ta de Conciliación y Arbitraje carecía de competencia para--. 

dictaminar en este sentido ya que en estos casos, se nombra -

una junta especial según el inciso 11 8 11 del artículo 353 de la 

Ley Federal del Trabajo. (107) 
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Al cambio de gobierno en el estado durante los primeros

días de abril, el enfrentamiento entre éste y la U.A.G. dismi 

nuyen, el gobernador electo, Alejandro Cervantes Delgado co-

menzó su mandato haciendo declaraciones de respecto a la auto 

nomía universitaria y de apoyo a la institución, " ... para -

que superara sus condiciones académicas y de investigación. A 

su vez, el Dr. Wences Reza enfatizó que el cambio de gobierno 

por lo menos significaría un cambio real de estilo."(108) 

De esta forma, " ... luego de casi 7 años de marcado di-

vorcio entre las autoridades y la U.A.G. se realizó una reu-

nión en la que hubo respeto mutuo. La comisión universitaria 

entregó un documento en el que se expuso al gobernador los -

puntos de exigencia de la U.A.G. entre los cuales destacan: -

- La devolución de las instalaciones de la Escuela Superior -

de Agricultura, 

- La dotación de terrenos y la autorización de construcciones 

de escuelas y centros de investigación, 

- El ingreso al ISSSTE de los trabajadores universitarios, 

- Aumento de subsidio y aumento de la línea de crédito, 

- Amnistía para presos y desaparecidos políticos, 

- Autorización para el funcionamiento de la radiodifusora prQ 

piedad de la U.A.G. la respuesta del nuevo gobernador fue -

que estudiaría las peticiones y que en breve plazo present~ 

ría su solución a cada uno de los puntos expuestos. (109) 
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El manejo político del subsidio fue una de las medidas -

más importantes que tomó el gobierno para apoyar su proyecto -

de control de las finanzas universitarias, de esta forma, no -

fue casual que la S.E.P. se negará a resolver el problema fi-

nanciero por el cual atravesaba la institución, la cual en ju

nio de 1979 aún seguía operando con el subsidio de 1978. En -

esta ocasión, la S.E.P. negaba una deuda con la Universidad de 

alrededor de 13 millones de pesos, correspondientes a los me-

ses de enero a mayo de 1979. (110) 

En junio de ese mismo ano (1979) la S.E.P. y el gobierno

local intentan llevar ala práctica los acuerdos del Plan Nacio 

nal de Educación, concretamente aquel que planteaba que el go

bierno federal entregaría el subsidio al gobierno local para -

que este lo distribuyera de acuerdo a las necesidades educati

vas de la entidad. Así, Rubén Figueroa Figueroa entregó a la

U.A.G. un cheque por la cantidad de 18 millones de pesos" 

considerada como el pago de la deuda contraída con la institu

ción por parte de la S .E .P. " y anunció la estricta vigilancia 

que ejercería en adelante la legislatura local ... para cono~

cer la forma en que son empleados los recursos financieros de

la U.A.G." (111) 

Sin embargo, pese al pago de esta deuda todavía no se ha- . 

bía entregado el aumento definitivo del subsidio para la U.A.G. 

No es sino hasta julio 18 después de una 

zaciones por parte de los universitarios que 

un incremento de 95 millones de pesos. Aún o-
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davía no se había entregado nada, por lo cual la caja gene-

ral de la U.A.G. tuvo que ser cerrada por habérsele agotado

todos los recursos econ6micos. Finalmente, es hasta septie~ 

bre cuando el gobierno federal entrega la mayor parte del 

subsidio. El gobierno local todavía lo retiene hasta los 

primeros días de octubre. 

En este ano se entreg6 un subsidio total de - - - - - -

$379,030,559.19 cuando la instituci6n requería de$ 504 mi-

llones, 4 401 para cubrir su gasto corriente y 101 para sus

programas académicos, o sea que no se le entreg6 ni siauiera 

lo necesario para cubrir su gasto corriente (112) 

Cabe señalar que es precisamente en octubre cuando la -

iniciativa de Ley sobre la elevaci6n de la autonomía a rango 

constitucional se somete a consideraci6n del Congreso de la

Uni6n, hecho que como mencionamos anteriormente, influyó de

manera definitiva para que la retención del subsidio y con -

ello la pretensi6n de controlar las finanzas de la Universi

dad fuera suspendida. 

Para 1980 el subsidio fue de$ 618,430,559.19 millones, 

es decir, hubo un incremento con respecto al año anterior de 

67%, es éste uno de los incrementos mas elevados que haya te 

nido Universidad alguna en ese ano. (113) 

Posteriormente, en noviembre de ese mismo ano, la Uni-

versidad realiza una marcha hacia la ciudad de México en la

que se logr6: 
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- Un aumento adicional al subsidio de 1980 de 79 millones 

480 mil pesos, que comprende un aumento salarial de 25% al 

personal académico, además de un 13% para prestaciones; 

apoyo para becas estudiantiles; apoyo para el pago de deu

das, etc. 

- Integrar una comisión de diversas dependencias con la fina 

lidad de analizar un total de 46 obras propuestas por la -

U.A.G., de las cuales 23 eran escuelas preparatorias,a fin 

de abocarse de inmediato a la realización de aquellas que

se acuerden ... 

Las gestiones para incorporar a los trabajadores universi

tarios al ISSSTE ... 

- La duplicaci6n del subsidio especial para la Escuela Supe

rior de Agricultura ... " (114) 

Como podemos apreciar claramente con estos datos, la si 

tuaci6n conflictiva entre el gobierno local y la Universidad 

disminuye durante los últimos meses del período analizado. -

Aún así, el subsidio siguió siendo utilizado como medida po

lítica del gobierno cada vez oue lo consideró. necesario. 

Durante este último período de análisis las fuerzas en

pugna estan bien definidas. Los intereses de éstas cada vez 

se alejan más, incluso los de las fuerzas que actúan al inte 

rior de la Universidad, como lo comprueba el hecho de que ca 

da una plantea un proyecto político educativo diferente para 

la Universidad. Así, el gobierno propone la" Universidad -
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Compartida", el grupo Unidad Democrática el proyecto ''Uni

versidad Democrática" y el grupo Izquierda Independiente, -

el de Universidad-Pueblo. 

Es importante resaltar que estas tres fuerzas no son -

grupos completamente homogéneos, cada una de ellas aglutina 

en cambio una gran variedad de peguenos grupos o corrientes 

que actúan a veces difusamente al interior de la institu--

ci6n universitaria. En el caso de la Izquierda Independie~ 

te podemos hablar de la Asociaci6n Cívica Guerrerense, Pun

to Crítico, la Uni6n Estudiantil Guerrerense y el Partido -

Mexicano de los Trabajadores como los grupos más relevantes 

que conformaban la I.I. El grupo Unidad Democrática agrup~ 

ba a su vez a las corrientes troskistas, al P.R.T., al---

P.C.M., a Unidad Sindical, y en ocasiones al Frente Flores

Magón y al grupo Acción Sindical Mayoritaria. Y el gobier

no local se apoyaba tanto en su aparato burocrático como en 

los grupos priístas internos a la Universidad como por ejem 

plo, los que actúaban en la escuela de Ingeniería. 

Desde fines de 1978 en adelante estas tres fuerzas lu

charan por imponer su proyecto, impugnando, frenando y limi 

tando todas aquellas medidas ( académicas, políticas, de in 

vestigaci6n, plíticas, etc. tendientes a fortalecer a la

fuerza contraria, de tal manera que las contradicciones y -

enfrentamientos se suceden, y en momentos incluso llegan a

ser más fuertes los aue se dan entre las fuerzas internas -

de la Universidad que los enfrentamientos de cualquiera de-
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estas fuerzas con el gobierno. 

De tal manera aue en enero de 1979, el rector urge a la 

izquierda a que sepa delimitar los parámetros de la lucha PQ 

lítica y reconozca'' ... que estos responden a contradiccio-

nes de carácter secundario y que reconozca también, que los

ataques que el gobierno del estado lanzaba en contra del --

P.C.M. en realidad iban dirigidos en contra de toda la iz--

quierda ( finalmente, pedía a las bases universitarias 

tratar de que el descontento y la animadversión en contra de 

Unidad Democrática, causados por su actuación al frente de -

la administración de la U.A.G. y del U.S.C.U.A.G. no desembo 

caran en actitudes anticomunistas en perjuicio del proceso -

democrático de la Universidad. " (115) 

El ano de 1979 fue un ano crítico en cuanto a enfrenta-

mientas y pugnas entre las fuerzas. Como hemos visto, en -

este año el gobierno implementa un ataque frontal con la mi

ra de obtener el control de la Universidad. El enfrentamien 

to se produce también entre Unidad democrática e Izquierda -

Independiente. 

En enero de este año, el Comité Ejecutivo depuesto de -

la U.S.C.U.A.G. estalla un movimiento de huelga logrando pa-

ralizar 10 escuelas y 3 centros laborales de las 56 depende~ 

cias sindicalizadas en la U.A.G. 

En este mismo mes el Comité Ejecutivo Provisional empl~ 

zó a huelga para el día 22. La rectoría por su parte se ne

gó a entablar pláticas con el Comité depuesto" porque éste-
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había perdido legitimidad 11
• (11 

El 6 de febrero la administración firma el Contrato Co 

lectivo de Trabajo con el comité provisional, el comité de-

puesto en cambio, sostiene su huelga. (117) 

Frente a esta situación, la administración sostiene que 

es claro que se trataba de una huelga de carácter político 

y divisionista, pues este comité exigía una serie de cláusu 

las contractuales ( además del problema de los despedidos) 

II que fueron pactados por ellos en la revisión contractual 

pasadas Y QUE NUNCA FUERON CUMPLIDAS POR LA ADMINISTRACION 

ANTERIOR ... asimismo, cada vez que la administración daba 

un paso hacia una solución" Unidad Democrática II y sus --

aliados nacionales, proclamaban que se había cedido ante 

sus presiones y PONIAN NUEVAS CONDICIONES PARA TERMINAR CON 

SU HUELGA ". ( 118) La administración, decían, actuó de ma-

nera prudente, "pese a que, el hecho de tener ya un contra 

to firmado con el sindicato legal, les autorizaría a exigir 

la entrega de todas las dependencias n. ( 119) 

Los estudiantes a su vez, repudiaron la huelga y la ca 

racterizaron como desmovilizadora, 11 huelga que viene a --

fraccionar el movimiento universitario en los momentos en -

los que se estaba tratando de lograr un aumento de subsi --

dio. (120) 

En marzo de ese mismo año, el USCUAG convocó a eleccio 

nes del Comité Ejecutivo Definitivo. En las que participa-

ron cinco planillas apoyadas por: "Corriente Sindical De-

mocrática II II Unidad Democrática II II Acción Sindical Ma-
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yoritaria II y II Movimiento Proceso Democrático 11
• Puede -

notarse aquí la ausencia de la corriente Izquierda Indepe~ 

diente. (121) 

Las elecciones son ganadas por la planilla II Unidad -

Dem6cratica "encabezada por Efraín Bermúdez Rivera, secre 

tario administrativo de la pasada administración y candida 

to a diputado local por el PCM. (122) 

El clima de enfrentamientos continúa.. Durante los me 

ses siguientes se suscitan una serie de conflictos en la -

estancia infantil y en la Escuela Normal Superior, en la 

primera por el boicoteo de las actividades docentes (123) 

y en la segunda porque el Consejo Universitario aplaza el 

reconocimiento del nombramiento de director de esa escuela, 

II por la gran cantidad de irregularidades que se presenta

ron durante las elecciones 11
• (124) 

Es de suma importancia retomar en este momento la ele 

vación de la Autonomía Universitaria a rango constitucio -

nal, porque este hecho tuvo varios e importantes implica -

ciones en cuanto a la correlación de fuerzas de estos tres 

grupos que luchan por el control de la universidad. 

Para el grupo Izquierda Independiente significó, dada 

la posición defensiva que mantenía, una tregua y con ello 

el mantener la dirección de la Universidad. 

Para el gobierno local, representó una decisión toma 

da desde arriba que sacrificó su intensa campaña política 

por el control de las finanzas universitarias en aras de 

resolver una cuestión más importante a nivel nacional II 
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la de no permitir que se formara un frente sindical único 

para toda la república en un momento de efervescencia po

lítica sindical y, consecuentemente, para el sindicalismo 

universitario guerrerense, este hecho constituy6 un fuer

te golpe que limitaba en gran parte sus futuras posibilida 

des de acci6n. 

Cabe resaltar la apatía de los catedráticos que no -

iniciaron ninguna acci6n para exigir a sus dirigentes la 

defensa de sus intereses, ya que el Comité Ejecutivo USCUAG 

nunca respondi6 a esta agresión y en cambio discutía lapo 

sibilidad de ingresar al Congreso del Trabajo, con todas -

las consecuencias que ésto implicaba. 

Bajo esta situaci6n, estas tres fuerzas asumían una -

nueva posición quedando establecido que la representada -

por el gobierno local poco a poco iba recuperando los espa 

cios perdidos con anterioridad. 

Las contradicciones entre la administración y los sin 

dicatos continúan, el 11 de febrero de 1980 el USCUAG y el 

STAISUAG estallan un movimiento de huelga. La huelga del -

STAISUAG dura solo unos días, en cambio, la del USCUAG per

manece durante 36 días, período en el que tanto la adminis

tración corno el sindicato despliegan una gran cantidad de -

propaganda en la que se acusan mutuamente de anteponer los 

intereses de grupo a los intereses generales de la institu

ción. El conflicto lo justifican en torno a violaciones e 

incumplimientos de diferentes cláusulas, así por ejemplo, -

la administración habla de una violación a la cláusula sép

tima del contrato colectivo al haber estallado la huelga --
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dos meses despúes de haberse hecho el emplazamiento, cuando 

en dicha cláusula se establece un período de tres meses de 

pláticas. Le acusa también de haber decidido una huelga -

sin conocer cuales serían las últimas propuestas de la Uni

versidad. ( 125) 

La USCUAG por su parte, sostuvo que la administración 

era la que retrasaba el avance de las negociaciones, al no 

presentarse a las pláticas, utilizar a los estudiantes con 

la finalidad de provocar enfrentamientos y romper las ban

deras de huelga de varias escuelas (126) 

La huelga se levanta fines del mes de marzo; sin em -

bargo, los conflictos continuaban y el 29 de mayo la USCUAG 

realiza un paro en todas las dependencias y escuelas de la 

UAG, bajo la bandera de incumplimiento por parte de la ad

ministración de los acuerdos establecidos en el contrato -

colectivo recientemente firmado. (127) 

Ese año, (1980), termina con otra huelga del USCUAG, 

(128) la posición de los estudiantes fué levantar esta huel 

gay reiniciar las labores con aquellos catedráticos que -

no eran afines a la dirección sindical. Entre las escuelas 

que reiniciaron podemos citar: La preparatoria No. 5, la -

No. 30, las escuelas superiores de Veterinaria y Comercio y, 

parcialmente, las de Turismo y Ecología Jiarin'a. ''(129) 

En enero de 1981, también el SAISUAG emplaza a huelga, 

sin que ésta llegue a estallar, pues el conflicto se resuel 

ve en febrero. 

Durante los tres meses siguientes, los grupos Unidad -

Demócratica e Izquierda Independiente; se abocaron a organi 
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zarse para preparar la campa: a electoral de sus candidatos 

a rector. En este proceso se presentaron tres candidatos: 

Jose Enrique González Ruíz por Izquierda Independiente, -

Alvaro L6pez Miramontes por Unidad Democrática y Jos~ Luis 

Parra Mijangos por el Frente Flores Mag6n. El grupo Uni

dad Democrática decide aliarse al Frente Flores Mag6n tres 

días después de iniciadas las votaciones y virtualmente r~ 

tira a su candidato. El resultado en estas elecciones fué 

de 122 votos para la Izquierda Independiente, 78 para el -

Frente Flores Magón (aliado a Unidad Democrática) y 6 para 

Alvaro L6pez M., con lo que nuevamente la Izquierda Indepe~ 

diente se afirma en la administración. (130) 

En cuanto al aspecto de la política sustitutiva, pode

mos decir que al retomar la Izquierda Independiente la ad

ministración, trata de llevar nuevamente adelante su pro -

yecto educativo que se había visto frenado durante la direc 

ción de Unidad Democrática. La administración habla nueva 

mente de que los bufetes, los servicios médicos, etc. 11 
••• 

deben convertirse en verdaderos talleres por los cuales la 

Universidad canalice una vinculación efectiva con su pue -

blo y genere, dialécticamente, aportes en lo referente a 

los plantes y programas de estudio ... " (131) e inicia otra 

vez la creación de servicios médicos, bufetes jurídicos y 

brigadas de alfabetización, de tal manera que para noviem

bre de 1980, se habían creado 14 bufetes jurídicos, uno -

más de los que había en 1975, 5 más para 1979 y los restan 

tes en 1980. Se crearon también 2 servicios médicos en --

1978, una farmacia y un laboratorio de análisis clínicos 
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en 1979 y se amplía la capacidad y divers 

torios y servicios médicos en 1980. (132) 

Finalmente, en 1978 se inicia una campaña de alfabeti

zaci6n, con la participación de 140 brigadas de estudiantes 

y profesores repartidos en 130 comunidades rurales y zonas 

sub-urbanas, trabajo que se extendió para 1979 a 402 comuni 

dades repartidas en 416 círculos de estudio de alfabetiza

ción básica, 358 de primaria abierta y 30 de secundaria -

abierta. (133) 

Como podemos notar, el aspecto cuantitativo en este -

rengl6n tuvo un fuerte impulso durante este período; sin em 

bargo, una serie de problemas e irregularidades ponen en du 

da sus resultados cualitativos. 

Así por ejemplo, tanto en las brigadas de alfabetiza -

ción como en las multidisciplinarias, los estudiantes care

cen de lineamientos generales, objetivos específicos claros 

y de una capacitaci6n mínima en torno a metodologías y téc

nicas, ya sea del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

caso de las brigadas alfabetizadoras), ya sea para la ela

boraci6n de cuestionarios ( en el caso de la detecci6n de -

necesidades), etc. Ello sin contar la dudosa politizaci6n 

( pretendido objetivo teórico principal de esta política -

sustitutiva) que pueda impartir un estudiante, cuando la -

mayoría dellos carecían de un objetivo y condición políti

ca clara. Así mismo, los trabajos realizados en los servi

cios médicos y en los bufetes jurídicos, tampoco rebasaban 

de hecho, los trabajos que se imp}.-::omentaban en cualquier -

otra Universidad, con lo cual no se respondía así a la in-
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tenci6n de un proyecto educativo revolucionario. 

La política de puertas abiertas fué uno de los puntos 

en los que más se apoy6 la administración para sostener sus 

tesis de la democratización de la enseñanza, en tanto se 

permitía la entrada y se facilitaba la permanencia en la 

Universidad a grandes nucleos de población pertenecientes a 

los sectores populares. De esta manera, en 1978 había una 

población de 29 000 estudiantes; para 1979 era de 40 000 y, 

para 1981 la población ascendía a 47 500 estudiantes. Con 

este ritmo de crecimiento tan acelerado, la UAG pasó de oc~ 

par el 250. lugar en 1972 en cuanto a población estudiantil 

universitaria a nivel nacional, alrededor del So. lugar en 

1980. (134) 

Una de las escuelas más representativas de este hecho 

fué la Escuela Normal Superior, la cual aumentó de agosto -

de 1977 a agosto de 1979 su población estudiantil en más del 

100% (135) 

Pero no solo aumentó la población estudiantil, también 

se crearon más carreras y más escuelas, simplemente en 1979 

se creó la carrera de Biología, la maestría de Matemáticas 

Educativas, la maestría en Ciencias Sociales, las preparato 

rias 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 (136} y, en 1980, la escue 

la de Enfermería No. 3 y las preparatorias 28, 29. 30, 31, 

32 y 33. (137) 

Las casas de El Estudiante, también se incrementaron -

de 16 que había en 178 a 33 en 1981 (138}. Asimismo, se -

creó el comedor de Ometepec y el de Acapulco en 1979 y los 

de Ig~ala, Cd. Altamirano, Cuajuinicuilapa Ometepec y otro 
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en Chilpancingo en 1980. (139) 

Finalmente, en noviembre de 1978 se entregaron 200 be -

cas, en 1979 1 325 y en 1980 3 075; con lo cual se pasó del 

1.5% del total de estudiantes en 1978 al 14.5% en 1980. (140) 

Pese a este gran avance cuantitativo, el proyecto unive~ 

sitario no ha podido cumplir con sus objetivos de socializar 

a los estudiantes en torno a una ideología alternativa, el -

incremento desmesurado de la población ha contribuído a man 

tener bajos los niveles académicos y es causa también de la 

improvisación de profesores y escuelas, la UAG es la única 

Universidad de provincia con más de 30 preparatorias, fun -

cionando la mayoría en situación precaria de recursos mate

riales y humanos. 

Respecto a la vinculación universitaria con las luchas 

populares el hecho más importante durante este último perí~ 

do de análisis, fué la asesoría legal y técnica al problema 

de los colonos del anfiteatro de Acapulco en mayo de 19801 

el Departamento Jurídico, la Escuela de Ingeniería y la es 

cuela de Ecología Marina principalmente, realizaron un es

tudio con el propósito de ver la factibilidad de urbanizar 

esta zona y evitar así el desalojo de este lugar, desalojo 

que, según los universitarios, el gobierno quería hacer p~ 

ra convertir el lugar en espacio hotelero. El enfrenta 

miento entre los universitarios y el gobierno del estado, 

duró varias semanas y terminó cuando el presidente de la -

República, al tomar cartas en el asunto, decretó la zona -

en cuestión como Parque Nacional y reubicó a los colonos -

en un fraccionamiento llamado" Ciudad Renacimiento" ( 141) 
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Bajo esta misma política de vinculación popular, la 

UAG se manifiesta solidaria con el movimiento normalista de 

Querétaro, de Morelos y con el SNTE, durante el año de 1979, 

así como con los campesinos de la Costa Chica y la Unión de 

Ejidos Vicente Guerrero en 1980. (142) 

El aspecto académico es uno de los puntos en los que -

más se apoyó el gobierno local para atacar y cuestionar al 

proyecto de Universidad-Pueblo, dado los niveles tan bajos 

que a lo largo de todo el período que comprende el análi -

sis, mantuvo la Universidad. El año en el que estos ata

ques se hicieron más frecuentes fué 1979, particularmente 

durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, me -

ses en los que el gobierno local movilizó todos los medios 

de comunicación a su alcance, para declarar que la situa

ción académica crítica de la UAG era producto de los malos 

manejos económicos y políticos que los grupos universita

rios hacían engañando con ello al pueblo y citaban por -

ejemplo, que de todo el personal docente de la Universidad, 

solo el 10% eran catedráticos titulados, por lo que - de -

cían - era absolutamente necesario establecer un control -

externo a partir de un Departamento de Profesiones adscrito 

a la SEP. {143) 

Este aspecto también es motivo de conflictos y enfren

tamientos entre Izquierda Independiente y Unidad Democráti

ca, grupos que mutua y constantemente se acusaban de ser -

los causantes de frenar el impulso a la superación académi

ca. Así, la FEUG declaraba en reiteradas ocasiones, que p~ 

cas veces lograba cubrirse siquiera una parte satisfactoria 
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de los planes y programas de estudio, principalmente por --

los continuos paros y movimientos huelguísticos de los cat~ 

dráticos y porque además, éstos anteponían sus intereses pa~ 

tidarios a los de su funci6n docente al faltar frecuenternen-

te a clases, condicionar calificaciones, improvisar profes~ 

res para ganar adeptos, etc. (144) 

Unidad Democrática, a su vez, acusaba a la administra-

ci6n de estar creando una Universidad paralela y de confia~ 

za, apoyando y favoreciendo a nucleos reducidos de estudian 

tes y profesores, corno es el caso - aducían-, del proyecto 

de Recursos Naturales del Estado de Guerrero, donde solo --

participaron investigadores de su corriente política. (145) 

Unidad Democrática calificaba a la adrninistraci6n ade-

más, de ser un grupo que dirigía el proyecto universitario 

de una manera espontaneísta y empirisista y, en el mejor de 

los casos, de ser simplemente copiadores de proyectos educ~ 

tivos de otras universidades, incluso de los que implementa 

bala propia SEP. (146) 

Finalmente, durante estos mismos meses de recrudecido 

enfrentamiento, se habla de que I-::'.rruierda Independiente mani 

pulaba y utilizaba y utilizaba a las bases estudiantiles co-

mo fuerza de enfrentamiento, a partir del condicionamiento -

en la entrega de becas, del ingreso y,'la permanencia en li$,:, 
,JLL...,~.~,.,...__. , - • . . -

casas de estudiantes, etc. 

De cualquier forma, es evidente que el proyecto parti--

dista de ambos grupos estaba por sobre los intereses de la co 

munidad universitaria, de tal manera que la situaci6n académi 

ca de la UAG, siguió siendo la misma que en 1977, fecha en la 
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cual se elaboró un diagnóstico con el propósito de reformu-

lar los planes de estudio ( diagnóstico que hemos citado an

teriormente, cuando hablamos de la autocrítica que la UAG ha 

ce con.respecto a este renglón). 

Para fines de 1979, la administración central trata de 

llevar adelante una reforma universitaria cuyos objetivos 

centrales fueron: 

"La integración del bachillerato único y transforma -

ción de su plan de estudios; creación de la Escuela de Cien

cias Sociales; establecimiento de la investigación Científi

ca; impulso al programa de formación de profesores, impulso 

al programa de orientación vocacional y un plan editorial 

para generar cuadernos, libros de textos y digestos en apoyo 

a la actividad académica ". (147) 

En ese mismo año, se crea la Dirección de Asuntos Aca

démicos con el propósito de impulsar un programa de actualiza 

ci6n y superación académica y de asesorar la elaboración de 

planes y programas de estudio. (148) 

Esta dirección inicia su trabajo reformulando el nivel 

medio superior. En este sentido se plantea profundizar en -

el trabajo por áreas, reducir el número de especialidades a 

dos, implementar en los primeros semestres un tronco común, 

crear un área dedicada a la orientación vocacional, etc., -

pero sobre todo, crear, fijar y definir claramente los obj~ 

tivos institucionales para este nivel educativo. (149) 

En cuanto al nivel superior¡ se comienza a plantear la 

reformulación de planes y programas de estudio, en la escue

la de Derecho por ejemplo, se propone dar un mayor énfasis a 
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las áreas de economía política, teoría de las clases y del 

Estado, historia del movimiento obrero, etc. (150) 

La Dirección de Asuntos Académicos cre6 también la -

Maestría en Ciencias Sociales con el prop6sito de ·~ .. supe

rar los límites manualistas que caracterizan una parte sig 

nificativa de los estudios relativos a las ciencias socia

les, promover un proceso de actualizaci6n ( ... ), favore

cer la formación de personal docente ( ... ) , etc. (151) y 

se propone elevar el nivel académico de la Escuela Normal 

Superior al grado de licenciatura. Se comienza a hablar de 

esta forma de la Escuela Superior de Ciencias de la Educa

ción. (152) 

No obstante esta serie de reformas y modificaciones 

que desde la administración se realizan con el objetivo de 

elevar los niveles académicos ( y no es casual que ésto se 

realice a fines de 1979 ) ' lo cierto es que este proyecto 

fué y sigue siendo uno de los puntos más críticos del pro 

yecto de Universidad-Pueblo. Todavía en noviembre de 1980 

-

el director de la escuela de Ingeniería declaró que" ..• el 

nivel académico de los egresados es" pésimo", lo cual se 

demuestra con los exámenes de admisión en los que el prome 

dio general es UNO, siendo mínimo y sencillo el nivel de -

exigencia de estos exámenes" y ponía éstos a disposición 

de la Comisión de Reforma Académica para que lo corroborara. 

( 153) 

Además, en el balance que la Secretaría General Acadé 

mica realizó para diseñar el plan de trabajo para 1981-1984 

resaltó que: 
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" faltan instrumentos de planeación, ejecución y 

evaluación de las actividades del área académica ... 

- aún se continúa priorizando indiscriminadamente lo -

político sobre cualquier actividad, incluso la acadé 

mica •.• 

- no hay procesos de participación que involucren en -

su conjunto a las escuelas superiores para discutir 

los cambios en los planes y programas de estudio de 

cada carrera ••. 

- no se ha logrado la participación de los alumnos y -

de la mayoría de los profesores en las reformas a -

los planes de estudio ... 

- tanto a nivel superior como a nivel medio superior, 

el servicio social está desligado por completo de la 

actividad académica .•• 

- existe un número elevado de profesores estudiando 

post-grado en la UAG que todavía no se reciben en la 

licenciatura e incluso algunos que ni estudios termi 

nados en la licenciatura tienen .•. 

no ha habido el suficiente trabajo en equipo del área 

académica, faltan reuniones continuas, coordinación 

entre las dependencias del área, comunicación entre 

las escuelas, profesores y alumnos ... " (154) 

En cuanto a la inversión en material bibliográfico, la 

administración invirtió en 1978 más de un cuarto de millón -

de pesos - para las escuelas preparatorias; $ 3 000 000,00 -

para la biblioteca central y$ 100 000,00 para la escuela -
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superior de agricultura 11
• En 1979 se invirtió para el mes 

de febrero$ 1 875 000.00 para incrementar el número de vo

lúmenes existentes en las escuelas y crear bibliotecas esp~ 

cializadas y en septiembre de ese mismo año, se inviertieron 

$3 000 000.00 con el mismo fin, en 1980 se invirtieron---

$3 101 000.00 en material bibliográfico y creación de biblio 

tecas y$ 5 580 000.00 en material y equipo de laboratorio. 

(155) 

También se incrementó el número de profesores que la

boraban medio tiempo y tiempo completo, pasando de 95 me 

dios tiempos y 178 tiempos completos en 1978 a 180 y 296 

respectivamente en 1979 y 193 y 376 en el año de 1980. (156) 

Las becas que se otorgaron para la formación de prof~ 

sores pasaron de 23 en 1978 a 48 en 1979, llegando a consti 

tuir 270 para 1980¡ es decir, el 18% del total de catedráti 

cosque laboraban en la Universidad estaban becados. (157) 

Se incrementa también el número de escuelas que con -

trataban a su personal docente a partir de exámenes de opo

sición, ya gue en 1978 solo la escuela de ingeniería soste

nía regularmente esta práctica. Para 1979 se sumaron las -

escuelas de: Agricultura, Ciencias Químico-Biológicas, En

fermería No. 1, Ecología Marina, Medicina, Filosofía y Le

tras, Veterinaria y las Preparatorias 2,3, 6, 7, 10, 12, 13 

y 22, Para 1980 esta práctica era generalizada, 
~~~ 

las escuelas superiores como en las preparat 

Durante el período 1978-1981 la Univ 

a través de todas sus escuelas superiores 

una gran variedad 
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pósito de elevar el nivel académico y cultural de 

dad universitaria, entre ellos podemos enumerar el "Encuen 

tro acerca de la problemática de la salud en el estado de 

Guerrero 11
, el II Simposium sobre inmunología 11

, el" Tercer 

Congreso de Derecho Mercantil 11
, el II Tercer Congreso de D~ 

recho Fiscal 11
, el II Segundo Congreso Nacional de Enferme-

ría II y el II Seminario sobre el aprovechamiento de los re-

cursos humanos en el campo de la salud", etc., durante el 

año de 1978. 

Se realizó también el "Primer Encuentro Nacional so 

bre Alfabetización y Educación Popular 11
, el II Encuentro -

Nacional de Abogados Democráticos 11
, el II Congreso Nacional 

sobre Problemas Agrarios 11
, el" Encuentro Nacional sobre 

Legislación Uni ver si taria 11
, etc. , en 19 7 9. ( 15 9) 

En 1980 se organizó el II Seminario Internacional sobre 

la crisis del Capitalismo, el movimiento obrero y las pers-

pectivas de desarrollo latinoamericano 11
, el curso sobre --

II Temas Selectos de Pediatría 11
, el curso de" Estado, Der~ 

cho y Organizaciones Políticas 11
, el segundo y tercer encuen 

tro sobre Legislación Universitaria, el II Primer Congreso --

Agrario", el II Coloquio sobre la enseñanza en las Ciencias 
\Ji: - - -~ 

Sociales ", etc. y, finalmente, hasta :rtiá~.c2.ucde_.J.9sl~-t- -ª§:~t_aca:n 

el II Segundo Coloquio sobre la Enseñanza y la Investigación 

de las Ciencias Sociales" y el II Encuentro Nacional sobre -

Planes y Programas de Estudio de la Carrera de Derecho II 

(160) 

En cuanto a la reforma administrativa, la Universidad 

se apresuró a promover en noviembre de 1979, la transforma-
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ci6n del Estatuto General, el Reglamento Escolar y estable -

ci6 el Reglamento de Derechos y Deberes Estudiantiles. Ade

más, modificó los mecanismos de aprobación de estas legisla-

cienes. A partir de esta fecha se estableció que el mecanis 

mo de aprobación o rechazo del Consejo Universitario a las -

normas de legislación interna debería ser conjunta a la dis

cusión que se promoviera en las bases y que, aún después de 

su aprobación, se debía abrir un período adicional para que 

el documento se discutiera en las escuelas y éstas pudieran 

llevar al seno del Consejo sus sugerencias de transformación 

o sus aprobaciones. (161) 

Destacan entre las reformas al Estatuto General las -

siguientes: 

a) para hacer frente a la amenaza de separar de la 

Universidad a las escuelas preparatorias se preci 

san los niveles de educación que se imparten en -

ésta; media superior, subprofesional, profesional 

y postgrado. 

b) con el fin de evitar que la Escuela Normal Superior 

sea arrancada de la UAG, se propone su transforma

ción a escuela con nivel de licenciatura. 

d) se reitera la facultad del Consejo para adoptar el 

sistema de organización académica que se estime más 

conveniente. 

e) se regulariza legislativamente la existencia de al

gunas escuelas de la Universidad .•. " (162) 

Asimismo, se propone la creación de una serie de normas 

para precisar la forma de realizar las elecciones, ".,. ya --
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que la inexistencia de éstas provocó un sinnúmero de difi

cultades y acusaciones entre las diferentes fuerzas que -

contendían en los procesos de elección, sobre todo en las 

de rector ". (16 3) 

Se establece un compromiso de la institución de tra

tar bilateralmente los asuntos laborales del personal aca

démico y se rechaza la cláusula de exclusión. 

Las modificaciones más importantes al reglamento es-

colar, fueron, a su vez: 

"establecer la posibilidad de desescolarizar la 

enseñanza al permitir el ingreso ( y aún la posi 

bilidad de obtener un título universitario), i~ 

cluso a quienes no tienen grados formales, pero 

hayan aprobado el examen de diagnóstico y, 

eliminar la seriación de materias y desaparecer 

los exámenes a título de suficiencia ". (164) 

En este mismo período ( 1978-1981), dentro de lo que 

es propiamente el área administrativa, seguían existiendo -

un sinnúmero de problemas, resultado de la deficiente orga

nización y planeación que mantuvo en mayor o menor medida 

este departamento, por ejemplo, todavía en 1981 no se tenía 

una relación del número total de profesores becados, del -

monto, duración y tipo de beca que cada profesor tenía, no 

había tampoco una clara diferencia entre lo que eran horas 

base y horas interinas, se perdía la documentación de los -

estudiantes y no existía hasta 1982 un adecuado control en 

el sistema de contrataciones, muchas de las cuales se reali 

zaban sin la autorización del rector. (165) 
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INVESTIGACION.-

En el área de la investigaci6n científica, al igual -

que en la reforma académica, los enfrentamientos e inculpa

ciones mutuas se sucedieron a lo largo de todo este último 

período, declaraciones de malversaci6n de fondos, de contra 

taciones de" confianza", de estrangulamientos econ6micos 

a las investigaciones del grupo contrario, etc., fué la t6 

nica presentada en la Universidad durante estos tres últi

mos años del análisis. Así, hacia 1979, la administraci6n 

central y el grupo Unidad Democrática, supuestamente lle -

gan al acuerdo de tratar de llevar adelante un proceso de 

reestructuración, con el fin de" Hacer investigación en -

el sentido estricto de la palabra, organizar e impulsar la 

educación en la instituci6n¡ hacer de la investigación un 

elemento central de la formación universitaria y colaborar 

al a~ance científico y académico a nivel nacional ·~ (166) 

Ante la situación anterior, se propone la creación -

del Instituto de Investigaciones Científicas, el cual se -

abrió a partir del 25 de junio de 1979, bajo el control de 

la corriente de Unidad Democrática. 

Sin embargo, el apoyo que este instituto recibi6 de 

la administración central fué mínimo, fortaleciendo en 

cambio, su propio proyecto al que denominaron II Programa 

de Recursos Naturales del Estado de Guerrero", las pug -

nas y declaraciones se renuevan, Unidad Democrática habla 

de que el proyecto de Recursos Naturales era".,. un pro

yecto burocrático y de confianza, donde no existía la in

terdisciplinariedad planteada, donde se carecía de un mar 
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co te6rico, se confundía la metodología y se utilizaba como 

forma de monopolizar recursos financieros y humanos ... " (167) 

A su vez, la Izquierda Independiente declaraba que en 

el Instituto de Investigaciones Científicas había" ... bas -

tantes aviadores ... " que no ha sido posible hacerles ni que 

investiguen, ni reubicarlos en otra dependencia, ni rescin -

dirles el contrato, ya que los protege la trinchera de su mi 

litancia política o su agresividad guerrillera ... " (168) 

De esta forma, la investigación científica fué otro de 

los aspectos donde más claramente se revela lo primordial 

de los intereses partidistas y grupales frente a las propue~ 

tas del proyecto educativo, como dice Alonso R., aqu1 11 

el.avance científico y académico, presuponiendo que lo haya, 

se ha hecho bajo criterios estrictamente políticos ... " Dos 

ejemplos serían el Proyecto de Recursos Naturales o el Insti 

tuto de Investigaciones Científicas, ya que en ambos casos -

se desconocen resultados, presupuesto, número de investigad~ 

res y, lo más grave, hasta los objetivos específicos quemo

tivaron a su ejercicio y creación ... " (169} 

Es por esto que al realizar la UAG un autobalance en -

1982 encuentra que los problemas mencionados en 1978 para e~ 

te aspecto seguían siendo fundamentalmente los mismos; falta 

de organización y coordinación, resultados precarios, polari 

zación e individualismo, etc. (170) 

Respecto a la participación de los estudiantes podemos 

decir que en general quedó limitada a hacer acto de presen -

cia en marchas y mitines, a asumir posiciones anti-imperiali~ 

tas y eventualmente a hacer valer algunos derechos obtenidos 
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"desde arriba". Esto sin dejar de resaltar que de alguna 

manera la simple movilización estudiantil es ya un paso im

portante y que, aunque fuese la minoría, algunos estudian-

tes si pudieron acceder a un proceso de toma de posición y 

conciencia crítica. 

En resumen, podemos decir que en este último período 

de análisis se refleja claramente: 

1° Una conformación más definida de las Tres Fuerzas 

en pugna por el control de la investigación uni

versitaria. 

2º el progresivo alejamiento de los intereses de cada 

una de ellas, incluso de las fuerzas internas a la 

Universidad e incluso también, en el plano del pro 

yecto académico, recordemos la propuesta de Unive~ 

sidad-Democrática, Universidad-Pueblo y Universi -

dad Compartida que cada una de estas fuerzas sostie 

ne·. 

3° el recrudecimiento de las pugnas y conflictos entre 

el gobierno local y la Universidad y entre el grupo 

Izquierda Independiente y el de Unidad Democrática. 

4° el resquebrajamiento en la práctica de muchos de los 

planteamientos del proyecto de Universidad-Pueblco1 

la vinculación popular, la reforma académica, la re

forma administrativa y la investigación científica 

entre los más importantes y, 

5º finalmente, la conformación de nuevas posiciones de 

cada una de estas fuerzas en un nuevo contexto poli 
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tico*, posiciones en donde la fuerza representada por el go-

bierno local pudo recuperar gran parte del terreno perdido 

con anterioridad, logrando así poder llegar a asumir una si-

tuaci6n de franca ofensiva frente al progresivo debilita 

miento de las dos fuerzas restantes. 

* Contexto político representado en el plano de lo educati
vo por el nuevo" Plan Nacional de Educación" que propo
nía la A~UIES y en plano local por el proyecto de Univer
sidad-Compartida, sostenido por el gobernador del Estado 
Rubén Figueroa Figueroa. 
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RESUMEN 

A partir del análisis global del desarrollo del proyecto 

de Universidad-Pueblo podemos decir que en la Universidad se 

presentan varias etapas, una primera en donde existió la post 

bilidad de generar importantes avances y cambios cuantitati-

vos e incluso cualitativos. 

Distinguimos una segunda etapa que representa un período 

de escisión, pugnas y retrocesos al interior de la Universi-

dad, conflictos que van derivándose hacia el tratar de conse

guir el control de la administración universitaria y los sin

dicatos de catedráticos y de intendencia. Etapa en la que se 

va marcando claramente la conformación de tres fuerzas, una -

la que sustenta la administración universitaria- que abandona 

en gran parte los pnstulados centrales del proyecto Universi

dad-Pueblo y enfoca todos sus esfuerzos al fortalecimiento de 

su propio grupo, ya sea entre catectraticos y estudiantes de -

algunas escuelas bien definidas, entre las filas del PCM lo-

cal y entre los dos stndicatos uni~ersitarios. Otra - también 

al interior de la Universidad - a la que no parece afectarle 

mucho la no continuidad del proyecto, sino hasta el tercer -

año de esta etapa, año en el que se dió la contienda para el~ 

gir rector. Cabe mencionar que hasta ese momento esta fuerza 

había ido sentando sus bases fundamentalmente en la FEUG. 

Y, una tercera fuerza representada por el gobierno local que 

durante esta etapa ha empezado a cambiar su actitud concilia

dora, se ha fortalecido e incluso reprime, primero en forma -

violenta y también indirecta, aunque espor§dicamente y despu~ 

hacia fines de este período, con mucho más frecuencia. 
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Finalmente, ubicamos en tercer período caracterizado 

por un franco y abierto divisionismo interno y de enfren-

tamiento frontal hacia el exterior, un tercer período en 

donde todo el mundo cuestiona y, sobre todo, trata de blo 

quear las medidas del grupo contrario, donde parece que se 

ha borrado la distinción entre las contradicciones secun- · 

darías y primarias. Hablar de manipulación, manejo polí

tico, contrataciones paralelas y de confianza, estrangul~ 

mientas económicos, tónica que domin6 durante este perío-

do, discrepancias y conflictos que de cualquier manera --

trajeron como consecuencia presentar un frente mucho más 

débil a los ataques del gobierno local. 
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CONCLUSIONES 

Ast pues, podernos decir que el surgimiento del proyecto 

Univ~rsidad-Pueblo responde m§s que nada a un momento hist6-

rico de tipo conyuntural, ya que si bien es cierto que dentro 

de la Universidad y en general en el Estado de Guerrero exis 

tían movimientos de impugnaci6n al sistema, éstos de ninguna 

manera indicaban la presencia de una fuerza de izquierda m§s 

o menos conformada, ~e trataba de grupos con una cierta fuer 

za, pero finalmente de grupos aislado~. 

Es precisamente en fste momento cuando el vacío de di--

rección al interior de la Universidad., la lucha entre frac-

ciones a nivel local y el espacio politice que el Estado se 

ve precisado a ceder en aras de la recuperación de la legiti 

midad que había perdido, cuando se abre la posibilidad a és-

tos grupos en ascen~n ~e acceder a ésta Institución de la So 

ciedad Civil y así de iniciar lo que verbalmente pretende 

ser una política educativa alternativa, el proyecto denomina 

do II Un i ver si dad - Pu e b 1 o 11 

La llegada al pod~r del grupo que de alguna manera era 

el de avanzada, en un momento en el cual éste no contaba con 

cierta claridad politica para la conducción de la Universid

dad, originó que las medidas tomadas estuvieran basadas en -
- (l 

el pragmatismo y fuer"on fundamentalmente de tipo cuantitati-

vo. 
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Creemos que las prácticas asumidas, sin embargo, repre

sentaron un avance importante. De esta forma, revalidamos el 

peso que éstas medidas pueden tener como punto de partida, -

como inicio de lo que podría llegar a ser una manifestaci6n 

contrahegemónica. 

A partir de este momento comenzó a conformarse tres -

fuerzas fundamentales en la lucha por el poder y el control 

de la Universidad. En el transcurso del período analizado -

~sLcts tres fuerzas llevaron adelante acciones y asumieron PQ 

siciones en ~as que podemos distinguir clarctmente; 

12. Que a pesar de que los grupos internos a la Universidad 

mantiene una retórica de avanzada y se identifican a sí mis

mo como fuerz~g de izquierda, en la práctica nunca llegaron 

a comprometerse con una polftica de cambio y asumieron, con

trariamente, una posición se~taria y partidista, de lucha no 

por una Instituci6n de la Sociedad Civil que disgregará a la 

hegemonía.sino por un botín; el que representaba el control 

de la Universidad. 

22. Que fué precisamente el grupo externo a la Universidad -

el que más se viÓ favorecido con los conflictos que al inte--

rior de la Institución se presentaban entre las diversas fuer 

zas, tan es así que en determinados mom~ntos las contradic-

ciones entre ellos se tornaban más relevantes que las soste

nidas con el gobierno. 

32. Que esta situación aunada al cambio de condiciones 

en la posición del Estado, tanto a nivel nacional como local, 

posibilit6 que la fuerza representada por el Gobierno pasará 

de una actitud inicialmente conciliadora a una de franca 
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ofensiva. 

4!?. Que si esta última fuerza no tomó el control de 1 a UAG fué 

porque dicha medida se sacrificó en aras de detener un movimien 

to de mayor transcendencia a nivel nacional. 

De allí que la lucha entre los diversos grupos tanto al in 

terior como hacia el exterior de la Universidad, se llevará ade 

lante en los mismos términos de la racionalidad gubernamental,

es decir, utilizando el boicot, el burocratismo, la manipulación 

y corrupción, el sectarismo, la política vertical, etc. en todas 

y cada una de las acciones que se implementaban. 

esta form~ podemos subrayar que una de }as conclusiones 

primordiales a que nos condujo el análisis, fué el que si bien

existió el espacio político para que las clases subalternas se 

'.T'"'-~~f-:,:taran, éste finalmente se perdió. Aquí fa.mea existió -

una situación de guerra de posición, de correlación de fuerzas, 

porque ésto presupone el enfrentamiento de distintos intereses 

de clase y en este movimiento los intereses de las clases subal 

ternas nunca estuvieron representadas por ninguno de los grupos 

en pugna. 

Por estas razones, aunque se dieron en la práctica una se

rie de cambios y modificaciones al parecer de vanguardia , és-

tos carecían de una verdadera intensión de cuestionamiento a la 

hegemonía. Asf al instrumentar la política sustitutiva, es de

cir, la creación de bufetes jurídicos, servicios médicos, camp~ 

ñas de alfabetización, etc. está no se diferenció en su funcio

namiento de la política asistencial, que llevaba adelante el Es 

tado; la alfabetización por ejemplo a pesar de incrementarse 

anualmente y darse con una cartilla elaborada por la propia Uni 
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versidad, no pasó de generar lo que comunmente se denomina II analfabetos fu_!!. 

cionales 11
; los bufetes así mismo, representaban tan sólo instancias mediado 

ras, con tan poco prestigio, que no era ni siquiera utilizados por la propia 

institución universitaria y finalmente, los servicios médicos ( en el mejor 

de los casos) igualaban su impacto en la población al de los centros de sa

lud de la s.s.A. 
Así mismo el enorme incremento de la matrícula, es decir la ap~r 

tura de la universidad a los sectores populares y el apoyo que se les dió a 

los programas de becas, comedores, etc. significó la masificación de la ense

ñanza y con ello la posibilidad- de socializar los conocíNientos en base a 

una nueva ideología, que representará los intereses de 1 s,:,-- sectores populares •. 

En la UAG, resulta claro que los grupos que conducían el -r-royecto de Univer

sidad pueblo, nunca tuvieron está intensión, existía entri ellos más que 

cualquier otra cosa la preocupación de ganar adeptos para fortalecer su 

grupo, de donde la llamada política de puertas abiértas quedo en el simple 

crecimiento desmesurado de la institución. 

Siguiendo con la misma tónica, los grupos que conducían a la 

Urliversi_dad efectivamente modificaron los planes, programns y contenidos de 

estudio, e introdujeron asignaturas como materialismo hist6rico, sociología, 

economía política, etc, tanto en las preparatorias como en las profesionales 

y no sólo en las carreras de ciencias sociales, sino inclusive en las téc-

nicas; Se introdujo también el Sistema Modular, se increméhtaron los profe

sores---de medi_o tiempo y tiempo.completo, las becas para 1-3.-~especialización 

docente y se aumentó el financ:iamiento para la realizaci6.n de eventos y -

creación de laboratorios y bibliotecas. Pero aunque en alguno de los perió

dos en que divide el análisis el avance cuantitativo haya sido de mayor o 
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-menor significación, en ninguno de ellos se presentó la modificación del 

vínculo. pedagógico profesor alumno, mucho menos se favoreció la toma de 

conciencia del estudiantado y de los catedráticos, su toma de posici6n y su 

actitud crítica ante la realidad. Por el contrario, a los métodos autorita-

rios~ dogmáticos y memoristas tradicionales, a la desvinculación de los con-

tenidos entre teoría y práctica, y a la enseñanza fomentadora del individua-

lismo , se agregó la anarquía, la manipulación y condicionamiento de califi-

caciones a los estudiantes, y en general el sacrificio de lo académico en pos-

de un mayor control de la U. Y c::'!:·:s·,como hemos visto no fa2 -casual, ni fué el 

resultado de la represión estat~l 

Otro de los elemer,Lc,s· donde se manifiesta la 'jJDsición sectaria 

que mantuvieron las fuerzas univ2rsitarias lo. es la invesi-igación , aspecto 

que también se utilizó con la soia finalidad de fortalecerse como grupo 

· Así , se creó un sin número de Centros de Investigación que carecían de ob-

jetivos , de planes y programa~ de investigación a corto y mediano plazo, de 

los recursos humanos necesarios. Centros que servían para colocar adeptos de 

la corriente que en ese momentv <s·tuviera en la administra .. :'íón. Por ello los 

resultados que en general se presentaron no fueron relev~ntes, es más>en su 

mayoría la calidad de las pocas investigaciones realizadas no alcanzó ni si-

quiera el promedio naciona\ mucho menos podemos hablar de que la investiga-

ción se haya ligado a la docencia, o se hubiera dado la aplicación de la 

En lo que respecta al propósito que a nivel discursivo se ma-

nejará de lígarse y apoyar los movimientos de otros sectores de la pobla-

ción , podemos decir que· su participación no fué trasceridente ya que en 

la mayorfa de los casos se limitó a manifestaciones u~ solidaridad. 
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Así mismo, aún y cuando se estableció el sistema de ca-gobierno, se 

cambió el Estatuto General y se elaboraron documentos referidos a los dere

chos y obligaciones del estudiantado, y de los profesores, no existió de he

cho la participación de las bases estudiantiles y ~agisteriales en la toma 

de decisiones y en la conducción de la Universidad. 

Prueba de ello lo fueron los constantes desplegados que a lo largo de 

los tres periodos aparecieron en torno a la violación de los estatutos,la 

manipúlación y fraude en las elecciones, el condiLiDnamiento político para la 

permanencia de los alumnos en las casas de estudiantes, el acceso a las be

cas Gc:::::c:::::-r:1cas y alimenticias, la imposición en pi:ifistos administrativos 6 

sindic,,0l2s, el condicionamiento de las plazas Vé,,--r1:tes, la manipülación de 

los movimientos huelguísticos, etc. 

Podemos entonces distinguir claramente como lris grupos, respondiendo 

nuevamente a un inter~s sectario, utilizaban su posición de control para 

favorecerse. 

Finalmente la conducción de las finanzas universitarias vuelve a 

revelar que el inte~is ~e las fuerzas que se encontraban al interior de la 

Universidad, lejos de buscar la impugnación al sistema pretendían en cambio 

el apoyo político y económico para su grupo , de allí que el fraude, el ma

nejo dudoso de los recursos y el déficit fueron fenómenos que permanentemente 

se presentaron tanto en la Administración como en los sindicatos. 

Es importante ha~er notar que la fuerza representada por el gobierno 

local no jugó precisamente un papel de espectador,s.on ello queremos decir 

que esta fuerza, además_de aprovechar los conflictos presentados al inte

rior de la Universidad para desprestigiar cualquier situación o movimiento 

de tipo democrático, agredía fuertemente a los grupos Universitarios bien 
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a través del condicionamiento 

publicitarias o bien por propuestas polfticas educativas diversas, no du

dando así mismo de utilizar la represi6n en aquellos momentos en que la 

situación escapaba ~ompletamente a su control. 

Queremos reiterar que nuestra inquietud al iniciar el estudio 

del proyecto Universidad-Pueblo, era el de poder ver en un caso concreto~ 

cómo participan y pueden expresarse las clases subalternas. Y a pa~tir de 

allf , demostrar su posibilidad de lucha para ganar o reafirmar un espa

~.0 pol (Lt~D; su posibilidad de disgregación hegemónica. 

Creemos haber demostrado que el espacio para manifestarse en 

fonn6 ~~tiva efectivamente se abrió a las clases subalternas, pero que 

su expresión, sus prácticas concretasjrevelaron también su incapacidad 

para aprovecharlo y su grado tan limitado de conciencia polftica. 
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