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INTRODUCCION 

El motivo por el cual se eligi6 analizar el proyecto 

educativo que actualmente se desarrolla en el Colegio de Ba -

chilleres del· Estado de Guerrero, surge de la inquietud por -

demostrar, que este sistema educativo es una alternativa en -

la educaci6n media superior en el Estado y su creaci6n se de

be a una coyuntura política. 

En el presente trabajo, se demuestra que este sistema 

educativo nace de una coyuntura política por el recrudecimie~ 

to de las pugnas y conflictos entre el Gobierno Local y la -

universidad (UAG), as! como por la divisi6n creciente que se 

di6 en el seno de la Universidad de las fuer:as de i:quierda

que la dirig1an y por el desprestigio y poco cr6dito de la 

Universidad frente a la mayoría de la poblaci6n como resulta

do de las incesantes pugnas internas, las frecuentes huelgas 

y el bajo nivel académico, y la manipulaci6n estatal. 

Por otro lado, el Colegio de Bachilleres se crea para 

evitar el crecimiento masivo de las Escuelas preparatorias de 

la UAG, ya que en estas se di6 un crecimiento cuantitativo 

m~s que cualitativo, con el fin de tener m's fuer:a pol1tica. 

Se crearon escuelas preparatorias sin planificaci6n alguna 



con profesorado que no reunía en la mayoría de las veces el • 

perfil académico requerido para este sistema de enseftanza. E.l!_ 

tas fueron creadas con fines politices m's que académicos. • 

Por la raz6n de que es más f~cil manipular a un joven adole.l!_ 

cente, que a j6venes del nivel superior, de ahf la importan· 

cia de estas escuelas para la m&xima casa de estudios del Es• 

tado de Guerrero, 

Ahora bien, se dedujo que el Cole¡io de Bachilleres • 

es la alternativa a seguir en el ciclo de bachillerato, por • 

que la UAG que es la instituci6n de mayor importancia en cue.l!_ 

ti6n educativa en la re¡i6n se encontraba en la peor crisis • 

de su historia tanto a nivel académico como administrativo, • 

debido al fracaso del proyecto educativo Universidad-Pueblo.· 

Situaci6n que hace que muchos padres de familia saquen a sus 

hijos de las escuelas preparatorias de la Universidad, por lo 

que al crearse el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerr! 

ro, viene a llenar el vacío que éstas hab!an dejado al bajar 

sus niveles académicos. 

Con el objeto de demostrar lo anterior, se elabor6 un 

disefto de trabajo dividido en tres cap!tulos. 

Para este an,lisis se parte concretamente de que cada 

sociedad es un proceso hist6rico especifico, no est,tico ni • 

absoluto constituido por una coabinaci6n particular de situa· 
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ciones contradictorias de fuerzas sociales y pol!ticas. 

De esta forma en el primer capitulo se analiza la si

tuaci6n específica del Colegio de Bachilleres de México, el -

contexto global en el cual surge, a que necesidades responde 

su creaci6n. 

A partir de aqu!, se plantea que la. creaci6n del Col! 

gio de Bachilleres surge de una necesidad inmediata, pues el 

r5pido crecimiento a principios de la d6cada de los setentas 

del bachillerato di6 a la preparatoria un papel acumulativo y 

de seguir así en esa funci6n, se convertir!a en una grave pr!;_ 

si6n social para el gobierno. 

Ante esta grave situaci6n la ANU!ES elabora a princi

pios de 1973 un estudio sobre la demanda de educaci6n media -

superior, estudio que presenta alternativas de soluci6n fren

te a las demandas en el campo educativo, creándose de esta m! 

ncra nuevas opciones educativas, que permitieran incorporar a 

una juventud al estudio de la educaci6n media superior y su

perior, al crearse la Universidad Aut6noma Metropolitana y el 

Colegio de Bachilleres -caso que nos ocupa-. 

Y es as! como el 19 de septiembre de 1973 mediante De 

creto Oficial se crea el Colegio de Bachilleres en la zona m!;_ 

tropolitana. Iniciando sus actividades acad6micas en febrero 

de 1974 con cinco planteles. 
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Para poder comprender por que el Colegio de Bachille

res del Estado de Guerrero, surge de una coyuntura politica es 

necesario analizar el proyecto educativo Universidad-Pueblo -

que se desarroll6 en la Universidad Aut6noma de Guerrero. T~ 

ma que se aborda en el Segundo Capítulo. 

Se plantea que el surgimiento de dicho proyecto, abre 

paso .ª un proceso social en el cual a nivel nacional la coyu~ 

tura está dada por la apremiante necesidad de le¡itimidad que 

requería el Estado mexicano -en particular el echeverrista- -

lo cual provoc6 un cambio de actitud hacia las universidades, 

A nivel local la coyuntura se dá por la alianza que -

se babia venido dando entre las luchas populares y las luchas 

universitarias, la poca fuerza de un gobierno debilitado por 

las contradicciones entre fracciones y el vacío de poder y di 

recci6n que se había venido generando al interior de la Uni -

versidad, conforman el espacio político en el que las fuerzas 

de izquierda asumen la direcci6n de la Universidad Aut6noma -

de Guerrero. 

Asimismo, se hace una rese~a breve e hist6rica para -

conocer los antecedentes más directos de este proyecto educa• 

tivo (U·P) retomándose los postulados de Universidad Critica, 

Democrática y Popular y ver de esta manera cu,les fueron sus 

alcances y limitaciones. 
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Finalmente en el tercer cap!tulo se hace una breve 

cronología de la educaci6n media superior y superior, en la 

Universidad Aut6noma de Guerrero y cu~les son las condiciones 

en que surge el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. 

Se analiza en que contexto educativo se ubica el pro

yecto educativo Colegio de Bachilleres, para esto se retoman 

los "Modelos Te6ricos Sociales" de la educa<;i6n que son los -

siguientes: l.· Modernizaci6n Pcdag6gica, 2. - Reformismo So

cial, 3.- Radicaclismo y 4.- Incremcntalismo o Reconstruc-· 

cionisma, ubicándolo en las dos primeros modelos te6ricos, 

por las características que presenta en su Plan de Estudios y 

objetivos g~ncrales este sistema educativo. 

Finalmente se hace un anilisis del desarrollo y pers

pectivas del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, -

en donde se analiza la formaci6n terminal que ofrece la instl 

tuci6n, cuáles son sus orígenes, a qu~ necesidades responden 

y hacia qué finalidades están encaminadas. 

Uno de los principales objetivos que se propone el C~ 

legio de Bachilleres y que se está cumpliendo en la medida 

que evoluciona esta instituci6n, es el desarrollo inte¡ral de 

la juventud guerrerense, para esto toma en consideraci6n la -

etapa de transici6n por la que pasa el adolescente, a la cual 

se le dá una adecuada orientaci6n. 
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De esta manera, el Colegio de Bachilleres viene a im

pulsar la educaci6n media superior, ofreciendo al estudiante 

un bachillerato bivalente: propedéutico y terminal; por un 

lado prepara al joven para seguir estudios superiores y por -

otra parte, ofrece un conjunto de posibilidades de adiestra -

miento para el trabajo productivo que asociado a una forma- -

ci6n básica le permita desempeñar una actividad laboral remu

nerativa. 

Al producir cuadros intermedios, particularmente ,n -

el sector servicios contribuirán uirectamente al incremento -

de la productividad y en la elevaci6n de los niveles de vida 

en ioportantes sectores ocupacionales, de este modo impulsar 

el desarrollo socioecon6mico de la regi6n. 

De aqu! se desprende que el Colegio de Bachilleres, -

combina lo humanístico con lo técnico al buscar la formaci6n 

integral del joven, busca que éste adquiera una cultura más 

adecuada y coincidente con los objetivos de nuestra época, 

que conciba su papel como parte integral y como elemento pro

ductivo de una realidad que en un futuro será la suya. De 

ahí la ifilportancia de este sistema educativo en la entidad. 

Es necesario mencionar que no existe material biblio

gráfico ni hemerográfico sistematizado, sobre lo que es el 

Sistema Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. 



Por lo que la investigaci6n consisti6 en un trabajo • 

de bGsqueda y entrevistas informales, as! como la propia exp! 

riencia de trabajo en mi paso por esa instituci6n que fueron 

dos años ocho meses, casi desde sus inicios de este sistema • 

educativo en el Estado de Guerrero. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA CREACION DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES 
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1, CONTEXTO GLOBAL 

A finales de los setentas, el Estado mexicano enfren

ta el resultado del agotamiento del modelo de desarrollo, que 

fue denominado "Desarrolo Estabilizador" que hasta entonces -

hab{a estado vigente y que represent6 en buena medida, la in! 

trumentaci6n práctica de un modelo de desarrollo en el que la 

política gira alrededor de estímulos a la iniciativa privada 

y a una participaci6n conservadora del sector páblico en la -

economía. La economía mexicana se caracteríz6 por un rápido 

crecimiento del producto y la estabilidad tanto el tipo de 

cambio como a nivel de precios. 

Al agotarse este modelo de desarrollo el Estado sin • 

ti6 la necesidad de hacer cambios en la estructura del pais. 

Al asumir el poder el Úc. Luis Echeverr!a Alvarez, se comie.!! 

:a a plantear una rcdefínici6n de una nueva política econ6mi

ca y la básqueda de nuevas bases de legitimaci6n, mas que na

da el "objetivo central del gobierno del Lic. Echeverría era 

de reforzar el. sistema dominaci6n, pero provey6ndolo de mejo· 

res márgenes de legitimidad ••• de esta manera, ante ·la crisis 

del modelo de crecimiento y la necesidad de integrar el siste

ma de nuevos factores de poder econ6mico, la estrategia que -

ofrece el Estado es de corte reformista en el campo socioeco• 
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n6mico y populista en el terreno de la lucha política e ideo• 

I6gica". (l) 

En el sector econ6mico, bajo la bandera del "desarro· 

llo compartido"(2) se busca modernizar y extender la base pr,2 

ductiva, incluyendo a la correspondiente al sector primario. 

Del mismo modo se intenta privile¡iar al capital na•· 

cional sobre todo a través de un proteccionismo arancelario • 

fiscal, se busca también la ampliaci6n del mercado interno y 

la diversificaci6n del externo. As! como la intervenci6n cr! 

ciente del Estado en todos los sectores, la eficiencia admi • 

nistrativa, la redistribuci6n del ingreso, la autonomía tecn,2 

16gica, etc., as! como la b(Ísqueda de los fines de la "justi· 

cia social". 

A nivel político el régimen se encuentra con una si • 

tuaci6n de creciente descontento de obreros y campesinos, gr! 

mios profesionales y sectores estudiantiles. 

Dentro de la crisis general a la que enfrenta Echeve· 

(1) SALDIVAR, AMERICO. Ideología y PoHtica del Estado Hexica· 
no! 1970·1~76, Edit. Siglo XXÍ, ).feuco, D.F. 1§80 pp. 60-

b • 

(2) LATAPI PABLO. Análisis de un sexenio de educaci6n en Méxi· 
co~ 1970·1976, Ed1t. Nueva Imagen, 4a. ed. 1§84. Mb1co, • 
D •• p. 59. 



11 

rr!a se ubica, asimismo, la crisis del sistema educativo. El 

presente trabajo se centra en el rubro educativo, esencialme~ 

te en el nivel medio superior, (Colegio de Bachilleres), caso 

concreto Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, raz6n 

por la cual se dedica m~s espacio a este sector. 

Ante la crisis del sector educativo, el gobierno se 

ve obligado a implantar una nueva política de educaci6n que • 

ubica a la problem~tica alrededor de los siguientes aspectos: 

• Tratar de remodelar el panorama político heredado. 

- Del gobierno de D!az Ordaz, dado por una situaci6n de des

confdanza hacia el gobierno. 

Ajustar el sistema educativo a los requerimietnos del desa

rrollo econ6mico del país. 

- Implement.ar una política reconciliatoria a nivel de las ma

sas ~studiantiles. 

De esta manera, el gobierno plantea un cambio de acti 

tud hacia las instituciones de ecucaci6n superior, puesto que, 

ellas representan un elemento clave en el contrapunto de la • 

reconciliaci6n buscada. 

El estado trata de hacer páblico su espíritu de reco~ 

ciliaci6n a trav6s de todos los medios posibles (declaracio·· 

nes de respeto a la autonomia universitaria, beneficios fina~ 

cieros, etc.). 
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Se dá un fuerte impulso financiero a la demanda educ! 

tiva por medio de subsidio de 250,000 estudiantes que había -

en 1970 en las universidades públicas del pa1s, pasan a ser -

más de 500,000 en 1976(3) "A las instituciones píiblicas de -

provincia se les otorg6 subsidio por 106 millones de pesos en 

1971 y en 1976 1200 millones, más otros 500 para reconstruc-

ci6n y equipo". C4l 

Se fomenta el aumento de las matrículas con la consi

guiente masificaci6n de las universidades, modificándose as! 

la configuraci6n de clases que asisten a estas instituciones. 

Durante el sexenio la matrícula de licenciatura creci6 de 

256752 a 545182 alumnos y la de bachillerato de 278404 a 

607058. El primer ingreso se duplic6 pasando de 81256 a 

162662, como también se duplic6 el níimero de egresados que P! 

06 de 25793 a 52185 ••. la tasa anual de crecimiento que osci

laba entre 11 y 14% se aceler6 en el sexenio hasta el 22\ du

rante los seis años, las escuelas superiores pasan de 100 a -

646; el n<iinero de carreras profesionales crece de 113 a 206; 

el profesorado de tiempo completo a nivel licenciatura de 

2339 a 4093 en tanto el profesorado en general creci6 de 26845 

a 47832 ..... (5) 

(3) FUENTES MOLINAR, OLAF Ajuste financiero y educaci6n suce
rior, en UNO MAS UNO, afio V, No. 1610, mayo 11 1982, Mex,! 
co;-o.F. p. 2. 

(4) LATAPI.,,. !bid p., 176. 
(5) LATAPI • .,, lbid p., 159. 
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Se fomentan nuevas oportunidades educa ti vas como la -

creaci6n de la Universidad Aut6noma Metropolitana (UAM). el -

Colegio de Bachilleres (CB), etc.C6 l En resumen, podemos de

cir que las reformas que se iniciaron en el sexenio de Echev! 

rría consistieron en: 

- Nuevas Leyes Agrarias y Laborales. 

- Agilizar y modernizar la burocracia para aumentar 

la producci6n y el comercio exterior. 

- Darle más tolerancia a la prensa y a los grupos 

intelectuales. 

- Abrir el campo a las relaciones con todo mundo, 

alineado o no alineado. 

- y desde luego, reformar la educaci6n. 

Z. CREACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

En México la educaci6n media superior, hasta 1972 ve

nía siendo impartida por la U.N.A.M. a travSs de sus escue -

las preparatorias y de sus Colegios de Ciencias y Humanidades 

(C.C.H.), así como por el l.P.N., por medio de sus vocaciona

les, sin embargo el crecimiento demogr6fico provocó que la d! 

manda de aspirantes en este nivel rebasara su capacidad lle -

(b) LATAPI, ... lbid p., 159. 
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gándose a una situaci6n de no poder atenderla. 

El rápido crecimiento del bachillerato di6 en esos 

momentos a la preparatoria un papel acumulativo y de se¡uir -

así en esa funci6n se convertirla en una presi6n social para 

el gobierno federal. 

Dos cosas eran evidentes y las dos preocupaban al ¡o

bierno: la creciente demanda y el gigantismo en las dos insti 

tuciones nacionales; la Universidad Nacional Aut6noma de Méxi 

co y el Instituto Politécnico Nacional, ante tal situaci6n a 

principios de 1973, el presidente de la Rep6blica, pidi6 a la 

Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos de Ensefian

~a Superior (ANUIES), que elaborara un estudio sobre la dema~ 

da de educaci6n media superior y educaci6n superior, estudio 

que presentará alternativas de soluci6n frente a las demandas 

existentes en el campo educativo. 

En virtud de lo anterior y ante la necesidad de incor 

porar a una juventud preparada al aparato productivo, con la 

finalidad de satisfacer los requerimientos sociales, econ6mi· 

cos y culturales del país, la Asociaci6n Nacional de Universi 

dades e Institutos de Educaci6n Superior, como respuesta a la 

petici6n presidencial el ZS de mayo de 1973, present6 a la 

consideraci6n del presidente de la rep6blica el documento "E! 

tudio sobre la demanda de Educaci6n de Nivel Medio Superior y 
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Nivel Superior (primer ingreso) en el país y proposiciones pa 

ra su soluci6n", donde se recogen las condiciones de la dema.!! 

da de educaci6n media superior y educaci6n superior, en el 

año de 1973 y en futuros para el ~rea metropolitana as{ como 

para el resto del país. 

El documento recomend6 al creaci6n de nuevos centros 

educativos que ampliaran las oportunidades de estudios en el 

nivel superior y respondiera a las necesidades del desarrollo 

del pa{s. 

Sugiere además, que los nuevos centros educativos se 

es tabletean como "organismos públicos descentralizados del E2_ 

tado con personalidad jurídica y patrimonio propio"( 7) esto -

es con el deseo de resolver el problema de una poblaci6n ese~ 

lar egresada de la secundaria que demanda ingreso al nivel m! 

dio superior denominado preparatoria, vocacional o bachiller! 

to; de esta poblaci6n escolar gran número de alumnos no lo-

gran su ingreso a dichos centros de estudios por insuficien -

cia de instalaciones existentes, este mismo problema se pre

senta también con qui~nes habiendo terminado su formaci6n me

dia superior se encuentran en dificultades para continuar sus 

estudios de licenciatura. Ante esta situaci6n se desprende -

(7) CASfREJON DIEZ, JAIME Estudiantes, Bachillerato ~ sacie-
dad. Edit. Colegio de Bachilleres lléx1co, D.F. 1 85 p. -
fil. 
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la necesidad de crear nuevos centros de estudios que permiti

r~ a los ya establecidos, no estar sometidos continuamente a 

resolver un problema que por su dimensi6n exceda con mucho su 

propia capacidad. 

3. DECRETO DE CREACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

El gobierno federal, crea el Cole~io tle Bachilleres 

atendiendo la recomendaci6n que le hiciera la Asociaci6n Na -

cional de Universidades e Institutos de Ensefianza Superior, -

el 19 de septiembre de 19i3, mediante decreto presidencial p~ 

blicado el 26 de ese mismo mes y afio en el Diario Oficial de 

la Federaci6n y considerando: 

PRUIERO: Que el crecimiento de la poblaci6n en el país y la -

necesidad que confronta la juventud mexicana de cap! 

citarse profesionalmente para responder a los reque

rimientos que plantea el desarrollo econ6mico, so- -

cial y cultural de la naci6n, han provocado un cons

tante aumento de aspirantes que demandan su admisi6n, 

en instituciones p6blicas o privadas que imparten 

educaci6n en el ciclo de nivel medio superior, 

SEGUNDO: Que en esa virtud es conveniente acrecentar las opor 

tunidades educativas en dicho ciclo, que se caracte

riza por su doble finalidad de ser propedEutico y 
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terminal, pues quien lo concluya se le expedirá cer

tificado de estudios como antecedente escolar de ed~ 

caci6n superior y títulos que acredite la capacita -

ci6n profesional adquirida; y 

TERCERO: Que, asimismo debido a la necesidad, disponer a la -

brevedad posible del personal que requiere el desen

volvimiento econ6mico, social y cultural del país, -

es menester crear un organismo descentralizado que,

paralelamente a las instituciones estatales incremen 

te el sistema educativo nacional, auspiciando el e! 

tablecimiento de escuelas que impartan educaci6n de 

nivel medio superior, se expide el decreto que dice: 

Artículo l.- Se crea el Colegio de Bachilleres como 

organismo descentralizado del Estado, con personali

dad jur!dica y patrimonio propio y domicilio en la -

Ciudad de México. (8) 

Con esta decisi6n se acrecentaron las oportunidades -

educativas en dicho ciclo, considerando además que la educa -

ci6n impartida por el Colegio se caracteriza por contar con -

(8) DECRETO DE CREACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES, en Manual 
General de Organizaci6n de la Direcci6n de Programaci6n -
del Colegio de Bachilleres, H6xico, D.F. 1982, no compag! 
nado. 
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una doble finalidad consistente en ser propedGutica y termi -· 

nal; además este sistema representa una forma de poder inte -

grar un sistema de bachillerato a nivel nacional, este supue! 

to se basa en el estudio elaborado por la ANUIES, para el pr~ 

yecto de crear el Cole¡io de Bachilleres y a la Universidad -

Aut6noma Metropolitana donde dice que: "Se propone la crea- -

ci6n del Colegio de Bachilleres, instituci6n independiente de 

las que ya existen, que coordinará las actividades docentes -

de todos y cada uno de los planteles que lo integran, vigila~ 

do y evaluando que la educaci6n que en ellos se imparta co- -

rresponda a Programas y MGtodos integrados a Nivel Nacional. C9l 

A partir de este decreto surge en 1973 el Colegio de 

Bachilleres y se extiende en toda la República. 

4, EDUCACION MEDIA SUPERIOR: EL BACHILLERATO 

Se entiende por enseftanza media superior, aquella et! 

pa de la educaci6n destinada a adolescentes, y tiene como ob

jeto satisfacer las necesidades de la formaci6n general como 

las propiamente ocupacionales o de actividad profesional. 

En nuestro pa!s la educaci6n media, durante la ~poca 

virreinal, sur¡i6 totalmente desvinculada de la enseftanza el! 

(9) ANUIES DOCUMENTO, p. 73, 
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mental. Solo al servicio de una determinada clase social, 

organizada por 6rdenes religiosas. En cuanto al contenido de 

la ensefian:a estaba determinado por la filosofía cristiana m~ 

dieval y por la pedagogía de los jesuitas, 

Al iniciarse México a su vida independiente, se crean 

nuevas instituciones y los colegios civiles cambiaron el con

tenido de ensefianza, dando entrada a las ciencias modernas 

orientadas hacia realidades con un sentimiento de utilidad, 

Con la Ley Orgánica de Educaci6n de 1867, se decreta 

la creaci6n de la Escuela Nacional Preparatoria(lO), el ins -

trumento que hizo posible la organizaci6n de la escuela prep! 

ratoria, fue el positivismo, la raz6n y la ciencia tal como -

las concebía la filosfía, positivista sirvieron de fundamen-

tos a los planes de estudio. 

Mientras se conscrv6 la confianza en aquella filoso -

f{a, la escuela preparatoria no perdi6 su eficacia. La rcfor 

ma de 1896 modific6 solamente aspectos secundarios. 

La reforma de 1921, organizó por separado el primer -

ciclo de la enseftanza media, abri6ndose de manera a grupos C! 

(10) CASTREJON DIEZ, JAIME ..• Ibid. p., 156, 
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cada vez más ampliados de las clases medias y de las clases -

trabajadoras. 

El primer ciclo organizado como escuela secundaria se 

lig6 a la enseñanza primaria, teniendo un aspecto más pr,ct! 

co para la vida y no de mero entretenimiento para la univers,! 

dad, sin embargo la reforma no aclara el problema de conjunto 

de la educaci6n media ya que el segundo ciclo qued6 en manos 

de los institutos de enseñanza superior, acentuando su car&c

ter preparatorio, parad6jicamente la reforma oper6 como ele-

mento de divisi6n entre los dos ciclos. 

Las reformas posteriores a 1921, poco contribuyeron a 

cambiar realmente la situacion. En 1922 se intenta un cambio 

para el plan de estudios, un cambio que representara la idea 

de una preparatoria propedéutica que lograra conectarse con 

éxito a las escuelas superiores. 

Para 1932 hay nuevamente cambios de programas que 

tienden regresar nuevamente a la idea de un bachillerato gen! 

ral sin descartar el bachillerato especializado: Bachillerato 

de Ciencias Biol6gicas, Físico Matem,tico, Ciencias y Letras, 

Ciencias F1sico·Qu!micas y Naturales. Estos dos conceptas 

del bachillerato quedan vigentes, di!erenci&ndase s61o en la 

dosificaci6n de las ciencias en los distintas bachilleratos 

más que una transformaci6n drástica de conceptos, Este plan 
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de estudios se conserv6 por muchos anos. 

En 1956 se di6 un sentimiento que desemboc6 en el ca~ 

bio de planes de estudio del bachillerato, pero a falta de un 

cuerpo de conocimientos y de una filosofía educativa, s6lo h! 

b{a deseo de cambio. No había una idea definida, s6lo un se~ 

timiento anti-enciclopedista, mis enfocado hacia las humanid_! 

des y en realidad menos universal. Pues al tratar de cambiar 

el espíritu positivista que existía en los planes y programas 

del bachillerato se fue al extremo, las materias obligatorias 

no incluían ninguna disciplina científica, todas estas se co~ 

virtieron en materias optativas. 

Para febrero de ese mismo ano, el Consejo Universita· 

río aprob6 el cambio del plan de estudios de la Escuela Nací~ 

nal Preparatoria, se concibi6 la idea del bachillerato Único, 

en esto había menor atenci6n a las materias científicas y un 

mayor contenico socio·humanistico -esto se puede ejemplificar 

como una rcacci6n en contra del positivism<>- la finalidad b&· 

sica de este plan de estudios era "propiciar una cultura hom~ 

gGnea, por su contenido sin desconocer por eso las naturales 

inclinaciones a determinado saber o al estudio de .la voca

ci6n". Cll) esto trajo como consecuencia la formación de va"· 

(ll) CASTREJON DIEZ, JAIME ••• lbid. p., 163, 
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rías generaciones con muy limitados conocimientos científicos 

y los resultados fueron desastrosos; la idea de rehacer el c! 

clo y darle una orientaci6n moderna fue con el Dr. I¡nacio 

Cháve: cuando lleg6 a la rector1a. 

Al asistir al Congreso de Universidades de Am~rica L! 

tina, en Bogotá en 1963 señal6 con alarma la falta de defini· 

ci6n de los objetivos del bachillerato, El Dr. Cháve: logr6 

la aprobaci6n del plan de estudios de la Preparatoria por el 

Consejo Técnico el 9 y 10 de enero de 1964 mismo que fue vot! 

do por el Consejo Universitario en Sesiones del Zl y 22 de -

enero de ese mismo afio, Esta reforma consistía en el cambio 

programático con énfasis en la formaci6n cient1fica y el au -

mento de un afio en la duraci6n del ciclo de dos a tres afios. 

En el documento se destaca que "El bachillerato no es una se

cundaria amplificada, tiene finalidades muy distintas, esen -

cialmente formativas de la personalidad y al¡unas especificas 

de preparaci6n para una carrera determinada". (lZ) 

En abril del 1971, la ensefian:a media superior es retor 

mada por la XIII Asamblea Nacional de Asociaci6n Nacional de 

Universidades e Institutos de Ensefian:a Superior, teniendo c~ 

mo sede a la ciudad de Villahermosa, en dicha Asamblea los 

rectores suscribieron una serie de propuestas entre las que -

(12) CASTREJON DIEZ, JAIME ••• IBIDEM, p. 163. 
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zara como ciclo formativo de tres afios abandonándose su es -

tructura enciclopédica o informativa para dar paso a un nuevo 

carácter formativo, en el que se combinen las ciencias con la 

humanidad y se le asigna la doble funci6n: propedéutica y te! 

minal. 

Un avance de las reformas acordadas en Villahermosa 

sobre el bachillerato es la creación del Colegio de Ciencias 

y Humanidades dela U.N.A.M., mismo que fué creado por el Con

sejo Universitario en su sesi6n del 26 de enero de 1971, cuyo 

plan de estudios se caracteriza por su naturaleza netamente -

interdisciplinaria y por la síntesis de enfoques metodol6gi -

cos aban<lonándose el enciclopedismo, ya que concibe al alumno 

como elemento activo en el proceso de la cnsefianza-aprendiz! 

je, responsable de su propia formaci6n y no como receptor. 

En ese mismo año, en septiembre las escuelas vocaci~ 

nales del I.P.N. fueron transformadas en Centros de Estudios 

Ciendficos y Tecnol6gicos con criterios y orientaciones muy 

semejantes, cada instituci6n se dedicaría a una de tres ramas 

Ingeniería-Ciencias Físicas y Matemáticas, Médico Biol6gicas 

y Econ6mico-Administrativas, con opciones determinadas por 

las necesidades del país y su demanda ocupacional. 

En octubre de 1972, en Tepíc tuvo lugar la XIV Asam-
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mínimos y máximos para el valor de créditos del bachillerato; 

dividi6 en tres áreas de trabajo las actividades de aprendiz! 

je, a saber: Actividades Escolares, Capacitaci6n para el Tra

bajo y Actividades paraescolares. 

Para 1973, se crean nuevas oportunidades educativas,

en el documento que la ANUIES present6 al Presidente de la R; 
pública en mayo de ese mismo afio, analizan tendencias del si~ 

tema eeucativo en el área metropolitana donde se ase¡¡uraba . -

que de seguir esta tendencia para "1980, la U.11.A.M. tendría 

más de 500 000 alumnos y el I.P.N. cerca de 225 000". (l3) 

Sefialándose además de que ambas instituciones en po -

cos afios atenderían en el nivel medio superior a una pobla· -

ci6n escolar mayor que la licenciatura lo que significa una -

alteraci6n en la estructura de las dos instituciones, 

Como soluci6n a estos·problemas se propone la crea· -

ci6n del Colegio de Bachilleres, 

La creaci6n de nuevas instituciones educativas, y las 

reformas hechas a instituciones de nivel medio superior, obe

decen más que nada la política de uapertura d.eaoc:r'1:ica" que 

(13) ANUIES, ••• Ibid, p. 72, 
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al aplicarse a la educaci6n tuvo que abrir las puertas al si! 

tema educativo a todas las clases sociales para mantener una 

sociedad m6vil. 

Actualmente el bachillerato se caracteriza por ser 

"un ciclo del sistema educativo esencialmente formativo e in-

tegral con personalidad y objetivos propios, además de ser un 

eslab6n entre la ensefianza media básica y la enseftanza supe-

rior, Cl4) en este sentido el bachillerato es un instrumento -

importante de orientaci6n y canalizaci6n de recursos humanos 

a los distintos aspectos acad~micos que conforman el conjunto 

de crecimiento de la humanidad. Por esto se debe rescatar el 

papel generalista del bachillerato para poder presentar con -

igual intensidad, las distintas ~reas académicas de manera 

que el estudiante pueda obtener informaci6n suficiente para -

tomar una decisi6n racional sobre la continuaci6n de sus est~ 

dios. 

El bachillerato, además de ser la culminaci6n de est~ 

dios a mayor profundidad de lo ya iniciado en los niveles el! 

mentales, se introduce por primera vez a la explotacio6 de 

las disciplinas filos6ficas y metodol6gicas, es la introduc-

ci6n a la especulaci6n pura y al análisis de la realidad uti-

(14) SEP. "Conclusiones y recomendaciones del Congreso" en 
Confreso Nacional del Bachillerato. Cocoyoc, Morelos - -
lo- 2 de marzo de 19sz, p. fa. 
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lizando métodos más sofisticados. 

Se trata de una presentaci6n para que el método cien

tífico que es observar intéT¡>rete e integrar se pueda ver en 

toda su magnitud en las diferentes aplicaciones del conocí- -

miento humano. 

Por lo tanto, el bachillerato debe tener una filoso -

fía propia, un concepto de integraci6n de las disciplinas -

científicas y de las humanidades, se trata de que el hombre -

sea orientado a la educaci6n superior y que lleve consigo una 

idea general del momento que lo rodea tanto lo f1sico como s~ 

cial. Un hombre informado dentro de la realidad en que vive. 

4.1. EL COLEGIO DE BACHILLERES 

Como se menciona al principio, en el presente trabajo 

nos centraremos exclusivamente al Colegio de Bachilleres, ra

z6n por la cual no se abordarán los demás sistemas educativos. 

El Cole¡io de Bachilleres inicia sus actividades cadf 

micas en febrero de 1974 y los objetivos propios que caracte

rizan a esta instituci6n son los siguientes: 

l. Desarrollar la capacidad del alumno mediante la obte.!! 

ci6n y aplicaci6n de los conocimientos. 
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II. Conceder la misma importancia a la enseñanza que al 

aprendiz aj e. 

lll, Crear en el alumno una conciencia crítica que le permi

ta adoptar una actitud responsable ante la sociedad, 

IV. Proporcionar al alumno capacitaci6n y adiestramiento en 

una t6cnica o especialidad determinada,Cl4l 

Objetivos del Colegio: están encaminados para que el 

joven educando adquiera una enseñan:a formativa, con una cul

tura básica integral que vaya acorde con la época en que se -

vive, así como también obtenga un sistema de valores moral y 

social. 

Como estrategia organizativa para el logro de sus ob

jetivos, el Colegio cuenta con la siguiente estructura acadé-

mica: 

AREA PROPEDEUTICA 

Corresponde a este sector el conocimiento universal gener! 

do por las ciencias y las humanidades, Esta área está dl 

vidida a su vez en dos n6cleos: básico obligatorio que co

rresponde del primero al sexto semestre, y complementario 

y su optativo que se incluye en quinto y sexto semestre. 

(H) COLEGIO DE BACHILLcRES, Metas, Objetivos, Estructura Aca 
démica y Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres, De 
partamento de Desarrollo Curricular, Direcci6n de Plane! 
ci6n Académica, M6xico, D.F., 1980 p. 5. 
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AREA DE CAPACITACION 

Se refiere propiamente a la formaci6n para el trabajo en • 

tendida como una preparaci6n para el desempefto de activid! 

des laborables socialmente ~tiles, tienen un carácter ter· 

minal y se inicia a partir del tercer semestre, las asign! 

turas var!an seg~ la capacitaci6n y ¡uardan cierta inde • 

pendencia respecto al 'rea anterior. 

AREA PARAESCOLAR 

Est' constitu1da por la práctica de los deportes y otras • 

actividades de tipo recreativo. Estas actividades son 

desarrolladas libremente y no están sujetas a una acredit~ 

ci6n formal. 

El Plan de Estudios del Colegio se caracteriza por 

contar con una doble finalidad consistente en ser proped6uti· 

coy terminal, pues quien lo concluye se le expide un certifl 

cado de bachillerato, como antecedente escolar de educaci6n • 

superior, y un diploma que le acredita una capacitaci6n espe· 

c!fica adquirida para el trabajo. 

El Plan de Estudios, est& constitu!do por un conjunto 

de materias y asignaturas; tiene que ver directamente con los 

contenidos a ensefiar, así como su ubicacidn, secuencia, dis • 

tribuci6n, dosificaci6n y certificaci6n. Incluye ónicamente 

las primeras dos ireas de formacidn de la estructura acadEmi-
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ca; proped6utica y terminal, debido a su organizaci6n y su P! 

so acad6mico. 

NUCLEOS DEL AREA PROPEDEUTICA: BASICO Y OBLIGATORIO 

El nGcleo b&sico ·obligatorio, esd integrado por aquellas 

asignaturas que cumplen una funci6n esencial en la forma

ción de todo estudiante de nivel medio superior, ya sea -

por que son asignaturas de carácter instrumental, que pre

sentan la metodología b&sica del conocimiento científico -

de la naturaleza y la sociedad, de la lengua principalmen

te la nacional y de las matemáticas, o por que contienen -

los elementos informativos esenciales de estas mismas áreas. 

El núcleo complementario y operativo, está integrado por • 

aquellas asignaturas que, si bien constituyen la amplia- • 

ci6n y extensi6n de los contenidos del núcleo básico, po-· 

seen un carácter de cierta especializaci6n correspondiente 

a áreas determinadas del saber científico. 

OBJETIVOS DE LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO 

LENGUAJE· COMUNICAC ION 

Desarrollar la capacidad de informarse y utilizar le mate· 

rial escrito de manera eficiente, para expresarse con cla· 

ridad y precisi6n en forma oral y escrita. 
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Comunicar los conocimientos, ideas, juicos y valores pers.2_ 

nales en forma oral con claridad y precisi6n. 

Desarrollar la sensibilidad por la lectura de obras cl,si

cas, tanto literaria como cient!fica, 

Analizar los textos leidos ubicándose en el contexto so- -

cial en que surgen y relacionándolos con la realidad. 

Comprender textos y comunicarse en una lengua adicional al 

espaftol, empleando los principios ¡ramaticales y vocabula

rio básico que le aporten de acuerdo con los requerimien -

tos de sus estudios. 

MATEMATICAS 

Emplear el conocimiento matemático que se le proporcione, 

tanto para el estudio de otras disciplinas, cuanto para r! 

solver problemas de orden te6rico-práctico en el campo de 

la ciencia. 

Interpretar las relaciones que guardan los modelos matemá

ticos con la realidad, 

CIENCIAS NATURALES 

Reconocer los fen6menos sociales, situándolos en el espa

cio y en el tiempo e identificar sus características prin

cipales. 

Establecer relaciones entre los fen6menos sociales y su di 
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mensi6n en la historia, de manera que puedan interpretarse 

cient1ficamente. 

Relacionar mediante el uso del m6todo científico, el ori -

gen histórico, la unidad y la interdependencia de las for

maciones socioeconómicas, políticas y culturales de los 

paises, 

Analizar, a partir del uso del m6todo de las ciencias his

t6rico-sociales, el origen hist6rico de las actuales condl 

ciones socioecon6micas, políticas y culturales de la real! 

dad nacional. 

METODOLOGIA Y FILOSOFIA 

Adquirir los conocimientos fundamentales de la investiga -

ci6n científica, 

Propiciar la reflexión con respecto a la investigaci6n 

científica, el conocimiento y la ciencia, 

Aplicar los conocimientos y habilidades metodol6gicas a la 

solución de los problemas elementales de diversas índoles, 

que permitan al estudiante el desarrollo del conocimiento 

cient1f ico. 

Desarrollar una actitud reflexiva y critica hacia sí mismo, 

la naturaleza, la sociedad y la cultura. 
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AREA TER.~INAL: CAPACITACIONES 

Junto con la formaci6n propedéutica se ofrece una 

preparaci6n que capacite a los alumnos a desarrollar activid! 

des socialmente ~tiles, sin necesidad de continuar estudios -

P.rofesionales. Esta preparaci6n, denominada formaci6n termi· 

nal, esti constituida por nueve capacitaciones, que son las -

siguientes: 

- Administraci6n de Recursos Humanos 

- Empresas Tur!sticas 

- Dibujo Industrial 

- Contabilidad 

- Organizaci6n y Métodos 

- Dibujo Arquitect6nico y de Construcci6n 

- Biblioteconom!a 

- Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

El Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres, cum 

ple con la funci6n integral b~sica del bachillerato que es 

"generar en el joven el desarrollo de una primera síntesis 

personal y social, que le permita su acceso tanto a la educa

ci6n superior como a la comprensi6n de su sociedad y de su 

tiempo, as! como su posible incorporaci6n al trabaj º'.'. 0 5) 

(15) SEP "Conclusiones y Recomendaciones del Congreso", en 
Conreso Nacional del Bachillerato, Cocoyoc, Morelos 
io- 2 de mar:o 1982, p, 16. 



33 

El Plan de Estudios, busca un equilibrio entre las 

disciplinas científicas y humanísticas. En el bloque del 

área propedéutica podemos darnos cuenta que el lenguaje se ve 

de dos formas: lenguaje para la comunicaci6n en donde se in· 

cluye tanto el lenguaje nacional como el lenguaje extranjero, 

ambos muy importantes en la formaci6n del hombre actual. En· 

cuanto a las matemáticas, jue¡an un papel muy importante ya • 

que se consideran parte de los conocimientos .elementales nec~ 

sarios para.poder funcionar en una sociedad como la nuestra. 

En el área del hombre y su sociedad, trata de ¡enerar 

a un individuo que responda a las necesidades y a los retos • 

que su propia realidad le presenta. En esta cate¡oria las 

ciencias sociales tienen que entrar en un mayor contacto, ya 

no en ideas generales de las disciplinas, sino en su aplica 

ci6n en el ámbito que el hombre considera que es su na • 

ci6n. Y por líltimo: el área de formaci6n terminal, esta 'rea 

está constituída por capacitaciones, que brindan al estudian· 

te la posibilidad de adquirir conocimientos y desarrollar ha· 

bilidades, destrezas y aptitudes que le permitan llevar a ca

bo actividades relacionadas con su proceso dé trabajo. 

Es a través de la inclusión, y por un lado el método, 

y por otro de las materias no académicas o tecnol6¡icas, don· 

de se trata de influir en la formaci6n del bachillerato. 
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Como ya se dijo, el 19 de septiembre de 1973, fu~ 

creado el Colegio de Bachilleres, mediante decreto por el go

bierno federal, como organismo público descentrali:ado, el 

cual debido a la problemática imperante en el Estado de Chi·

huahua, inici6 sus actividades en esa capital, con tres plan

teles educativos, cinco meses más tarde, febrero de 1974 se -

establecen en la ciudad de México cinco planteles, atendiendo 

aproximadamente a doce mil alumnos, 

En 1986, y en CUlllplimiento de la po11tica de deseen -

tralizaci6n de la vida nacional, se 11ev6 a cabo el estudio -

para transferir al gobierno del Estado de Chihuahua, los pla!! 

teles del Colegio que operan en esa regi6n, dicho estudio 11! 

g6 a la culminaci6n con el acuerdo publicado en el Diario de 

la federaci6n el 25 de noviembre de ese mismo afto en el cual 

se determin6 la descentralizaci6n académica y funcional del -

Colegio, un mes m&s tarde se publica en el Diario Oficial del 

Estado, el Decreto de creaci6n del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Chihuahua, el 25 de diciembre de 1986, 

Cabe aclarar, que si el Colegio de Bachilleres inicia 

labores en Chihuahua, es por una situación coyuntural. En el 

momento en que el gobierno federal decreta la creación del C_2 

legio de Bachilleres en la ciudad de MExico, en Chihuahua 

existían graves conflictos estudiantiles, los estudiantes de 

las escuelas preparatorias que dependían de la Universidad de 
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Chihuahua, exig!an, tanto los maestros como ellos que debe--

r!an tener Vo• y voto dentro de la direcci6n de las mismas, -

al no darles soluci6n alguna a su petici6n decidieron levan -

tarse en huelga. Huelga que dur6 má-• de doce meses, ante tal 

situaci6n tuvo que intervenir la SEP, desapareciendo de este 

modo las preparatorias, y aprovechando que en el Distrito Fe

deral se creaba un nuevo sistema de educaci6n media superior, 

se aprovecha la coyuntura y es por ese motivo que el colegio 

inicia actividades en esa ciudad. 

Conviene insistir que la enseftanza que se ofrece en -

el Colegio, no se trata de enseftanza técnica con carácter es

trictamente profesional, tampoco se trata de una ensedanza v~ 

cacional !ntegramente por estudios y ocupaciones posteriores, 

sino de formaci6n cultural y por tanto orientadora, dirigida 

a un saber hacer especializado en que puedan integrarse, en -

un momento los demás planos del saber como un ruqilio contorno, 

se trata de una tarea como ya se mencion6 orientadora. 

Además su Plan de Estudios se sustenta en las funcio

nes que en la declaraci6n de Villahermosa en relaci6n al ba -

chillerato sostiene que: 

- El bachillerato deberá ser formativo, no enciclop~dico. 

- Tendrá una duraci6n de 3 afias, 

- Debe ser bivalente: proped6utico y terminal. 
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- Combinará las ciencias y las humanidades, y 

- Capacitará para el trabajo. 

Actualmente, el Colegio cuenta con ZO planteles en el 

área metropolitana atendiendo a 83,348 alumnos del sistema e! 

colarizado y 2Z,63Z del sistema abierto, un total de 105,980. 

Este sistema educativo, se ha extendido ya a varios • 

Estados de la Rep6blica como por ejemplo: Puebla, Tabasco, 

San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, A¡uasc! 

lientes, Tlaxcala, Baja California, Quer~taro, Chihuahua, Gu! 

rrero, etc., as! como instituciones ya establecidas, cono es 

el caso de las escuelas preparatorias federales por coopera• 

ci6n han adoptado el plan de estudios del cole¡io y algunas • 

se han incorporado, esto indica que el bachillerato a nivel • 

nacional está en proceso de desarrollo. 

Con la creaci6n del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Guerrero, se abre paso a un proceso social, en el que tan• 

to a nivel nacional como local están dadas las condiciones f! 

vorables para el desarrollo de este proyecto educativo que se 

erige como alternativo en la re¡i6n. 

En otro capítulo m&s adelante veremos cu&les son las 

condiciones en que sur¡e, por que se dice que es una alterna• 

tiva y por que su creaci6n se debe a una coyuntura política. 
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l. ANTECEDENTES DE LA POLITICA UNIVERSIDAD-PUEBLO EN 
GUERRERO 

Los antecedentes y acontecimientos más directos que -

fueron conformando la posibilidad de que surgiera en Guerrero 

un proyecto político de educaci6n lo podemos ubicar básicame!!. 

te a partir de la d~cada de los sesentas. 

Para 1960 en el Estado de Guerrero pasaba por una si

tuaci6n de emergencia de las masas populares movidas por el -

afán de hallar formas de cambio social. 

Entre los cuales se hallaban campesinos, obreros, lo-

catarics y comerciantes, etc., que en su deseo de manifestar

se y expresarse comenzaron a organizarse en cooperativas, 

uniones regionales, mismas que son reprimidas por el Estadof1l 

En este marco de emergencia y de conflictos intracla· 

se, la Asociaci6n Cívica Guerrerense• comienza a cobrar auge 

y popularidad al iniciar una campaña por todo el Estado soli

citando la solidaridad de los pueblos en contra del goberna -

(1) GOMEZ JARA, FRANCISCO, Bonapartismo y Lucha de Clases en 
la Costa ·Grande de Guerrero, edit, Posada, México, D.f., 
p. 12.:>. 

hasta ese momento la Asociaci6n Cívica Guerrerense, se 
consideraba militante del PRI. 
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dor Caballero Aburto para destituirlo del cargo. 

A nivel de la educaci6n superior, la efervesencia po" 

l!tica también se deja sentir, en ella participaron los sec

•ores más avanzados y conscientes del Cole¡io del Estado••, -

hasta este momento no se habían notificado aGn las luchas de 

los estudiantes con las luchas del pueblo. 

No es hasta que estalla el conflicto del Colegio del 

Estado donde los estudiantes obtienen como respuesta la repr! 

si6n, cuando los "padres de familia se presentan en masa para 

dar apoyo a sus hijos iniciándose as! el proceso de unifica -

ci6n de los intereses de masa". (Z) 

As! las cosas "el desbordamiento del pueblo fué el que 

transmiti6 el car&cter popular a esas luchas y el movimiento 

estudiantil jug6 el papel de detonador y catalizador de las -

aspiraciones populares". (l) 

[Z) 

(3) 

El Colegio del Estado es el antecedente más directo de la 
Universidad Aut6noma de Guerrero1 creado el 11 de septiem 
bre de 1869, impartiendo educacion media superior, en mar 
zo de 1960, mediante el Decreto No. Z éste se transforma
en la Universidad de Guerrero. 
GOMEZ JARA, FRANCISCO, Bonapartismo ••• Ibid, p. 263. 
GUEVARA NIEBLA, "La educaci6n en el ciclo desarrollista -
en Mbico en CUADERNOS POLITICOS, No. 25 Edit. Era l~éxico 
julió-sept. 1980 pp. 67-68. 
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Al mismo tiempo, en cuanto al aspecto educativo, el -

Estado se ve!a presionado por las propias necesidades que el 

desarrollo capitalista exigía. Ya que en las teorías desarr~ 

llistas se encontraban en boga y consistían en: 

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 fuerza 

de trabajo requerida para el proceso de desarrollo acadG-

mico. 

Z) Que la educaci6n cumple funciones de movilidad social y -

socializaci6n conformado as!, aquellos valores válidos P! 

ra 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 y burocráticos al servicio del Estado". C3 ) 

Ante estas demandas, se ve!a a la Universidad como a 

la instituci6n que deb!a solucionar la exigencia de cuadros -

técnicos eficientes para la reproducci6n del sistema. 

El gobernador Caballero Aburto, decide responder a e~ 

tas demandas con el Decreto de creaci6n de la Universidad de 

Guerrero el l' de abril de 1960. 

(3) Qicvara Niebla, "La educaci6n en el ciclo desarrollista en ~xico" en 
CUADERl'IJS POLITiaJS, No. zs; Edit. ERA, MtSxico, Julio-Sept. 1980, 
pp. b7-68. 



En ese mismo año se reestructura y consolida la orga

nizaci6n estudiantil, se organiza el magisterio, se promueve 

la solidaridad nacional y se trata de implantar la "politica 

hacia el pueblo"; estas medidas estuvieron íntimamente liga-

das a la lucha por la autonomía universitaria, finalmente se 

obtiene en 1962 de acuerdo a una nueva ley que aprueba el Co~ 

greso del Estado, se obtuvo también la desaparici6n de los p~ 

deres, la desaparici6n de la Junta de gobierno, el estableci

miento del Consejo Universitario, los Consejos Técnicos, se -

reconoce a la Universidad como a la 6nica instituci6n autori-

zada para impartir enseñanza superior en la entidad y se esp! 

cifica como parte de sus objetivos el de "constituirse en 

agente de cambio coadyuvando al desarrollo social del Estado 

de Guerrero". C4l 

2. PROYECTO UNIVERSIDAD-PUEBLO, Y LA S!TUACION SOCIOECONOMI
CA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

A fines de la década de los años sesenta, el Estado -

mexicano siente la necesidad de nuevos cambios en su estruct~ 

ra, implementando una política de corte reformista en todos -

los sectores. 

(4) NUflEZ, SERAFIN "La historia de la UAG a la luz del popu
lismo hist6rico en ~. No. 2 Chilpancin¡o Guerrero, -
p. 6. 



En el rubro educativo, sector que nos interesa para -

el análisis de este trabajo, se introduce la reforma educati

va dándole una orientaci6n popular con el fin de recuperar el 

apoyo pol1tico de las clases populares para las cuales la ed~ 

caci6n es el beneficio mis inmediato, implement!ndose para e! 

to una política de reconciliaci6n a nivel de las masas estu -

diantiles. 

El contexto que a nivel nacional se estaba desarro- -

llande conforme la coyuntura que d~ la posibilidad de desarr~ 

llo al nuevo proyecto educativo en Guerrero y que se caracte

riz6 por: 

- El agotamiento del modelo de desarrollo hasta entonces vi-

gente, tanto a nivel econ6mico como a nivel político y la -

b6squeda de un nuevo proyecto que incluyera a la participa

ci6n de los sectores nacionales y las masas trabajadoras. 

La pérdida de la legitimidad y un deterioro de la autoridad 

estatal sobre todo con respecto a las clases populares y la 

necesidad creciente de recuperarla. 

El manejo de una ideología que .resaltaba la "justicia so

cial" la apertura democrhica" y los valores nacionales. 

Ideología que necesariamente tuvo un sustento pr&ctico en -

medidas concretas aún cuando fueron limitadas por las eta -
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ses populares, crearon una serie de espectatívas. 

• Un cambio de actitud del Estado hacía las instituciones de 

educaci6n superior. 

• Una actitud reconciliatoria hacia las masas estudiantiles -

por considerarse éstas muy importantes para la recuperaci6n 

del consenso y la legitimidad del sistema social. 

Frente a este gran marco nacional, el Estado de Gue-

rrero se abre también en lo económico, político y social una 

coyuntura favorable al surgimiento del proyecto político edu· 

cativo denominado Universidad-Pueblo. 

Ubicado a nivel de los económicos, dentro de un pro -

yecto de desarrollo global fundamentalmente como fuente de ·di 

visas que se canalizaban a través de la actividad tur{stica, 

Guerrero carecía de un programa bien conformado de industria· 

lizaci6n que buscase cubrir las crecientes demandas de la po· 

blaci6n guerrerense puesto que, si bien el turismo de la enti 

dad proporcionaba a nivel nacional más de la mitad de los in• 

gresos en este rubro, en cambio no contríbu1a al desarrollo 

de la regi6n, pues las elevadas utilidades eran invertidas 

fuera de Guerrero, o sea, salían del país en forma de ¡anan -

cia monop6lica de las trasnacionales del turismo. 
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Por otra parte, los recursos que se llegaban a rein-

vertir lo hacían en el nismo sector servicios, lo que implic~ 

ba un grave obst&culo para la diversificaci6n y ampliaci6n de 

la estructura productiva, haciendo de Guerrero un Estado para 

el turismo y no para los guerrerenses. 

Así podemos observar que en 1970 el grueso de los ca

pitales se concentraban en el llamado "Tri,ngulo del Sol" fo! 

mado por los centros turísticos de Acapulco, Zihuatanejo y 

Taxco, para estas fechas la inversi6n en el sector servicio -

absorbía $1'058,000,000.00 (UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL PE_ 

SOS), los establecimientos comerciales colaboraban con - - -

$ 786,000,000.00 contrastando con la inversi6n de la indus- -

tria, la cual apenas lleg6 a $386,000,ooo.oo en el sector 

agropecuario. 

Lo anterior ocasion6 que fuera el sector servicios el 

que aportara el 56.5\ del producto interno bruto (PIB) de la 

localidad, contra el 29.2 del sector privado y el 14.3~ del -

sector secundario mientras que a nivel nacional, su particip! 

ci6n en el producto interno bruto fu6 de 1.32\ en 1960 y 

1.21\ en 1970. (S) 

(5) LOPEZ MIRAMONTES, ALVARO. PTograma n!nimo 1978· 1981, 
Chilpancingo, Guerrero, p. 11. 
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en cuanto a la actividad industrial que se realizaba 

en la entidad ésta podría caracterizarse como mínima tan solo 

"••• el valor agregado represent6 para 1970 el 0.49\ del PIB 

nacional ocupado con ello el Z9° lugar entre las 31 entida -

des federativas". (6) 

De esta forma, mientras las mayores atenciones e in ~ 

versiones eran puestas en el sector servicios, la economía de 

Guerrero revestía un car~cter eminentemente rural como lo de

muestra tanto la distribuci6n de su poblaci6n como su estruc

tura ocupacional en 1970" ••• el 65% de su poblaci6n habita en 

:onas rurales y el 46\ de la poblaci6n se encontraba disemín! 

da en poblaciones menores de 100 habitantes, el 10\ de la po

blaci6n se encontraba configurada por grupos étnicos, de los 

cuales el 53, lZ\ hablaban <lnicamente la lengua de origen". (i) 

En cuanto a la distribuci6n de la poblaci6n econ6mic! 

mente activa (PEA) en Guerrero, el sector primario contaba 

con el 6Z\ del total, el sector secundario con el 11\ y el 

sector terciario con el 19,3\.CSJ 

Al asumir al poder el Lic. Luis Echeverr!a Alvarez, -

(6) Ibid p. IZ. 
(7) LOPEZ MIRAMONTES, ALVARO Programa ••• !bid p. 14, 
(8) Ibid, p •. 14. 



se pretende poner en marcha la alternativa estatal a la cri-

sis agraria que se había venido expresando desde los años se

senta. Los objetivos de esta alternativa eran b~sicamcnte la 

intensificaci6n del desarrollo capitalista y la moderni:aci6n 

de las estructuras productivas a nivel agropecuario, Este --

proceso se trata de iniciar en Guerrero; la Conasupo, Banru -

ral, cte., todas ellas instituciones que, 11
, •• cristali:an la 

presencia del capital que desplaza de direcci6n, de produc- -

ci6n y la comerciali:aci6n del producto, al capital mercantil 

y usuario que hasta mediados de los sesentas había venido con 

trolando la economía", C9l 

Pese a esto la producci6n seguía realizándose funda-

mentalmonte en cultivos de temporal y la tecnificaci6n de la 

agricultura se basaba en el uso de algunos tractores y arados 

de fierro. 

Este tipo de situaciones, aunadas a una pésima distr! 

buci6n del ingreso, trae como consecuencia el desempleo y su~ 

empleo, reducci6n de los servicios asistenciales, una pobla -

ci6n deficientemente alimentada, bajo niveles de ingresos, 

analfabetismo, insalubridad, etc. 

A su ve:, en el aspecto político Guerrero se caracte-

(9) NU~EZ, SERAFIN ••• lb id. 
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rizaba por seguir siendo uno de los Estados m&s conflictivos 

e inestables, se habían recrudecido las pugnas entre los gru

pos de poder, la insurgencia de la guerrilla, las movilizad,!! 

nes campesinas y obreras, y el descontento general, etc. 

En cuanto al proceso que se daba al interior de la 

Universidad Aut6noma de Guerrero, la situaci6n se presentaba 

dela siguiente manera: 

A la renuncia de González Casales a la Rectoría de la 

UAG, asume a la administraci6n Jaime Castrej6n Diez (1971), -

quien pretendi6 aplicar un nuevo proyecto académico que res -

pendiera a las necesidades de modernizaci6n de la universidad; 

sin embargo, durante su administraci6n comenz6 a agudizarse -

el choque al interior del frente reaccionario que guiaba a la 

universidad, al mismo tiempo las corrientes de la izquierda a 

tener una cierta unificaci6n y nuevos grupos estudiantiles se 

presentaban como opuestos a la política rectoril comienza a -

surgir entre estos grupos cabe mencionar al club "Ricardo flE_ 

res Mag6n" integrado por estudiantes de la preparatoria NO. l 

y el grupo "Heriberto Jara" formado por estudiantes de la Es

cuela de Derecho, Filosofía e Ingeniería. 

En noviembre de 1971 un comando armado de la Asocia • 

ci6n Cívica Nacional Revolucionario (ACNR) secuestra al rec • 

tor Jaime Castrej6n Diez, por el cual exigía la entrega de 



$Z 1 500,000.00 (DOS MILLONES Y IIBDIO DE PESOS) y la liberaci6n 

de 9 presas pol1ticas con exilio en Cuba. 

Con este acto de plagia guerrillero la canmaci6n es • 

general, sabre todo en la Universidad. 

Después de la liberaci6n del rector, este presenta su 

renuncia al cargo y la crisis que se hab!a venido generando,· 

se desata al interior de la Universidad Aut6noma de Guerrero. 

A la renuncia de Jaime Castrej6n Diez, asume al cargo como 

rector interino al entonces Secretario General Alfonso L6pez 

Bello y se perfila como prospecto sucesor a la rectoría Jaime 

Farril Novela, director de la preparatoria No. 2 de Acapulco, 

sin embargo, en el mes de enero de 1972 es secuestrado por el 

partido de los pobres, Bajo este clima de agitaci6n general 

de las divisiones internas se acrecientan la inquietud aumen· 

ta y la universidad se paraliza, Posteriormente, aparece la 

convocatoria para elegír nuevo rector, n ••• las guerras Castr! 

jonistas, conservadoras y el priísmo gubernamental registra·· 

ron la candidatura del médico Juan José Rojo Colina, los est~ 

diantes de la Facultad de Derecho, entre priístas liberale~ v 
fuerzas democriticas postulaban la candidatura del Lic. José 

Le6n Román, las estudiantes de la preparatoria No. Z postula· 

han la candidatura del m6dico Ochoa S!nchez, 

El Z de febrero fu~ asesinado par el ejército el co· 
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mandante Gen,ro V!zques Rojas,,, ello gener6 un clima de movi 

lizaci6n estudiantil en Chilpancingo •• ," (lO) mitines, ataque 

al edificio administrativo, manifestaciones de repudio al go

bierno 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 V! 

cio de poder al interior de la Universidad, el resultado fué 

ninguno de los candidatos logra alcanzar el porcentaje mínimo 

de votaci6n requerido para elegirse rector. De esta forma el 

Consejo Universitario lanza una nueva convocatoria y en esta 

segunda campafia las fuerzas de derecha se hallaban desorgani• 

zadas, divididas y en repliegue, las fuerzas de izquierda em· 

pezaban a fortalecerse y la 1:1ayor{a decide apoyar la candidat!!_ 

ra del Dr. Wences Reza que lanza un plan de trabajo apoyado • 

en una serie de planteamientos novedosos para la comunidad 

universitaria, entre los que pueden contar: la transformaci6n 

de los planes de estudio, el impulso al car&cter popular de • 

la educaci6n, aumento de subsidio, democratizaci6n de la vida 

universitaria, elevar el nivel académico, combatir la corrup

ci6n, el respeto a la vida sindical, creaci6n de los servi· • 

cios asistenciales, etc. 

(10) "X ANIVERSARIO DEL PROCESO UNIVERSIDAD· PUEBLO", en el -
CI~ItO, peri6dico informativo, edit, por la Asociaci6n 
Clv1ca Guerrerense, afio 1 vol. 2, Chilpancin¡o, Gro., 
Marzo-abril 1982, pp. 6-7. 
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Estos planteamientos sin embargo no constituían un 

proyecto político educativo bien conformado. Es durante el • 

mismo proceso de vida del proyecto que se van definiendo sus 

postulados te6ricos, de tal manera que se empiezan a manejar 

los conceptos de Universidad Crítica, Democrática y Popular -

hasta el segundo período rectoríl del Dr. Rosal!o Wences Re-

:a, 1981·1987. 

3. TESIS Y PREMISAS DEL PROYECTO UNIVERSIDAD-PUEBLO 

Entre sus premisas mis importantes se encuentran el 

concepto de autonomía, tanto frente al Estado como frente a -

otras instituciones; este concepto abarca una relaci6n de in· 

dependencia hacia el estado, en la administración de los fon

dos econ6micos, as! como el principio de la libertad para el~ 

gir ella misma su forma de gobierno y sus propias autoridades. 

Otra premisa importante es el considerar utópica la -

existencia de la Universidad como una institución orgánica de 

la clase proletaria, como pretenden la universidad Roja, la -

universidad Partido o la universidad Socialista, cuyo objeti

vo es la "revoluci611 universitaria" dentro del sistema capit!!_ 

lsita(ll) en cambio se plantea la necesidad de una serie de -

(11) TECLA, ALFREDO "La Universidad Popular" en la CRISIS DE 
LA EDUCAC!ON SUP!::R!OR EN ~IEXICO, Ed. Nueva Imagen, hcxi· 
co, 1981 pp. Zh·o20. 
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reformas con el objeto de sumar esfuerzos en la lucha para 

alcanzar las más altas transformaciones acad6micas y democráti 

cas dentro de la sociedad, pretende foTmar un nuevo tipo de • 

profesional que s61o es posible mediante la reestructuraci6n 

académica, la creaci6n de carreras nuevas que correspondan a 

la realidad nacional y de la profesionalizaci6n de la enseftaE 

za y el impulso de la investigaci6n, y así quitar escollos al 

camino a las clases proletarias. 

Además se considera que la Universidad es parte de la 

lucha de clases, porque ah1 se registra la lucha ideol6gica y 

porque el contenido de la ensefianza debe atender los intere • 

ses de la sociedad en conjunto, 

Se plantea también la necesidad del financiamiento e! 

tatal, en tanto que los recursos que éste maneja son en real,! 

dad del pueblo. 

Desde 1972, la Universidad Aut6noma de Guerrero, vie· 

ne insistiendo en el af~n de transformarse en una Universidad 

·Pueblo, su tesis parte de la premisa de que no hay modelo 

acabado que imitar de que una instituci6n de esta naturaleza· 

debe crearse permanentemente bajo los criterios de utilidad a 

las masas populares. 

En este sentido, se postula que la universidad no de· 
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be mantener como funci6n principal la de ser reproductora de

la cultura de la clase dominante; si bien, es cierto que den

tro de un sistema econ6mico capitalista como el nuestro, está 

en funci6n no puede evitarse totalmente, en tanto el peso de 

la costumbre en el contenido, orientaci6n de la enseñan:a y -

métodos pedag6gicos que se utilizan estén estrechamente liga

dos a la clase que ostenta el poder. Se trata entonces de 

una reestructuraci6n tanto de los objetivos, como en la forma 

de implementarlos, a partir de entender a la universidad no -

como la alternativa postulada para dirigir al proletariado h! 

cia la revoluci6n, sino como una universidad que sin ella mil!_ 

ma el centro por excelencia donde se expresan y dirigen tas -

restricciones que le impone la propia sociedad en la cual se 

encuentra enclavada, asuma una nueva perspectiva con el obje

tivo de sumar esfuerzos para alcanzar la más alta transforma

ci6n académica y democrática; "la meta se propone bajo la pr! 

misa de que los límites de Ja democratizaci6n, de la reestruf 

turaci6n acnd6mica, de la orientaci6n de la enseftanza, la in

vcstigaci6n y la extensi6n universitaria, no ha sido plename~ 

te identificados, ni mucho menos alcanzados".ClZ) 

Se pretende tambi6n una universidad que rechace la t! 

sis de la educaci6n superior para unos cuantos, bajo el pre -

(12) WENCES REZA, Tercer ·Informe de Labores pub. UAC. Chilpa~ 
cingo, Gro., 21 de noviembre de 1980, p. z. 
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texto de que solo algunos tienen capacidad intelectual. 

As! pues, el proyecto de la universidad-pueblo se Pº! 

tula como una unidad indisoluble de la universidad crítica, -

democrática y popular, porque pensar "en una universidad cri

tica que no sea a la vez democrática y popular, es hacerse 

ilusiones, pensar en una universidad democrática que a la vez 

no sea crítica ni popular sería otra ilusi6n. s610 estos 

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

tuyen que conduzca las fuerzas de izquierda todavía en el -

predominio del sistema capitalista"(l3l sin que ello, la uni

versidad-pueblo niegue los objetivos válidos en cualquier - -

otra universidad: docencia, investigaci6n y difusi6n de la 

cultura. 

UNIVERSIDAD CRITICA 

La Universidad Aut6noma de Guerrero entiende por uni

versidad crítica, aquella que trabaja por el rompi.aiento del 

esquema reproductor de los intereses de la clase dominantP., -

aquella que cuestione, a6n cuando mínimamente, la raz6n de 

ser del status que, proponga a su vez otra alternativa. 

La ruptura entre la universidad y la clase dominante 

(13) WENCES REZA, ibid. 
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se manifiesta por medio de "acciones sustitutivas", esto es,-

"la universidad como organismo soical puede sustituir algunas 

funciones del Estado, en los renglones donde se considere que 

6ste Gltimo está llevando a cabo una política adecuada en fa

vor de los sectores proletarios. Desde luego se cuestionan -

prácticamente todos los renglones: salud pGblica, educaci6n, 

organizaciones sindicales, atenci6n al sector campesino y 

otros más"Cl 4) política sustitutiva, es decir, sustituci6n de 

funciones que realiza el Estado, pero en un sentido cualitat.!_ 

vamentc diferente, aprovechando los recursos que canaliza 6s

tc, para una labor de concientizaci6n política y a la vez co

mo una forma de vincular a la universidad con las masas popu

lares. 

Asimismo, se sostiene que una universidad cr!tica de

be estar contrapuesta a las concepciones de "educaci6n y ens~ 

ñanza neutral" y de universidad técnica y apolitica", propo -

ni6ndose en cambio, que la universidad asuma una posici6n po

lítica y coadyuve a la transformaci6n de la sociedad. 

Debe de rebasar el dogmatismo, el manualismo y el au

sentismo, debe pasar de las medidas simplistas en el carácter 

de la enseñanza, la investigaci6n y la docencia, a una trans

formaci6n más profunda de contenido y forma, tanto en cien- -

(14) WENCES REZA, R." ·segundo informe de labores, UAG Chilpan
cingo, Gro., 2 de noncmbre de 1979. 
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cias sociales, como en ciencias exactas. Exi¡e, asi~ismo, el 

sentimiento constante a la autocrítica, así como un sentido -

social de la pr~ctica profesional cualitativamente diferente 

a la que hoy impera en la mayoría de las universidades. 

UNIVERSIDAD DEMOCRATICA 

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

primera instancia como medio para liquidar una especie de 

oligarquía universitaria, de ahí que la primera reforma en la 

organización de la universidad sea el cogobierno; es decir, -

la participaci6n en forma paritaria de estudiantes y profeso

res en la administración y en la designación de autoridades.

Esta paridad representa el instrumento para desvincular a la 

universidad de los intereses poli ticos vigentes, ya que "con 

frecuencia los puestos universitarios son vistos como pelda 

ñas 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 

~ue los intereses acad~micos desempeñan un papel muy secunda

rio. La paridad, o más ampliamente, la democracia universit!_ 

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

rreno libre". (lS l 

(15) h~NCES ••• Tercer informe ••• Ibid, pp. 2·3, 
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UNIVERSIDAD POPULAR 

La Universidad Aut6noma de Guerrero se postula como • 

popular y entiende que una universidad tiene car,cter, cuando 

asume una posici6n en el problema de la lucha de clases, cua~ 

do su política universitaria contiene el elemento de comproml 

so con el pueblo y, concretamente, con el proletariado, con -

los campesinos explotados con los pequeños comerciantes y con 

los pequeños proletarios, etc. 

"Es el compromiso de la Universidad Aut6noma de Gue -

rrero con el bloque de clases y sectores de clases que estSn 

empeñadas en lograr ••• la transformaci6n revolucionaria de H! 

xico" (l 6l, sin embargo la universidad entiende esta ligaz6n -

con los sectores populares como una alianza en sus luchas, -

pues no pretende convertirse en mediatizadora de la situaci6n 

social al paternalizar su relaci6n. 

El car5cter popular de la Universidad Aut6noma de 

Guerrero se manifiesta a varios niveles: la política de puer

tas abiertas, la pol1tica sustitutiva y su vinculaci6n popular. 

La política de puertas abiertas persigue el objetivo 

de atacar la desigualdad social, sostiene que" ••• en una so· 

(16) WENCES ••• Tercer informe ••• lbid p. 3. 
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ciedad capitalista no se puede anular el efecto que ejerce la 

pertenencia a las clases explotadas sobre las posibilidades -

de realizar estudios en instituciones de educaci6n superior. 

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

pezar la primaria, en la primaria, en la secundaria". (l7) 

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 aquí, en cambio, la Universidad Aut6noma 

de Guerrero so.stiene que permitir el ingreso a estos sectores 

sin adoptar medidas pertinentes para elevar la probabilidad -

de que permanezcan en la instituci6n, sería una política emi

nentemente demag6gica, de ahí que la administraci6n implemen

te toda una serie de medidas de apoyo a los estudiantes de e! 

casos recursos econ6micos, a través de becas alimenticias y -

econ6rnicas, comedores y dormitorios universitarios. etc., 

pues se entiende que la permanencia y aumento en la propor- -

ci6n de estudiantes de clases populares en la univer·sidad, 

aumente la posibilidad de éxito del movimiento de reforma unl 

versitaria. 

Las tareas de vinculaci6n popular se realizan a tra -

(17) VILLEGAS ABELARDO, La ideolofía del movimiento estudian
til en i.tbico, en oHSLtNbE i 6 ed. ONAM, ii nov. 1!176, p. 
~. 
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vés de servicios tales como los buffetes jur!dicos, servicios 

médicos, brigadas de alfabetizaci6n, que se llevan a cabo me

diante el servicio social de los pasantes y estudiantes de la 

instituci6n. 

También se pretende la vinculaci6n popular "haciendo 

llegar la cultura al pueblo" por medio de festiva les, confe -

rencias, actividades deportivas, etc. 

En resumen, el proyecto de la universidad-pueblo pla~ 

tea: 

- Su autonom!a como instituci6n frente al Estado como frente 

a otras instituciones. 

- Que la universidad es parte de la lucha ce clases. 

- Que no hay modelo acabado que imitar y por tanto, una inst! 

tuci6n de este tipo debe autoanalizarse constantemente y, 

- Que el proyecto de universidad-pueblo es una unidad indis~ 

lible de universidad cr!tica, democritica y popular. 

Desde nuestro punto de vista, la universidad juega un 

papel contrahegem6nico desde el momento en que esti modifica~ 

do una estructura tradicionalmente impuesta, es decir, en el 

momento en que impugna la ideolog!a dominante. Se dS la lu -

cha contrahegem6nica cuando comienza la recstructuraci6n del 
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conjunto de experiencias, conocimientos y valores,C17 ) con 

los que el individuo piensa y act6a, en una nueva direcci6n -

que abarca los intereses de las clases populares; asimismo 

cuando se fomenta una formaci6n profesional de los estudian-

tes diferentes, que se desborde el mero adiestramiento y antz 

ponga a una mentalidad de lucro e individualismo, una actitud 

creadora y de toma de posición política hacia la disgregaci&n 

de la ideología dominante. 

Ahora bien, abrir las puertas, facilitar la entrada a 

más sectores sociales y procurar medidas para elevar la prob! 

bilidad de permanencia al estudiante en su primera instancia 

una manifestaci6n contrahegem6nica, la que se pierde rápida -

mente si no va acompañada y ligada a medidas cualitativas 

acoerdes a una política de cambio, pues el factor cuantitati

vo es necesario pero no suficiente para disgre¡ar a la he¡cm~ 

n!a dominante y el fracaso de estas tesis y premisas de este 

proyecto universidad-pueblo se debi6 m&s que nada al infanti

lismo político que se di6 en la UAG. Un proyecto muy ambici~ 

so pero que debido, vuelvo a reiterar, al infantilisno pol1ti 

co y pugnas al interior de la universidad hacen que todos los 

avances importantes que se dieron en la primera etapa de dí -

cho proyecto retrocedan y se abandonen en gran parte los pos-

(18) BOHOSLASVKI, RODOLFO "Psicopatolog!a del vinculo: profe· 
sor-alumno: El profesor como agente socializante" mimeo
grafiado p. 51. 
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tulados centrales del proyecto y los esfuerzos se enfocan al 

fortalecimiento de sus propios grupos ya sea entre catedráti· 

cos, estudiantes y trabajadores de algunas escuelas bien def! 

nidas, entre las filas del PCM local y entre los dos sindica

tos Universitarios. Todo esto trajo como consecuencia una 

Universidad debilitada por el abierto divisionismo interno y 

el enfrentamietno frontal hacia el gobierno local. 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO UNIVERSIDAD-PUEBLO 

La apremiante necesidad de legitimidad del Estado y 

su consecuente cambio de actitud hacia las instituciones de -

educaci6n superior, el vacio de poder a nivel local y final -

mente el vacio de poder y direcci6n al interior de la UAG, 

conforman la coyuntura en la cual surge y comienza a desarro

llarse el proyecto politice educativo denominado Universidad

Pueblo. Este proyecto fu6 implementado por un nuevo grupo de 

izquierda en ascenso, encabezado por el Dr. RosaHo liences R! 

za, quien funge como rector de la Unviersidad a partir del 

de mayo de 1972. 

Este es momento, la primera necesidad que a la unive! 

sidad se le present6 para poder cumplir con sus objetivos es 

la de contar con un financiamiento suficiente para ello, en -

la UAG, se consideraba que dicho financiamiento debia ser ob

tenido a través del gobierno estatal y la federaci6n, pues se 

partía del presupuesto de que los recursos que estos maneja -
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ban eran en realidad del pueblo. Adem&s postulaban los unive!. 

sitarios de no entregar dichos recursos, el gobierno estaría 

violando lo dispuesto en la fracci6n octava del Artículo Ter

cero Constitucional, segt'in el cual "El H. Congreso de la• Uni6n 

con el fin de unificar y coordinar la educaci6n en toda la r! 

pública expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir 

la funci6n social educativa entre la federaci6n y los estados 

y los municipios, a fijar las aportaciones econ6micas corres

pondientes a ese servicio público y a seftalar las acciones 

aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir 

las disposiciones relativas lo mismo que a todos los que las 

infrinjan. 

Y la fracci6n séptima del mismo artículo indica que,

"toda la educaci6n que el Estado imparta ser& gratuita". 

El subsidio así se constituye en una forma directa 

entre la universidad y el gobierno, pues bien es cierto que -

éste tiene la obligaci6n de entregarlo, también lo es el que 

la universidad depende en gran medida del cumplimiento de es

ta obligaci6n, lo cual inevitablemente la coloca en situaci6n 

de dependencia econ6mica. De esta forma, el incremento o di! 

minuci6n del subsidio puede ser manejado como una medida pol! 

tica del gobierno para obstaculizar un proyecto educativo que 

no esté respondiendo a sus intereses. 
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Durante los dos años iniciales del proyecto, esta re

laci6n entre la UAG y el gobierno no fu~ conflictiva, en priE 

cipio por la política conciliatoria que en estos años mantu -

vieron tanto al gobierno a nivel nacional como el gobierno e! 

tatal, y porque las necesidades del subsidio de una institu -

ci6n que apenas comenzaba a desarrollarse eran pequeñas, 

As! en 1972, el subsidio otorgado fu6 de $11'153,052,00 

de los que el 30.57~, es decir $3 1 501,600,00 correspondi6 al 

subsidio federal ordinario; el 50,11\, es decir, $5'739,452,00 

al subsidio estatal y el 19,32\ o sea, $2'212,000,00 a ingre

sos propios para 1973 el subsidio fué de $19'839,033.00 de 

lso cuales $13 1 510,000.00 (37,87%) corrcspondi6 al subsidio -

federal ordinario, $7'578,452,00 (38,18\) al subsidio estatal, 

$3 1 000,000.00 (15%) a ingresos propios 1 $1'750,851.00 (8.84\) 

a otros subsidios.(l) 

Es hasta noviembre de 1973 en Acapulco y Chilpancingo 

que la UAG se lanza a las primeras movilizaciones por el 

aumento de subsidio, El movimientose acentáa sobre todo en -

los meses de marta y de abril de 1974, y en maria de 1975. A 

partir de esta Óltima fecha comienza a esbozarse una de las -

mSs significativas luchas que enfrentan la universidad y el -

gobierno, 

(1) WENCES REZA, R. lll lnforme de Labores, 1979-1975 UAG, 
Chilpancingo, Gro., noviembre 1970, 
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El subsidio que se obtuvo en 1974 fu~ de $ 2'338,452.00 

y en 1975 S44'777,904.00(Z) 

Otras de las medidas adoptadas por el ¡obierno en es· 

ta primera etapa del proyecto Universidad-pueblo que demues · 

tra su actividad conicliatoria, fueron: 

- La donaci6n de terrenos y el financiamiento para la cons- -

trucci6n de escuelas. 

- La entrega de laboratorios completos de suelos, entomatolo

g!a y fitopatolog!a, el equipo completo de topo¡raf!a. 

- La aportaci6n de dos millones de pesos por parte del ¡obie! 

no del Estado y seis millones por parte del ¡obierno fede -

ral para continuar con las construcciones de la Universidad 

a trav6s de un convenio celebrado entre la UAG y el Ing. -

Víctor Bravo Ahuja, Secretario de la SEP. 

- La donaci6n de $360,000,00 y 30 hect,reas de rie¡o por par

te del entonces gobernador Israel Nogueda Otero. 

- El financiamiento del proyecto de investi¡aci6n sobre la 

planificaci6n integral y eco16gica de las la¡unas costeras 

de Guerrero por parte del CONACYT. 

- La donaci6n de una dote de libros a la UAG por parte de Mo

ya Palencia,C3l 

(2) WENCES, ••• Ill Informe, Ibid. 
(3) WENCES,... 1 Informe, Ibid. pp. 22,23,24,25. 
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Bajo esta situaci6n, uno de los aspectos con los que

la Universidad Aut6noma de Guerrero inicia su proyecto en el 

rengl6n llamado política sustitutiva. 

En este rengl6n la universidad trata de conformar un 

programa de vinculaci6n con las masas populares, cuyo objeti

vo formal era el de comenzar una amplia labor de concientiza

ci6n pol!tica utilizando para ello, tanto los recursos que c~ 

nalizan el gobierno, como sus propios recursos. 

Los elementos más significativos que integraban este 

programa fueron: 

- Los buffetes jur!dicos, 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 m~dicos que hablaban no solo de dar solucio • 

nes a los problemas más inmediatos, como aliviar las enfer

medades de las personas a que acudan a ellos, sino tambi~n 

y, sobre todo, buscar la autoorganizaci6n de las comunida • 

des para que ellas mismas exijan al Estado la soluci6n a 

sus demandas de salud, educaci6n, etc, 

- La campaña de alfabetizaci6n que te6ricamente trataba de l~ 

grar un objetivo cualitativo diferente al gubernamental. 

Todos estos aspectos que podían constituirse en mani-
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festaciones contrahegem6nicas iniciales de suma importancia, 

porque los prop6sitos y propaganda política que se podría ge

nerar a partir de aquí, implica un constante cuestionamiento 

al gobierno en cuanto a asistencia social, ámbito que para E;!. 

te representa una fuente de legitimaci6n y consenso. 

Por eso no es casual que la universidad hable de una 

política sustitutiva y· no mencione, por ejemplo, el tErmino -

de asistencia social o cualquier otro parecido, porque la pr_! 

tensi6n es, precisamente SUSTITUIR al Estado en su funci6n de 

legitimidad, ganando para s!, en cambio, terrenos o espacios 

políticos relevantes en la sociedad civil. 

La política sustitutiva es entonces otro de los ele-~ 

mentes que en un proyecto global de educaci6n, puede llevar -

toda una intenci6n y visi6n política, alternativa de suma im

portancia. 

REFORMA ACADEMICA 

En el primer período del proyecto universidad-pueblo, 

los grupos universitarios hablan del prop6sito de llevar ade

lante una profunda estructuraci6n acad~mica que abarcara los 

contenidos, la orientaci6n de la enseñanza y los m6todos ped! 

g6gicos y de constituir Esto en una parte medular del proyec

to de transformaci6n universitaria. 
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De esta forma, la universidad inicia una amplia tran~ 

formaci6n de los planes de estudios hasta entonces vigentes; 

en ellos se introducen asignaturas como materialismo hist6ri

co, materialismo dialéctico, economía política, etc,, incluso 

en aquellas carreras que no son de ciencias sociales. C5) 

Para 1974 la Universidad había reformado los planes -

de estudio de las preparatorias, de la Escuela de Ciencias, 

de la Escuela de Derecho, la Escuela de Enfermería, la de Fi

losofía y Letras, la Escuela de Turismo, la Escuela de Inge -

niería y la de la Normal Superior. C7) 

Asimismo, se intent6 s.uperar el nivel académico a tr.!!. 

vés de inversiones en bibliotecas y material didáctico. Para 

tal efecto, en septiembre de 1973 se crea la librería univer

sitaria y se adquiere la cantidad de $190,000.00 en libros. -

Además, el Fondo de Cultura Econ6mica y la U.N.A.M. donaron -

más de mil volúmenes y todas las publicaciones del Instituto

<le Investigaciones Sociales y la Facultad de Ciencias Políti

cas y Sociales. (B) 

(6) Porque: "una reforma académica en la prepa"; folleto pu-
blicado por la UAG S/F p. 6. 

(7) Wences Reza, III Informe 1974-1975, p. S 
(8) Ibidem, p. 6 
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Se promovió la capacitación del personal, as! como la 

superación de la planta de catedr~ticos. 

REFORMA ADMINISTRATIVA 

La Reforma Administrativa que la Universidad implemeE 

ta desde 1972 representó en el aspecto de la democrati:aci6n, 

una de las partes más importantes, de ah! que la primera madi 

ficaci6n a la organizaci6n fuera la implementaci6n del co•go· 

bierno. 

Desde 1961 la Universidad tenía un Consejo Universit! 

río sin embargo, la designación del rector y los directores 

se hacían en forma secreta. A partir de l97Z, 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 estudiaE 

tes y profesores, quienes a su ve: votan en cada una de las • 

escuelas y los consejeros universitarios dnicamente ratifican 

lo que sus representados ya han decidido a nivel de base. Es

te sistema se sigue también en la elecci6n de rectores. 

En junio de 1974, el Consejo Universitario aprob6 un 

nuevo Estatuto General en el que qued6 plasmado el procedi· • 

miento democr,tico de elecci6n de consejeros universitarios,

rector, directores y consejeros técnicos. (9) 

(9) WENCES... III Informe op. cit. p. 17. 
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En este mismo estatuto se reitera la facultad del H. 

Consejo Universitario para adoptar el sistema de organizaci6n 

acad6mica que estime m¡s conveniente. 

Cabe hacer menci6n de que las escuelas se regían du -

rante este per1odo por reglamentos internos, los cuales eman! 

ban sus disposiciones de lo que estimara conveniente cada di

rector o jefe de departamento. 

Se observa que esta forma democr,tica de elecci6n de 

los puestos directivos y administrativos quita la designaci6n 

autoritaria de los funcionarios y consecuentemente, limita la 

fuerza que pueda tener el gobierno estatal o federal respecto 

al propio gobierno de la universidad para imponer lineamien -

tos o personas . 

• LA INVESTIGACION 

En lo que respecta a la investigaci6n, ta UAG la con

cebía te6ricamente como un nivel de síntesis, de movimiento -

concreto de categorías te6ricas, de aplicaci6n de métodos y -

técnicas ••• pero adem¡s de esta perspectiva, la investigaci6n 

es una tarea eminentemente práctica definida a partir del en

frentamiento del estudiante con aspectos del movimiento real 

desde una 6ptica, desde un referente te6rico propuesto que se 

pueda sintetizar defendiendo la tesis de que el estudiante d! 
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be aprender a investigar investigando".(lO) 

En cuanto a los asuntos financieros de la universidad 

que antes recaudaban algunas escuelas en la Contaduría Gene-

ral y, la práctica peri6dica de auditorías internas con el 

fin de controlar las acciones de la Contaduría General, as! -

se hacen una serie de transformaciones en los que se pueden -

mencionar: 

- La centralizaci6n de los ingresos de la universidad. 

- La práctica peri6dica de auditorías internas esto con el fin 

de controlar las acciones de la contaduría ¡eneral. 

Estos medios fueron tomados con el prop6sito de climi 

nar las trabas de un sistema contable obsoleto. Como lo apru! 

ba el hecho de que no se encontraban contabilizados un gran -

número de bienes muebles que pertenecían a la Universidad, 

Asimismo se postulan que las prioridades de la inves

tigaci6n debían fijarse en funci6n de su adecuaci6n ·al proyeE 

to Universidad-Pueblo, sin que ello implicara que dicha inve_! 

tigaci6n dejase de cubrir los patrones normales de calidad y 

difusi6n y, en su caso, de aplicaci6n de la misma. 

(10) Citas principales sobre la investigaci6n científica en 
la UAG, Pub. UAG, Chilpancingo, Gro., s/f p. 10. 



71 

LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIANTES 

Mencionar el aspecto estudiantil es de suma importan

cia para esta investigaci6n, porque éstos constituyen por su 

n6mero, independientemente de que su actuaci6n sea consciente 

o no, una fuerza potencial que representa un gran apoyo impo! 

tante para el grupo o corriente que los aglutine y conduzca. 

El grupo que lleva adelante el proyecto Universidad·· 

Pueblo establecía con respecto a los estudiantes que la part! 

cipaci6n amplia y consciente de estos sectores era uno de los 

objetivos mSs importantes por los que lucharía. 

Desde 1960, el movimiento estudiantil comienza a par

ticipar en las luchas universitarias, en aquel entonces con~ 

la finalidad de conseguir la autonomía universitaria, la cual 

se consigue en 1962. 

en 1972, continGan dSndose estas luchas estudiantiles, 

en esta ocasi6n, la movilizaci6n sobrevino cuando el preside~ 

te de la Federaci6n Estudiantil Guerrerense (FEUG) y represe~ 

tante ante el Consejo Universitario de todo el estudiantado, 

es obligado a renunciar, ·por haber emitido sin el consenti· -

miento de las bases los cuatro votos correspondientes a la f~ 

deraci6n en la elecci6n a rector a favor de Juan José Rojo c2 

lina, presumible candidato del gobierno, El levantamiento de 

los estudiantes, el boicoteo y la disoluci6n del Consejo Uni-
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versitario fueron factores que propiciaron la anulaci6n for -

mal del proceso electoral. (ll) 

La lucha por la democratizaci6n de la FEUG es un as -

pecto importante que la administraci6n sostuvo como punto im• 

portante a implementar en el desarrollo del proyecto Univers.!, 

dad-Pueblo. 

SINDICATOS 

El aspecto de los sindicatos es importante porque al 

interior de la universidad pugnaban por el poder distintos 

grupos y en esta lucha, el control de los sindicatos constit~ 

ye una base de poder real. 

~ nivel de STAISUAG se habían desatado una serie de 

pugnas entre los distintos grupos que participaban en la di -

recci6n de la U.A.G. (grupos izquierda y derecha) pu¡nas en -

las que cada vez se iba afirmando el control de este sindica

to por el grupo de izquierda denominado "Unidad Democr6tica". 

El USCUAG a su vez había sido virtualmente converti· 

do en un partido de apoyo al PCM, esta afirmaci6n se sostiene 

en toda la serie de medidas que la administraci6n Central de 

(11) "Décimo Aniversario del Proceso Democr6tico Universidad· 
Pueblo", p. cit. p. 7. 
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la Universidad tom6 a trav6s de este sindicato, medidas en 

las que claramente se ve!a el prop6sito de fortalecer su pro

pia organizaci6n; ejemplo de esta posici6n es el otor¡amiento 

de varios nombramientos de tiempo completo y medios tiempos -

que sin entrar en el problema de la aplicaci6n del Contrato -

Colectivo de Trabajo se di6 la coincidencia de que todos es -

tos nombramientos recayeran en compafieros de su corriente po-

11tica. 

La pugna entre los sindicatos y la administraci6n se 

acentúa conforme transcurre el tiempo, raz6n por la cual la 

administraci6n de la izquierda independiente busca el control 

de los mismos, porque como ya mencioné anteriormente el con -

trol de los sindicatos constituye una base de poder real. 

,, CONFLICTO UNIVERSIDAD-ESTADO 

Para 1974, la condici6n 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 que 

involucraba a la Universidad en los secuestros del Lic. Jaime 

Castrej6n Diez y Alfonso L6pez Bello. Asimismo, se realiza -

la primera violaci6n a la autonom!a universitaria al penetrar 

la policía judicial a la Rectoría el lZ de junio de 1974 lle-
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vándose presos a varios universitarios.(l) 

Un hecho que demuestra más el inicio en el cambio de 

relaciones Estado-Universidad, que en adelante estarán re¡i -

das por conflictos cada vez más acentuados, fue la declara- -

ci6n que hizo el entonces candidato a gobernador de Guerrero 

Rubión Figueroa, en la que acusa a la U.A.G. " ••• de ser vene

ro de gavilleros, ••• rojillo, solferinos y hasta curas que 

alientan los triunfos de las guerrillas de la sierra y el co!!! 

bate frontal con el gobierno de la república.C2l 

Podemos ubicar la toma delas instalaciones de la Es -

cuela Superior de Agricultura por el gobierno local, como el 

momento en el cual la relaci6n entre éste yla universidad se 

modifica para no coincidir más en sus intereses. 

As! pues, el 17 de septiembre de 1975 se despoja a la 

U.A.G. de las instalaciones y los bic~es de la Escuela de - -

Agricultura, despojo que se intenga legalizar el 21 de novie!!! 

bre del mismo año al emitir la ley que crea el Instituto Sup! 

rior de Agricultura del Estado de Guerrero. (ISEAG)(J) 

(1) WENCES REZA ROSALIO, IIJ Informe, 1973-74, op. cit., ¡:p. 21-
22. 

(2) !bid •• p. 24. 
(3) "Hacia una Universidad Democrática" En una nueva Universi· 

dad No. 1 RUb. Centro de Investigac16n y Estudios On1ver· 
SITarios, Mhico, 1° de Feb. 1977 p. 23. 
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Otro ataque del Estado a la Universidad se dá cuando 

en diciembre de 1976 el Profesor Eloy Cisneros, director en -

ese momento de la Preparatoria No. 5 de Ometepec, fue secues

trado y despu~s encarcelado.(4) 

A nivel nacional, a partir de fines de 1976 y a prin

cipios de 1977 el contexto político educativo está conformado 

por una política en relaci6n a las instituciones de educaci6n 

superior, expresado en el Plan Nacional de Educací6n. 

Como antecedente a las medidas que posteriormente im

plementaría la ANUIES podemos citar " ••• la campaña de despre~ 

tigio auspiciada por TELEVISA en contra de las instituciones 

de educaci6n superior y específicamente en contra de las uni

versidades democráticas •.• " (S l y las declaraciones del Dr. 

Alejandro Rangel Guerra director· de la ANUIES en ese año, en 

el sentido de que "los estudios de nivel medio superior no 

quieren ser considerados como parte de la organizaci6n unive! 

sitaria pues parte de sus raíces hist6ricas. no existe ning~ 

na raz6n de orden pedag6gica que implique la presencia de las 

preparatorias en las universidades". (6) 

(4) 

(5) 

{6) 

WENCES REZA, Discurso de la Toma de Posesi6n, Pub. UAG. -
Chilpancingo, Gro., Mayo 1!178 p. 3. 
Medina Viedas, Jorge "La crisis polÍtica universitaria y 
autonomía" en Nueva Universidad. p. 35. 
RANGEL GUERRA, "Universidad y Sociedad en Crisis'', en 
Nueva Universidad, s/n (C.E.U.A.C.) Mlxico, s/f pp, 17-18. 
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A nivel local, la política de Fi¡ueroa al respecto 

respondi6 fielmente a los planteamientos generales de la • 

ANUIES, como se puede constatar en su segundo Informe de go • 

bierno, (1° de abril de 1977), en el cual proponía desapare•· 

cer las escuelas de filosofía, sociología, derecho, medicina 

y otras inservibles" (SIC) y en cambio, instaurar un sistema 

nacional de ensenanza superior que pueda instituir en cada e~ 

tidad federativa una o varias escuelas.,, que respondan a los 

reclamos y a las características de cada Estado a fin de que 

no se despilfarren los recursos ni haya repetici6n de profe • 

siones, ni profesionales frustrados y desocupados"C 7) se pro• 

pone así, el proyecto de la Universidad Solidaria y Compartí· 

da. 

Esto significaba la destrucci6n virtual de la Univer· 

sidad. El caso más elocuente sería el de la Escuela de Medie! 

na. Puesto que, de acuerdo a este razonamiento, resultaría 

que ante la ausencia de instituciones hospitalarias en el Es· 

tado que absorbieran a los m6dicos egresados, había que elimi 

nar la Escuela Superior de Medicina, lo cual resulta complet: 

mente absurdo si tomamos en cuenta la evidente necesidad de • 

·instituciones de salud y m6dicos que requiere el medio rural. 

lln lo referente al subsidio, la primera ¡ran marcha • 

(7) FIGUEROA RUBEN, II Informe de gobierno, ed. Gobierno del 
Estado de Guerrero, Chilpancingo, Gro. lº de abril 1977, 
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que la Universidad realiz6 para que el gobierno lo increment.! 

ra, se efectu6 el 31 de marzo de 1976. En ese mismo ano, el 

subsidio recibido fué de $102 1695, 753. 00 del cual $65'599 ,166.00 

(63.90\) correspondi6 al subsidio federal ordinario, - - -

$ 17 1 773,682,00 (17.30\) al subsidio estatal,$6 1128,915,00 

(5,96\) a ingresos propios y $13 1194,000.00 (12.841) a otros

subsidios. (8) 

Para 1977, el monto total del subsidio fué de -

$165 1 323,804,16, es decir hubo un incremento del 37,981, sin 

embargo esa ·cantidad era ya insuficiente, simlemente en ese -

mismo año la UNAM hab!a recibido un equivalente a $20,000.00 

por alumno, mientras que la UAG, solo se le entreg6 el equiv,! 

lente a $4,080.00 por estudiante, C9J 

De esta forma, podemos ver claramente como el gobier

no local inicia su política restrictiva, ya que en 1972 cons

tituy6 el 50% del subsidio total, para 1977 solo el 17.30%. • 

Situaci6n que como arma act6a no s6lo como medida de estrang~ 

!amiento econ6mico sino además como parte importante de las -

causas que han originado los bajos niveles académicos, la fal 

ta de laboratorios, de material didáctico, etc., Como dice· 

Medina Viedas, "los bajos niveles acad~micos, la magra tecno· 

(8) WENCES REZA, II Informe, 1979, •• op. cit. p. 4. 
(9) BAUTISTA PERE2, HUGO. "Subsidio a Universidades con meca· 

nismos técnicos y no politices" en REvista del Centro de 
Invest. Jurídicas, No. 5, cd. UAG. Chilpancingo, Guerrero, 
1979, pp; ¡ca. 
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logía educativa ••• y en fin, el atraso científico y tecnol6gi 

co de las instituciones de educaci6n superior, no solo ha si

do r.1otivado por razones estructurales de dependencia econ6ai

ca y política, sino también por la imposibilidad de la unive! 

sidad como institución para realizar proyectos en el marco de 

cierta flexibilidad de la misma".(lO) 

Así, en la UAG el incremento anual de·l subsidio no c~ 

rrespondía ya al ritmo de crecimiento de la poblaci6n estu- -

diantil ni satisfacía consecuentemente la demanda de esta po

blaci6n, por lo que el desarrollo del proyecto universidad 

pueblo se ve limitado por la represi6n gubernamental directa 

e indire~tamente, manifestada en forma selectiva e indiscrim! 

nada, as! como por la retenci6n del subsidio. 

En lo referente a la política sustituiva, a partir de 

1975 comienza a evidenciarse que los objetivos con los que 

fue planteada no llegaron a cumplirse. 

En la pr&ctica las manifestaciones contrahe¡em6nicas 

poco a poco se fueron perdiendo como resultado del car&cter -

puramente existencialista y paternalista .con que se llevaron 

a cabo, por la falta de organizaci6n y por la falta de recur -

sos econ6micos. 

(10) MEDINA VIEDAS, JORGE Op. cit •••• p. 38. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS PI? 1Jr&E 
Df LA al8Ll9TECA 

Obviamente, el planteamiento de que la política susti 

tutiva sirviera para iniciar y favorecer una auto-orianiza- -

ci6n de los sectores populares y una vinculaci6n de éstos con 

la universidad tampoco se llev6 a cabo. 

En lo que respecta a la Reforma Acad6mica hacia 1978, 

después de un balance autocr!tico de la Universidad, se llega 

a la conclusi6n que en este aspecto y más espec!ficamente en 

la aplicaci6n de los planes de estudio, exist1an serios pro -

blemas y deficiencias. Hasta ese año no se hab!a hecho ning~ 

na revisi6n ni adaptaci6n en los planes de estudio del bachi-

llerato, las cuales: 

a) carec!an de los objetivos generales y consecuentemente 

se introduc!an materias y cursos en forma anárquica. 

b) no se profundizaba en la organizaci6n por áreas que permi 

tiera alcanzar la integraci6n de cada asignatura con el -

resto de las materias. 

e) los cambios en la orientaci6n no fueron acompañados de 

cambios en la metodolog!a y se continuaron utilizando me

moristas y dogmáticos, 

d) faltaba continuidad de un curso a otro. 

e) la relaci6n maestro-alumno segu!a regida por pr~cticas a~ 

toritarias. 

En este sentido cabe mencionar que los diferentes gr~ 
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pos en pugna utilizaron el manejo de la planta docente como • 

forma de afianzar su posici6n. En esos afias la izquierda in· 

dependiente declar6 que "en un af'n de fortalecer sus grupos 

políticos quienes administraron la Universidad 1975-1978 tra· 

jeron personas que no respondían a los requerimientos académi 

cos de la instituci6n. Se argumentaba de manera un tanto el! 

mental que exigir constancias era un método reaccionario de • 

selecci6n de personal académico". (ll) 

f) muchos de los profesores ni siquiera contaban con la pre· 

paraci6n mínima indispensable para impartir clases. 

g) predominaba la enseftanza teorizante y fomentadora del in· 

dividualismo. 

h) la enseftanza estaba completamente desvinculada de la in • 

vestigaci6n. 

i) no se encontraba definido el número mínimo de semanas cl! 

ses que el semestre lectivo debía comprender. 

j) "si se analiza la integraci6n curricular de los planes de 

estudio destaca de que a pesar de que existían cuatro es· 

pecialidades, en esencia se impartían dos: humanístico·s~ 

ciales y formales-experimentales ••• al considerar las 

asignaturas de especializaci6n salta a la vista: 

(11) "La Política Académica de la UAG", José Enrique Gonzhez 
Ruíz, en El Sol de Chilpancingo, Gro. 1980 s/f. 
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l.- Que la diferencia entre qu!mico-biol6gicas y f!sico•mate· 

máticas es de apenas un curso de matemáticas y nociones -

de 16gica simb6lica. 

2.- Que la diferencia esencial entre la especialidad humanís

tico social respecto a la econ6mica-administrativa está -

en dos cursos de matemáticas". (l2) 

k) en consecuencia, el contenido de la enseñanza impartida -

dist6 r.1ucho de ser el elemento que coadyuvaría a una act_i 

tud crítica del educando". (13) 

Por otra parte, la situaci6n acad6mica a nivel profe· 

sional no distaba mucho de Ja situaci6n planteada para el ba

chillento. 

El aspecto econ6mico es uno de los puntos en los que 

más se apoy6 el gobierno local para nacar y cuestionar al 

proyecto de Universidad-Pueblo, dado a los bajos que existían 

en la instituci6n. El año que estos ataques se hicieron más 

frecuentes fué 1979, particularmente durante los meses de seE 

tienibre, octubre y noviembre, meses en los que el ¡¡obierno l~ 

cal moviliz6 todos los medios de comunicaci6n a su alcance, -

(lZ) Programa de Reforma Acad6mica en Preparatoria, Anáisis -
de los Anteproyectos de currículum para el curso de e.m. 
s., Ed. UAG, Chilpancingo, Gro., 1980, p. S. 

(13} "La Reforma", en Gaceta Popular, llo. 42, Ed. UAG, 
l3/XIl9SO. 
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para declarar que la situaci6n econ6mica crítica de la UAG 

era producto de los malos manejos econ6micos y políticos que 

los grupos universitarios hacían engaftando con ello al pueblo 

y citaban por ejemplo, que de todo el personal docente de la 

universidad, solo el 10\ eran catedr4ticos titulados, por lo 

que decían, era absolutamente necesario establecer un control 

externo a partir de un departamento de profesiones adscrito a 

la SEP.Cl4) 

Este aspecto también es motivo de conflictos y enfre! 

tamicntos entre Izquierda Independiente y Unidad Democrática, 

gruos que mutua y constantemente se acusaban de ser los cau-

santes de frenar el impulso a la superaci6n acadEmica. Así, 

la FEUG declaraba en reiteradas ocasiones, que pocas veces 1~ 

graba cubrirse siquiera una parte satisfactoria de los planes 

y programas de estudio, principalmente por los continuos pa -

ros y movimientos huelguísticos de los catecr,ticos y porque 

adem5s, éstos antepon!an sus interese~ partidarios a los de -

su funci6n docente al faltar frecuentemnte a clases, condicí2 

nar calificaciones, improvisar profesores para ganar adeptos, 

etc, (lS) 

(14) El Sol de Chilpancíngo, época II, No. 4466, Chilpancin~o, 
Guerrero, JUeves 4 de octubre de 1979, pp. 1·4. 

(15) "Noticias en pocas lineas", en Vanguardia Universitaria, 
vol. l no. 50, pub. UAG, Chilpanc1n¡o, Gro., 28 Julio de 
1980. 
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Unidad Democrática, a su vez, acusaba a la administr~ 

ci6n de estar creando una Universidad paralela y de confianza, 

apoyando y favoreciendo a nficleos reducidos de estudiantes y 

profesores, como es el caso -aducían-, del proyecto de recur

sos naturales del Estado de Guerrero, donde solo participaron 

investigadores de su corriente política, (l6) 

Unidad Democrática calificaba a la administraci6n ad~ 

más de ser un grupo que dirigía el proyecto universitario de 

una manera espontánea y empirista y, en el mejor de los casos, 

de ser simplemente copiadores de proyectos educativos de 

otras universidades, incluso de los que implementaba la pro-

pia SllP. (l?) 

Finalmente en este recrudecido enfrentamiento, se ha-

bla de que la Izquierda Independiente manipulaba y utilizaba 

a las bases estudiantiles como fuerza de enfrentamiento, a 

partir del condicionamiento en la entrega de becas, del ingr~ 

so y la permanencia en las casas de estudiantes, etc. 

De cualquier forma, es evidente que el proyecto part~ 

(16) LOPcZ MIRAMONTES, "Puntos críticos de la administraci6n 
central" en Puntos Cr1ticos y meditaciones sobre la UAG, 
1981. 

(17) TORRES MONTERO ANTONIO, "Reforma Democrática o Reforma -
Burocrhica", en UNIDAD, no. Z pub. U.O., Chilpancingo, -
Gro, pp. Z-4. ---
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dista de ambos grupos estaba por sobre los intereses de la c~ 

munidad universitaria, de tal manera que la situaci6n acad6mi 

ca de la UAG, sigui6 en decadencia. 

Para fines de 1979, la administraci6n central trata -

de llevar adelante una reforma universitaria cuyos objetivos 

centrales fueron: 

"La integraci6n del bachillerato Gnico y transforma-

ci6n de su plan de estudios¡ creaci6n de la Escuela -

de Ciencias Sociales; establecimiento de la investig! 

ci6n científica; impuls6 al programa de orientaci6n -

vocacional y un plan editorial en apoyo a la activi -

dad acad6mica". (l 8) 

No obstante esta serie de reformas y modificaciones -

que desde la administraci6n se realizan con el objetivo de 

elevar los niveles acad~micos, lo cierto que este :proyecto 

fue uno de los puntos más críticos del proyecto Universidad-

Pueblo. 

Todavía en noviembre de 1980 el director de la Escue

la de Ingeniería declar6 que " ••• el nivel acad6mico de los 

(18) "González Ru!z a Asuntos Acad~micos" en Vanguardia Uni-
versitaria, vol. 1 No. 47, pub. UAG, Chilpanc1n¡o, Gro.
,Q lílllyO 1980. 
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egresados es "pésimo" lo cual se demuestra con los ex&menes • 

de admisi6n en los que el promedio general es UNO, siendo mí· 

nimo y sencillo el nivel de exigencia de estos exámenes" y P!?. 

nía éstos a disposici6n dela Comisi6n de Reforma Académica P! 

raque lo corrobore.Cl9} 

Además en el balance que la Secretaría General reali· 

t6 para disefiar el plan de trabajo para 1981·1984 resalt6 que: 

faltan instrumentos de planeaci6n, ejecuci6n y evalu! 

ci6n de las actividades del área acad~mica,,. 

aGn se contin6a priorizando indiscriminadamente lo pol!ti· 

co sobre cualquier actividad, incluso la acad6mica ••• 

no hdy procesos de participaci6n que involucren en su con· 

junto a las escuelas superiores para discutir las cambios 

en los planes y programas de estudio de cada carrera ••• 

no se ha logrado la partícipaci6n de los alumnos y de la · 

mayoría de los profesores en las reformas a los planes de 

estudio 

tanta a nivel superior como a nivel medio superior, el ser 

vicio social est~ desligado por completo a la actividad 

acad&mica ••• 

existe un elevado n6mero de profesores estudiando postgra· 

(19) "Ingeniería opina sobre las preparatorias" en Gaceta Po· 
~. afto 1 vol, l no. 43 pub, UAG, Chilpancingo, Gro., 
~1980 p. 2. 
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do en la UAG que todav!a no se reciben en la licenciatura 

e incluso algunos que ni estudios terminados en la licen • 

ciatura tienen ••• 

no ha habido el suficiente trabajo en equipo del área aca

démica, faltan reuniones cont!nuas, coordinaci6n entre las 

dependencias del área, comunicaci6n entre las escuelas, 

profesores y alumnos ••• C20J 

Respecto a la participaci6n de los estudiantes pode • 

mos decir que en general qued6 limitada a hacer actos de pre-

sencia en marchas y mitines, a asumir posiciones anti·imperi! 

listas y eventualmente a hacer valer algunos derechos obteni· 

dos "desde arriba". Esto sin dejar resaltar que de alguna m.!! 

nera la simple movilizaci6n estudiantil es ya un paso impor • 

tante y que, aunque fuese la minor!a algunos estudiantes pu· 

dieran acceder a un proceso de toma de conciencia y posici6n 

cr!tica. 

6. CONCLUSIONES 

En resumen, podemos decir que para 1982, la situaci6n 

de la Universidad Aut6noma de Guerrero refleja claramente: 

(ZO) Balance de la Secretar!a General Académica, (del 5 de ma 
yo de 1981 al 30 de abril de 1982), pub. UAG, Chilpancili 
go, Gro. 
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l.· El recrudecimiento de las pugnas y conflictos entre el 

gobierno local y la Universidad y entre el grupo Izquier 

da Independiente y el de Unidad Democrática. 

z.. El resquebrajamiento en la práctica de muchos de los 

planteamientos del proyecto de Universidad-Pueblo; la 

vinculaci6n popular, la reforma académica, la reforma a~ 

ministrativa y la investigaci6n cient!fica entre los más 

importantes y 

3.· Finalmente los bajos niveles académicos, situaci6n que · 

la debilit6 frente al gobierno local el cual pudo recup~ 

rar gran parte del terreno perdido con anterioridad, lo· 

grande así poder llegar a asumir una situaci6n de franca 

ofensiva frente al progresivo debilitamiento de la máxi

ma casa.de estudios. 

Así pues, podemos decir que el surgimiento del proye~ 

to Universidad-Pueblo responde más que nada a un momento his· 

t6rico de tipo coyuntural, ya que si bien es cierto que den • 

tro de la Universidad y en general en el Estado de Guerrero • 

existían movimientos de impugnaci6n al sistema, éstos de ning~ 

na manera indicaban la presencia de una fuerza de izquierda • 

más o menos conformada, se trataba de grupos con una cierta · 

fuerza, pero finalmente grupos aislados. 
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Es precisamente en este momento cuando el vac!o de di, 

recci6n al interior de la Unicersidad; la lucha entre fracci2 

nes a nivel local y el espacio pol1tico que el Estado se ve • 

precisado a ceder en aras de la recuperaci6n de la le&itimi -

dad que hab1a perdido, cuando se abre la posibilidad a éstos 

grupos en ascenso de acceder esta instituci6n de la sociedad 

civil y as! iniciar lo que verbalmente prtende ser una politl, 

ca educativa alternativa, el proyecto denominado "Universidad 

·Pueblo". 

La llegada al poder del grupo que de alguna manera 

era el de avanzada, en un momento en el cual ~ste no contaba 

con cierta claridad política para la conducci6n de la Univer

sidad origin6 que las medidas tomadas tuvieran sus bases en -

el p~agmatismo y fueron fundamentalmente de tipo cuantitativo. 

Sin embargo las práctica asumidas, representaron un avance i!!! 

portante, 

Ahora bien, a pesar de que los grupos internos a la • 

Universidad mantienen una ret6rica de avanzada y se identifi· 

can as! mismo como fuerzas de izquierda, en la pr6ctica nunca 

llegaron a comprometerse con una política de cambio y aswnie· 

ron, contrariamente, una posici6n sectaria y partidista, de • 

lucha no por una instituci6n de la sociedad civil que disgre· 

gara a la hegemon!a, sino por un bot1n; el que representaba -

el control de la Universidad. 
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Y fu6 precisamente el grupo externo a la Universidad 

el que más se vi6 favorecido con los conflictos que el inte -

rior de la instituci6n se presentaban entre las diversas fue! 

zas, tan es asi que en determinados momentos las contradicci~ 

nes entre ellos se tornaban más relevantes que las sostenidas 

por el gobierno. 

Esta situaci6n aunada al cambio de condiciones en la 

posici6n del Estado, tanto a nivel nacional como local, posi

bilit6 que la fuerza representada por el gobierno pasara de -

una actitud inicialmente conciliadora a una franca ofensiva, 

De alli que la lucha entre los diversos grupos tanto 

al int~rior como hacia el exterior de la Universidad, se lle· 

vara adelante en los mismos términos de la racionalidad gube! 

namcntal, es decir utilizando el boicot, el burocratismo, la 

manipulaci6n y corrupci6n, el sectarismo, la politica verbal, 

etc. en todas y cada una de las acciones que se implementaban. 

De esta forma podemos subrayar, que si bien existi6 -

espacio polhico para las clases populares se manifestaran, 

6ste finalmente se perdi6, aqui nunca existi6 una situaci6n -

de guerra en posici6n de correlaci6n de fuerzas, porque esto 

presupone el enfrentamiento de distintos intereses de clase y 

en este movimiento los intereses de las clases populares nun

ca estuvieron representadas por ninguno de los grupos en pug

na. 
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Por estas razones aunque se dieron en la pr~ctica una 

serie de cambios y modificaciones al parecer de van¡uardia, -

estas carecían de una verdadera intenci6n de cuestionamiento 

a la hegemonía. Así al instrumentar la política sustitutiva, 

es decir, la creaci6n de bufettes jurídicos, servicios mEdi -

cos, campafias de alfabetizaci6n etc., ésta no se diferenci6 -

en sus funciones de la .Poli tic a asistencial, que llevaba ade

lante el Estado, la alfabetizaci6n por ejemplo a pesar de in

crementarse anualmente y darse con una cuartilla elaborada 

por la propia Universidad no pas6 a ¡enerar lo que comónmente 

se denomina "analfabetos funcionales"; los buffetes as!mismo 

representaban tan s610 instancias mediadoras, con tan poco 

prestigio, que no era ni siquiera utilizados por la propia 

instituci6n universitaria y finalmente, el servicio médico en 

el mejor de los casos igualaban su impacto en la poblaci6n al 

de los centros de salud. 

La apertura de la Universidad a los sectores popula -

res y el apoyo que se les di6 a los programas de becas, comed2 

res, etc. signific6 la masificaci6n de la enseftanza y con 

ello la posibilidad de socializar los conocimientos en base a 

una nueva ideología, que representara los intereses de los 

sectores populares en la UAG, resulta claro que los ¡rupos 

que conducían el proyecto Universidad-Pueblo, nunca tuvieron 

la intenci6n entre ellos m's que cualquier otra cosa la preo

cupaci6n de ganar adeptos para fortalecer su ¡rupo, de donde 



91 

la llamada política de puertas abiertas qued6 en el simple 

crecimiento desmesurado de la instituci6n. Este crecimiento 

se d! en el momento de ampliarse la matrícula escolar de 

3,500 alumnos en 1971, pas6 a 46,840 en~. esto como resul 

tado de la política de creaci6n de nuevas escuelas al pasar -

de 6 escuelas preparatorias en 1971 a 38 actualmente, se ere~ 

ron 5 escuelas superiores que significaron 9 carreras m,s, se 

abrieron 3 postgrados y 2 escuelas de enfermer1a.C2ll 

Los planes y programas de estudio, efectivamente fue

ron modificados, pero en ninguno de ellos se present6 la nov! 

dad en el vinculo pedag6gico profesor-alumno, mucho menos fa

voreci6 la toma de conciencia del estudiantado y de los cate

dr~ticos, su toma de posici6n y su actitud critica ante la 

realidad. Esta modificaci6n o cambio de planes y programas 

también fueron producto de la política académica imperante en 

esta época. Cada plantel ten1a su propio programa de estu- -

dios diferentes entre s!. No se evaluaron los anteriores si-

no que se modificaron al criterio y arbitrio de las autorida

des en funciones, por el contrario los métodos autoritarios, 

dogm&ticos y memoristas tradicionales, a la desvinculaci6n de 

los contenidos entre la teoría y la práctica, y a la enseñan

za fomentadora del individualismo, se agreg6 la anarquía, la 

manipulaci6n y condicionamiento de calificaciones a los estu-

(21) BERMUOEZ RIVERA, EFRAIN "Reforma Oemocr5.tica de la Educa 
ci6n Superior en Guerrero" en Juntos, Révista del STUAG-; 
enero 1987, no. 2 p. 10. ---
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diantes, y en general el sacrificio de lo académico en pos de 

·un mayor control de la Universidad, esto no fue casual ni ta! 

poco fue el resultado de la represi6n estatal. 

Finalmente la conducci6n de las finanzas universita-

rias nos revelan que el interés de las fuerzas que se encon -

traban al interior de la universidad, lejos de buscar la im-

pugnaci6n al sistema pretendian en cambio el apoyo pol1tico y 

econ6mico para su grupo, de all1 que el fraude, el manejo du

doso de los recursos y el déficit fueron fen6menos que se 

presentaron tanto en la administraci6n como en los sindicatos 

casi permanentemente. 

Es importante resaltar que la fuerza representada por 

el Estado (gobierno local) no jug6 precisamente un papel de -

espectador, sino que además de aprovechar los conflictos pre 

sentados al interior de la Universidad para desprestigiar - -

cualquier situaci6n o movimiento de tipo democrático, agredia 

fuertemente a los grupos universitarios básicamente de condi· 

cionamiento o retenci6n del subsidio. 

Podemos decir entonces que, el bajo nivel académico, 

la deficiente adminsitraci6n es: 

la diferencia entre planes y programas de bachillerato. 

la masificaci6n 



93 

la inasistencia de perfiles academicos, docentes y de al"! 

nos. 

Conforman el marco coyuntural para la creaci6n del 

sistema educativo: Colegio de Bachilleres del Estado de Gue·· 

rrero, el cual se erige como alternativo en la reai6n. 
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l. BREVE CRONOLOGIA DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

EN GUERRERO DE 1972 - 1983, 

En Guerrero, la experiencia de la izquierda como fue!_ 

za dirigente de la Universidad se inicia en 1972, dando paso 

a una fase en la vida de la instituci6n conocida con el nom -

bre de ''proceso democrático universitario" resultando de un 

fuerte movimiento popular estudiantil que en "1960 conquist6 

la autonomía universitaria, en 1965 se enfrent6 a la reelec -

ci6n de rector, en 1972 conquist6 la elecci6n a través del v~ 

to de alumnos y maestros, en 1973 desplaza a la reaccidn 

priísta de la direcci6n de la FEUG, en 1976 el primer contra

to colectivo de trabajos acad6micos. (l) 

Este ascenso de la izquierda en la Universidad no fue 

casual, correspondi6 al auge del movimiento universitario (la 

apertura democr~tica, la reconciliaci6n del Estado con la ma

sa estudiantil, etc,) 

Desde su llegada a la direccidn de la Universidad, la 

izquierda pretendi6 desarrollar una nueva concepci6n del de -

(1) Torres Montero, Antonio "La postergada Reforma Univer -
sitaria" en JUNTOS, revista del STAUAG, al\o 1, I 2 
Chilpancingo cro:-;-enero de 1987, p. 9. 
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sarrollo universitario y de las relaciones de la Universidad 

con la sociedad. El proyecto de la Universidad Democr&tica, 

Crítica y Popular expresaba un conjunto de ideas y aspiracio

nes, su desarrollo estuvo fuertemente condicionado por la po

lítica educativa estatal y por las características econ6mico

politicas del proyecto de modernización capitalista que se i! 

puls6 en Guerrero como respuesta global a la situación creada 

con el surgimiento del movimiento araado. • 

De 1974 hasta 1983 se da un período de sobrevivencia 

política para la Universidad, mismo que generó un ambiente -

poco propicio para su desarrollo académico y para el cumplí -

miento de sus tareas sustantivas. No obstante los cambios i~ 

traducidos constituyen un avance significativo ya que apunta

ban hacia la conformación de un proyecto educativo de nuevo -

tipo, sustentado en un nuevo paradigma científico y en una -

gesti6n de democratizadora. Los cambios introducidos y las· -

acciones emprendidas, no fueron suficientes para consolidar -

las nuevas tendencias abiertas hacia un nuevo proyecto unive! 

stario. Podemos decir que los esfuerzos orientados en la de

fensa de la autonomía y la falta de madurez teórica-política 

de la izquierda actuaron en detrimento de las posibilidades -

de elaboración del proyecto Universidad.Pueblo. Estas condi-

• Movimiento armado que comandaba el Prof. Lucio Caballas Ba -
rricntos, llamado Partido de los Pobres, se desarrolló en 
el Estado, la Sierra fue su refugio. 
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ciones sentaron las bases para la posterior desnaturalizaci6n 

de las funciones y fines sustantivos de la institucidn y del 

surgimiento de una-política instrumentalista en el que la - -

Universidad se iba convirtiendo en su supuesto centro agluti

nador del movimiento de masas; pero que respondía más a las 

necesidades de consolidacidn de fuerza en organizaciones pol!

ticas que a exigencias reales de la instituci6n. 

La crisis universitaria puso de manifiesto las limita

ciones y contradicciones del proyecto universitario Unive'rs i -

dad Pueblo, que alcanz6 todos los aspectos del quehacer univer 

sitario: su estructura académica, sus contenidos curriculares, 

sus m6todos de enseñanza-aprendizaje, sus formas de gesti6n, -

todo ello fue puesto en cuestionamiento. Podemos decir que la 

crisis universitaria fue la crisis de una concepci6n instrume~ 

talista de la Universidad y de la práctica universitaria gest! 

da a lo largo de varios años cuyo rasgo esencial fue la caren

cia de un proyecto académico global y la desnaturalizaci6n de 

las funciones básicas de la instituci6n por supuestos objeti -

vas políticos revolucionarios que ubicaban a la Universidad en 

un s6lo catalizador del movimiento popular, olvidando que las 

posibilidades acci6n crítica y transformadora de la Universi -

dad radican en la orientaci6n y cumplimiento cabal de sus fun

ciones que es el ejercicio mismo de la docencia, la investiga

ci6n y la extension universitaria, donde la Universidad tiene 

la posibilidad real de someter a una crítica al conjunto de r~ 
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laciones y prácticas y/o proyectos sociales prevalecientes 

en la sociedad, y as!mismo pugnar por alternativas en un sen

tido democdtico y popular. 

La crisis universitaria expres6: 

Un desfase en la problemática nacional y regional y el 

quehacer universitario. 

Un desfase entre los objetivos planteados en la institu -

ci6n y su estructura académica. 

Un desfase entre el nivel de desarrollo científico-técnico 

contemporáneo y los contenidos curriculares y formas de º!. 

ganizaci6n de la instituci6n. 

Desvirtu6 la participaci6n estudiantil, tesis central de -

la Universidad Pueblo, reduciéndola a unos cuentos líderes 

que impidieron a las bases autogesti6n para que conjunta-

mente se democratizaran con los demás sectores universita

rios, y 

El deterioro a todos los niveles de la instituci6n. 

Ante la situaci6n en que se encontraba la UAG, que se 

expresa en una casi absoluta pérdida de credibilidad institu

cional frente a los universitarios, la opini6n p4blica y el -

Escado de Guerrero, el gobierno escatal considera la necesi -

dad de crear nuevos centros educativos que satisfacieran las 

demandas de. educaci6n, tanto a nivel medio superior coao su -
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perior, por lo que propone la creaci6n del Colegio de Bachi 

lleres del Estado de Guerrero y el Instituto Tecnol6gico de -

Chilpancingo. • 

Podemos decir, entonces que el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Guerrero, surge más que nada de una coyuntura -

política que se da en el momento en que la Universidad Aut6n~ 

ma de Guerrero, entre en un reflujo educativo ocasionado por 

la confrontaci6n interna en que se vi6 sumergida la Universi

dad por el desarrollo de una política sectaria e instrumenta

lista que deterior6 la vida académica de la instituci6n. 

Pero, también es importante decir, que al mismo tiem

po también surge como una alternativa en la educaci6n media -

superior de la entidad, porque vino a subsanar un vac!o de d~ 

ficiencia en ese nivel educativo latente en la regi6n. 

• Cabe aclarar que no existen documentos antecedentes a la 
creaci6n del Colegio de Bachilleres en Guerrero, sino que -
es una'decisi6n tomada por el gobierno del Estado, ante la 
situaci6n crítica por la que atravezaba en ese momento la
UAG, por lo que su creaci6n se debe a una coyuntura políti
ca. 
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2. CONTEXTO EN a QUE SE UBICA EL PROYECTO ACADEMICO DEL 

COLEGIO DE BAO!ILLERES. 

Antes de pasar a otro análisis en el presente traba -

jo, es conveniente ubicar en qué modelo te6rico social se pu! 

de situar al proyecto académico del C .B., que nos ayude a en

marcar te6ricamente este trabajo, para esto se tom6 como pun

to de referencia a los modelos te6ricos sociales que son "co.!! 

juntos" de proposiciones por cuanto constituyen representad~ 

nes de la realidad y que tienen la pretensi6n de ser congrue.!! 

tes internamente y de estar basados en hip6tesis en estadías 

diversos de comprobaci6n" (l) estos modelos se utilizan con -

mayor frecuencia en los ensayos críticos sobre la política 

educativa del pa.!s, que son: A) Modernizaci6n Pedag6gica, 

B) Reformismo social, C) Radicalismo y D) lncrementismo. 

A continuaci6n se exponen brevemente las bases filos& 

ficas, la concepci6n sociol6gica y las propuestas de cada mo

delo. 

A) Modelo 1: Modernizaci6n Pedag6gica. 

1) Bases Filos6ficas. Como ideal de sociedad este m~ 

( 1) LATAPI... Ibid, p. 20 
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delo propone la realizaci6n plena del hombre (con énfasis • -

ya sean en el individuo o en el conjunto social), en una so· 

ciedad abierta al progreso gradual. Se afirma una gran con -

fianza en la capacidad del progreso indefinido, gracias prin· 

cipalmente al avance científico y tecnol6gico, aunque no est~ 

ausente, a veces, un enfoque critico de la técnica desde pri~ 

cipios humanistas, la justicia social se considera una secue~ 

cia necesaria a la vez del desarrollo de los valores humanos 

y morales, y de la eficiencia en el funcionamiento de la so -

ciedad. 

Es frecuente que este modelo se vincule con una filo

sof1a acorde con un neocapitalismo humanizado y, que se pon -

gan de relieve los logros del sistema socioecon6mico y pol!tl 

ca mexicano, argumentándose a favor de su estabilidad y con -

tinuidad. 

2) Concepci6n Sociol6gica. Este modelo explica el 

funcionamiento de la sociedad en base a teorías estructural-

funcionalistas, la sociedad tiende a reencontrar siempre un 

equilibrio¡ su evoluci6n se lleva a cabo mediante ajustes gra 

duales. Los conflictos y las desigualdades son efectos nece

sarios de la evoluci6n social y deben superarse mediante la • 

negociaci6n, Los conceptos de funci6n, rol, aspiraci6n, va • 

lar y norma son fundamentales para explicar el funcionamiento 

social y la interacci6n de los diversos grupos. 



104 

En esta concepci6n, la educaci6n tiene una illlportan -

cia fundamental para el desarrollo. Su contribuci6n es doble: 

por una parte, de cadcter ideol6gico en cuanto fomenta los -

valores principalmente éticos, que hacen posible el desarro -

llo econ6mico y la convivencia armoniosa; por otra parte, téf 

nica en cuento aporta los recursos humanos calificados reque

ridos para la producción, genera fuentes de trabajo y contri

buye a la innovaci6n tecnológica, la modernizaci6n de la eco

nomía y al aumento de la productividad. 

Una política educativa inspirada en este primer mode

lo sostendrá que el sistema educativo debe estar abierto a t~ 

dos conforme lo exige el ideal de igualdad y justicia de las 

democracias occidentales. La educaci6n es as!, un gran fac -

tor de movilidad y redistribuci6n del ingreso, aunque sea to

davía necesario neutralizar los efectos "exogenos" de la de -

sigualdad socioecon6mica que impide el 6ptimo funcionamiento 

del sistema educativo, 

3) Propuestas de reforma. Desde este punto de vista, 

se seftalan en la educaci6n nacional importantes disfuncional! 

dades y deficiencias que deben superarse. 

En lo académico es necesario modernizar la enseftanza 

y mejorar su calidad, adoptando métodos y procediaientos 9's 

eficaces; deben establecerse sistemas abiertos que faciliten 
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su expansi6n. En la ensenanza superior en particular es im 

portante impulsar el post grado, la formaci6n de profesores -

de tiempo completo y la investigaci6n científica. En todos -

los niveles fomentar el método científico para introducir a 

las nuevas generaciones a la cultura científica-tecnol6gica, 

base del progreso. 

Respecto a la distribuci6n de oportunidades educati -

vas, se propone una expansi6n del sistema escolar en todos -

sus niveles; debe alentarse el talento de los más capaces y, 

a la vez exige rigor académico. Con este objeto y el de la -

necesaria selectividad social, es importante limitar los cu -

pos en los niveles medio y superior; de otra suerte sobreven

dr~ una baja calidad. 

Debe haber uan estrecha comunicaci6n entre el sistema 

educativo y el productivo. Concretamente se sostiene que es 

menester adecuar la educaci6n media terminal y la superior a 

los requisitos de empleo. 

Se enfatiza también los aspectos sociopolíticos de la 

educaci6n para que los valores que imbuya y la ideología que 

sostenga, sea congruente con el desarrollo. Debe procurarse 

una unidad nacional, respetuosa de las opiniones individuales 

y familiares. 
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B) Modelo Z: Reformismo Social. 

~l segundo modelo ubica a la educaci6n en sus relaci~ 

nes con los diversos procesos sociales, dentro de un proyecto 

nacional de movilizaci6n para el desarrollo y de la lucha COE 

tra la dependencia econ6mica y cultural. La educaci6n debe -

integrarse en dicho proyecto y utilizarse como un instrumento 

de ingeniería social. 

1) Bases Filos6ficas. Con diversas fundamentaciones 

ideol6gicas se sostiene la necesidad de una acci6n deliberada 

e intensa para modificar el curso de la evoluci6n de la socl.! 

dad mexicana. La meta del reformismo es mantener sustancial

mente el esquema vigente de distribuci6n del poder y la estruE 

tura de clases, si bien se aceptan ajustes parciales y se COE 

fía en que gradualmente se logrará un orden social m&s justo 

y equitativo. 

Por otra parte, las estructuras sociales objetivas d~ 

ben estar en armonía en los valores internalizados por las 

personas; por esto es indispensable transformar ambos, pero -

dando prioridad por ahor~ al orden subjetivo. De allí se de

riva, principalmente la importancia de la educaci6n de la so

ciedad. La educaci6n está estrechamente vinculada con los 

más subsistemas sociales su contribuci6n al caabio es impor -

tante, principalmente por su· relaci6n con la movilidad social 

y la distribuci6n del ingreso¡ si no logra una mayor igualdad 
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esto se debe a la complejidad y necesaria lentitud de los pro 

cesos involucrados a la heterogeneidad de la poblaci6n. 

Las características espec!f icas de la sociedad mexic! 

na y de su sistema político limitan los efectos de la educa -

ci6n. Sin embargo, los cambios que opera son relevantes, y -

lo ser~n más en la medida en que se refuercen otros procesos 

en los dem~s subsistemas de la sociedad, principalmente en lo 

econ6mico. Como parte de un proyecto de movilizaci6n nacía -

nal orientado a la justicia y a la disminuci6n de la depende~ 

cia, la educaci6n debe expandirse, incorporar a los grupos a_!O 

tualmente marginados, modernizarse y distribuirse con mayor -

igualdad. 

Por sus contenidos ideol6gicos la educaci6n puede ª>'!! 

dar a imbuir en la poblaci6n una necesaria mística de desarr.!!_ 

llo que sostenía la movilizaci6n popular; por sus efectos di~ 

tributivos puede lograr gradualmente que disminuyan las desi

gualdades; por sus funciones econ6micas colaborará a moderni

zar y hacer más productiva la economía; y tendrá tambi~n efe_!O 

tos políticos consolidando los consensos y apoyos populares -

que requiere el Estado. 

No se excluye que la educaci6n agudice algunos con -

flictos sociales; pero estos conflictos deben mantenerse den

tro de los límites que tolera el proyecto global de moviliza-
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ci6n para el desarrollo. Los l!mites del reformismo est4n 

dados por el mantenimiento de la actual estructura social. 

Z) Proposiciones de reforma. Se propone, en lo acad! 

mico, una atenci6n masiva de la educaci6n tanto formal como -

no formal, acompafiada de una modernizaci6n de métodos pedag6-

gicos y estructuras organizativas. La expansi6n debe incorp2 

rar cuanto antes a los grupos rurales marginados para &cele -

rar la homogeneizaci6n de la poblaci6n. Inclusive puede con

siderar la posibilidad de frenar los subsidios indiscrimina -

dos a la educaci6n postprimaria impl!citos en su gratitud, y 

hacerla de paga. De esta manera se activarán procesos de mo

vilidad social y redistribuci6n del ingreso, a la vez que au

mentará la capacidad de consumo interno y de producci6n. 

En lo econ6mico, la educaci6n debe incorporarse al 

proyecto nacional de independencia econ6mica, científica y 

tecnol6gica dentro del modelo neocapitalista del país. Debe 

ser funcional al empleo existente, pero preveer sus modifica• 

ciones y anticiparlas. 

La integraci6n y movilizaci6n social, indispensable -

al proyecto político, deben ser estimuladas por la educaci6n, 

principalmente por la no formal y los medios de coa1nicaci6n 

masiva. As! se logrará el apoyo de las clases populares y -

medias. 
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C) Modelo~: Radicalismo. 

Derivado de concepciones más amplias y radicales so • 

bre la transformación de la sociedad, este tercer modelo gen! 

ralmente de inspiraci6n marxista o neomarxista, contempla la 

relaci6n educaci6n y sociedad desde una 6ptica revolucionaria. 

El proceso revolucionario ya en marcha imprime a la educaci6n 

responsabilidades específicas, orientadas a la superación del 

actual modo de producci6n. 

1) Bases Filos6ficas. Siendo la evoluci6n de las fuer 

zas de producci6n lo que determina las relaciones sociales de 

producci6n y siendo la lucha de clase el motor fundamental de 

la dinámica social el proyecto revolucionario aspira a trans· 

formar las estructuras de poder y propiedad, con miras a ins· 

taurar una sociedad colectivizada donde surgirá un "hombre ·· 

nuevo". 

En la formaci6n social capitalista, la educaci6n se • 

ubica en la superestructura. o esd estrechamente ligada a 

ella, con funciones ideol6gicas e institucionales que tienen 

por fin garantizar la reproducci6n predominante, para conti • 

nuar la explotación de las clases desposeídas. 

Basado este modelo en una epistemología dialéctica 

postula que el conocimiento resulta de la reflexi6n sobre la 

praxis y modifica a su vez la realidad, La contribuci6n de • 
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la educaci6n al proceso revolucionario consiste principalmen

te en su funcidn ideol6gica y en su funcidn de selectividad -

social. 

2) Concepci6n sociol6gica. La política educativa, c~ 

mo parte del aparato del Estado-instrumento de la clase domi

ante- es necesariamente opresora. Sin embargo, las contra -

dicciones que genera abren oportunidades de acciones educati

vas y políticas significativas, atin dentro de lo's m4rgenes de 

tolerancia del actual sistema social. 

3) Propuesta de reforma. En. lo académico, el inter~s 

se centra en la concientizaci6n de los oprimidos, pero no se 

desecha que también los estudiantes de las clases medias pue

dan sumarse al esfuerzo revolucionario. Sin embargo, fuera -

de los conocimientos sociales, que pueden reforzar la ideolo

gía, el aprendizaje de otras ciencias se considera alineante 

ya que está impregnado de los valores de la clase dominante. 

La cultura científica internacional favorece la dominaci6n -

imperialista. 

D) Modelo 4: Incrementalismo 

El incrementalismo intenta superar los aodelos ante -

rieres y en particular dar respuestas positivas ante los blo

queos que se encuentran las acciones de cambio social inspir! 
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das en el modelo radical. 

a) Bases Filos6ficas. El incrementalismo intenta 

superar en el plano de la acci6n los bloqueos a los que cond!!_ 

cen con frecuencia los modelos radicales sobre la relación •· 

entre educaci6n y sociedad, en las formaciones sociales del • 

capitalismo dependiente. Acepta la interpretación b!sica de 

la sociedad propia de esos modelos as! como su meta humanista 

general de luchar por una organizaci6n social inspirada en •· 

los valores de justicia, igualdad, libertad y participaci6n, 

mediante una transformaci6n radical de la actual estructura -

social cuyas injusticias provienen de la propiedad privada de 

los medios de producci6n. 

Teóricamente el incrementalísma presupone una rela 

ci6n de mutua interdependencia dialéctica entre la infraes 

tructura y los factores superestructurales, ya sean institu • 

cionales (jurídicos y políticos) o ideol6gicos, De esta in · 

terdependencia o si se quiere, de una relativa autonomía de 

la superestructura, es de donde se deriva la posibilidad de 

que la educaci6n haga una contribución eficaz al cambio es •• 

tructural. 

b) Concepci6n sociol6gica. En el plano sociol6gico • 

el incrementalismo afirma la posibilidad que la educaci6n, ·· 

acompanada de otros procesos sociales principalmente los que 
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tienden a ampliar la propiedad social, provoque cambios gra -

duales tanto en los procesos y estructuras objetivas como en 

valores y niveles de conciencia en las personas, que refuer -

cen las tendencias deseables que conduzcan a cambios mayores. 

Las contradicciones del propio sistema social abren las posi

bilidades de que la educaci6n desate o refuerce procesos que 

aunque contrarios a la dinámica predominante del sistema est! 

blecido, son tolerados por el propio sistema. De esta manera, 

a largo plazo la educaci6n contribuirá a cambios m6s profun -

dos en las estructuras de poder y propiedad. 

Metodol6gica y te6ricamente son conciliables cambios 

graduales que tengan efectos acumulativos importantes en la -

estructura social y cambios en los niveles de conciencia de -

pequeños grupos o del conjunto de la poblaci6n. 

La contribuci6n de la educaci6n a la productividad se 

considera en este modelo como positiva en la medida en que 

sea posible integrar a la poblaci6n a modelos productivos de 

otro signo, en los que las relaciones de producci6n sean dis

tintas y se basen en valores diferentes. La educaci6n para -

el trabajo abre posibilidades de innovaciones cuantitativas y 

cualitativas en el mercado de empleo, que pueden conducir a -

cambios estructurales mayores. 

c) Proposiciones operativas. Por una parte se f1111en-
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tar!n acciones educativas innovadoras, orientadas a la con 

cientizaci6n principalmente de las clases populares y vincul~ 

das con proyectos de cambios en el orden econ6mico y social -

(nuevas formas de organizaci6n del trabajo, de comunicaci6n -

social, de organizaci6n popular, de difusi6n de la cultura, -

etc.) 

Por otra parte, se propondrSn correcciones a la poli

tica educativa convencional en todos aquellos puntos en que -

la cducaci6n pueda reforzar procesos de cambios relevantes. 

En suma el incrementalismo como modelo teórico-social, 

pretende superar el bloqueo al que conduce, en la práctica el 

modelo radical. 

La diferencia fundamental entre el modelo incrementa-

lista y el radical consiste en que el primero no se detiene -

en la concientizaci6n y movilizaci6n popular, sino que inten

ta el cambio de las estructuras a partir de lo que ya existe, 

y aprovecha los conflictos para ir construyendo una sociedad 

distinta antes de que desaparezca la actual. El concepto de 

"sociedad en transici6n" le es fundamental. (Z) 

(Z) LATAPI. •• Ibid, pp. Zl-37 
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De los cuatro modelos te6ricos sociales que nos pre • 

senta Latapi, podemos ubicar al proyecto C.B. en los modelos 

1 y 2: Moderni:aci6n Pedag6gica y Reformismo Social. De · 

acuerdo a la filosofía de la educaci6n nacional este proyecto 

toma elementos de estos dos modelos educativos, dando paso de 

esta manera a un nuevo modelo que es el ''Modelo Colegio de 

Bachilleres". 

Los elementos que se rescatan y que coinciden con el 

proyecto del C.B., propuestas y reformas son las siguientes: 



Bases 
Filos6ficas 

Sociol6gicas 

Opcrat ivas 
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MODELO 
Moderniiaci6n Pedag6gica 
• Teoria epistemológica 

realista. 
• Enfoque estructural 

funciona lista 
· Sociedad estable, pero 

abierta al progreso. 
• La técnica como instru 

mento de mayor justi 7 
cia social. 

• El esfuerio del indivi 
duo o de las comunida7 
des es el factor prin· 
cipal de los cambios · 
sociales. 
La educaci6n debe aju! 
tarse al empleo. 

• La politica educativa 
debe resolver contra· 
dicciones sociales ·· 
con una educaci6n más 
eficiente. 

- Se critica sistemas -
obsoletos de enseñania 
aprendizaje: teorac · 
tismo. burocratismo, 
ccrtificaci6n excesiva. 

• Propone académica, eva 
luaci6n estricta, mejo 
ramiento del magiste 7 
rio. 

• La eficiencia académi·· 
ca contribuirá al aumen 
to de la productividad7 
Sustenta que el pensa • 
miento debe ser critico. 

• Enfasis en valores huma 
nos y a veces morales.-

MJDELO 
Reformismo Social 

• Diversas posibilidades 
de enfoques realistas 
o dialécticos. 

· La educaci6n como in·· 
genieria social, que • 
puede y se debe regu • 
lar. 
La dinámica social bus 
ca un equilibrio que 7 
determine el progreso. 

Gran influencia de la 
educación en la movili 
dad social y distribu7 
ci6n del ingreso. 

· La educación de acceso 
al poder, si no lo lo· 
gra es por vicios del 
sistema. 

· Las contradicciones so 
ciales son conflictos
inevitables, pero supe 
rables. -
Se critica lo programa 
do y real i%ado. -

· Se debe moderniiar lo 
académico, b6squeda de 
eficiencia. 

· Enfasis a una m!stica 
del desarrollo, que fa 
voreica la integraci6ñ 
y moviliiaci6n social 
basada en el apoyo de 
las clases medias, obre 
ros y campesinos"(3). -

(3) Ver cuadro 1: MODELOS TEORICOS SOCIOLOGICOS, LATAPI. 
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En los modelos 3 y 4, radicalismo e incrementalismo -

-este áltimo propuesto por Latapi, que intenta superar los ~ 

primeros modelos y dar respues.tas positivas, ante los bloques 

que encuentran las acciones de cambio social- no se aborda un 

modelo nacional educativo, ya que los elementos de estos dos 

modelos no coinciden con la filosofía de la educaci6n nacio -

nal. Y no es que sus proposiones sean erróneas, sino todo lo 

contrario, pero es muy difícil romper el esquema tradicional 

que se tiene en la pr&.ctica educativa ya que en nuestro medio 

social, ha sido en su mayoría tradicional, con esto no se - -

quiere decir que se está de acuerdo con ~ste proceso de ense

!lanza, pero si es necesario partir de realidades concretas y 

en nuestra sociedad la educaci6n pertenece a la "ideología" 

dentro de la superestructura, o está estrechamente ligada a 

ella. 

Ahora bien, al ubicar al proyecto educativo en los m~ 

delos 1 y Z que nos presenta Latapi, nos basamos en que sus -

objetivos del proyecto C.B. están encaminados al desarrollo -

integral de los j6venes a través de: 

l.- Desarrollar la capacidad intelectual del alumno -

mediante la obtenci6n y la aplicaci6n de conocimiento. 

Z. - Conceder la miSllla importancia a la ensellanza que 

al aprendizaje. 
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3.- Crear en el alumno una conciencia critica que le 

permita una actitud responsable ante la sociedad, 

4,- Proporcionar al alumno Capacitaci6n y Adiestra -

~en una t6cnica o especialidad determinada. 

Además este proyecto educativo se sustenta en las te

sis y recomendaciones que concluy6 el Congreso de Bachillera

to en Cocoyoc, More los, "la intenci6n principal es generar en 

el bachiller el desarrollo de una primera síntesis personal y 

social, que le permita su acceso tanto a la educaci6n supe -

rior como a la comprensi6n de su sociedad y de su tiempo, as! 

como su posible incorporaci6n al trabajo productivo". C4l 

liasta ahora, el Estado mexicano ha planteado una se 

rie de iniciativas legales y materiales que en su conjunto 

configuran una política nueva frente a las instituciones edu

cativas del pa!s, esto es la promoci6n de un proceso de mode! 

nizaci6n eficientista que establezca una mayor funcionalidad 

entre las instituciones y las necesidades de la reproducci6n 

social. 

Vincular a las instituciones con el aparato producti-

(4) SEP "Conclusiones y Recomendaciones ••• !bid. p. 16. 
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vo para dar una mejor respuesta a las necesidades del desa 

rrollo nacional; así como la creaci6n de los cuadros interme

dios que requiere el crecimiento econ6mico que abre posibili

dades de una acci6n de largo plazo que separe a la ensefianza 

media superior de la universidad -descongestionar a las uni -

versidades- absorbiéndola en organismos descentralizados pr~ 

ped6uticos (C.B.) o terminales (Conalep). 

Podemos decir entonces que, en realidad el proyecto -

educativo denominado Colegio de Bachilleres, responde a los -

instrumentos educativos del sistema politice mexicano al ade

cuar su modelo a una política del gobierno alternativa para -

dar fuerza a la planta industrial del país a través de la fo! 

maci6n de cuadros intermedios. Porque su práctica educativa 

es entendida como una práctica institucional que responde a -

la filosofía del modelo nacional educativo, donde la educa -

ci6n como funci6n reproductora de imágenes y valores se inse! 

ta como un subsistema operativo dentro del sistema global de 

la sociedad configurada hist6ricamente reforzándola y reade • 

cuándola a las nuevas variables y demandas del desarrollo y 

evoluci6n de la sociedad, donde el cambio se garantiza si se 

procura el acceso a las mayorías a una educaci6n básicamente 

adecuada. 
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3. DECRETO DE CREACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE GUERRERO, 

El lZ de septiembre de 1983, a iniciativa del gobern! 

dor del Estado de Guerrero, Lic. y i'Tofr. Alejandro Cervantes 

Delgado, la legislatura local expide el Decreto No. 490 del 

que se transcribe el siguiente articulado: 

PRIMERO. -

SEGUNDO.-

TERCERO. -

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo que expresa el artículo 

3o. de la Constituci6n General de la República y 

las leyes vigentes en mate Tia de educaci6n, se ha 

venido incrementando el servicio educativo en la 

entidad, fundando escuelas en constante aumento. 

Que, particularmente y sin detrimentos de la ate!! 

ci6n que se ha proporcionado al tipo elemental de 

servicio educativo en la entidad, ha recibido no

table impulso al tipo medio básico de la educa -

ci6n, esfuerzo que habrá de traducirse en demanda 

de miles de educandos a nivel de bachillerato. 

Que el desarrollo econ6mico, social y cultural 

del Estado, así como las legitimas aspiraciones -

de la.juventud de Guerrero, para obtener una me -

jor preparaci6n acorde a las características del 
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progreso estatal y del país, plantean la necesi -

dad urgente e inaplazable de brindar oportunida • 

des y alte.rnativas educativas en el ciclo medio • 

superior o bachillerato, las características pro

pede6ticas y terminal, con la finalidad de que al 

concluir dichos estudios obtenga certificado de • 

estudios correspondientes, y constancia que acre· 

dite la capacidad adquirida para .un trabajo espe· 

cíficamente calificado. 

Que dichas alternativas de tal tipo de bachiller! 

to deben contribuir a la formaci6n integral del • 

educando a través de actividades de car,cter para 

escolar que fomentan su participaci6n activa en • 

la comunidad estudiantil y en la sociedad, al mi!_ 

mo tiempo que se le capacite en el manejo metodo· 

16gico y técnico de su actividad acad~mica, para 

incrementar su acervo cultural y motivar su inte· 

rés en su estudio, en la investigaci6n y en el 

trabajo socialmente 6til y productivo. 

Que en virtud de la importancia que reviste para 

el Estado de Guerrero la creaci6n del Colegio de 

Bachilleres en la entidad, así como para la pobl! 

ci6n estudiantil de la misma y con fundamento en 

el artículo 47 fracci6n 1 de la mis•• Constitu 

ci6n Política local, tiene a bien expedir el si • 

guiente: 
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DECRETO NUMERO 490 

Se crea el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Guerrero, como organismo p6blico deseen -

tralizado, con personalidad jurídica y patr.!_ 

monio propio domiciliado en la ciudad de 

Chilpancingo, capital del Estado. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Gue

rrero, tendrá por objeto impartir e impulsar 

la educaci6n correspondiente al bachillerato 

en sus características propede6ticas y term!_ 

nal, y tendrá las siguientes facultades: 

I.- Establecer, organizar, administrar y -

sostener planteles en los lugares del 

Estado que estime conveniente. 

Il.- Impartir educaci6n del tipo mencionado 

a través de las modalidades escolares 

y extraescolares. 

III.- Otorgar o retirar reconocimiento de V! 

lidez a los estudios realizados en los 

planteles a que se refiere la fracci6n 

I de este artículo que ampara el mismo 

tipo de ense~anza. 

IV.- Expedir certificados de estudios y 

otorgar constancias de capacitaci6n P! 

ra el trabajo. 
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V.- Ejercer las demás que sean afines con· 

los anteriores. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Gue

rrero se regirá por lo dispuesto en la Cons

tituci6n Política de los Estados Unidos Me -

xicanos, la Constituci6n Política del Estado 

la Ley Federal de Educaci6n y la Legislaci6n 

Local en la materia, y se ajustará a las no~ 

mas que rijan los planteles de organizaci6n 

académica y programas de estudios del Cole • 

gio de Bachilleres de la Ciudad de Mhico. 

Para la coordinaci6n académica de los plant~ 

les del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Guerrero, éste celebrará un convenio con el 

Colegio de Bachilleres de la Ciudad de Méxi

co en el que se fijarán las áreas de aseso -

ria. (S) 

(5) DECRETO DE CREACION del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Guerrero, publicado en el peri6dico oficial del Estado, 
el 16 de septiembre de 1983, Chilpancingo, Gro. 
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4. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTAIXl DE GUERRERO: DESARROLLO 

Y PERSPECTIVAS. 

Como ya se mencion6 anteriormente el Colegio de Bachl 

lleres del Estado de Guerrero, fué creado mediante decreto, -

con el objetivo de impartir e impulsar la educaci6n corres -

pendiente al bachillerato en sus características propedéuti -

ca y terminal. 

De esta manera el Colegio de Bachilleres del estado -

de Guerrero (COBAG), principia sus actividades académicas 

adoptando el Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres de 

la Ciudad de México haciendo algunas modificaciones de acuer

do a las necesidades de la regi6n. 

Su práctica educativa es entendida como una práctica 

institucional, se dá en torno al proceso de enseñanza-aprendl 

zaje que, necesariamente, genera determinada problemática a -

resolver, toda vez que implica relaciones humanas con toda su 

complejidad, parte com~n en el caso del nivel medio superior. 

Como ya se dijo el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Guerrero (COBAG) inicia sus actividades académicas con el 

Plan de Estudios del Colegio de Bachilleres México, por lo 

que resulta repetitivo analizar el área propedéutica del Plan 

de Estudios, pues la ~nica parte de la estructura académica -
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que debe ser uniforme en todos los Colegios de Bachilleres es 

la que corresponde a las asignaturas optativas como las capa

citaciones y las actividades paraescolares pueden y deben ca!!!_ 

biar de un Estado a otro e inclusive de un plantel a otro pa

ra responder a las necesidades y posibilidades locales. Por 

lo que si es conveniente analizar el área terminal sector do~ 

de se diferencia el Colegio de Bachilleres México de los Co -

legios de Bachilleres del interior de la Repáblica, ya que C,! 

da Estado donde existe este sistema educativo crea sus capac! 

taciones de acuerdo a sus necesidades propias. En el caso 

concreto del Estado de Guerrero las capacitaciones fueron - -

creadas en base a las necesidades de la entidad. 

ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LAS CAPACITACIONES 

En los 6.ltimos quince años en la educaci6n media su -

perior en nuestro país, en este caso el bachillerato, ha su -

frido una transformaci6n muy importante. De ser considerada 

solamente como una etapa intermedia entre la educaciiSn gene -

ral b~sica y los estudios universitarios y asignarle un caráf 

ter estrictamente de preparaci6n para los estudios superiores 

en donde los contenidos eran esencialmente informativos ha P.! 

sado a constituir una etapa formativa con finalidades propias 

donde se intenta dar respuesta a las necesidades de desarro -

llo del adolescente y a la realidad socioecon6mica, 
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Es en 1973 cuando la Ley Federal de la educaci6n señ! 

la los rasgos fundamentales que debe tener el ciclo de educa

ci6n media superior, As! se indica que "El sistema educativo 

tendrá una estructura que permita al educando en cualquier -

tiempo incorporarse a la vida econ6mica y social y que el tr! 

bajador pueda estudiar¡ asimismo que "el tipo medio tiene un 

carácter formativo y terminal.,." Finalmente seflala que "el 

contenido de la educaci6n se definirá en los planes y progra

mas, los cuales se formarán con miras a que el educando, .• se 

capacite para el trabajo socialmente ~til". (6) 

Este ordenamiento jurídico recoge numerosas inquietu

des de carácter socioecon6mico, político y cultural académico 

que se venían generando en el sistema educativo mexicano. E~ 

tre las cuales haremos referencia a las más importantes: 

El bachillerato, al buscar una formaci6n integral, debe -

considerar al estudiante como un individuo que forma parte 

de la sociedad en lo econ6mico, en lo político y en lo cul 

tural. 

~6) CUERVO P. MA,DE LOS A. La capacitaci6n en el Colegio de 
Bachilleres Mimeo, C.B. D1c1em6re de 1986, 
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Por esta raz6n, para el alumno con posibles necesidades 

laborales, la sola formaci6n propedéutica resultaría insu

ficiente y en cierta medida desvinculada de la realidad. 

La sociedad mexicana requiere que los j6venes que se prep! 

ren en las escuelas tengan, adem!s de su formac16n acadEm!, 

ca, una preparaci6n que les permita constituirse en recur

sos humanos capaces de contribuir al desarrollo social a -

través del trabajo. 

El estudiante del bachillerato cuya edad oscila entre los 

16 y 19 afios o más, pasa a ser considerado como un indivi

duo en edad productiva que eventualmente puede y debe in -

corporarse a la estructura laboral. Con frecuencia los e~ 

tudiantes se ven obligados a asumir responsabilidades fa 

miliares y a6n a constituir su propia familia; en estas 

circunstancias, requieren de uan preparaci6n que les perm!, 

ta desempefiar un trabajo tanto para sostener o ayudar a 

sus hogares, como para poder continuar sus estudios. 

La deserci6n escolar es uno de los graves problemas del 

sistema educativo nacional, especialmente en el nivel me -

dio superior. Los j6vencs que por razones fundamentalmen

te econ6micas se ven obligados a abandonar temporalmente o 

definitiva sus estudios para incorporarse al sector produf 

tivo, requieren de WUl preparaci6n que les peraita hacerlo 

en condiciones ventajosas de preparaci6n o capacitaci6n. 



127 

Estas consideraciones permiten ver a la capacitaci6n, 

como parte esencial de los estudios del bachillerato, y que -

responde más que nada a una situaci6n social concreta que no 

es ajena a la vida del estudiante. 

Ahora bien, el COBAG, busca ofrecer al estudiante una 

formaci6n integral. Su plan de estudios como ya se mencion6 

anteriormente tiene dos áreas de formaci6n: una encaminada a 

que los j6venes continúen estudios superi<ires y otra terminal 

cuya finalidad es brindar los conocimientos, habilidades, de! 

trezas y actitudes que les permitan efectuar actividades con

cretas relacionadas con procesos de trabajo. El área de for· 

maci6n terminal está constitu!da por una capacitaci6n para el 

trabaj~. integrada por un conjunto de seis a diez asignaturas 

que se cursan del 3o. al 60. semestre, esta área representa · 

el 201 del total de cr6ditos del Plan de Estudios. As!, to 

dos los estudiantes reciben como parte de su formaci6n en el 

bachillerato una capacitaci6n. 

L6gicamente el alumno procurará cursar una capacita -

ci6n vinculada con sus propias inclinaciones y, eneste senti

do, puede estar relacionada con la carrera que eligirá más 

tarde al entrar a la Universidad, pero esto no implica que la 

capacitaci6n corresponda a los estudios profesionales. Pues

to que el bachillerato es general y dentro del Plan de Estu -

dios no existe~ áreas de estudios que se enfoquen a profesio-
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nes determinadas; por lo tanto la formaci6n que reciben los • 

estudiantes los prepara para estudiar cualquier carrera por -

lo que debe evitarse suponer o propiciar que las capacitacio

nes cumplan funciones de orientaci6n o preparaci6n hacia los 

estudios profesionales, pues esto distorsionaría el Plan de -

Estudios y la funci6n misma de la capacitaci6n. Pero es con

veniente recalcar que el bachillerato es bivalente y la capa

citaci6n forma parte del Plan de Estudios y, por lo tanto, es 

obligatoria para todos los alumnos. 

Al crearse en 1983 el COBAG, se tuvo el cuidado de r~ 

flexionar a cerca de la utilidad de las capacitaciones que se 

crearían pues éstas tendrían que ir acorde a las necesidades 

de la regi6n, pero también se tom6 en cuenta que la capacita· 

ci6n fuera de utilidad al estudiante, a6n cuando no se pudie

ra garantizar que encontrara un empleo: es decir, que le pu -

diera servir para su desarrollo personal, para su vida coti • 

diana, para ayudar en las necesidades familiares, o bien, en 

las de su entorno social más inmediato; as{ como que los egr~ 

sados de la capacitaci6n pudiesen integrarse socioecon6mica • 

mente a través de otras formas de organizaci6n para el traba

jo, como son las cooperativas, los talleres familiares o in -

dustrias caseras, o incluso el denominado autoeapleo. 
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PERSPECTIVAS 

Es indudable que la capacitaci6n para el trabajo pre· 

senta serios cuestionamientos en cuanto al papel de la insti· 

tuci6n educativa en el desarrollo nacional, especialmente an· 

te la situaci6n económica por la que atraviesa el país. Sin 

embargo, en la perspectiva del desarrollo socioecon6mico del 

Estado, el Colegio puede a través de la formación de estudia~ 

tes participar de manera definida. Pues las necesidades y 

problemas bAsicos se agudizan y requieren de una urgente sol~ 

ci6n, estas necesidades ofrecen perspectivas sumamente amplias 

para la orientación de la acción educativa en materia de cap!!_ 

citación. 

Por lo tanto, las capacitaciones en el Colegio de Ba· 

chilleres en el Estado de Guerrero, fueron creadas de acuerdo 

a las necesidades de la región y desde luego para contribuir 

al desarrollo socioecon6mico de la misma, las cuales son: 

NUTRIC!ON 

CONSTRUCC ION 

CONTADOR PRIVADO 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

MECA!I ICA DENTAL 

MINERIA 

CONTABILIDAD FISCAL 
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lNFORMATICA 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE COOPERATIVAS 

SALUD PUBL tCA 

FRUTICULTURA 

D ISE!IO ARTESANAL 

REPARACION DE APARATOS ELECI'RODOMESTICOS 

SECR111'ARIA EJECUTIVA 

DECORACION DE INTERIORES 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

INDUSTRIA DEL VESTIDO 

PROGRAHACION 

GENETICA ANIMAL 

En total son 19 capacitaciones que se encuentran dis

tribuidas en los 14 planteles que existen en el Estado de la 

siguiente manera: 

PLANTEL l CHILPANCINGO: NUTRfCION, CONSTRUCCION, 

CONTADOR PRIVADO Y MECANICA AUTO~TRIZ. 

PLANTEL 2 ACAPULCO: MECANICA DENTAL, CONTABILIDAD 

FISCAL, ORGANIZACION Y ADMINISFRACION DE 

COOPERATIVAS E INFORMATICA. 

PLANTEL 3 IGUALA: CONTABILIDAD FISCAL, SALUD PllBLl 

CA, MECANICA AUTOl«JTRIZ, MECANICA DENTAL. 



PLANTEL 4 

PLANTEL 5 

PLANTEL 6 

PLANl"EL 7 

PLANl"EL 8 

PLAITTEL 9 

PLANTEL 10 

PLANTEL 11 

PLANTEL lZ 

PLANTEL 13 
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TAXCO: FRUTICULTURA, MINERIA Y DISERO -

ARTESANAL 

COYUCA DE CATALAN: APARATOS ELECTRODO -

MESTICOS, MECANICA DENTAL, SALUD PUBLI

CA, CONTABILIDAD Y CONSTRUCCION. 

PETATLAN: APARATOS ELECfRODOMESTICOS, 

SECRETARIA EJECUTIVA. 

ACAPULCO: COITTADOR PRIVADO, DECORACION 

DE INTERIORES, (SANTA CECILIA) INSTALA

CIONES ELECTRICAS. 

AYUTLA: CONTADOR PRIVADO Y APARATOS 

ELECTROOOMEST reos. 

OMETEPEC: SECRETARIA EJECUTIVA Y APARA· 

TOS ELECTROOOMESTICOS. 

SAN MARCOS: FRUTICULTURA Y SECRETARIA 

EJECUTIVA. 

TIXTLA: INDUSTRIA DEL VESTIDO Y PROGRA· 

MAClON. 

ZIRANDARO: GENETICA ANIMAL Y SECRETARIA 

EJECUTIVA. 

XALTIANGUlS: DISERO ARTESANAL, INDUSTRIA 

DEL VESTIDO. 



PLANTEL 14 
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SAN JERONINO: INSTALACIONES ELECTRICAS, 

SECRETARIA EJECUTIVA, FRUTICULTURA. 

Hay gran variedad en las capacitaciones que ofrece el 

Colegio, pero a la vez es una necesidad si se quiere contri • 

buir al pro¡reso de Guerrero ya que es un Estado que se en •• 

cuentra dividido por zonas y cada una tiene características -

muy propias, por ejemplo la capacitaci6n de ainer!a s6lo se 

imparte en el Plantel I 4 de la ciudad de Taxco por la senci· 

lla raz6n de que es una re¡i6n minera, Gen&tica Animal en el 

Plantel I 12 de Zirandaro por las características de la zona, 

y as1 en cada población en donde hay un COBAG, existe una ca· 

pacitaci6n de acuerdo a sus necesidades. 

Sin duda alguna los Colegios de Bachilleres en el Es· 

tado de Guerrero, son instituciones j6venes, por el 110mento -

hay pocos resultados pues en 1986 egres6 su primera genera ·

ci6n, por lo que se encuentra en un proceso de identidad tra

tando de lograr y consolidar un prestigio educativo en la re

gión. 
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CONCLUSIONES 

Así pues, podemos decir que el surgimiento del proyec

to educativo Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, -

responde más que nada a un momento hist6rico coyuntural. 

El contexto educativo y financiero local de a¡resi6n 

por parte del gobierno hacia la Universidad Áut6noma de Gue -

rrero, que por un lado trataba de llevar adelante el proyecto 

de "Universidad-Compartida" y por otro que afto con afio dismi

nuía y retrasaba el subsidio no cubriendo las crecientes de -

mandas de la Universidad, dando como resultado una situaci6n 

de creciente divisionismo y polari:aci6n de fuer:as al inte -

rior de la Universidad; y finalmente bajo una administraci6n 

desorganizada que distribuía dudosamente los recursos finan·

cieros de la instituci6n, no se podía menos que esperar la P! 

ralizaci6n en muchos aspectos del proyecto educativo e inclu· 

so, como sucedi6, el retroceso en muchos de los espacios poli 

tices ya ganados por el proyecto Universidad-Pueblo. 

Es precisamente en este momento en que la política g~ 

bernamental auspici6 un extraordinario crecimiento de instit~ 

cienes y planteles educativos de educaci6n media superior y • 

superior, más de las primeras que de las se¡undas. Existen • 

actualmente 161 planteles de los cuales 60 son de la UAG. (4 
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ese. de Enfermería, 38 Preparatorias, 14 ese. Superiores y 3 

Maestrías), 

Esta expansi6n educativa inducida por el gobierno re_! 

pondi6 a dos causas: por un lado responde a la política nací~ 

nal de promover la educaci6n tecnol6gica en el pa!s para • 

orientar una parte importante de la demanda de educaci6n me•· 

dia superior y superior (existen en el Estado 41 planteles de 

educaci6n media superior y 4 tecnol6gicos) por otro lado, la 

estrategia gubernamental se orienta a disminuir la illJlortan • 

cia de la Universidad Aut6noma de Guerrero, en la impartici6n 

de educaci6n media superior y superior, y esto es una perspe: 

tiva netamente política y no académica. 

Este nuevo panorama educativo se impuso de manera gra 

dual con la creaci6n paulatina de otros tipos de opciones ed~ 

cativas; y es en este marco político en el cual se crea el C~ 

legio de Bachilleres del Estado de Guerrero, que se erige co· 

mo alternativo y que viene al mismo tiempo a llenar un vac!o 

existente en la educaci6n media superior; ya que a partir de 

1980, la poblaci6n escolar en la educaci6n propedéutica de la 

Universidad se estanca e incluso disminuye a partir del afto • 

1983·1984 como producto de la crisis Universitaria que le ha• 

ce perder credibilidad y prestigio, no logrando recuperar ple• 

namente la matricula del afto escolar 1982·1983 en el que al • 

canza su nivel más alto. 
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Ahora bien, la política que tanto el gobierno federal 

como estatal han seguido frente a la UAG, ha influido signifl 

cativamente en su desarrollo al crear un largo período de 

inestabilidad institucional con toda la secuela de agresio-

nes que se han sucedido desde 1972 y que tiene sus expresio -

nes mSs violentas en 1984 en la retenci6n total del subsidio, 

M!s sin embargo, hay que reconocer en realidad, que -

esta política gubernamental fue en parte auspiciada por el 

clima de confrontaci6n interna en que se vi6 sumergida la uni 

versidad por el desarrollo de una política sectaria e instru

mentalista que deterior6 la vida académica y violent6 grave -

mente las relaciones laborales. 

De lo anterior podemos concluir que el Colegio de Ba

chilleres del Estado de Guerrero, nace de una coyuntura polí

tica, en el momento en que la UAG, entra en un reflujo educa

tivo que le hace perder prestigio en la regi6n. 

Viene a llenar un vac!o en el rengl6n de la eñucación 

media superior pues a partir de 1980 en la UniversiJad la 

educaci6n propedéutica se estanca y disminuye; además que, e1 

te sistema educativo responde a los intentos del sistema polf 

tico mexicano de adecuar un modelo educativo a una política -

del gobierno alternativa para dar fuerza a la planta indus- -

trial del país. 
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Queremos reiterar que nuestra inquietud al iniciar el 

estudio del proyecto educativo Colegio de Bachilleres del Es

tado de Guerrero, era el de poder ver un caso concreto, ver -

si realmente es en realidad este proyecto una alternativa en 

la educaci6n media superior, o solamente fue el medio para 

frenar el crecimiento de la UAG. 

Creemos haber demostrado que si bien es cierto, que -

este proyecto nace de una coyuntura política, que por un lado 

trata de detener el crecimiento de la Universidad, pero que -

por otra parte viene a ser una alternativa, ya que en el mo-

mento hist6rico en que se crea, es la opci6n a seguir, por el 

reflujo académico en que se encuentra la UAG, ya que si bien

es cierto, que el proyecto educativo denominado Uiversidad- -

Pueblo, efectivamente se abri6 a las masas populares, pero su 

expresi6n, sus pr&cticas concretas, su grado limitado de con

ciencia política, revelaron su incapacidad para aprovecharlo. 
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