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;S6lo le pido a Dios 
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A los hidalguenses que fueron 
vejados, humillados, afectados en su 

patrimonio y violentados en sus vidas 
por un grupo porril en connivencia 

con los gobemadores. 
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Reconocimientos 

Siempre considere que realizar este libra era socialmente necesario y 
por diversas razones me senti obligado a tamar por mi cuenra dicha 
tarea. Imagine que acceder a Ia informacion seria complicado por el 
largo tiempo transcurrido y, rambien, paradojicamente, que reciente 
los hechos narrados contribuiria a dificulrar los juicios. Pero sabre to
do, e1 grado de dificulrad para Ia integracion de este trabajo derivaria 
de que un n6mero imporrante de los proragonisras mencionados en 
los hechos aqui narrados son en Ia actualidad politicos o funcionarios 
de relevancia para Ia vida publica de nuestra entidad. 

Solamente mi conviccion del interes de los hidalguenses por 
develar esa etapa de nuestra historia, y Ia seguridad de que muchos 
serian los apoyos recibidos para alcanzar el objetivo fijado, me hi
cieron abordar dicha rarea. 

No me equivoque. Generosamente fueron surgiendo los re
cuerdos, las anecdoras, !a expresion de puntas de vista e informa
cion de todo tipo con los que pude integrar estas cuartillas. Mu
chas de esas aportaciones, con raz6n, fueron condicionadas a! 
anonimato, pues consideraron los informantes que podrian poner
se en juego Ia conservacion del empleo, Ia continuidad de su carre
ra politica e, incluso, su seguridad personal y familiar. 

Por ese motivo, omito el minima y justa reconocimiento de 
registrar aqui los nombres de todos los que hicieron posible este 
documento, y deja en el ambito de lo personal mi aprecio y grati
tud por su valiosa colaboraci6n, que hoy permite que salgan a Ia 
luz publica hechos que nunca debieron haber sucedido y que de
finitivamente jamas habcin de repetirse. 
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Estas letras son igualmente deudoras de familiares y amigos que 
con su paciencia, comprension y cariiio me inyectaron los :inimos 
necesarios para culminar el texto. Tampoco hahn! de mencionar
los, pues nuestro trato cotidiano me permite expresarles de viva 
voz Ia correspondencia de mis afectos. Sin embargo, pronuncio 
un nombre: Irma Rubio Traspeiia, y el mencionarlo significa: 
jGracias por todo y por siempre! 

ALFREDO RiVERA FLORES 

Pr6logo 
Un libro necesario y agradecible 

A mediados de 1998 Alfredo Rivera propicio, a solicitud mia, una 
reunion entre el entonces rector de Ia Universidad Autonoma del 
Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa, y el autor de estas lineas. Evoco 
ahora ese momento porque est:in de nuevo delante de mi ambos 
personajes, los protagonistas de Ia obra cuyo prologo inicio: Rivera 
es el autor y Sosa el actor central de este libro, resultado de una in
vestigacion y una pasion. Subrayo ese encuentro como seiial -no 
unica, no Ia primera, no Ia ultima- de Ia relacion civilizada entre 
ambos participantes de Ia vida publica hidalguense. Por conse
cuencia, errar:i quien atribuya un interes sesgado, un prejuicio 
irracional a! examen que Rivera realiza sobre Ia presencia de Sosa 
en Ia historia de nuestra entidad. No hay en su enfoque nada per
sonal, excepto Ia vehemencia de quien pugna por establecer con 
rigor Ia magnitud del daiio que infiere a Ia colectividad quien pri
vilegia sus intereses particulares sobre los generales. 

Alfredo Rivera fue, en sus mocedades, un arleta consumado, 
campeon en carreras de medio fondo, particularrnente en los mil 
quinientos metros. Recorrer en Ia pista atletica esa distancia (co
mo los ochociento; metros, como los tres mil) requiere una com
binacion de destrezas, Ia que necesitan los velocistas y Ia que exige 
Ia carrera de resistencia. De esas habilidades, del despliegue de esas 
caracteristicas se ha compuesto Ia vida de Rivera, y no solo su de
sempeiio en las pistas, donde alcanzo campeonatos. 

Con prontitud y persistencia a Ia vez se forrno profesionalmente 



12 

como contador publico a! que no le basto ser hombre de numeros ' 
y se completo siendo hombre de letras. Tras su bachillerato en Ia 
escuela preparatoria del lnstituto Cientifico Literario Autonomo, , 
ingreso a Ia entonces Escuela Nacional de Contaduria y Adminis
tracion de Ia UNAM y luego hizo estudios de posgrado tanto en Ia 
Universidad del Estado de Mexico, como en Ia de Grenoble, en ' 
Francia. No fue casual Ia eleccion de este pais, patria espiritual du
rante siglos de quienes tienen en alto el ejercicio de h libertad. 

Perteneciente a una familia prototipica de Ia cultura del esfuer
zo, Rivera fundo Ia suya propia con caracteristicas semejantes. Los 
varios empefios profesionales de Irma Rubio Traspefia, su esposa, 
Ia llevaron a edificar (mucho mas alli de Ia instalacion material, 
obra suya tambien) Ia gran iniciativa de ensefianza que se acogio a 
Ia docttina educativa, generadora de bienes colectivos, de Celestin 
Freinet, destinada a formar para Ia vida. 

Rivera mismo ejercio Ia c:itedra, en Ia escuela de contaduria de 
Ia universidad hidalguense, con tal acierto e impetu organizador 
que pronto fue elegido director del plantel. Como fue impulsado 
por genuinos propositos de mejoria de Ia institucion, no tardo en 
chocar contra los intereses creados, las ambiciones espurias y Ia 
burocracia engafiosa que se han enquistado en esa universidad, 
cuya genesis est:i descrita en las p:iginas que siguen. 

Muy claramente a partir de esa experiencia en Ia vida universi
taria local, Rivera se ha hecho un militante de Ia politica y Ia cul
tura. Pionero de Ia unificacion de Ia izquierda, fue candidate a 
presidente municipal de Pachuca en 1985, postulado por una coa
lici6n de parridos casi inexistentes, lo que dio a su a!an un car:icter 
casi apostolico. Una decada m:is tarde, creado ya el Partido de Ia 
Revolucion Democr:itica, aspiro de nuevo a ocupar Ia alcaldia, 
con el apoyo de esa agrupacion que necesita con urgencia mos
trarse a Ia altura de las expectativas que suscito su fundacion, co
mo respuesta a! autoritarismo del PRI, el conservadurismo panista y 
el oportunismo del resto de las formaciones politicas. En ese parri-
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do, Rivera ha sido pugnaz luchador por Ia democracia intema, 
pc>r evitar que los intereses de grupo, de pandilla a veces, se im-

ongan sobre los programas del partido, sabre sus postulados doc
;rinales, sabre sus propuestas eticas. No es un francotirador, ha 
·Jemdo no serlo, y por eso busco siempre Ia actuacion conjunta l ,. 

con quienes predican el mismo credo. Pero cuando ha descubier-
to que tras las palabras dignas se esconde Ia rnarrulleria, Ia traicion, 
Ia puesta de las convicciones en el mercado, disponibles para el 

1
nejor pastor, no ha vacilado en denunciar activamente Ia distor

si6n en los objetivos de su partido. 
No es, pues, un sectario que oculte los vicios de su banderia. 

Por Jo contrario, si algo distingue su talante en Ia vida publica es, 
por un Jado, su capacidad de dillogo, su bl:tsqueda de coinciden
cias, su disposicion para el debate de las ideas, que sustituya el in
tercambio de insultos y de improperios. Y, por otra parte, esa in
clinaci6n suya a Ia conversacion publica lo ha llevado a practicar 
diversas formas de periodismo y de promocion cultural. Como 
au tor de articulos y columnas, como director o animador de pro
yectos editoriales ha ejercido una militancia paralela a su activismo 
politico sin dejar que se confundan una y otro. Su presencia orga
nizadora se percibio en LA Mecha, LA Calle, Nuevo Dla, Visor, que 
han sido inte.ntos de contar con publicaciones periodicas que con
tribuyan a! ensancharniento de Ia vida publica, como lo ha sido Ia 
libreria Espacio Cultural en Ia esfera del espiritu, de Ia creacion, 
del arte. Cada s:ibado, desde hace muchos, su "Especial de las 
diez" se muestra como un ejemplo de creatividad radiofonica, 
atento su autor a estimulos que proceden de los cuatro vientos. 

En fechas recientes, amen de su colaboracion semanal en el dia
rio Sintesis, Rivera ha dedicado su energia a parricipar y promover 
en el estado las tareas de Libertad de Informacion, A.C. (Lirnac), 
una agrupacion que ha influido de modo determinante en Ia 
adopci6n de criterios y normas para Ia transparencia y el acceso a 

Ia informacion publica. 
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Todo lo anterior, toda Ia biografia de Rivera conduce inevita
blemente a Ia escritura de este libra, que centra su atencion en una 
persona, pero Ia ubica con arnplitud en su entomo politico, en su 
contexto historico. AI examinar el trayecto vital de Gerardo Sosa, 
el autor encuentra que su papel en Ia vida hidalguense no es una 
anomalia, sino una consecuencia natural del sistema. Cierto es que 
el ex rector de Ia universidad hidalguense ha desplegado sus pro
pias habilidades, una astucia que se aproxima a Ia inteligencia y 
una riesgosa carencia de limites, que lo singularizan. Pero su cir
cunstancia lo hubiera impulsado de todos modos hacia el poder. 

Como se leeci en las p:iginas que siguen, el sindicato estudian
til del que procede Sosa, y sabre cuya estructura monto su ascen
so, fue parte del sistema politico estatal como lo fueron otras cor
poraciones. Los dirigentes universitarios, que aspiraban no a servir 
sino a servirse, daban rienda silelta a su aspiracion de empleados 
publicos actuando como dependientes de los gobemadores y de 
jefes de familias politicas. AI concluir sus estudios de derecho (en 
una escuela cuya organizacion,era tan laxa que corria Ia especie de 
que para ser abogado alii solo habia que cumplir dos requisitos: 
inscribirse y no morirse), hizo apadrinar a su generacion par el 
gobemador Jorge Rojo Lugo, que despues impulso su carrera po
niendolo a! frente de un artificial sindicato de servidores publicos 
aunque Sosa no hubiera tenido nunca una plaza de tal naturaleza. 

Como ocurrio en Colima, enJalisco, en Tamaulipas, Ia federa
cion estudiantil fue plataforma para el control de Ia universidad 
entera, en donde Ia excelencia academica cedio su Iugar a Ia efica
cia organizativa en provecho del mandon, que durante un tiempo 
se contento con ser rector en Ia clandestinidad hasta que, sin es
crupulo alguno -pues no puede citar en su curriculum obra ni 
iniciativa alguna que justifique esa distincion- resolvio ocupar di
rectarnente Ia eminence posicion desde Ia cual amplio sus aspira
ciones politicas. Diputado local en sus mocedades, impulsor de al
caldes que le rinden tributo, diputado federal, avizoro desde Ia 
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rectoria, hacia 1998, Ia posibilidad de alcanzar Ia gubematura. 
1 )csvio en servicio de ese proposito recursos publicos, que a Ia lar
"a se concentraron en Ia Fundacion Universitaria, convertida par 
:rre de birlibirloque en una enigm:itica Fundacion Hidalguense en 
cuyo dominio funda Sosa sus actuales, renovadas aspiraciones de 

ser gobemador. 
La estructura politica priista, las relaciones entre los grupos do

minances, los negocios que desde el poder se realizan, los aconte
cimientos delictuosos que desde alii mismo se dispensan, y a! mis
mo tiempo los esfuerzos no par infructuosos menos dignos de los 
reducidos segmentos que postulan Ia verdadera pr:ictica universi
taria y una mas ancha vida democratica, todo esci cifrado en este 
libra, obra con que se abre un nuevo empefio editorial de Rivera. 

La obra fue compuesta mediante los procedimientos propios de 
la investigacion academica: Ia indagacion documental, Ia revision 
bibliogr:ifica, las entrevistas personales. Estas Ultimas estuvieron a 
menudo lastradas por el temor de los informantes, pues el modo 
personal de ejercer el poder en Ia Sosa Nostra mantiene Ia im
pronta que ]e marco su relacion con Jose Antonio Zorrilla Perez, 
e1 hidalguense director de Ia policia politica del regimen priista 

que cumple una condena par homicidio. 
Eso no obstante, Rivera considero impostergable escribir este 

libro. Lo ha conseguido. Es un libro necesario y agradecible. Mu
chos hidalguenses le expresaran su gratitud por publicarlo. Yo lo 

hago ahara. 

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA 



Introducci6n 

Naci hidalguense. Me hice universitario. Cuando muy joven, esto 
es hace muchos dias, acudi como alumno a esa institucion que 
cambiaria sus siglas de ICL a ICLA, para finalmente constituirse en 
lo que a Ia fecha es Ia Universidad Autonoma del Estado de Hi
dalgo. Aunque mis estudios de licenciatura los culmine en Ia 
uNAM, pronto ocurti6 lo que yo me pronostique desde temprana 
edad: volvi a Pachuca y fui catedcitico universitario. E1 honor de 
impartir clase dentro de esos muros se vio multiplicado cuando en 
197 4 fui electo director de Ia Escuela de Contaduria y Administra
ci6n. Aunque luego Ia vida me llevaria a universidades extranjeras, 
mi corazon me impeli6 a volver siempre a Ia mia, a Ia UAEH. No 
fue &cil, pero tuve suerte; un dia me sorprendieron mis sesenta 
af10s parado frente a un grupo de estudiantes hidalguenses. 

Mi vida, pues, ha carninado en sendas cercanas siempre a Ia 
Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo. Fui el niiio que 
soiiaba con ascender sus escalinatas de Ia calle de Abasolo, el jo
vencito que las subi6 y soport6 las novatadas, el estudiante de tri
gonometria que sufria con las formulas, el muchacho de los libros 
bajo el brazo, el enamorado de Ia tiema compaiiera de clases, el 
orgulloso defensor de Ia carniseta deportiva, el apenas profesionis
ta que debutaba ante un grupo, el maestro que se esforzaba por 
dejar en sus alumnos algo mas que el conocimiento necesario para 
distinguir los cargos de los abonos, el director de Ia escuela traba
jando por engrandecer Ia institucion, el viejo maestrp que cumple 
con un cometido. Durante todos estos aiios mi principal esencia 
ha sido el ser universitario, mi fe absoluta ha estado en las inteli-



-
18 La Sosa Nostra 

gencias jovenes que se suman al mundo de los estudios profesio
nales, y mi casa ancestral, Ia de Ia universidad de Hidalgo. 

Durante este largo devenir de mi vida ligada a Ia universidad, 
ni mi caracter, ni mi simple gana, me han permitido presenciar las 
transformaciones de esa casa de estudios como un mero observa
dor imparcial. Todo lo contrario, invariablemente he tratado de 
participar, de incidir. Lo intente directamente desde las planillas es
tudiantiles, desde las juntas de maestros, desde el Consejo Uni
versitario, desde las reuniones de directores, desde Ia politica uni
versitaria. Lo intente indirectamente desde las publicaciones 
internas, desde Ia prensa y radio del estado, desde Ia investigacion 
social, desde Ia politica partidista. Lo he intentado siempre en mi
llares de platicas con los estudiantes, dentro y fuera de las aulas. 
No levantare ahora el pendon de Ia inocencia; inocente no he si
do, he querido siempre influir en el destino de Ia universidad. He 
querido incidir para hacerla mejor en lo que considero las mejores 
causas. Reconozco que no he logrado mucho y que podria estar 
equivocado. Pero creo que no. 

Me he visto forzado a hacer este breve recuento para ofrecer al 
lector una plataforma desde donde comprender Ia gestaci6n de es
te libro. Estas paginas no son una investigacion encargada por Ia 
academia, no son una busqueda de las regalias editoriales, no na
cen con a!an de golpear a carrera politica alguna, no son una 
apuesta al viejo sueiio de convertirme en escritor, no son resulta
do de Ia inspiracion divina y seductora, no pretenden Ia pureza de 
Ia objetividad. Este libro es un eslabon mas de esa cadena que ya 
he explicado: de ese proyecto de vida, de ese interes por partici
par, de todos esos aiios de analisis. Se sabe que quien no conoce Ia 
historia esta condenado a repetirla; espero que al seiialar aqui he
chos que son bochornosos para cualquier universitario, cancele
mos Ia posibilidad de que los volvamos a sufrir. Eso solo justifica
ria Ia aparici6n de estas paginas. 

Aquellector hipotetico que busque una historia de Ia Universi-
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dad Autonoma del Estado de Hidalgo hara bien en abandonar Ia 
lectura ahora mismo. Para los fines de este trabajo no son impor
tantes las fechas de Ia fundacion o transformacion del instituto, co
mo tampoco Ia espectacular (y manoseada) historia del edificio de 
Ia calle de Abasolo, ni reproduciremos aquel decreto famoso don
de se le reconoce su autonomia. Tampoco encontrara las tablas de 
crecimiento de Ia base estudiantil, ni de Ia plantilla de profesores. 
No contare Ia leyenda de los fantasmas que rondan por los pasi
llos, ni por que se eligio a Ia garza como su simbolo. No hare un 
reconocimiento a los catedriticos mas destacados de su historia ni 
elogiare Ia modernidad de sus nuevos edificios. 

Mas no por ello se piense que ellibro carecera de interes, pues 
a cambio describiremos como se transformo nuestra universidad 
durante el ultimo medio siglo, teniendo como base Ia conciencia 
de que una institucion se transforrna. por Ia influencia de sus hom
bres y sus mujeres. 

A esta institucion Ia fotjaron sus estudiantes, sus autoridades y 
los gobernantes del estado. Respecto de los estudiantes, al princi
pia Ia responsabilidad cayo en los mas inteligentes, los mas cerca
nos a los libros, luego en los mas politicos que aprendian de los 
j uegos de poder de sus mayo res y querian Ia representacion estu
diantil para labrarse su propia carrera en el servicio publico. Mas 
tarde, cuando se descubri6 Ia fuerza politica y economica que el 
representar al gremio estudiantil propiciaba, Ia politica fue despla
zada porIa fuerza, el abuso y el miedo. Alg{Jn dia, cuando el tiem
po deslave las causas, las fechas y los nombres determinados, sera 
dificil explicar a las generaciones del futuro como es que un grupo 
de rufianes armados comandaron a los vandalos descerebrados y 
mandaron a su antojo en Ia maxima casa de estudio, cultura y 
educacion del estado de Hidalgo. 

Los rectores, por su !ado, en tanto autoridad maxima de Ia uni
versidad, tuvieron tambien su que ver. Hubo de todo: unos bien 
intencionados y otros que usaron el puesto para catapultar su pro-
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pia carrera; honestos o verdaderos ladrones del inmenso presu
puesto que podian utilizar sin rendir cuentas pcicticamente a na
die; gente de estudio a quienes los libros no les eran objetos extra
nos y otros que lograron Ia rectorla cuando mejor les hubiera 
correspondido estudiar el bachillerato. Unos y otros dejaron su 
huella en Ia transforrnacion universitaria, honda o tenue, para bien 
o para mal. Tambien es cierto que todos ellos tuvieron que lidiar 
con una federacion de estudiantes convertida en fuerza cada vez 
mas poderosa y !lena de soberbia, y con sus dirigentes que fueron 
mafiosos ternibles. Y del otro !ado con gobemadores que exigian 
al rector tranquilidad en Ia grey, silencio, calma, no estorbar. 

Porque lo gobemadores fueron el tercer factor de incidencia 
sabre Ia conforrnacion de Ia universidad, y otra vez hubo de todo, 
como en borica. Los atrevidos que quisieron ·domar a Ia FEUH e 
imponer al rector; los aristocratas que no trataron ni con unos ni 
con otros y simplemente carninaron por una vereda donde no se 
los toparan; los que los inundaron de billetes p{tblicos para com
prar su incondicionalidad y hasta los que les temieron. 

Este Ultimo medio siglo conformo, moldeo, invent6 una maxi
ma casa de estudios que fue haciendose hasta caer en, Jo que es hoy 
Ia Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo. Con sus virtu
des y defectos, con su pasado y su porvenir, esta universidad es el 
resultado de los afanes de todos los que por alli pasamos. Pero de 
entre todos sobresale una figura, un hombre que fue sin duda 
quien mayor influencia tuvo para hacer de Ia universidad lo que 
hoy es; su nombre: Gerardo Sosa Castehin. 

Estudiante sin brillo, lider porIa fuerza de su cacicter y Ia cer
teza de sus puiios, habil para crear alianzas, bronco comandante de 
sus subordinados, enemigo ternible, se hizo dirigente estudiantil y 
desde el cargo invento una nueva FEUH. Utilizo a los estudiantes, 
protegio a los vandalos, amedrento a los profesores, propicio en
frentarnientos y terror, cimento su fuero sobre Ia fuerza de los gal
pes y de las armas. Todo con un fin: tener el poder. 
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Gerardo Sosa Castelan se hizo del poder y lo empleo en su be
neficia. Dirigio Ia Federacion de Estudiantes Universitarios de 
Hidalgo, Ia FEUH; cuando dejo de ser su presidente paso a ser sim
plemente su jefe: aquel que designaba al dirigente y le ordenaba su 
comportarniento. 

No contento con ello, incursiono en los sindicatos, se hizo de 
Ia universidad toda, Ia dirigio a trasmano desde Ia secretarla gene
ral imponiendose a un rector pusilanime; se hizo, a su vez, nom
brar rector cuando le fue posible y propicio. Dejo Ia rectorla sin 
dejar el mando para ~onverrirse en, valga Ia contradiccion, lider 
moral de Ia universidad. Continuo su insaciable busqueda del po
der en Ia funcion publica; apenas ha concluido su encornienda co
mo diputado federal por nuestro estado y va a buscar ser gobema
dor. Esci seguro de conseguirlo. 

Si Gerardo Sosa se postula como candidate a gobemador del 
estado, como seguramente haci, no tendci de ninguna manera rni 
voto; su manera de hacer politica me causa repulsa y su pasado le 
condena. Pero tampoco es una persona a quien yo odie, no somos 
enernigos o, al menos, eJ no lo es mio. Mantenemos un trato res
petuoso y hasta cordi31. Algunas ocasiones hemos compartido Ia 
misma mesa y bebido del rnismo vino. Estos rarlsimos encuentros 
no se han dado por cuestiones sociales; hemos siempre intercam
biado opiniones politicas. En ese campo nuestras posiciones son 
antagonicas e irreconciliables como podra constatarse en lo que he 
publicado en Ia prensa a lo largo de los aiios. 

Pero, en fin, cuento esto tambien para poner en su sitio Ia perfida 
y simplista version de que el objeto de este libro, sobre todo al apare
cer en un momenta politico tan estrategico, es el golpear a Sosa para 
dificultarle Ia candidatura de su partido a Ia gubernatura. La verdad es 
que Ia empresa no me importa, su partido no es el mio y seguramen
te trabajare en contra de esa candidatura Ia encabece Gerardo o no. 
Dire mas: aun cuando Sosa Castelan no tiene rni simpatia, no dirla 
que sus contendientes a Ia nominacion priista son mejores que ei. 
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Aclarado esto, supongo que no habra que aiiadir nada para de
jar claro que el objeto de Ia ardua labor de preparar un trabajo co
mo el presente es Ia instituci6n de enseiianza. Miles de j6venes hi
dalguenses se suman aiio con aiio a sus filas. Ellos necesitan algo 
mas que edificios adecuados y maestros puntuales; requieren de 
una politica cultural y deportiva, de un alto nivel academico y de 
investigaci6n, y sobre todo de una organizaci6n democratica. La 
frase cliche de que esos estudiantes un dia tomar:in las riendas del 
estado, es cierta. Por eso es necesario no fabricar rn:is profesionis
tas mediocres. 

Cada uno deberia de contribuir a moldearJa universidad que 
queremos para el futuro. Ese es mi credo. Recordar los errores 
que se han cometido en el pasado es una forma de prevenir su re
petici6n. A ello aspira este libro. Un libro q11e, como casi todos, 
debe su concepcion a! arnor; en este caso, e1 mio infinito por Ia 
Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo. 

PACHUCA, HIDALGO, ENERO DE 2004 

Primera parte 

La o:rganizaci6n 



LAs huellas de Ia FEUH 

PACHUCA, CIUDAD TRANQUILA 

Toda Ia vida estuvo a un costado de Ia carretera Mexico-Pachuca 
un viejo letrero que anunciaba: "Pachuca, ciudad tranquila" y en 
efecto lo era. La segunda mitad del siglo pasado Ia ciudad se deba
tia entre Ia paz, ellento ritrno provinciano y Ia modemidad y di
namismo con el que cotidianamente pretendia contagiamos Ia ca
pital del pais. Todo se daba en absoluta calma. 

La politica solamente de manera excepcional produda sobre
saltos significativos, como el protagonizado por Ia lucha entre los 
enormes egos de Luis Echeverria y Manuel Sanchez Vite que cul
min6 con Ia cafda del gobiemo que encabez6 efimeramente el 
medico Otoniel Miranda. Los cacicazgos locales mantenian y 
acrecentaban Ia fama de Hidalgo como estado priista y las guber
naturas y presidencias municipales se ganaban por el partido en el 
poder sin rivales de consideraci6n a! frente. "Carro completo" era 
la expresi6n dnica y satisfecha con que presentaban los abultados 
resultados que cada vez mas inflados amenazaban con alcanzar el 
tope del 100 por ciento a su favor. 

La naturaleza era igualmente benigna con los pachuqueiios. 
En 1949 se habia producido Ia Ultima inundaci6n, que originara 
muerte y caos, y ya ning{tn rio se salia de madre. Ni siquiera Ia 
euforia futbolistica habia prendido con el impetu que le dieron 
en epocas recientes los comerciantes del balompie y que provo-
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caron tumultos en las frecuentes decepciones y en los raros cam
peonatos. 

Vientos de violencia 

Y sin embargo, en 1964 se habia creado un organismo de repre
sentaci6n estudiantil que pronto habria de alcanzar el nefasto pode- · 
rio que violent6 Ia rutina durante las decadas postetiores. La natu
ral fogosidad juvenil, Ia presencia de algunos lideres carismaticos, 
pero sobre todo las mutuas convenie~ que descubrieron go- • 
bemantes y lideres estudiantiles, propiciaron una epoca violenta 
que pronto transit6 de los golpes y pequeftos latrocinios a! uso co
tidiano de las armas y el vandalismo a gran escala, sin reconocer 
freno ni autoridad, llegando incluso al asesinato. 

Larga, muy larga fue Ia cadena de hurtos y vejaciones que su
frieron principalmente los habitantes de Pachuca y Tulancingo, 
pero a Ia que cada vez estuvieron mas ex:puestos los residentes de 
otros municipios. Esa circunstancia negativa no se circunscribi6 
solamente a las fronteras de Ia entidad, pues algunos de sus actos 
tuvieron repercusi6n nacional. 

En ese rengl6n del vandalismo estudiantil hubo brotes violen
tos· e incluso sangrientos en universidades ccmto las aut6nomas de 
Guerrero, Sinaloa y Puebla, o en Ia Benito Juarez de Oaxaca; pe
ro tal vez Ia organizaci6n mas parecida, que incluso sirvi6 de mo
delo de diversas maneras a los lideres hidalguenses, fue Ia triste
mente celebre Federaci6n de Estudiantes de Guadalajara (FEG). 

Una diferencia esencial entre el activismo de las universidades 
mencionadas y Ia de Hidalgo radicaba en que los movimientos es
tudiantiles del resto de las universidades estaban impregnados de 
una definicion ideol6gica; lo mismo los comunistas poblanos que 
los llamados "enfermos" de Sinaloa, o los guerrerenses y oaxaque
ftos proclives a los movimientos guerrilleros; en cambio en Hidal
go Ia agitaci6n no tenia mayor prop6sito que el del beneficia per-
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sonal y de grupo, asi como el del intercambio de apoyo e influen
cias con los politicos simplemente para alcanzar o mantener el po
der en pocas manos. ~0 seria eso lo que lo definia?, ~se trataba del 
priismo universitario? 

TRES BOTONES DE MUESTRA 

Como se veci en Ia lectura de las paginas subsecuentes, los hechos 
delictuosos t;p que participaron los lideres feuhistas fueron inconta
bles. En este capitulo habremos de destacar tres botones de muestra. 

El primero, el asesinato del estudiante de arquitectura de Ia 
UNAM, Fernando Sanchez Vega; ejemplo del ataque masivo, an6-
nimo, esrupido, sin intereses personales ni de grupo, simplemente 
producto del clima bravuc6n y violento que ellos rnismos habfan 
creado. 

El siguiente, Ia quema del palacio municipal de Tulancingo, 
donde una circunstancia fortuita fue aprovechada por el gobema
dor en tumo para castigar al funcionario que otro poder le habia 
impuesto al tiempo que recomponia sus cuadros, sin importarle Ia 
ruptura del orden constitucional, utilizando para ello a los estu
diantes universitarios cuyos lideres sabian que finalmente serian 
ellos los beneficiados. 

El tercero, el secuestro del delegado nacional del Partido Revo
lucionario Institucional, Miguel Angel Barberena, para obtener "el 
palomeo" de los aspirantes estudiantiles a las candidaturas a diversas 
alcaidias, haciendose evidente en esa acci6n Ia conciencia de grupo 
con fortaleza politica que trabajaba para su propio beneficia. 

Asesinato de un estudiante 

El 23 de noviembre de 198 5 un grupo de integrantes de Ia FEUH se 
introdujeron violentamente a un baile de graduaci6n de Ia Prepa-
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ratoria I, que se celebraba en el auditorio del Sindicato Unico de 
Trabajadores del Poder Ejecutivo de Hidalgo. En algUn momen
ta, uno de los estudiantes que encabezaban el grupo feuhista quiso 
obligar a Ia pareja de un estudiante de Ia universidad nacional, que 
asistia a Ia graduacion de su hermano preparatoriano, a que bailara 
con el, por lo que llegaron a los golpes. Fueron separados, pero los 
feuhistas se juntaron y en bola arremetieron por el desquite, sien
do los hermanos Fernando, Alberto y Jose Antonio Sanchez Vega, 
alumnos de Ia UNAM los primeros, el principal blanco de su ira; los 
sacaron a golpes del salon, en Ia calle los continuaron vapuleando 
y finalmente los dejaron tirados, huyendo los atacantes. El padre 
de los hermanos, a! acudir en auxilio de sus hljos aprecio que Fer
nando, de veintid6s afios; habia sido herido ¢On un estilete y se 
desangtaba. Murio antes de recibir atencioo.•.medica en tanto que 
sus hermanos resultaron con heridas graves. 

Los nombres y apodos de todos los dirigentes feuhistas se ma
nejan como participantes en Ia gresca. Se inicia Ia averiguacion 
previa nfunero 12/H/II83/985 y nunca prospera. En el ambito de 
Ia universidad, y en el mismo mes de noviembre, es expulsado Al
fredo Monroy ("El Mugres" o "El Mugroso"), .ex presidente de Ia 
Preparatoria I, iniplicado en el asesinato ·de Fernando Sanchez 
Vega y se da por terminado el asunto. 

La familia Sanchez, ampliamente conocida en Ia ciudad y de 
una historica tradicion de trabajo de calidad en Ia carpinteria y 
ebanisteria, fue amenazada para evitar que continuaran con Ia de
manda. El panico se apodero de Ia familia pues por las naches re
cibieron telefonemas de voces anonimas que a nombre de Jose 
Antonio Zorrilla, por entonces director de Ia temida Federal de 
Seguridad, les advirtieron que m:is les convenia olvidarse de Ia de
nunda, pues si no, los otros hijos Ia habrian de pagar. 

Pero a! filtrarse a Ia opinion publica detalles de Ia despiadada 
golpiza y Ia impotencia del padre, que solamente acerto a lanzarse 
sabre el cuerpo de su hijo en un vano intento de protegerle, Ia 
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poblacion se agito. Se multiplicaron las expresiones de repulsa 
contra el grupo delictivo; especialrnente los clubes de servicio y 
las organizaciones empresariales se manifestaron. Sin embargo, to
davia habrian de ocurrir muchos hechos violentos m:is para que el 
repudio a Ia mafia estudiantil se organizara. La averiguacion sabre 
el traum:itico asesinato fue olvidada por las autoridades y Ia inca
pacidad de Guillermo Rossell para poner en orden a! grupo van
d:ilico se ratifico una vez m:is. 

Quema del palacio municipal de Tulancingo 

Luis Alberto Roche Carrascosa era reconocido en Tulancingo por 
ser alma y corazon de una amplia cantidad de instituciones filan
tropicas. Figuraba como fundador de once organizaciones no gu
bernamentales que lo mismo pretendian mejorar las condiciones 
de vida de los ancianos que inipulsar Ia formaci6n de musicos y 
orquestas, pero sobre todo porque mantenia una cruzada en favor 
de Ia ecologia. 

Durante el gobierno de Jorge Rojo Lugo, Roche se integro a! 
servicio publico a cargo de los asuntos econ6micos con nivel de 
secretario, y ya en el mandata de Rossell de Ia Lama, inipulsado 
por el presidente del PRI nacional Adolfo Lugo Verduzco, quien 
era su amigo, fue designado candidato del PRI a Ia alcaldia de Tu
lancingo, en contra de los intereses del mismo Rossell, quien habia 
impulsado para esa designacion a su amigo Fernando de Ia Pefia. 

El ejercicio del ingeniero Roche no resulto fflcil, frecuente
mente era exhibido por el gobernador y tratado con insultos, has
ta que en septiembre de I985 se le presento a! gobernador Ia 
oportunidad de actuar definitivamente contra Roche. 

Tulancingo habia vista crecer el poderio de los porros que, 
amparados por las dirigencias estudiantiles de Pachuca, hacian Y 
deshacian. Su vandalismo constantemente les enfrentaba con las 
fuerzas del arden. El r8 de septiembre del mencionado afio Ia po-



r ' 
' 

r· 
30 

!ida detuvo a un estudiante que manejaba ebrio. Poco de:spt16f, 
un numeroso grupo de estudiantes preparatorianos atacaban 
Comandancia Municipal y golpeaban con palos a los polidas. 
los forcejeos el policia Emesto Rios Lopez disparo a Tomas 
bajal Islas en el estomago; aunque el mismo recibio un balazo 
Ia mano y fue golpeado salvajemente. El estudiante fue traslaclado 
para su atencion al Hospital General de Ia ciudad de Mexico. 

El dia siguiente, desde las seis de la maiiana, mientras Ia ~6J~'""' 
de Ia republica era tlagelada por un sismo devastador, en 
cingo se difundio un mensaje radiofonico citando a todos los estu- ' 
diantes de Ia Preparatoria 2. Por Ia maiiana salieron de Pachuca 
rumbo a aquel municipio dos autobuses con estudiantes de Ia Pre- i 

paratoria 3; algunos iban armadas. 
A mediodia, los estudiantes encabezados por Zenaida Meneses, 

presidente de Ia FEUH, recorrieron las calles de Tulancingo lanzan
do cohetes, gritando y amenazando para que el comercio cerrara. 
El secretario municipal, Pedro Soto Ortega, presento su renuncia. 

El dia 20 las renuncias continuaron en Ia administracion muni
cipal. Los responsables de Comunicacion Social y de Accion So
cial y Contraloria dejaron sus puestos; Luis Roche pidio el apoyo 
del pueblo. Los policias del municipio conurbado de Santiago 

· Tulantepec abandonaron el servicio temerosos de ser atacados. 
Crecio el clima de tension y exploto cuando se clio a conocer 

Ia muerte del estudiante lesionado, aun mas porque no se aclaro 
que su tallecimiento fue a consecuencia de los sismos y no por Ia 
bala recibida. Asi que cuando Luis Roche, conminado a renunciar 
por los funcionarios de Rossell, se niega, todo estaba listo para 
que actuara el congreso, controlado por el gobemador mediante 
su presidente Jaime Daniel Baiios Paz, abogado que le debia el 
puesto a Rossell. 

En ral circunstancia, el 22 de septiembre de I 98 5 a las tres de Ia 
tarde se decreto Ia desaparicion de poderes en el municipio de 

· Tulancingo; pero antes, Ia sociedad tulancinguense viviria un dia 
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de sobresaltos. Cerca de las dos de Ia maiiana hubo un bombazo a 
un costado de Ia presidencia municipal y otro mas en Ia casa de Ia 
cultura; a bordo de una camioneta pick up, varios individuos reali
zaron disparos contra Ia presidencia municipal; se quedo sin agua 
el 6o por ciento de la poblacion al ser saboteado el sistema de 
bombeo del pozo; en vehiculos de todo tipo arriban estudiantes 
de diversas escuelas universitarias que recorren las calles en trope!. 

El coordinador del congreso, Jaime Daniel Baiios Paz se trasla
d6 a! hotel La Joya apoyado por una treintena de patrullas para 
instalar el Consejo de Administracion Municipal. La sorpresa, que 
por supuesto corresponde a una logica politica evidente, se pre
sento al ser nombrado Aurelio Marin Huazo presidente del consejo 
que gobemaria en Tulancingo. Marin, quien conto desde su ini
cio politico con el padrinazgo del ex gobemador Rojo Lugo, ha
bia sido presidente de la Federacion .Estudiantil Universitaria, di
putado local y dirigente del sector popular del PlU. 

Por Ia tarde, el centro de la agitacion se traslado al panteon 
municipal de San Miguel, rumbo allibramiento para Cuautepec, 
donde, en tanto, se llevaba a cabo el sepelio del estudiante muerto: 
todo el mundo sabia que se ptetendia quemar la presidencia mu
nicipal. Los lideres estudiantiles babian estado en el velorio y al 
terminar el sepelio salieron encabezados por Zenaida Meneses en 
mas de cincuenta camiones y otros vehiculos. Desde las ventani
llas los estudiantes blandian armas de distintos calibres. 

AI llegar a Ia presidencia Ia encontraron desierta, pues sus cua
tro guardianes se habian retirado. Los estudiantes quebraron a pe
dradas los vidrios, sacaron de un taller ubicado al otro !ado de Ia 
carretera tambos de gasolina de 50 litros que tenian preparados e 
iniciaron Ia quemazon. 

Si, el vandalismo estudiantil desatado, pero tras ellos "Ia mano 
que mece Ia cuna"; el dia 27 Zenaida Meneses fijaba su postura: 
"acudi al gobiemo a pedir la destitucion del cuerpo policiaco de Tu
lancingo; entonces el profesor Jose Guadarrama (secretario de go-
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bierno) coment6 sobre Ia posible destituci6n de Roche, pues 
era del agrado del gobernador Rossell. Luge Verduzco (pr·esi<dert
te nacional del PRI) telef6nicamente me encarg6 Ia seguridad de 
Roche Carrascosa, por ello me entreviste con eJ en el hotel La Jo
ya, le pedi sacrificar a! secretario municipal Pedro Soto Ortega y , 
que Juan Jose Ocadiz Canales ocupara su Iugar." 

Una ficha de Ia Secretaria de Gobernaci6n del23 de septiembre' 
de 1985 seliala que Rossell de Ia Lama le dijo a Pablo Gonzalez 
Ruelas, director de dicha secretaria, que elementos de su gobierno · 
detectaron como colaboradores de Zenaido en los hechos violen
tos a Fernando Delgadillo Anaya y a Marco Antonio Ortega Ol
vera, ex agentes de Ia extinta Direcci6n Federal de Seguridad du
rante Ia epoca de Zorrilla Perez, y pidi6 un grupo especial de 
agentes para detenerlos. Igualmente, solicit6 !lamar a cuentas a 
Zenaido para saber los motives que tenia para subvertir el orden 
publico constantemente, pues ante Ia renuncia de Roche ya no 
habia motives para que Zenaido incitara a! incendio y saqueo de 
las oficinas publicas. 

Posteriormente Jose Guadarrama Marquez, secretario de go
bierno; Andres Garcia Montano, procurador; Jaime Flores Zufii
ga, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Jeslts Adolfo 
Paniagua Espinosa, director de Seguridad Publica y Tcinsito en Ia 
entidad, presentaron a nombre del gobierno Ia denuncia por da
fios a los inmuebles. Por supuesto, se trataba solamente de un acto 
protocolario que no llev6 a ningltn castigo. 

Todavia Aurelio Marin Huazo, flamante presidente del apenas 
creado Consejo Municipal, hizo transrnitir en Ia estaci6n radiof6-
nica NQ de Tulancingo el siguiente mensaje: "por Ia brutal repre
si6n policiaca hacia los pobres estudiantes culpo y responsabilizo a 
Ia anterior adrninistraci6n". Y como todo alboroto conlleva mUl
tiples intereses, otro grupo de estudiantes rompieron los cristales 
de Ia NQ en tanto protestaban contra Ia designaci6n de Marin 
Huazo, pues ellos querian como presidente del Consejo Munici-
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pal a Ces:ireo Marquez Alvarado, intimo amigo de Gerardo Sosa y 
director de Servicios Escolares en Ia universidad. 

Secuestro del delegado nadonal del PRJ 

En noviembre de 1984 el problema que se le presenta a! goberna
dor Rossell es de rnagnitud nacional. Se trataba de que el juego 
politico interno del PRI tenia un nuevo actor: Ia Federaci6n de Es
tudiantes Universitarios de Hidalgo y a traves de su caudillo venia 
exigiendo una cuota de candidaturas a alcaldes superior a Ia que 
1 os sectores tradicionales del PRJ dernandaban: i 17 candidaturas era 
su exigencia! Los buenos oficios politicos del gobierno ya les ha
bian otorgado cerca de Ia rnitad, perc se entendia que cumplir Ia 
demanda total era un absurdo. 

La situaci6n se complicaba m:is porque los estudiantes para los 
que pedian muchas de las candidaturas eran rechazados por Ia. cla
se politica de los municipios que deseaban representar y los cua
dros locales amenazaban con no disciplinarse y llevar a cabo mo
vilizaciones. El case era especialmente delicado en Zempoala, 
donde Ia federaci6n pretendia imponer a Ariel Meneses Perez, 
hermano de Zenaido. El malestar en Atotonilco el Grande no era 
menor, ante Ia imposici6n que pretendian de Mario Salinas como 
candidate. 

Cuando el tiempo para el registro se agotaba parecia que din
gentes y partido llegarian a un acuerdo; pero los representantes de 
Rossell cedieron a las presiones de los politicos de Atotonilco el 
Grande y sustituyeron a Mario Salinas, que ya habia sido palo
meade favorablemente en Ia lista, y con ello se rompieron las ne
gociaciones. 

AI mediodia del 14 de noviembre de ese 1984, unos 150 inte
grantes de Ia FEUH, fuertemente armados con pistolas y metralletas, 
llegaron a! edificio del PRI estatal ubicado a un costado del Parque 
Hidalgo, subieron hasta las oficinas del delegado nacional del par-
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tido, el ingeniero Miguel Angel Barberena, y, en medio de jalo
neos y patadas, lo secuestraron ante el azoro de los politicos pre
sentes y Ia impotencia de los vigilantes. 

Arrancaron sus vehiculos y formando una columna· de verda
deros capos se dirigieron al rancho que en las afueras de Ia ciudad 
les habia sido donado por Rossell, Este simplemente sobrevolaba 
ellugar en el helic6ptero de gobiemo. Horas despues sus negocia
dores se habian puesto de acuerdo con los estudiantes. La casi to
talidad de las candidaturas demandadas les habian sido concedidas. 
Poco duraron las manifestaciones de rechazo de los habitantes de 
Zempoala y otros municipios: si no los convencia el aparato gu
bemamental, lo hacia Ia fuerza bruta de Ia federaci6n. 

De tal manera quedaron bajo el control politico de Ia federa
ci6n, entre otros, los siguientes municipios: Acaxochitlan, Atoto
nilco el Grande, Cuautepec, Santiago Tulantepec, Eloxochitin, 
La Reforma, Omitlan, Zapotlin de Juarez, Zempoala y Singuilu
can. No hubo ning6n argumento politico para que fueran estos y 
no otros los municipios bajo el poder de Ia federaci6n estudiantil, 
simplemente hubo dirigentes feuhistas oriundos de esos munici
pios o grupos locales que buscaron el cobijo de Ia FEUH. 

Los periodos gubemamentales 

LA CONNIVENCIA 

Los lideres que dirigieron Ia federaci6n de estudiantes universi
tarios durante casi cuarenta aflos se desempeflaron con distintas 
tonalidades e igualmente influyeron y fueron determinados de 
rnuy variadas maneras por los rectores y gobemadores coR los 
que coincidieron en su ejercicio; por esa raz6n, abordaremos el 
conocimiento de Ia federaci6n agrupando a los protagonistas por 
sus caracteristicas relevantes (vease el cuadro resumen en el 
apendice). 

PERIODO ROSA (1964-1968) 

Juventino ere~ e 

As! comenzo .. . 

La historia parecia simple. En realidad lo era, ademis de comun en 
los centros escolares: un grupo de amigos comparten sus sueflos y 
juran que hermanados habran de alcanzar todos los puestos politi
cos, e1 exito, e1 dinero, las mujeres, Ia fama; en fin, que van a con
quistar el mundo. 
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Los juramentos se hacian en uno de los pecos edificios 
de Ia, por entonces, a(m provinciana capital hidalguense: el 
albergaba a Ia escuela normal Benito Juarez. Adalberto Cl1av·ez; 
Bustos acababa de ganar Ia presidencia de Ia sociedad de alurm1os 
y habia sido acompanado en el empeno por sus amigos Ruben 
Carreno Carrillo y Elmer Hidalgo. Pronto se les unirian Jaime' 
Flores Zuniga, Hernan Mercado Perez y Eduardo Herrera. 

El profesor Javier Hernandez Lara, secretario de Ia nornial con 
un puesto en el PRJ y miembro del grupo politico magisterial de 
Manuel Sanchez Vite, charlaba con esos estudiantes y les ampliaba ', 
horizontes. Uno de estes consistia en Ia formaci6n de un organis- ; 
mo estudiantil m:is amplio, una Federaci6n de Estudiantes Hidal- . 

guenses que aglutinara a los estudiantes de Ia normal y, por su- ' 
puesto, a los del politecnico y Ia universidad. 

Las cosas no se dieron como habian planeado. Los dirigentes 
del politecnico, con un perfil demasiado tecnico, adultos y con 
otras responsabilidades, no se interesaron en actividades de grilla 
que quitaban el tiempo. Los preparatorianos, dirigidos en aquel 
entonces por Salvador Guasso, vieron "menos" a los representan
tes de una instituci6n mayoritariamente formada por mujeres y 
con un titulo de menor prestigio (normalista) y no le entraron. 

Pero los que sonaron con esa federaci6n de estudiantes no se 
desanimaron, simplemente esperaron una mejor circunstancia. Es
ta se dio cuando todos ellos, cursando o ya terminada Ia carrera 
normalista, se inscribieron en Ia preparatoria y despues en Ia Es
cuela de Derecho. Ahl, nuevamente Adalberto Chavez los enca
bez6 y gan6 Ia presidencia de Ia sociedad de alumnos. Entonces 
buscaron a los dirigentes del resto de escuelas universitarias. Las 
continuas reuniones realizadas en las aulas de Ia Escuela de Dere
cho, ubicadas en un ala del viejo edificio central universitario de 
las calles de Abasolo, fructificaron en el ciclo escolar de 1964: los 
representantes de Ia preparatoria y las escuelas de ingenieria, dere
cho, enfermeria, trabajo social y medicina integraron Ia Federa-
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cion de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, Ia FEUH, que en su 
Congreso Constitutive eligi6 como su primer presidente a Adal
berto Chavez Bustos. En ese memento, ninguno de los compro
metidos con Ia novedosa organizaci6n estudiantil irnaginaba el 
poderio que esta iba a alcanzar, y mucho menos que ellos no ha
brian de ser los m:iximos beneficiados. Mas lejos aun estaban de 
saber que quien habria de darle trascendencia a Ia federaci6n ape
nas cursaba Ia primaria en alguna escuela de Acaxochidan. 

Los fundadores tenian claro que Ia federaci6n era el mecanisme 
para abrirse cantino en el mundo de Ia politica y para obtener car
gos publicos. Antes, habian gozado de los cl:isicos beneficios de los 
lideres estudiantiles: flexibilidad de Ia administraci6n universitaria 
con los alumnos que no cumplian con los requisites, viajes, aporta
ciones en efectivo, derechos de picaporte, unifortnes deportivos, 
vales de gasolina, etcetera. AI extender los beneficios y privilegios a 
discreci6n entre diversos sectores de estudiantes, foroiaron grupos 
de seguidores, pero sobre todo fortalecieron Ia federaci6n. En este 
proceso de consolidaci6n fue clave Ia disciplina ante el rector y los 
directores, asi como Ia observaci6n de las reglas de renovaci6n de 
la dirigencia estudiantil. Los ex presidentes de Ia federaci6n se con
vertirian en un 6rgano de definicion del sucesor, quien seria electo 
por consenso; el presidente saliente tenia voto de calidad. Respeta
ron escrupulosamente el periodo de dos anos de ejercicio. De tal 
manera, a! terminar el siglo habian dirigido Ia Federaci6n de Estu
diantes Universitarios de Hidalgo r 7 comites ejecutivos. 

El grupo que cre6 Ia federaci6n y que encabezaba Adalberto 
Chavez Bustos pretendia utilizarla para allegarse apoyos econ6mi
cos, facilidades en lo acadernico y, sobre todo, abrirse las puertas 
con algunos funcionarios para conseguir puestos de trabajo. 

De hecho, en el periodo de Leopoldo Guasso, si bien perdie
ron presencia, comenzaron a alcanzar en parte sus metas a! con
vertirse en funcionarios universitarios. Chavez Bustos fue nom
brado secretario de Ia preparatoria y posteriormente subdirector 
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de Servicios Escolares; Guasso Sanchez dirigi6 Ia biblioteca y 
ahi paso a Ia Direcci6n de Cultura sin irnportar que no tuviera 
ning6n gusto ni merito para desempeiiarse en estas areas. Esci cla
ro que esos puestos le permitieron a Adalberto Chavez ampliar su . 
influencia con los alumnos y fortalecer su posicion en Ia federa- : 
cion, asi que sin problemas defini6.Ja sucesi6n de 1966 a favor de , 
su compafiero de viaje, el profesor normalista y estudiante de de-
recho Jaime Flores Zufiiga. ' 

Juventino Perez Peiiafiel, un respetado y culto abogado, quien , 
habia cursado sus estudios en Ia Escuela de Derecho de Ia propia 
universidad, se desempefiaba como rector de Ia misma desde abril . 
de .1964, cuando sustituy6 allicenciado Ruben Licona Ruiz, pri
mer rector de Ia universidad, quien a su vez, se habia incorporado 
como secretario general del gobiemo de Carlos Ramirez Guerrero. 

Carlos Ramirez Guerrero 

Tal vez porque habia pasado mucho mas tiempo como maestro 
en las aulas preparatorianas y universitarias que en el Palacio de 
Gobiemo, o porque a pesar de haber sido senador su politica se
guia siendo pueblerina, o por su mismo talante, lo cierto es que 
Carlos Ramirez Guerrero no us6 su poder como gobemador para 
corromper a los estudiantes. 

Por supuesto, conocia a los lideres estudiantiles, les daba con
signas y no se daba por mal servido, pero podriamos decir que se 
trataba de arreglos amateurs. Sus ambiciones no pasaban porIa uti
lizaci6n de los estudiantes, aunque tampoco tuvo los problemas 
que lo obligaran a otro trato. 

Polvos del 68 

El movimiento medico de mediados de los sesenta y los barruntos 
del 68 perrnitieron a Carlos Ramirez Guerrero y Juventino Perez 
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Penafiel, gobemador y rector respectivamente, valorar las posibili
dades de Ia organizaci6n estudiantil como una forma de control 
de los estudiantes, pero no estaba en su talante servirse indiscrimi
nadamente, asi que no les dieron sino un minimo juego. 

La trascendencia del movimiento del 68 aqui tambien origin6 
una excepci6n. En ,Ia Preparatoria I se decidi6 apoyar el movi
miento. Desde el principia participaron, entre otros estudiantes, 
Roberto Meza, Prisciliano Gutierrez, Carlos Sanrillan (presidente 
de Ia Preparatoria I) y Silvia Contreras Garcia de Ia escuela de me
dicina; Jaime Flores Zufiiga (presidente de Ia fedetaci6n) y Adalber
to Chavez Bustos lider y fundador de Ia misrna. Pronto se dividie
ron, los primeros pugnaban por acatar las directrices estudiantiles 
nacionales en tanto que los de Ia federaci6n optaron por tomar de
cisiones locales "independientes"; detris de esta decision se encon
traba el acatamiento de Ia linea del gobernador. De hecho Ia federa
ci6n se habia comprometido con Ramirez Guerrero a no ocasionar 
problemas a! gobiemo; para cumplirlo rompieron una huelga. 

El maestro Miguel Angel Serna Alcantara y el periodista Igna
cio Gonzalez Flores, en el numero cuatro de Ia revista La Calle, 
publicada en octubre de I988, presentaron un amplio reportaje 
conteniendo las opiniones de los principales protagonistas del 68 
en Hidalgo. Algunas de sus expresiones nos clarifican sus respecti

vos desempefios. 
Carlos Santillin Carmona recordaba: "Flores Zufiiga, lider de 

Ia FEUH, encar6 a los huelguistas y los calific6: 'pinches charnaqui
tos, ustedes que saben de huelga, este movimiento se ha acabado y 
ahora mismo lo levantamos, vamos a quitar las banderas' y dicien
do y hacienda, arranc6 Ia rojinegra bandera." 

Silvia Contreras Garcia, de Ia escuela de medicina y unica mu
jer en el comite de huelga, recorda que "Chavez Bustos lleg6 a 
intimidar a los estudiantes de medicina que se encontraban en 
huelga exigiendoles que dejaran de escandalizar", e incluso Ro
berto Meza asegur6 que "Chavez Bustos junto con Flores Zufiiga 
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apoyaron a! grupo porril denominado los 'Pachus' de Ia. FEUH 

el objeto de controlar el movimiento estudiantil en Hidalgo.'' 
Abel V enero y Manuel Vargas Meneses "El Colocho" participa~ 
ron como golpeadores. 

El rector Perez Peiiafiel convoco a los huelguistas a que re
flexionaran sobre Ia afectacion economica que sufriria Ia universi
dad si persistian en el paro. Roberto Meza seiialo: "Los juniors de , 
Ia politica, 'los niiios bien'. y Ia mayoria de los maestros se desliga
ron del movimiento. Maestros como Rafael Cravioto Munoz y, 
Rafael Arriaga· Paz intentaron realizar examen de su materia 
cuando Ia Preparatoria 1 estaba en para, saliesuiose iracundos a! , 
no poder romper Ia huelga en el plantel. Ademas, como Cravio- ' 
to Munoz tenia en sus manos el diario local, de Hidalgo impidio · 
que los sucesos estudiantiles se dieran a conocer a Ia opinion pu
blica." Silvia Contreras y Prisciliano Gutierrez paliaron Ia desin
formacion montando equipos de sonido en sus vehiculos y vo
ceando por las calles. 

jlntegrese! 

A pesar del tibia apoyo que en Hidalgo se le clio a! movimiento, 
los mecanismos de control y represion del gobiemo federal no 
querian dejar cabos sueltos. Una tarde, un peloton del ejercito fue 
a! edificio universitario de las calles de Abasolo en busca de Adal
berto Chavez. Localizado, simplemente le ordenaron: "Integrese." 
Asi, de manera "pacifica", se consumo Ia que pudo haber sido Ia 
unica aprehension, pero mientras el grupo de soldados descendia 
las escalinatas universitarias, Juan Manuel Menes, alumna de pre
paratoria, sorpresivamente grito una consigna a favor de los estu
diantes y tambien se lo llevaron. 

Ambos fueron conducidos a! cuartel de Ia XVIII Zona Militar. 
Aunque recibieron buen trato y les dieron de comer, pasaron alii 
Ia noche. AI dia siguiente, el propio gobemador, en campania del 
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general Leyva, comandante de Ia zona militar, fue a! cuartel. En
ronces liberaron a los estudiantes sin mayor averiguacion. Mas 
aun, Ramirez Guerrero los invito a desayunar a su casa y les mani
festo su pena, pues, "ese no habia sido el trato". 

Poco despues, el gobernador seria el vocero presidencial a! 
anunciarle a "las fuerzas vivas" que el profesor, li~enciado, lider y 
senador de Ia republica, Manuel Sanchez Vite, seria el proximo 
mandatario estatal. Ahi se termino el periodo romintico de Ia 
HUH. 

Con el enem1'go en casa 

Arturo Herrera Cabanas, un activista cultural que participo activa
mente junto con su esposa Irma Eugenia Gutierrez .en el movi
miento estudiantil con los contingentes de Ia UNAM, escribi6 en Ia 
revista LA Calle: 

En Ia corunemoracion del primer aniversario del 2 de octubre de 

1968, las instalaciones centrales de Ia Universidad Autonorna del Es
tado de Hidalgo fueron ocupadas par el ejercito y Ia policia, en un 

operativo ocurrido a las 19:00 hrs. del 1° de octubre de 1969. La 

ocupacion duro solo hasta las 22:00 horas de ese dia, pues el rector , 

de entonces, ellicenciado Juventino Perez Peiiafiel, en compaiiia de 

algunos profesores universitarios, asistio a! Palacio de Gobiemo a 

dialogar con el gobemador Sanchez Vite. Poco despues de esa oca

si6n, Ia universidad recibio apoyo de parte del gobiemo federal (au

tabus, equipo para laboratorio, mobiliario), y el gobiemo estatal 

tambien otorgo sus beneficios a los dirigentes estudiantiles (invitacio

nes a actos relevantes, designaciones en puestos de la administraci6n, 

apoyo financiero para actividades estudiantiles). 
Despues de aquel2 de octubre, el general Hernandez Toledo, rni

litar que dirigio las operaciones sangrientas contra los estudiantes en 
Tlatelolco, llego a Pachuca como cornandante de Ia xvm Zona Mili-
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tar. Cuando era rector de la universidad hidalguense ellicenciado Je

sUs Angeles Contreras el general Hernandez fue invitado en varias 

ocasiones a visitar las instalaciones universitarias, e inclusive para pre

sidir algunas celcbraciones importantes. 

PERIODO TRICOLOR (1968-1975) 

G b d o erna ores 
Ao'io l'rrsidenlts J,. Ia FIOUfl Reaores Manud SJnchcz VLtc 

~ 
Armando Ponce Coronado JesUs Angeles Contreras 

1971 Donaciano Serna Leal 

~ 
Miguel Abel Venero Manuel Sinchrz Vitt• 

1973 

1974 Cisar Arroyo 

Manuel Sanchez Vite 

Ellicenciado Ramirez Guerrero, como todo gobemador de aque

llos tiempos, era el "interprete indiscutido de Ia voluntad de las 

bases priistas", asi que, como narra Cesar Vieyra, "Una tarde del 

mes de octubre de 1968 nos mand6 Hamar el gobernador a Ia diri

gencia del PRJ, donde yo fungia como secretario de Acci6n Popu

lar, para informarnos que las corrientes politicas favorecian a Ma

nuel Sanchez Vite para gobernador y nos exhortaba para que nos 
sumirarnos a su precandidatura." 

En 1969 era ya largo el camino recorrido por Sanchez Vite, pe

ro mas largas aun las ambiciones politicas del profesor oriundo de 

Molango, Hidalgo, quien realizara estudios en Ia escuela regional 
campesina de El Mexe. 

Los cargos sindicales que ocup6 como trabajador de Ia educa

ci6n le sirvieron para hacerse de un Iugar en el panorama politico 

hidalguense, y esto a su vez le fortaleci6 para escalar en Ia organi

zaci6n magisterial, con tal i:xito que alcanz6 Ia presidencia del 
Comite Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajado
res de Ia Educaci6n. 
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En paralelo, ademas de haber cursado Ia licenciatura en dere

cho en Ia UNAM, fue electo diputado federal por el II Distrito de 

Hidalgo con cabecera en Tulancingo y form6 parte de Ia XLIII Le

gislatura (1955-1958). Posteriormente, en abril de 1963, a] tomar 

posesi6n como gobernador del estado Carlos Ramirez Guerrero, 

cste lo nombr6 procurador general de justicia de Ia entidad, cargo 

en el que se desempeii6 por poco tiempo, pues result6 designado, 

JUnto con el mayor Oswaldo Cravioto Cisneros, senador de Ia re

publica (1964-1970). 
La campaiia del candidate a gobernador fue el desfile triunfal 

de los priistas de entonces por ciudades, pueblos y rancherias. En 

su caso se facilitaba aun mas esta suma, pues participaba de manera 

seiialada el magisterio, por haber dirigido Sanchez Vite el Sindica

to Nacional de Trabajadores de Ia Educaci6n; igualmente, su rela

ci6n con el presidente Gustavo Diaz Ordaz y con el secretario de 

gobernaci6n Luis Echeverria le proporcionaba beneficios extras. 

Y a vendria el tiempo de comprobar que "las amistades para siem

pre" se terminan por el cruce de los intereses personales. 

Como gobernador, Manuel Sanchez Vite siempre tuvo muy 

claras las metas que se proponia alcanzar. Por lo que a Ia universi

dad aut6noma del estado se refiere, Ia consideraba un espacio que 

habria de contar con mayor y mejor infraestructura, que habria de 

recibir fortalecimiento econ6mico, que tendria que desempefiarse 

sin Ia agitaci6n y turbulencia que en otros estados caracterizaba a 

esos centres educativos y, sabre todo, que seria un espacio absolu

tan1ente bajo su control. 

A traves de puestos de trabajo habia copado a Ia organizaci6n 

estudiantil y ya comenzaba a apoyar en su incipiente carrera politi

ca a quienes destacaban como lideres. Los maestros universitarios 

en su totalidad prestaban sus servicios por horas y e1 resto de su 

tiempo ejercian como profesionistas ajenos a la politica, o se de
sempeiiaban con1o funcionarios de los gobiernos n1unicipal o esta

tal, es decir, tenian una dependencia !aboral del jefe del gobierno. 
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Si bien Sanchez Vite reconocia las cualidades de jurista del li- · 
cenciado Perez Pefiafiel, este no entraba en sus planes para Conti-·. 

nuar en Ia rectoria, por lo que decidio sustituirlo lanzando Ia rna-. 
quinaria periodistica en favor del presidente del tribunal de justicia · 

del estado: Jesus Angeles Contreras. 
El 1 o de abril de 1970, Perez Peiiafiel renunciaba a Ia recto ria. 

Se produjeron algunas muestras de inconformidad de los funcio

narios mas cercanos a! rector, pero pron\o fueron acalladas a! co
nocerse que se le canjeaba el puesto universitario por Ia presiden

cia del Tribunal Superior de Justicia y que el titular de este 
ocuparia Ia rectoria. El clJ.sico "enroque". 

Paisano y am(Ro 

Jesus Angeles Contreras nacio, como S:inchez Vite, en elmunici
pio de Molango y, como el, se titulo de maestro y licenciado en 

derecho en Ia UNAM, ejercio de maestro de banquillo y de juez, an
tes de acceder a Ia presidencia del tribunal. Durante muchos aiios 

impartio citedra en Ia Escuela de Derecho de Ia UAEH y de sus ex
periencias publico su Compendia de derecho penal. Poeta reconocido, 

premiado en distintos cert:imenes, publico algunas plaquetas de 
poesia. Para el medio era un profesionista culto, pero Ia incipiente 
burocracia universitaria lo recibi6 con un cierto rechazo pues era 

un candidato impuesto por el gobernador y sustituia al respetado 
rector con el que habian trabajado ya casi siete aiios. 

RJ.pidatnente se tem1inaron las prevenciones en contra de An
geles Contreras, pues mantuvo en sus puestos a sus tibias oposito
res; consinti6 a las n1esas directivas de las sociedades de alurnnos; 

apoyo sustancialmente a los integrantes de Ia federacion; incorpo
r6 a pasantes a diversos puestos y, aprovechando Ia cercania con 

Sanchez Vite, obtuvo mejoras presupuestales para Ia universidad. 
Se cmnenz6 a hablar de Ia construcci6n de una magna unidad 
universitaria. 

1 /fi-cdo Rivera Flores 45 

Las fuerzas criticas le cuestionaban Ia elevacion de las colegiaturas 
,. otras medidas que pretendian hacer "redituable" Ia unive~>idad, 

ia muy escasa actividad cultural, Ia cada dia mas evidente injeren
cu gubernamental en las cuestiones universitarias, la mediocridad 

de algunos universitarios y el fuero que iba dando a los lideres es

tudiantiles. 
Pronto Adalberto Chavez se convirtio en secretario de Ia pre

paratoria y posteriormente en subdirector de Servicios Escolares, 
.nmque fue Jaime Flores el primero que se inserto en los puestos 

publicos e incluso, joven aun, llego a diputado local, pues el go
bcrnador Manuel Sanchez Vite habia decidido incorporarlo a su 

cquipo. Los dem:is tuvieron suerte dispareja: Hernan Mercado se 
dcsligo del grupo estudiantil e igualmente llego a Ia diputacion lo

cal, pero porIa via del sindicato magisterial. 
Jesus Angeles Contreras fue conformando el grupo mas fuerte 

de Ia universidad: directores, funcionarios y maestros de tiempo 
completo; pero paradojicamente iba siendo rebasado por los estu

diantes. Armando Ponce y Miguel Abel Venero, como presiden
tcs de ]a FEUH, rompieron muchas de las practicas de buen com

portamiento heredadas de los estudiantes del JCLA. A partir de ese 
mmnento los maestros comenzaron a ser violentados en sus deci

->iones acadernicas par los dirigentes estudiantiles. 

Con Sans611 a las patadas 

s:tnchez Vite tenia atnbiciones politicas e iba a utilizar todas sus 

cartas para realizarlas. Una, muy importante, seria Ia de los estu
diantes. Estos, a su vez, pronto descubririan que la representaci6n 

c·studiantil podia constituir un rico filon a explotar. 
Le fue SUI11atnente ficil a sanchez Vite entrar en contacto con 

lm Iideres. Gabriel Romero Reyes, su secretario general de go
bierno habia sido secretario general de Ia universidad, don de man

tenia una fuerte presencia. 
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El gobemador recibi6 a los dirigentes estudiantiles en el exclu- . 
sivo cuarto piso del recien inaugurado Palacio de Gobierno y en 

pocas palabras estableci6 los terrninos del compromise: "quiero 
una universidad en absoluta calma; por mi parte, yo los ayudano". 

Aceptado el trato, Gabriel Romero se entrevist6 con cada uno de 

ellos y de dicha platica fueron saliendo con plazas asignadas en dis
tintas dependencias: Miguel Abel Venero, "El Coco", a Ia saz6n 
presidente de Ia federaci6n; "El Chihua", "El Negative", Arman

do Ponce (que seria su consentido), Jorge Uribe. AI licenciado · 
Jaime Flores ya lo habia heche diputado. La de los bomberos y Ia 
de policia serian las dependencias mas socorridas con aviadores en 
sus n6minas. 

El viento soplaba a favor del profesor de Molango y Luis Eche- · 
verria lo design6 presidente nacional del Partido Revolucionario 
lnstitucional. Ponce Coronado result6 beneficiado a] ser nombrado ' 

dirigente nacional juvenil. A su vez, el benefici6 a sus amigos de Ia 

federaci6n, les ubic6 en puestos y les hizo probar las rnigajas del 
poder nacional. La vida les sonreia, pero pronto les habria de mos
trar el ceiio fruncido. 

Las pequeiias pero continuas diferencias entre el presidente de Ia 
republica y el presidente nacional del PRJ se agudizaron. El punto 
culrninante fue Ia negativa de Sanchez Vite para sumarse a las des
calificaciones que Echeverria hacia a! sector obrero. De heche, 

Sanchez Vite lo ret6 al impulsar y asistir al mitin de apoyo a Fidel 
Velazquez que se llev6 a cabo en Tepeji del Rio el I2 de enero de 

1972. En marzo de ese 1nisn1o aiio, apenas quince meses despues . 

de haber partido hacia Ia capital a dirigir el partidazo, Sanchez Vite 
y sus huestes regresaban, no triunfalistas como se fueron sino con 

un poderoso enemigo: Luis Echeverria, presidente de Ia republica. 
Los malos modes tenian dos frentes: Sanchez Vite querfa Hi

dalgo para los hidalguenses, es decir, escudado en el federalismo se 
apropiaba del derecho a designar sin Ia bendici6n presidencial a su 
sucesor; y por el otro, su pleito con Echeverria le habia hecho 
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perder el piso y las proporciones, asi que atacaba a Mario Moya 
!'alencia, presidenciable que parecfa iba a ser el designado por el 
presidente. En ambas acciones los dirigentes estudiantiles universi
urios realizaron un intenso activisn1o a las 6rdenes del goberna

dor: "Nos citaba temprano, nos asignaba una camioneta y viJ.ticos 
y nos daba los volantes que debiamos repartir en las cimaras, em

hajadas y secretarias de gobierno. Ya sabiamos; teniamos que subir 

" los pisos mas altos de los edificios y bajar a toda velocidad repar
ticndo los documentos, en Ia calle abordabamos Ia camioneta y 

ivin1onos a otra dependencia!", dice un testimonio. 
l'arecia que el empuje de Sanchez Vite habia logrado imponer 

sus condiciones en Hidalgo. El I I de octubre, en el marco de una 
tTLII1i6n anunciada como "Asamblea Estatal de Alianza entre 

Obreros y Campesinos", Ia poderosa voz de Miguel Abel Venera, 
l'l lider estudiantil, se dej6 escuchar proponiendo Ia candidatura 

del doctor Otoniel Miranda Andrade. Todo indicaba que el PRI 

simplemente apechugaba el palo dado. Su presidente, Jesus Reyes 
Hcroles, poco despues fue a Pachuca a oficializar Ia candidatura 
sanchezvitista a favor de Otoniel Miranda Andrade, que en enero 

de 1975 fue electo gobernador constitucional; de las mismas elec
nones surgia Ia xLV!l! Legislatura cuya conformaci6n ratificaba lo 

poderosa que era Ia mano de Sanchez Vite. 
l'or su parte, los dirigentes de Ia FEUH seguian beneficiandose 

dl' sus relaciones con el poder politico, pues Ia diputaci6n que ha
bian usufructuado en Ia XLVI! Legislatura del congreso del estado 
r·n Ia persona de Jaime Flores, ahora se les refrendaba en Ia de su 
presidente, Miguel Abel Venera Martinez, "El Coco", en el VI 

I h~trito, correspondiente a Zacualtipin. 
El beneficia para Ia federaci6n seria mucho mas amplio. Empe

L.tron los nmnbran1ientos de funcionarios estatales y en ellos poco 
:t poco se insertaron los lideres estudiantiles. Son n1is los que apa
reccn en las n6minas, y ahara en los nundos tnedios. Peru breve 
Wria Ia jauja. El poder presidencial no estaba derrotado, solamente 



habia manejado los tiempos politicos que el maquiavelismo eche-' 

verrista sefialara. Bastaron veintinueve dias para que el mcwlmllen

to orquestado desde Ia presidencia de Ia republica culminara con 

Ia desaparici6n de poderes en el estado de Hidalgo. 

Si bien no era nueva Ia expresi6n de poderio absoluto de Ia 

luntad presidencial, nunca antes habia sido tan pronta y coJntctn

dente. Los grupos politicos del estado se reconformaron. El 

dor Raul Lozano Ramirez fue gobernador por poco tiempo. 

Estaba clara que los Rojo retomaban el poder, y asi fue. Jorge 

Rojo Lugo asumi6 Ia gubernatura de Hidalgo y Ia clase puuuca 

encabezada por los legisladores federales, que sin ningiin ru 

habian pasado de ser beneficiarios del sanchezvitismo a colabora

dores en Ia caida de su jefe, de inmediato se alinearon del !ado 

donde estaban los nuevas triunfadores. 

Los lideres estudiantiles, poco avezados en Ia politica de las li

gas mayores, reaccionaron con lentitud. Todos fueron destituidos 

de sus puestos y, peor a lin, se les iniciaron averiguaciones por una 

serie de delitos. Augusto Ponce Coronado, hermano mayor del 

fallecido Armando, y Clemente Zamudio, un porro que habia si

do expulsado de Ia Escuela de Medicina de Ia UAEH y que se habia 

refugiado en Ia Universidad Aut6noma del Estado de Mexico, in

tercedieron ante Carlos Hank Gonzalez, quien les dio a los feuhis

tas protecci6n y chambas. El panorama se tiii6 entonces de rojo. 
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J'ERIODO ROJO (1975-1981) 

lri,r l'residentes de Ia FEUH 

,,,,, AuiT"lio Marin Huazo 

rrJ7<J ' Francisco Olvera Rmz 
·-' 

loiS" ! 

J.·~~c Rojo Lugo 

Rea ores 
Carlos Herrera OrdOiiez 

Gofn>rnadores 
Othomd Mir.mda Andr~de 
RaUl Lo1.<mo Ramirez 

Jorge Rojo Lugo 
Jose Luis Suir<:"z Molma 
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L1 cultura popular hidalguense acuii6 desde lejanos tiempos Ia ex

prcsi{m "La casa real" para referirse a! clan de los Rojo, los Lugo, 

lm Gil: politicos de diversas formas emparentados con Javier Rojo 

( ;,·llllez y detentadores del gobierno del estado por varios sexe

nios. En 1975 Jorge Rojo Lugo dej6 Ia direcci6n del Banco Na

cl<mal de Credito Rural para alcanzar Ia gubernatura del estado y 

'on clio Ia rueda de Ia fortuna politica volvi6 a favorecer a los 
ll·ulnstas. 

Antes de tamar posesi6n como gobernador en abril de 1975, 

.l"rgc ltojo Lugo elabor6 una estrategia para controlar las distintas 

.ircas de Ia escena politica de Hidalgo. Los infonnes le hacen saber 

IIJequivocamente que los exiliados de la federaci6n son quienes 

dominan en Ia universidad. Decide reutilizarlos. SeguirJ.n siendo 

\-:tndalos, pero ahara serin "sus vindalos". Asi que los convoca, 

],,\ ke Ia cartilla y les dicta su exigencia: necesita y quiere una uni

\"t"r\idad tranquila, en paz. A cambia, les ofrece el cierre de las 
,-,Jus;Js penales en su contra y puestos en diferentes secretarias del 

gobicrno. Aceptan felices. Esa noche, en el departamento de Ce
\,tr Arroyo, el festejo fue en grande. Arroyo era el nuevo presi

dcnte de Ia federaci6n, pues habia sucedido a Venera cuando este 
,,. prcparaba para ser diputado (y lo fue, por 29 dias). Ureve seria 

LlnlhiCn el poder de Arroyo, pues via truncada su presidencia en 
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Ia federacion al verse involucrado, junto con otro estudiante de 

apcllido Richards, en e1 asesinato de una prostituta. Nunca se le 

proceso. 

En los dias siguientes los lidcres se fueron enterando de cuJ.h:s 

eran sus nuevas chatnbas. La suerte Jes sonreia, obtuvieron n1ejores 

puestos. Alguno como "El Chihua" llego incluso a juez y despues 

a magistrado. Gozaron, pues, de Ia proteccion del gobernador, que 

designb al secrctario de gobierno, ltuben Licona ltivetnar, con1o 

su representante ante los universitarios. Aurelio Marin Huazo, 

nuevo presidente de Ia l'EUH, era el interlocutor. Fue el quien les 

comunic6 a sus compafieros sus nuevas adscripcioncs. 

El reparto de empleos iba a tener un efecto que trascenderia Ia 

circunstancia personal de cada lider que se conformiJ con el sud
do, el pequeno espacio de poder y Ia facilidad de dar por termina

da de una u otra manera Ia carrera profesional. Todos se fueron 

alejando de Ia universidad con Ia consecuente perdida de poder. 

Entonces apareci6 Gerardo Sosa Castelin. Joven, serio, incluso 

timido, tomaba poco, pero se juntaba con ellos. Venia del muni

cipio agricola de Acaxochitlan y le cost6 superar el cambio y de

senvolverse en Ia capital del estado, peru pronto se habria de reve

lar cmno d rnJ.s arnbicioso, elnlJ.s sat:,:raz. 

Jorge R.ojo Lugo comprendia perfectamente Ia ventaja de tra

tar con representantes para controlar a los universitarios. Eligi6 

entonces una tercia de conscntidos: Aurelio Marin H uazo, Jairne 

Vazquez Gomez y Gerardo Sosa Cast elan. 

A Marin Huazo, para e1npezar, lo hizo diputado local por Tu

lancingo. En 1979, cuando Jose Antonio Zorrilla Perez se convirtio 
en prcsidcnte cstatal del J>IH, Huazo ocuparia 1a sccretaria general. 

Jaime Vazquez Gomez fue el segundo protegido de Rojo Lu
go, probablemente el prett:rido. Chan·o, muy joven habia sido 

presidente municipal de su tierra, Zapotl5.n. Una noche, cuando 
volvia de una fiesta en Toluca con Gerardo Sosa y Ces<lreo Mir

quez Alvarado, el amigo de toda 1a vida de Sosa, sufrieron un ac-
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cidente en el que VJ.zquez G6ruez rnuri6; Sosa y Mirquez resul

taron ilesos. 

El tercer protegido fue Gerardo Sosa. Cuando Marin Huazo ocu

paba Ia presidencia de Ia federacion de estudia.ntes, Sosa lleg(, a presi

dente de Ia sociedad de alumnos del lnstituto de Ciencias Sociales 

(Jcso). A mitad del sexenio de Rojo Lugo, Marin se hizo Jiputado 

local y le hered6 a Gerardo Sosa Ia presidencia de Ia federacion. Estos 

movitnientos contaron con Ia anuencia de Rojo Lugo. 

Hasta ahi parece haber llegado Ia preeminencia de Marin Huazo 

sobre Gerardo Sosa. Rojo Lugo dccidio crear y controbr cl Sindi

cato Unico de Trabajadores a! Scrvicio del Estado y le otorgo a 

Cerardo Sosa la secretaria general, sin que, con1o dijin1os, haya si

do un obstJculo que no fuera trabajador del gobierno. Habiamos 

dicho tambien que cada uno de los lidcres universitarios, incluyen

do a Marin, habia tomado su pedacito de poder y su salario y se 

habia ido alejando de Ia universidad; no sucedi6 lo mismo con So

~~~. quicn se dedic6 a imponer a los presidentes de las sociedadcs de 

almnnos y a cooptar a otros consejeros, de talrnanera que, cuando 

)C dieron cuenta, tenia cl control del Conscjo Univcrsitario. 

En la federaci6n, par supuesto, s6lo su voz sc in1ponia sin que 

bkuan los brotes de incont(m1Iidad, que Sosa apagaba de una u 

otra fomu, como cuando impuso al frente de 1a federaci6n a Fran

ci':ico Olvera y posteriormente al frenarlc sus abnes de control. Sus 

incondicionales eran golpeadores probados y C1 n1isn1o era una m5.

quina de tirar golpes, sinjarnJ.s rendirse ante los que recibb. No le 

ha~taba ganar, tenia que humillar y convencer a los oponentes de 

que con d no podrian, que rnJ.s les valia no volver a opontrsele. 

Era costumbre, hasta Ia presidencia de Sosa, que sc consensuara 

entre los anteriores presidentes el non1bre del sucesor. AI ttnnino 

de su periodo propusicron a Ed1nundo Paniagua Vargas, uno de 
los hijos de una agucrrida £1m ilia, para sucederlo. Sosa no acept6 y 

dijo: '\erJ francisco ()!vera". I )e esa dccisi(m se derivaron numc

ro~ns enfrentamientos, incluso annados. De uno de (·stos, en e1 que 
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hubo balazos en plenas escalinatas universitarias, fue testigo el 

tonces rector, Carlos Herrera Ordonez. Hubo de intervenir el go

bierno para zanjar el conflicto aceptando Ia imposici6n de Sosa a 

favor de Francisco Olvera, qui en presidio Ia federacion de I 979 a 

1981. A Paniagua Vargas, para calmarlo, le prometieron una dipu

tacion local. 

Carlos Herrera Ord6r!ez 

Los sacudimientos politicos que originaron Ia caida de Otoniel . 

Miranda, el interinato de Raul Lozano Ramirez y Ia l!egada de · 

Jorge Rojo Lugo a Ia gubernatura del estado, alcanzaron igual

mente a Ia rectoria de Ia universidad. 

Jesus Angeles Contreras, perteneciente a! equipo de Sanchez 

Vite, fue obligado a renunciar, no sin antes haber pasado por una 

etapa de fuertes enfrentamientos entre los seguidores del mismo 
Angeles Contreras y un grupo de directores, maestros y alumnos 

que pugnaban por democratizar Ia universidad. Como suele suce

der y ante Ia falta de compromise de Rojo Lugo, surgi6 como 

rector un tercero en discordia: el ingeniero Carlos Herrera Ord6-

i\ez, quien habia sido director de Ia escuela de ingenieria y quien 

ostentaba las famas de buen administrador, eficiente profesional y 

politicamente muy conservador. 

Durante sus dos periodos en la rectoria ratific6 esas condiciones, 

pero lo mas criticable de su ejercicio fue Ia extrema debilidad que 

demostr6 ante los ilicitos de los estudiantes, especialmente ante el 

avasallamiento de autoridades que ya venia realizando Gerardo So

sa a partir de su llegada como presidente de Ia federaci6n en 1977. 
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Presidrnles de Ia I'El'H 
ilm Rcy Angeles Carrillo 
Amomo Bnones Soto 
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1 ,1 ~ 4 Zrnaido Meneses Po!rez 
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Cuillermo Rossell de la Lama 

53 

Rectom; Gobernadores 
Gui!krmo Rmsell de la Lama 

Juan Alberto Flores Alvarez 

Acomodamientos personales entre los integrantes de su gabinete 

Jkvaron a Jose Lopez Portillo a prescindir de su secretario de tu

rismo y, a pesar de su absolute desarraigo, el arquitecto Guiller

mo Rossell de Ia Lama fue enviado a gobernar el estado de Hi

dalgo. En abril de 1981, Jorge Rojo Lugo entreg6 el gobierno a 

~u sucesor. 
Se iniciaba tambien el ejercicio de Ia u Legislatura estatal. En 

ella aparecen como diputados Gerardo Sosa Castelan, por Tulan

cingo, y Edmundo Paniagua Vargas, por Zimapan. Los dos deben 

"' condici6n de legisladores a Ia decision y fuerza politica de Ro

.io Lugo, pero tambien, a] menos, a Ia anuencia de Rossell, quien 

desde su campai\a para gobernador reconoci6 el poderio de Ia Fe

dLTaci{m de Estudiantes de Ia Universidad de Hidalgo Y quiso su

marlos a su causa. 
Jai1ne Daniel Bai'ios Paz -un joven politico que en cuanto 

termin6 ]a carrera de derecho fue designado secretario de Ia Presi

'kncia Municipal de Pachuca a! inicio de Ia gesti6n del profesor 

Ratael Cravioto Munoz, y que a Ia semana de asumir el cargo fue 
destituido por haber cerrado Ia zona roja de Pachuca para festejar 

a plenitud su nombramiento- tuvo despues un golpe de suerte: 

1t1vit6 a los integrantes de Ia FEUH que estudiaban derecho o que 

\';l habian cursado la carrera a swnarse a Ia can1paiia de Rossell, al 
~Jue no conocian. Simplernente rotularon en una canlloneta: "Bri
gada juridica de apoyo al candidato" y se sunuron a la con1itiva. 
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En alg{m momenta Rossell requiri6 gestiones juridicas para 

respuesta a las denwndas que le hadan los ciudadanos en las giras 

le comenz6 a encargar asuntos a Ia "brigada". Tan bien w''uuuu 

la quimica entre Rossell y l:laiios Paz, que este fue nombrado 

sidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la 
guiente derrama de puestos para quienes lo habian ac<)rrtpaii 

en la campaiia. 

Jorge Uribe, por ejemplo, fue nombrado juez en Molango. 

a los treinta dias haya sido denunciado por aprovecharse i'l icitarnen-' 

te en alguna resoluci6n y que Banos Paz le haya pedido la rermr1cra· 

y lo ubicara sin escindalo en otra posiciOn, esa ya es otra historia. 

Mas grave y siguificativa que la suma de individualidades mmJLS

tas que se adhirieron a la campaiia de Rossell fue e1 apoyo de 

que el candidato priista recibi6 del entonces rector Carlos Herrera, 

Ord6iiez, a nornbre de la cmnunidad universitaria. En un ahnuer

zo, con Ia asistencia de alun1nos, maestros y autoridades universita- · 

rias, Carlos Herrera pronunci6 un discurso de loa a los priistas que 

ratificaba la entrega de la autonomia universitaria al futuro gober-. 

nante. El ultimo parrafo del mensaje no dej6 lugar a dudas: 

El clima de perfecta armonia entre los factores que mueven y hace 

perfectible a Ia Universidad Autbnoma del Estado de Hidalgo, nos 

pennite atisbar un horizonte claro y limpio. Sin cortaplsas, podemos 

reafirmar ante el seilor arquitecto (;uillermo Rossell de Ia Lama, que , 

nuestra vocaci6n es institucionalista, que nuestra calidad de amigos 

no es transitoria ni se funda en un inten~s bastardo, que nuestra iden

tidad cs tm cierta que nose puede ocultar y que mucho nos honra 

compartir con Cl esta serie de reflexiones que pasean en este imbito 

universitario. 

Asi enseiiaba 1a oreja d rector, que gritaba a los cuatro vientos que 

no tenia partido y se enfurecia a la n1enor n1enci6n del Partido 
Comunista ode alguna otra expresi6n politica opositora. 
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Pareda que los diputados heredados no le darian problemas a 

]tosscll. Paniagua se diluy6, consit,TUi6 que su nmnbre apareciera 

l'll Ia nota raja por algunos esd.ndalos; se confonn6 con puestos 

llll'IWres del aparato priista para finahnente desaparecer delntun

do politico. 

Sosa, mientras fortaleda su poder por la via del Sindicato de 

Tr:1hajadores al Servicio del Estado, no solamente permitia sino 

que alentaba el vandalismo que encabezaban los sucesivos dirigen

rl·;-, de b FEUH y que iba en aumento con cada nuevo presidente. 

I Jurante su gobierno, Rossell tuvo que lidiar con: Luis Rey An

~c·b Carrillo ( lt)H 1-19R2), Marco Antonio Briones So to ( 1 9R2-

, ~X4) y Zenaida Meneses Perez (1984-1986). Estos dirigentes rea

liz.tban algunas acciones a titulo personal, pero sobre todo 

rL·,pondian en su desentpeiio a las instrucciones de Sosa Castelin, 

quJcll ya para entonces, solo con su aln1a, decidia al sucesor en b 
prcsidencia feuhista. 

AI inicio de Ia gesti6n rosselliana Sosa estaba surnantente fOrta
lccido. Las circunstancias externas favoredan su ambici6n, auda

ua, viveza y carencia de escrllpulos. La entrega de puestos pllbli

'"' que Rojo Lugo y Rossell habian instrumentado a favor de los 
principales dirigentes universitarios los liabia alejado de la univer

'llbd. Con esto, dejaron el terreno libre para que Sosa se convir

tlera en el Unico amo y seii.or de la representaci6n estudiantil. 

.-lPanzmtdo se retrocede 

Cu;mdo Ia rnala conciencia de Luis Echeverria, entonces presi

'knte de la repUblica, abri6las areas y los tnecanismos de fortaleci-

1111l'nto estudiantil, Carlos Herrera Ord6fiez haciendose ceo de 
l"\,t tendencia nacional encabez6 en el Consejo Universitario nto

diflcaciones a la Ley OrgJnica, con lo que a partir de entonces se 

hi;o paritaria la representaci6n estudiantil con la de los protesores 
l'n el seno de dicho consejo, con el agravante de que las represen-
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taciones recaian en los presidentes de las sociedades de almnnos 

las diversas escudas, que habian dejado de ser los estudiantes 

destacados para ser sustituidos par los porros mas agresivos. 

pronto todos esos votos estaban controlados por Sosa Castelin. 

En los ultimos meses de su mandato, Rojo Lugo habia Crt,ado: 

Ia ley que daba forma al Sindicato de los Trabajadores al :>e!cv!C:IO 

del Estado. Y con la ley habia impuesto a Sosa, uno de sus pnJte-r 

gidos, no importandole que ni siqniera fuera trabajador del 

bierno estatal. Algunos analistas ven en esta y otras medidas 

Rojo Lugo en sus ultimos tiempos de gobernante maniobras para. 

ganar espacios de poder en el nuevo gobierno, encabezado por el. 
arquitecto Rossell de Ia Lama. 

El vandalismo aument6 paulatinamente durante las direcciones 

feuhistas de Luis Rey Angeles Carrillo y Marco Antonio Briones · 

Soto. En esos ailos apareci6 uno de los personajes tnis net~1stos de Ia 1 

fuerza estudiantil: Zenaida Meneses Perez, quien llegaria a protago

nizar una larga cadena delictiva y que, en sentido estricto, puso de · 

rodillas a Rossell. Muchas son las versiones que corren acerca del 

porque del smnetirniento guben1arnental a Ia fllerza bruta de Zenai

do, pero todas elias coinciden en la amenaza de chantaje, aunque 

seiialan diversos motivos. Haya sido lo que haya sido, la verdad irre

futable era que Zenaido le tenia tomada Ia medida al gobernador. 

Desde 1981 Zenaido figuraba en los pleitos e incursiones vio

lentas. En junio de ese ai1o, por ejemplo, acon1paiib a Jeslis ()!ve

ra Rodriguez, presidente de Ia sociedad de alumnos de Ia Prepara

toria 2, que siempre andaba armada, a obligar a los estudiantes a 

flmur una carta en Ia que pedian la destituci6n del ingeniero Da
niel Rom;'in Arteaga, director de Ia preparatoria. 

El 26 de julio de 19R3, en compaiiia de Antonio Briones, fue 
en expedici6n punitiva al restaurante Alex Steak, ubicado en el 

Rancho Luna. Ahi lesionaron a Magdaleno Perez, una victima de 
(;erardo Sosa que tiernpo atris se habia atrevido a denunciarlo. 

Asi "vengaron" d agravio por Ia denuncia que habia presentado 
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t'I1 contra de Sosa. Seguramente ahi se gan6 Zenaida Ia buena vo

luntad de Gerardo Sosa, quien decidi6, en su momento, itnponer

lo como el siguiente presidente de Ia FEUH. 

La designaci6n de Zenaido, el 8 de febrero de 1984, pronto se 

hizo sentir: al otro dia fue destrozado unbar en Tulancingo; en la 

..,jtruiente sen1ana Zenaido encabez6 con l3riones Soto a un grupo 

d~ estudiantes, que para recuperar Ia placa de un vehiculo involu

'--rado en un choque causaron destrozos en la delegaci6n de tdnsi

ro en Tepeapulco; en marzo secuestraron cerca de 45 can1iones 

para protestar por el incremento de las tarifas; saquearon canter

nos y los carniones repartidores de alimentos y bebidas que en

contraron a su paso y penetraron a la fuerza en el palenque instala

do con n1otivo de la feria anual de la entidad. Zenaida tom6 en 

mayo posesi6n de Ia presidencia de la FEUH. Como una de sus pri

lllL'LIS n1edidas ofreci6 a las organizaciones de cmnerciantes, a tra

n:'" de un documento con su firn1a, que evitaria asaltos y saqueos a 

-;us cornercios a carnbio de "donaciones voluntarias". 

A todo esto Rossell hizo oidos sordos. Las averiguaciones no 

prospcraron nunca, los expedientes desaparecieron, pero en no~ 

\'it'mbre de ese 19R4, el problenu que se le presenta es de rnagni

tudes nacionales. Al imponerle a\ PRI por la fuerza de las amus la 
dL''>ignaci6n de sus candidatos y secuestrar al delegado nacional y 
tlttu~o gobernador de Aguascalientes Miguel Angel Barberena, 

Sosa satisf:1cia a sus seguidores, detnostraba al gobierno su poderio, 

sentaba las bases politicas en diversos tnunicipios para sus futuras 

cunpailas y hacia evidcnte que su avidez politica no tcndria frena. 
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PERIODO VERDE (1986-1992) 

Arlo l'rnodeme, de Ia /TI"II 
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Adolf£, Lt~~o Verduzco 

La Stlsa 1\lostra 

Rntorr.< Gobemadorrs 

Ju~n M.umd ''"k"~' Ll.ogunrJ f.=::-;-,:::-;==:---, 
Adolfo Lugo VnJuzru 

Pronto, en abril de 1987, habria un nuevo gobierno. Adolfo Lugo 

Verduzco llegaba a! estado desvinculado de Ia clase politica en un 

sentido personal, pues sus estudios y su vida politica y profesiona] 

se habian realizado en Ia ciudad de Mexico; en terminos familia

res, por cl contrario, no solan1ente era muy conocido, sino que su 

presencia justificaba el hartazgo de los sectores m:is criticos de Ia 

poblaci6n que sei'ialaban Ia prolongada permanencia del grupo de 

Huichapan en el poder. "Cacicazgo" le llamaban, simplemente. 

Los seis anos del gobierno de Rossell eran muy pocos para olvidar 

que su antecesor tambiCn hahia sido un Lugo. 

Con Ia designaci6n de Lugo Verduzco se prolongaba el re

cucnto de los gobernantcs pertenecientes a Ia n1isma poderosa 6-

milia: Bartolome Vargas Lugo, de 1929 a 1933; Javier Rojo Go

mez (padre de Jorge ll..ojo Lugo), de 1937 a 1940; Jose Lugo 

Guerrero (padre de Humberto Lugo Gil), de 1941 a 1945, v Jorge 
Rojo Lugo, cuyo sexenio cmnplet6 con un gobernante intcrino y 

tern1in6 en 198 1. 

I )e tal man era que siendo tan cercanos en tietnpo los sexenios 

de los primos, much as serian las herencias de Jorge ltojo que afec
tarian el desempet1o de Adolfo Lugo. La principal de estas era Ia 

federaciOn de estudiantes. Jorge Rojo habia hecho creccr a Gerar

do Sosa, Rossell habia sufrido con el podcrio estudiantil par Sosa 
mistno y por su lugarteniente y com padre Zenaido Meneses. Jus-
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tamente este, apenas habia entregado Ia presidencia de Ia fEUH a 

Agustin Sosa. 
En Ia rectoria, Juan Manuel Menes estaba cumpliendo un ana 

l'll d puesto, pero en realidad se ocupaba de las relaciones pl1blicas 

y de las cuestiones culturales, pues Gerardo Sosa ejercia la autori

dad real. 
L1s buenas relaciones iniciales entre e1 gobierno y 1a universi

dad pronto resultaron fracturadas y de hecho desembocaron en un 

,1hicrto enfrentamiento entre Gerardo Sosa, escudado en la federa

cif1n y representado por su hermano Agustin, y el gobierno de 

Adolfo Lugo Verduzco, representado por el secretario general 

de gobierno, Emesto Gil Elorduy. La raz6n principal de Ia lucha 

era el Sindicato de los Trabajadores a] Servicio del Estado, pero se 

a brian y cerraban muchos otros frentes. A cada momenta, las de

claraciones de Agustin eran contra Gil Elorduy en tono ~nnena

z;mte, como Ia publicada en el diario Excelsior en mayo de 1989: 

Si el gobcrnador del estado de Hidalgo, Adolfo Lugo Verduzco, no 

interviene pcrsonalmentc para poner en ordcn las relaciones entre la 

comunidad univcrsitaria y la administracibn estatal hidalguense, se 

pueden producir serios enffentamientos politicos que ponddn en 

peligro Ia tranquilidad de la entidad f ... ] Dcsde haec tiempo en bs 

ofi.cinas del gobierno del estado se ha venido tejiendo una campaiia 

de desprestigio, de calumnias y de ~ltaques politicos en contra de Ia 

comunidad universitaria. 

Las denuncias eran, a veces, al estilo cbsico, an6mn1o: "Grupos 

politicos interesados en romper las buenas relaciones que guardan 

gohierno y universidad"; pero en otras pedian Ia cabeza de Ernes
to ( ;i}, acusindolo de filtrar inforrnaciones a los medias en contra 

de los universitarios d.estacados, con1o parte de su catnpafia de po
sicionatniento para lograr desde la secretaria general de gobierno 

llll espacio como diputado federal o senador. 
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Otras declaraciones simplemente evidenciaban Ia pobreza 

tclectual del hcrmanito: "es mis irnportante pensar en la deuda 

externa que secuestrar camiones, mis importante analizar las:· 

ideologias de los partidos que robar refrescos ... " Esc rnisn1o dia, 

cl 1 R de marzo del 88, se denunci6 que en el homenaje que Ia fe

deraci6n le organiz6 a! rector Menes Llaguno en Ia plaza de taros 

Vicente Segura, se paraliz6 el transporte pl1blico por secuestros 

de camiones, algunos de ellos a n1ano armada, y se reportaron 

siete atracos a can1iones repartidores de refrescos y cerveza. Tam

bien se reportaron secuestros e incidentes violentos en otros mu

nicipios del estado. 

El tono belicoso de Gerardo Sosa, expresado en Ia voz de su ' 

hermano, cambia radicalmente un poco despues, pues el 13 de ju

nio de 1989 fue aprehendido en una de sus residencias, ubicada en , 

el Pasco de Ia Reforma de Ia ciudad de Mexico, Jose Antonio : 

Zorrilla Perez, el ex director de Ia Federal de Seguridad, acusado ; 

del asesinato del periodista Manuel Buendia. Ese dia culminaba Ia • 

caida politica del que fuera un poderoso policia y padrino del gru

po hidalguense "La Sosa Nostra". 

Don Manuel Buendia fue asesinado el 30 de mayo de 1984 y 

prontamente hubo indicios de que Zorrilla Perez, primer jefe poli

ciaco en llegar allugar del crimen, mucho tenia que ver con Cl. De 

tal manera iban creciendo las evidencias que el entonces secretario 

de Gobernaci6n, Manuel Bartlett, sugiri6 a! presidente de Ia repl1-

blica que mantuvieran a distancia a! titular de Ia Direcci6n Federal 

de Seguridad. Por esa raz6n, y para protegerlo, lo designaron en 

I 98 5 candidato a! congreso de Ia union por el estado de Hidalgo. 

La campaiia de Zorrilla, que se realiz6 con gran derroche de 

recursos, por supuesto que estuvo acompaiiada par los universita

rios, que se desplazaban rnis que nunca en una intenninable hilera 

de lujosas cantionetas importadas. Seguian creyendo que la candi

datura era el paso previo de Zorrilla a Ia gubernatura del estado. 
Pronto liegeS el desengafio. 
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Acusados del asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de 

L1 DEA, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, las autorida

des detuvieron a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carri

llo "Don Neto" a quienes se les habian encontrado credenciales 

de Ia Direcci6n Federal de Seguridad, firrnadas por el todavia can

elida to a diputado. Con eso fue suficiente, el Comite Ejecutivo 

Nacional del PRJ, casualmente encabezado en ese momenta par el 
,·ntonces senador Adolfo Lugo Verduzco, decidia dejar a Zorrilla 

ti1era de Ia candidatura. 

De inmediato llegaron a Hidalgo y en especial a Pachuca olea

das de agentes federales siguiendo pistas del desempeiio delictivo 

de Zorrilla Perez y de los jugosos beneficios que de ahi se deriva

ron. Por ella investigaron Ia propiedad de ranchos, casas, vehicu

lo~. asi como una larga lista de prestanombres, ciertos o inventa

dos. Los hermanos Sosa Castelan y Zenaida fueron seiialados pero 

nada se comprob6 fehacientemente. Zenaida no se escap6 de re

cibJr la farnosa "calentada". 

Fueron capturados por Ia Policia Judicial Federal el presidente 

ck Ia sociedad de alumnos de Ia Preparatoria 2, Alfredo Gomez 

l.ira, alias "EI Raton", y Mario Franco, integrantes de Ia fEUH. Se 

ks acusaba de robo y venta de vehiculos de procedencia extranje

LI. AI rnomento de ser detenidos en Ia ciudad de Tulancingo te

niJn en su poder, entre varios auton16viles de procedencia ilegal, 

.tlgunos propiedad de Zorrillu Perez. 

En Pachuca, Carlos Herrera fue detectado cuando manejaba 

liJJ lujoso vehiculo importado que abandon() con todo y los f..lmi
liares que lo acompaiiaban. Se inici6 asi una intensa persecuci6n 

que culminb cuando fue aprehendido dentro del tanque de agua 

de 'u azotea. Hubo algunas otras anecdotas similares, pero lo cier

to es que una vez mJ.s los integrantes de la federacibn vieron pasar 

eerca de ellos el brazo de Ia justicia, que no los alcanz6. 
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Agustin, el hermanito 

Considerando que una de las funciones primordiales de todo orga

nismo estudiantil, es velar por Ia constante evoluci6n de la misma [la 

universidad] y que Ia lucha de los estudiantes debe estar acompaiiada 

de Ia constante bltsqueda de nuevas dirigentes, Ia Federaci6n de Es- : 

tudiantes Universitarios de Hidalgo, tiene a bien convocar a eleccio

nes para Ia renovaci6n del comitf: ejecutivo periodo 1986/1989. 

A continuacion de lo citado en el pirrafo anterior, que acompa

iiaba al escudo de Ia universidad puesto (~simbolicamente?) de 
cabeza, se convocaba a elecciones en Ia Federacion de Estudian

tes de Hidalgo para el I 5 de agosto de I986. La sociedad hidal

guense aplaudio Ia buena noticia, que anunciaba el fin del reina
do de terror del ya para entonces pasante de derecho Zenaida 

Meneses Perez. Lejos estaban los hidalguenses de imaginar lo que 
seguiria. Los porros que habian hecho meritos en campaiia, y que 

por ello se creian con derecho a suceder a Zenaida a! frente de Ia 
organizaci6n estudiantil, n1uy pronto reconocieron que no les 

tocaria, pues donde manda capitan es ungido el hermanito. Si, 
Agustin, hasta entonces un pequeiio lider de Ia preparatoria, hibil 

para los golpes (por supuesto, marca de Ia casa), fue prontamente 
"destapado" como candidato a Ia presidencia feuhista. Agustin 
Sosa Castelan, el hermano menor de Gerardo Sosa, se registro. 

Fue el {mico candidato que canto con el apoyo uninime de los 
grupos. 

El I 5 de agosto de I986 en el marco del XIII Congreso Ordina
ria de Ia FEUH en el aula Miguel Hidalgo de Ia Universidad Auto
noma del Estado de Hidalgo, en presencia del rector Juan Manuel 
Menes Llaguno y de los dirigentes sindicales, del personal acade
mico y del administrativo -Jaime Rivas Gomez y Dionisio Gar
cia respectivan1ente-, Agustin fue electo presidente de la federa
cion. En su discurso Menes Llaguno repetia Ia cantinela: "Ia 
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organizacion estudiantil ha sido satanizada, pero es factor impor

tante de la autonomia universitaria". 
La semana previa a Ia toma de protesta fue de intranquilidad pa

ra los pequeiios comerciantes y choferes del servicio de transporte 
publico. Diariamente los estudiantes secuestraban camiones y asal

taban comercios y vehiculos repartidores. El cambia de poderes 
fue una apantallante ceremonia con cierre de calles, cuerpos de se
guridad con equipos de intercomunicacion, edecanes y Ia presencia 

del gobernador del estado, Guillermo Rossell de Ia Lama. 
Nada cambio en el estilo de liderazgo feuhista, Ia sociedad vi via 

en una intranquilidad constante, amen de que Ia universidad deca

yo a muy bajos niveles academicos. En una institucion en donde 
Ia honradez y Ia honorabilidad deberian de estar siempre presen

tes, se traficaban calificaciones, constancias, certificados, cartas de 

pasante e incluso titulos profesionales. lgualmente, el ascenso en el 
escalafon de los trabajadores y el acceso a puestos de direccion es

taba impregnado por las distintas caras de Ia corrupcion. 

Jose Antonio Zorrilla Perez 

Joven economista, inteligente, decidido y sin escrupulos, Jose An
tonio Zorrilla Perez pronto se haria de una carrera singular en el 
mundo politico: Ia velocidad de su ascenso, tan sorprendente co
mo su caida en desgracia, concretada por una larga perrnanencia 

en la circel, su inmensa riqueza, asi como un poder absolute en el 
manejo de Ia direccion de Ia Federal de Seguridad, constituyen, 
entre otros, los rasgos relevantes del politico que abriria las puertas 
de Ia delincuencia mayor a los integrantes de Ia federacion de es
tudiantes universitarios, que hasta entonces se habian mantenido 

como porros y delincuentes de poca manta. 
Habia nacido el 15 de mayo de I942 en Zimapin, Hidalgo, 

aunque otra versiOn seilala que naci6 en fecha y lugar distintos y 
que, como medida de legitimacion para aspirar a Ia gubernatura 



del estado, adquiri6 un acta de nacimiento ap6crifa. Lo cierto es 
que su activismo en Ia Facultad de Econotnia de Ia UNAM Ie llev6 

a ocupar Ia subdirecci6n nacional del PRJ entre 1965 y 1968; des
puCs fue sccretario particular de Fernando Gutil·rrez Barrios, titu

lar de Ia Direcci6n Federal de Seguridad durante el sexenio de 

Luis Echeverria. 
Fueron las pesadas redes del poder nacional que manejaba su je

fe, y no los endebles lazos que entonces mantenia con Ia politica de 

su cstado, las que le dieron una candidatura a diputado federal por 

el v Distrito Federal con cabecera en Huejutla. Una vez que tem1i
n6 Ia L Legislatura decidi6 quedarse en Pachuca y recibi6 de Jorge 

Rojo Lugo Ia dirigencia estatal del PRJ. Lo acompaii6 como secre

tario general del Comite Ejecutivo Aurelio Marin Huazo, ex presi
dente de Ia FEUH y protegido de Rojo Lugo. Ejerci6 dicho cargo 
durante eJ periodo ll)7l)-Jl)8 I y renuncib a eJ para integrarse a] 

equipo inicial del gobemador Guillenno Rossell de Ia Lama en ca

lidad de subsecretario general de gobierno. Su paso por esa respon
sabilidad fue breve, pues en enero de 1982, por rccomendaci6n del 

mismo R.ossell de Ia Luna, el presidente Jose L6pez Portillo lo de
sign6 director de Ia Direcci6n Federal de Seguridad. Para lograr ese 

nombratniento y sustituir en el puesto al tristernente celebre Mi

guel Nazar Haro mucho influy6 su cercania con (;urierrez Barrios. 

El extraordinario poder del que dispuso Zorrilla Perez se incre

mentb por la circunstancia de que elnuevo presidente de Ia replt

blica, Miguel de Ia Madrid, decidi6 no tomar bajo su control per

sonal a Ia Direcci6n Federal de Seguridad y dcjar en manus de 
Manuel Bartlett, su secretario de gobernaci6n, dicho organismo. 
Diversos analistas coinciden en seihlar que el rr1(1dus operandi entre 

Zorrilla y Bartlett era simple y benefico para ambos: Zorrilla Pe
rez no tenia cortapisas y a carnbio trabajaba p;1ra b candidatura 

presidencial de Bartlett. 
Cuando Jose Antonio Zorrilla, a sus escasos 40 ai1os, goz6 de 

un poder absoluto, simplemente enloqucci6. (:on1enz6 por no 
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desmerecer en Ia ferocidad con que sus antecesores, especialmente 

Javier Garcia Paniagua y Miguel Nazar Haro, enfrentaron a Ia di

sidencia; a Ia par, Ia corrupci6n en Ia Direccibn Federal de Seguri
dad y el enriquecimiento de un puiiado de jefes eran escandalosos. 

Pero fue Ia protecci6n y connivencia con el narcotrafico lo que 
mayor poderio le otorgb y finalmente, tambien, lo que cav6 su 
tumba politica. 

El 30 de mayo de 1984 fue asesinado el periodista Manuel 
Buendia. Un aiio despues continuaban las investigaciones y en ellas 
aparecian con frecuencia cabos que conducian hasta Zorrilla Perez 

quien, por cierto, habia sido el primer jefe policiaco en llegar al 

Iugar del crimen. Las casas se complicaron en ese 1985 con el se
cuestro y asesinato del agente de Ia DEA Enrique Camarena, asi co

mo de Alfonso Zavala, su piloto mexicano. De tal manera se 
comprometia con esos hechos a Ia Direcci6n Federal de Seguri

dad, que Bartlett le sugiri6 al presidente De Ia Madrid Ia conve
niencia de hacer renunciar a Zorrilla. 

Aprovecharon las inminentes elecciones legislativas para nomi
narlo como candidato a diputado federal por el primer distrito 

con cabecera en Pachuca. La campaiia fue dispendiosa, sin limites; 
d candida to suplente, Marco Antonio Gonzalez, ofrecia a los pe
riodistas refrigeradores, salas, televisores, "lo que quieras". Pocos 

dias dur6 Ia campaiia pues el mismo Manuel Bartlett comunicb a! 

presidente que, dado que las investigaciones en torno a la Direc

ci6n Federal de Seguridad comprometian en demasia a su ex titu
lar, lo conveniente era cancelar la candidatura de Zorrilla con1o 

diputado. El24 de mayo de 1985, Zorrilla Perez hubo de solicitar 
,1 Ia Comisibn Federal Electoral que su nombre fuera borrado de 
Ia lista de candidaturas del PRJ. 

Zorrilla salib del pais, fue turista en Espana, donde vivib un 
tiempo; luego, se convirtib en prbfugo de Ia justicia al ser acusado 
como autor intelectual de Ia muerte de Manuel Buendia. Final
mente ha purgado mas o menos Ia mitad de una condena de 25 
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anos en Ia cared de La Palma, mejor conocida como de Almolo

ya, aunque algun reportaje lo ubica como preso con privilegios 
extraordinarios. 

Dios los cria 

Juventud, ambicion desmedida, falta de escrupulos, alan de poder 
y de enriquecimiento rapido sin que importaran los medios y una 

proclividad a Ia violencia fueron algunas de las caracteristicas que 
Zorrilla compartia con los lideres universitarios. De ahi que resul

tara natural que durante Ia permanencia de Jose Antonio en Pa

chuca se iniciaran amistades y relaciones entre ellos que se intensi

ficaron par gusto y conveniencia en cuanto Zorrilla se convirti6 

en el director de Ia Federal de Seguridad. 

Zorrilla, deseoso de que se conociera el poder del aparato poli
ciaco del que era el jefe sin limites, con frecuencia invitaba a los 

lideres universitarios hidalguenses a visitarlo en sus oficinas. Los 

relatos y las descripciones del lujo y el poder atestiguado por los 

que habian podido estar en ese autentico bunker de Ia Plaza de Ia 
RepUblica marcaron, equivocadamente, a mochas j6venes. 

Hasta entonces las tropelias estudiantiles habian estado signifi

cadas por las madrizas en bola o por el uso de chacos y navajas; se 

sabia que los dirigentes portaban pistola y algunos hechos de san
gre se derivaron de esa circunstancia, pero pronto todo eso pare

cio juego de ninos. Los lideres se dejaron ver por doquier con ar

mas de grueso calibre, y no una ni dos; en sus incursiones parecian 

verdaderos comandos empufiando, a cual mas, los famosos "cuer

nos de chivo". Los vehiculos en los que se movian tan1bien can1-

biaron. Del par de viejas sedanetas que en los principios de Ia or
ganizaci6n habian sido su caricaturesco transporte, pasaron a una 

decena de caches con1pactos, casi sien1pre en manos de los presi
dentes de las sociedades de alumnos de cada escuela, pero alllegar 
Zorrilla a! poder los lideres estudiantiles de Pachuca y Tulancingo 
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comenzaron a exhibirse en autom6viles de lujo, catnionetas de 

importacion y todo tipo de vehiculos sin placas. 
Los signos externos de riqueza e ignorancia, propios de los agen

tes con charola (tambien de los narcos) de aquellos tiempos, fueron 

penetrando en los espacios universitarios, en las calles y centros de 
diversion: las gruesas esclavas y cadenas de oro, el anna evidente, 
los arrancones, el circular y estacionarse arbitrarimnente, los estCreos 

a todo volumen, los p!eitos, las cuentas sin pagar, las violaciones. 
Cientos de universitarios se sumaron, al n1enos alguna vez, a 

los actos de vandalismo a los que convocaban y encabezaban sus 

lideres. Muchos jovenes se deslumbraron por esa forma de vida y 
trataron de imitarla. En cada escuela se forrnaron piramides infer

males de poder con base en el arrojo, Ia habilidad para go! pear, Ia 

capacidad de embriagarse, Ia decision de participar en locuras. Los 

diarios locales dieron cuenta de Ia larga lista de tropelias. 
Los ciudadanos en general y los pequenos comerciantes en parti

cular sufrieron las consecuencias de las actividades delictivas que, o 

no eran denunciadas por las an1enazas de represalias o, si lo eran, 

veian obstaculizada Ia investigacion y casi siempre desaparecia el ex

pediente. Estanquillos, cervecerias, vinaterias y tiendas de comesti
bles intentaron paliar su indefension colocando mallas y rejas met:i

licas en sus negocios. El vandalismo replegaba a los ciudadanos. 
El de los taxistas fue otro gremio que sufrio el vandalismo im

perante. Cuando bien les iba tenian que hacer el servicio de nu

nera gratuita, pero con frecuencia les robaban, ademas de ser gol
pcados y desvalijado su vehiculo. Los espectaculos artisticos tenian 

que aportar una cantidad importante de boletos a Ia federacion, y 

aun asi nose libraban delllamado portazo. 
A pesar de tan !amen tables circunstancias de desorden social, Ia 

pear parte se dio intran1uros universitarios. Maestros y autoridades 

fucron disn1inuidos, vejados. Bastaba con que un integrante de Ia 
tederaci6n le presentara una lista de alumnos a un tnaestro, para 

que auton1Jtican1ente tuvieran derecho a examen, sin que impor-
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tara que nunca hubiesen asistido a clases esos estudiantes. Los !ide
res disponian de las aetas oficiales de ex:imenes, y con elias en Ia 
n1ano iban a solicitar autoritariamente que se le cambiase a alglln 

estudiante la calificaci6n. 
Los pocos maestros que se opusieron a dichas pr:icticas resulta

ron f:icilmente despedidos. El simple hecho de presentar un expe

diente con una relaci6n de firmas solicitando Ia remoci6n de un 
profesor, sin importar el motivo, era suficiente para que el direc

tor de Ia escuela o instituto le pidiese su renuncia. Algunos enten

dieron Ia imposibilidad de luchar y se acomodaron, otros simple
mente dejaron de impartir clases. A prop6sito de clases, era 

impresionante el numero de suspensiones y los motivos por dem:is 
baladies por los que las aulas permanecian vacias. 

Divide y vencenis 

Ernesto Gil Elorduy, si bien oriundo de Sinaloa, realiz6 estudios y 

actividad politica en el Distrito Federal. Lleg6 incluso a ser secre

tario particular de Luis Echeverria, asi que cuando decidi6 conti
nuar su carrera politica en Hidalgo, tierra de alguno de sus ances

tros, facilmente accedi6 a diversos puestos. En enero de r 98 5 
lleg6 a Ia Presidencia Municipal de Pachuca y de inmediato el 

Grupo Universidad le plante6 su "derecho" a ocupar diversas pla
zas. Accedi6 a integrar en Ia direcci6n de mercados a Zenaida 
Meneses y a Esteban Mercado. Pronto a este ultimo se le pesc6 in 

.fra11ganti en algun cobra indebido y fue dado de baja. 

Gil Elorduy, recientemente convertido en secretario de go
bierno, recibi6 Ia visita de Gerardo Sosa y este le seii.al6 que en el 

gobierno de Rossell los universitarios habian tenido una veintena 
de puestos, que eran espacios que les correspondian y que su pre
sencia politica se habia incrementado en Ia adn1inistraci6n de Lu

go Verduzco, por lo que requerian para los estudiantes cincuenta 
puestos de diferentes niveles. 
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Gil Elorduy acordo con el gobernador que no aceptarian otor

gar ninglin espacio a Ia federacion como grupo de poder y asi se 
Jo manifesto a Gerardo. Posterionnente se presento Agustin Sosa, 
por entonces presidente de Ia FEUH, a reclamar Ia negativa a su her

rnano y amenazar con movilizar a los estudiantes; lo nlismo hizo 
Sabas Salinas, quien amenazo con hacer que los trab~adores del 

gobierno tomaran el palacio. El car:icter aguerrido de Sab:is pro
voco una fuerte discusion que tern1ino cuando Gil Elorduy orde

no que lo sacaran de su despacho. 
La decision no cambio y a partir de entonces los ataques del 

Grupo Universidad al gobierno de Lugo Verduzco se enfocaron 
en Ia persona de Emesto Gil. Pero Lugo Verduzco y sus asesores 

habian preparado un golpe definitorio para sacudirse la presion y 
chantaje que el Grupo Universidad les imponia a traves de su pre

sencia en el Sindicato Unico de Trabajadores a! Servicio de los 

Poderes del Estado de Hidalgo. 
Sorpresivamente, el 18 de diciembre, el Congreso del Estado 

aprobo una nueva Ley de los Trabajadores al Servicio de los Go

biernos Estatal y Municipales asi como de los Organismos Des

centralizados del Estado de Hidalgo, misma que entro en vigor el 
dia siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial de fecha 21 

de diciembre de 1987. Con ello quedaba abrogada Ia ley anterior 

y de hecho se desmembraba el sindicato controlado por Sosa. 
Se desato Ia guerra en dos frentes: el juridico, en el que el des

pacho del conocido abogado Ignacio Burgoa Orihuela, apoyado 
por los universitarios hidalguenses Raul Arroyo, Arturo Corrales 
y Ernesto Jimenez, intento infructuosamente lograr un amparo; Y 
en el plano periodistico, donde los lideres publicaban una serie de 
"Manifiestos Sindicales" frente a las autoridades estatales que ha
cian declaraciones y eran apoyados por los periodistas proclives al 

gobierno. A veces aparecian otros actores que simplemente evi
denciaban las redes de poder de Sosa Castelan, por ejemplo Fran
cisco Rodriguez Perez, dirigente de Ia federacion de comerciantes 
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en pequeiio declaro que "si el gobierno 'agrede o 

grupo 'poderoso', movilizarJ setenta n1il locatarios del estado". 

Rodriguez Perez reconocio que desde hacia mucho tiernpo daban 

apoyo a ese grupo, porque "nos ayuda a que nuestros hijos entre'n 
a la universidad, e indic6 que existian funcionarios menores del 
gobierno de Lugo Verduzco que querian acabar cone!". 

Sosa por su parte usaba su fuerza en Ia universidad para apunta
lar su lucha contra el gobierno. Declaraba: "la accion de separar 

por poderes a! sindicato tiene la finalidad de disminuir la fuerza y · 

la presencia politica del Grupo Universidad. Se pretende restarle 
una fuerza y presencia politica inobjetable, pero no se vale que 

con ese objetivo se atropellen los derechos de los trabajadores." 
lgualmente creaba f.1!ltasmas para chantajear: "existe inquietud 

entre los universitarios, ya que con la misma facilidad con que el 

gobierno envi6 una nueva ley en contra de los trabajadores al ser

vicio del estado, en vacaciones o semana santa podr:ia enviar otra 

para modificar Ia Ley Organica de Ia Universidad Autonoma del 

Estado de Hidalgo". Nose mordia la lengua para declarar: "nunca 
justificaren1os la violencia cualquiera que sea el n1otivo; los uni

versitarios podrian recurrir a n1itines y ante el presidente de Ia re

publica en caso de que surgiera la posibilidad de que se tratara de 
modificar Ia Ley Org:inica de la UAEH". 

Gil Elorduy declaraba: "ni hegemonias ni fantasmas, ni mucho 
menos las pretensiones de un estado dentro de otro estado". 

El I 5 de abril de 1989, reconociendo en parte Ia derrota y pre
tendiendo rescatar "de lo perdido lo que aparezca", Gerardo Sosa, 
a] frente de los integrantes del desaparecido sindicato, constituyo 
Ia federaci6n de los sindicatos que agrupan a los servidores publi
cos del estado, quedando por supuesto Sosa Castelan como secre
tario de su cmnitf ejecutivo. 

Pero ya su condici6n de liderazgo se vela n1ennada, pues ade
mas del desmembramiento de los sindicatos, Ia ley impulsada por 
Lugo Verduzco asentaba en unas "Condiciones generales de tra-
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bajo" las relaciones laborales con los burocratas, dejando sin efec
to e1 anterior contrato colectivo de trabajo. Por otra parte el per

sonal del poder judicial pugnaba constantemente por salirse del 
control de Sosa Castel:in, lo que finalmente lograron al constituir 

e1 Sindicato Unico de los Trabajadores a! Servicio del Poder Judi

cial, a! tiempo que expresaban su conformidad con las condicio
nes generales de trabajo como instrumento que regularia las rela

ciones laborales entre el poder judicial y los empleados de base del 

mismo. 
El magistrado y licenciado Eduardo Garcia Gomez, presidente 

del Tribunal Superior de Justicia del estado, habia sido fuerte opo

sitor a las politicas de Gerardo Sosa y, por ende, impulsor de Ia au
ronomia de este sindicato. Pero no habia sido eltmico apoyo para 

Lugo Verduzco. De hecho, cuando resinti6 la fuerte presion del 
c;rupo Universidad, Lugo Verduzco acudio a Mario Highland, 

represeutante del gobierno de Hidalgo en el Distrito Federal, per
sonaje muy apreciado por Rojo Lugo y con cierto ascend1ente sa

bre Sosa. Igualmente cont6 con Francisco Jimenez, ofioal mayor 
de su gobierno. Fueron ambos quienes llevaron el peso de enfren

tar las cotidianas embestidas del sindicato y su capo mayor. 
lgualmente estuvieron a su favor las luchas por el poder _que 

emprendio en el sindicato un gmpo contrario a Sosa Castelan Y 

Sabas Salinas. Este grupo lo encabezo Juan Lopez Lopez, qu1en s1 
bien result6 derrotado, origin6 a Sosa, Salinas y especiahnente a su 

sucesor Nestor Quintero, grandes dolores de cabeza que incluso 

llevaron a ]a renuncia del mencionado Quintero. 
Para suplir a Nestor Quintero, quien dejo Ia Secretaria General 

dd Sindicato Unico de Trabajadores a! Servicio del Poder EjeCU
tivo (suTSPEH) en medio de acusaciones de malversacion de fon
dos Gerardo intent6 in1poner a Andres Becerril, el incondtClonal 
jov~n que habia sido su secretario y que era en n1ucho desconoci
do para ]a burocracia del poder ejecutivo, pero en un sorprenden

te giro, el rival a! que se enfrentaria era Sabas Salinas. 
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Si, el mismo que habia sido intima amigo de Gerardo, dirigen
te sindical y diputado local y que habia perdido esas condiciones 
por el asesinato que perpetr6 en el Bar Porky's en la persona de 
Claudia Estela Gomez Sanchez y que, despues de dos anos y diez 

meses de andar pr6fugo de la justicia, habia cumplido una conde
na y regresaba a la vida sindical declarando a todo el que lo queria 

oir que sus relaciones con el Grupo Universidad se habian termi
nado definitivamente puesto que, "Ante su problema, lo habian 
dejado abandonado." 

En media del transcurrir de esta pugna entre Lugo Verduzco y 

Sosa Castelan, se habia dado el "exilio" de Sosa en el extranjero, a 

efecto de que no provocara ruido en las elecciones municipales 
que se aproximaban. Fie! a su divisa de convertir las derrotas en 

triunfo, meses despues regres6 blasonando haber cursado estudios 
en Harvard. 

A partir de su perdida de influencia en la burocracia guberna
mental, Gerardo se repleg6 a sus dominios universitarios. Aun da

rla mucho de que hablar, e incluso a la vista de las circunstancias 
actuales, parece ser que la disputa por la candidatura del PRJ al go

bierno estatal reeditara el enfrentamiento entre Ernesto Gil Elor
duy, ahara convertido en senador, y Gerardo Sosa Castelan. 

El sindicato tras bambalinas 

En enero de I 99 I se seguia tensando la relaci6n entre el gobierno 
de Lugo Verduzco y Gerardo So sa, y el frente mas socorrido era 
el sindicato de trabajadores al servicio del gobierno. El doctor 
Nestor Quintero, quien fungia como secretario general del sindi
cato, planteaba a los trabajadores, entre otras molestias, el que "el 
gobierno no le ha dado ninguna soluci6n a la recategorizaci6n, 
para que puedan obtener un mejor salario" y que "no aceptarian 
por concepto de quinquenio la muy baja cantidad que les ofrecia 
el gobierno y que se ubicaba entre cinco y siete mil pesos". 
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En realidad se trataba de un intento de aparecer ante los traba

iJdores como un lider vigente y con capacidades para ser el defen

."" de sus derechos. Pero lo cierto es que ya su tiempo se agotaba 
v su suerte estaba en n1anos de· Gerardo, que negociaba en su 

;10mbre. Este se reuni6 el 20 de febrero de 1991, a las II de lama-

1'1ana, con el licenciado Francisco Jimenez Can1acho, oficial ma

vor del gobierno y hombre de todas las confianzas del goberna

dor, en la famosa loncheria pachuquena Luz Roja, ubicada frente 
:d Palacio de Gobierno. Ahi, en resumen, Gerardo propuso un ca

lendario para limpiar la directiva del sindicato del poder ejecutivo 

l''itata1: 

viernes 22 de febrero: renuncia el doctor Nestor Quintero Rojas, ti

tular de dicho sindicato 

sibado 23: reuniOn privada dellicenciado Sosa con los dirigentes de 

los sindicatos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de servi

cios pUblicos municipales para hacer de su conocimiento dicha re

nunCia 

dellunes 26 en adelante se sacari la convocatoria para elegir al nuevo 

rcpresentantc del ejecutivo 

Y todavia preguntaba si la elecci6n se haria por asamblea o por 

voto directo. 
(:on base en todo lo anterior, ellicenciado Sosa establecia: 

al Que se jubile al doctor Nestor Quintero con$ r 500 ooo.oo. 
hi Que se coloque al doctor Quintero en algun empleo, puede 

ser en servicios coordinados con e1 doctor Corzo. 
rl Jubilar a Rocio, Maria de los Angeles y Liberia Banos, miem

hros del comite ejecutivo del doctor Nestor Quintero. 
dl L1quidar a Nicol:is Ramos y a Enrique Marquez, miembros del 

cmnite. 
('I Asimismo, se pi de que se le pague a Nestor Quintero la ayuda 

sindical de $4 500 ooo.oo que esta lista, pero no quiso recoger. 
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Jl Que se les ayude con $ r 5 ooo ooo.oo para Ia propaganda de 
candidatos. 

g] Que no hay problema, que ei controla a Juan Lopez. 

h] Que Ia solicitud de expulsion del sindicato de algunos disiden
tes quede sin efecto, procediendo unicamente Ia de Juan Lopez' 
y que esta se anuncie en Ia asamblea. 

t] Que se hable a! procurador para decide que se va a expulsar a , 

Juan Lopez, porque como se va Nestor tambien Juan hade irse. , 

J l Que se le pregunte a don Mario y a! senor gobernador si no 
hay inconveniente para incluir dentro de los candidatos a! li
cenciado Sabas Salinas. 

PERIODO GRIS (1993-2003) 

Uderes a Ia baja 

Marco Antonio S:inchez Altamirano 

Hector Navarrete Mendoza 

Alejandro Rosas Garcia 

Juan M. Camacho Bertcin 

JesUs Murillo Karam 

Humberto Lugo Gil 
Manuel Angd NUii.ez Soto 

La denominacion de "gris" para este periodo no tiene nada que 
ver con los gobernantes que en ei figuran, ya que el activismo y 
afan de control politico de parte de Murillo son lo mas alejado a Ia 
grisura y Ia idea comprada por Manuel Angel Nunez Soto de con
tar con posibilidades de convertirse en candidato del PRI a Ia presi
dencia de Ia republica lo hace figurar constantemente en las diver-
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sas tribunas nacionales. En cuanto a Ia universidad se refiere, Ca

macho Bertran continuo sin sobresaltos Ia inercia de los planes di
senados para Ia institucion y, desde luego, Gerardo Sosa era quien 

seguia llevando Ia voz cantante. 
Gris es mas bien el tono que cuadra al desempeno de Sanchez 

Altamirano, Navarrete Mendoza y en menor medida a Rosas 
Garcia. Ellos constituyeron Ia parte final de los liderazgos feuhis

tas. A excepcion del zipizape que protagonizara Rosas al frente de 
los integrantes de Ia federacion en una discoteca, Ia gestion de los 

tres dirigentes mencionados fue de bajo perfil. En 2003 definitiva
mente se habia terminado Ia etapa del vandalismo constante e in

cluso del influyentismo en los diversos tramites universitarios. 
El cambia no habia sido tanto por conviccion propia, sino que, 

a! ejercer Sosa Ia rectoria, por definicion estaba comprometido a 
mantener en arden a los universitarios y lo lagro. Por otra parte, 

sus planes politicos a corto plaza le obligaban a construirse una 

imagen ajena a! portismo que anos antes habia prohijado. 

jesus Murillo Karam 

No eran malas las relaciones entre Ia rectoria y el gobierno estatal 

a cargo de Jesus Murillo Karam, pero distaban mucho de ser c:ili
das, pues desde siempre los dos lideres se habian tratado con leja
nia. De hecho, las relaciones se limitaban a los aetas protocolarios. 

Cada uno habia reconocido que el otro mantenia un ferreo domi
nio en sus propios espacios y pretendieron no inmiscuirse en los 

terrenos ajenos. 
Murillo, oriundo del Real del Monte, fue el primer goberna

dor egresado de Ia Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo 
y solamente habia tenido pequenos enfrentamientos con Ia federa
cion en su desempeno como secretario general de gobierno en Ia 
epoca de Rojo Lugo. Posteriormente, Ia universidad llego a brin
darle algunas distinciones, como cuando resulto electo goberna-
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dor del estado y el Comite Ejecutivo del Sindicato de Personal 

Academico de Ia Universidad y Ia FEUH publicaron sendos desple- : 
gados de felicitaci6n, a pesar de violar con ello Ia reglamentaci6n i 

universitaria. · 

Carta abierta a: 

Lie. Genaro Borrego Estrada, 

Presidente del Comite Ejecutivo Nacional del PRI 

Lie. Beatriz Paredes Rangel, 

S ecretaria General del CEN del PRI 

Senador Hector Hugo Olivares Ventura, 

Secretario de Coordinaci6n Regional del PRI 

C. Armando Lopez Campa, 

Coordinador Regional del PRI en Hidalgo 

Lie. Leopolda Rodriguez Murillo, 

Presidente del Comite Directive Estatal 

Los maestros de Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo, 
nuhtantes del Partido Revolucionario Institucional y miembros del 

Sindicato de Personal Academico de nuestra Maxima Casa de Estu

dios, expresamos nuestro orgullo porque ellicenciado JesUs Murillo 

Karam, profesionista egresado de esta instituci6n y a la vez ex cate

dr;ltico de Ia misma, haya sido nominado por nuestro partido a Ia 

candidatura para Gobemador Constitucional del Estado de Hidalgo, 
por lo que manifestamos nuestro plena apoyo a esta, y estamos cier

tos que por su capacidad y trayectoria politica llevari a los hidalguen

ses a un mayor nivel de justicia social. 

A!fredo Rivera Flores 

Atentamente 
El comite ejecutivo y comites seccionales del SPAUAEH 

Septiembre JO, 1992 

Responsable de Ia publicaci6n: 
Dr. Waldo Lechuga Traspeiia, 

Srio. De prensa y propaganda 
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Expresiones de esta naturaleza son violatorias, como ya se dijo, de 
Ia legislaci6n universitaria, y sin embargo casi nunca originaban 
respuesta de esta comunidad. Afios de sujeci6n y acatamiento a las 

directrices emanadas de los gobemantes estatales, siempre en favor 
del Partido Revolucionario Institucional, habian condicionado Ia 

aceptaci6n pasiva de dichas pr:icticas, que no cambiaron cuando 
Sosa Castel:in hizo distancia con Ia linea del poder ejecutivo, ya 

que a su vez el se arrog6 todos los poderes y cuando asi le convi

no los puso a disposici6n del PRI y el gobierno. 
La (mica voz critica era Ia del activo grupo de "U niversitarios 

porIa Democracia", que respondia en Ia medida de sus posibilida

des, tratando de no dejar impunes las connivencias con el priismo. 

En respuesta a! anterior desplegado, publicaron el siguiente: 

A Ia opinion publica 
A Ia comunidad universitaria 

AI H. Consejo Universitario de Ia UAEH 

El pasado mihcoles 30 de septiembre del presente afio se publicaron 

en el peri6dico El Sol de Hidalgo inserciones de organismos represen

tantes de sectores universitarios que se manifestaban en tomo al can

didate a la gubematura par el Partido Revolucionario lnstitucional. 

Esa acci6n constituye una grave infracci6n a Ia normatividad uni

versitaria que nos rige actualmente y que en su Ley Org{mica, su Es

tatuto General y el Estatuto del Personal Academico, indican expre-
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versidad. 

En nuestro cadcter de academicos universitarios, protestamos 

el usa del emblema de nuestro sindicato para fines de politica 

dista y demandamos del Comite Ejecutivo del SPAUAEH, Ia publica 

inmediata rectificaci6n del mencionado desplegado y su acllar;1o6n 
en una Asamblea General. 

Del mismo modo, solicitamos atentamente al H. Consejo 

sitario y al licenciado Gerardo Sosa Castelin rector de la UAEH , , 
pronunciamiento necesario sabre estas acciones y llamamos a evitar el 
usa corporative de representaciones universitarias y, al m.ismo tiem

po, a iniciar un proceso de revisiOn de nuestra legislaci6n a fin de que 

deje de disfrazarse el debate politico al interior de nuestra instituci6n. 

Estudiantes, acad6micos y trabajadores universitarios debemos 

ejercer plenamente los derechos ciudadanos como expresi6n de 

nuestra voluntad individual, en esto se fundamenta la dignidad como 

sujetos y nuestro carJ.cter de universitarios. 

Atentamente 

Pachuca deSoto, Hidalgo, 2 de octubre de 1992. 

Academicos universitarios 

Lie. Teresa Samperio Le6n; C. P. Alfredo Rivera Flores 

Lie. Miguel Angel Serna; Dr. Francisco Patiiio Cardona Aldntara 

El Sol de Hidalgo, Junes 5 de octubre de 1992 

Manuel Angel Nunez Soto 

A pesar de que Gerardo Sosa contendi6 en las elecciones internas 
del PRI contra Manuel Angel Nunez Soto, las nulas posibilidades 
de triunfo de Sosa impidieron alguna diferencia seria entre ambos. 
Por el contrario, el triunfo de Nlliiez Soto penniti6 a Sosa sunur
se prontamente con sus felicitaciones al ganador. 
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Posteriormente Sosa rescat6 para su partido Ia diputaci6n fede-

1 or ei distrito de Tulancingo y cobr6 el acuerdo de convertirse 
"' p en coordinador de Ia fracci6n hidalguense en el congreso. Ello 
Jcnniti6 contactos politicos protocolarios, que se fortalecieron 
I "h'dl. d" cuando el gobemador N ufi.ez So to se a Cia e a VISta gor a an-
te ]a intensa campana que Sosa realizaba desde Ia Fundaci6n Hi

dalguense para posicionarse como ell6gico sucesor de Nunez S~-

1 luso ei mismo gobernador distingui6 a Sosa Castelan to. nc , 
permitiendole repetidas veces que a nombre del gobiemo del es

tado inaugurase obras por muchos millones de pesos. , 
La relaci6n de Gerardo Sosa ante Murillo y Manuel Angel fun

damentalmente se desarrollo en el plano politico y casi nunca se 

consider6 a la federaci6n de estudiantes universitarios, que seguia 
Janguideciendo y que finalmente hubo de ser desaparecida a me

diados de 2003. 

Por su parte Ia federaci6n de estudiantes no le daba problemas a 
Nunez Soto, a excepci6n del desaguisado que protagoniz6 el ulti

mo presidente formal de Ia organizaci6n: Alejandro Rosas Garcia; 
si bien ese hecho afect6 principalmente a Ia preSldenCia mumc1pal 

panista de Jose Antonio Te!leria. . , . 
Sucedi6 que los alumnos del Instituto de CienCias EconomJco

Administrativas llevaron a cabo una fiesta en Ia discoteca Nivel X 
a Ia que tam bien asistieron los integrantes de Ia federaci6n .. A Ia 
medianoche se suscit6 una riiia entre los dos grupos y tuv1eron 
que intervenir los agentes de seguridad del Iugar, que fueron va

puleados. Los contendientes empezaron a destruir ellocal Y a hur
tar vino y cerveza. Los propietarios del negocio demandaron Ia 
presencia de Ia policia municipal, pero Ia llegada de esta solamente 
logr6 que ]a gresca alcanzara dimensiones mayores, conv1rt1endo 

las calles centricas de Pachuca en campo de batalla. 
Se solicitaron refuerzos policiacos, lo que permiti6 el asegura-

1niento de n1J.s de un centenar de estudiantes. Una vez ubicados 
en las galeras de Ia policia municipal destrozaron Ia malla de Ia 
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parte superior para escapar, no sin antes apedrear 17 patrullas de 

policia municipal y destruir equipo de compute y de oficina, 

que origino una nueva trifulca con los uniformados. De esta 

fuertemente golpeado el presidente de Ia federacion, 

Rosas Garcia; los hechos quedaron consignados en Ia av<:ri!;ua1-

cion !2/DAP/R/xn/z I 6/2002. 

La opinion publica pachuqueii.a repuclio energicamente las ac

titudes violentas, seii.alando su temor de que fuera el inicio de un. 

retorno a Ia epoca de violencia impune que protagonizo Ia federa- . 
cion en las decadas de los ochenta y noventa. 

No hubo tal riesgo de retorno a ]a violencia, pues el jefe de Ia 

universidad y par ende de Ia federacion estudiantil, para esas altu

ras, era ei n1as interesado en que los estudiantes no cometieran 
desmanes. De hecho, un perfil bajo era lo que mas le convenia a · 

Sosa; par ella, su malestar contra Rosas crecio y tal vez ahi deci
dio que pronto tendria que ser relevado. 

Sosa acudio a] edificio de Ia federacion a regaii.ar y a amenazar a 

Rosas; como invitado de piedra estuvo en ]a reunion el rector Ca

macho Bertran. Cuando los animas se caldeaban llego al edificio un 

contingente estudiantil que previamente habia sido convocado par 

Rosas con Ia intencion de realizar una marcha par Ia ciudad para 

exigir castigo a "Ia brutalidad policiaca". Gerardo Sosa rapidamente 

se desistio de las amenazas a Rosas y este acepto suspender Ia mar

cha. A Sosa no le convenia ese acto, preferia acabar con el proble

ma tranquilamente, ]o que incluia pagar en efectivo a los propieta

rios de Ia discoteca los daii.os causados, lo que tern1ino e] conf!icto. 

Sosa todavia intent6, a guisa de correctivo, impedir Ia presencia 

de Alejandro Rosas en Ia mesa de honor durante el informe del 

rector, lo que tampoco lagro, pues Rosas amenazo con introdu

cirse a Ia fuerza en el recinto utilizando a los estudiantes. A partir 

de entonces quedo clara que estaban enfrentados, y par supuesto 
Sosa tendria Ia ultima palabra. 

If/info Rivera Flores X I 

L1 plataforma 

La visiOn de Sosa, o seguramente de sus asesores, le hizo construir 

una fundaci6n univcrsitaria durante sus ldtin1os ticmpos como 

rector de la universidad. Esa n1istna visiOn y el abuso consecuente 

1c Jkvaron a trasfornur en un golpe de tnano la Fundaci6n Uni

versitaria en Fundaci6n Hidalguense. 
Dicha fundaci6n se convirti6 en el coraz6n de las actividades 

promocionales de 1a figura de Gerardo SosJ. Enormes c;mtidades 

de dinero se derrocharon en todo tipo de actividades con las que 

Sosa Caste-Lln fue recorricndo los H4 nnmicipios hidalguenscs. 

Vagas explicaciones en torno al patrocinio de fundaciones ex

tr;1;1jeras constituian las respuestas de Sosa para cxplicar el origcn 

de sus fondos. El alto nivel de secretismo con que se maneja hace 

1mposible conocer con certeza esos y otros movimicntos finan

neros. 

Juan Mauuel Camacho Bertran 

l.a renuncia de Gerardo Sosa CasteH.n a la rectoria universitaria 

para contender en las elecciones internas de su partido en 1998 

abrib ]a puerta para que Juan Manuel Camacho Bertran, hasta en

tonces secretario general de la UAEH, accediera al cargo. Nu~va
mcnte Sosa CastclJn reproducia el esquema tantas vcces practtca

do par el y se convertia en el "poder tras el trono". Camacho 

BcrtrJ.n fuc un buen cstudiantc de la propia universidad y slemprc 

figur6 en las representaciones estudiantiles; esto lo llev6 a conver

tirsc prontan1entc en tlmcionario universitario y, con Ia protcc

ci6n de Sosa, alcanzar la secretaria general y posteriormente la 

n:-ctoria de la propia universidad. 
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Cada mal en su lu,~ar 

En 111arzo de 2002 Juan Manuel Camacho Bertran rendia ante las · 

autorldades estatales y b comunidad universitaria su IV infinrne: 

como rector. De pronto, interrumpi6 Ia lectura de las triunfalistas , 

cifras con que prctendia sustentar el "destacadisin1o papel de Ia .· 

Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo en el ambito na

cional", para dar lectura a una tarjeta que llevaba preparada: 

A quienes hurgando en el pasado pretenden manchar a la instituci6n 

con hechos que fucron circunstanciales y que solamente les sirven 1 

para esconder su mediocridad y como bandera para sumar simpatias a 

un<l ideologia o partido politico, Ia comunidad universitaria los re

chazar<i em~rgicamente. La his to ria pondd a cada cual en su Iugar. 

Se trataba de una clara alusi6n a! trabajo de investigaci6n gue ha

hria de constituir c·ste libra. En Ia "Plaza Pttb!ica" de Miguel An

gel Granados Chapa habia aparecido informacion sabre Ia elabo

raci(m de este trabajo. La rcspuesta de b rectoria no crJ novedosa. 

Algunos han considerado a Ia autonon1ia universitaria como una 

autCntica cxtratcrritorialidad, conw si la universidad fuera un 

mundo aparte donde ni e1 gobierno ni 1a sociedad tienen derecho 

a inmiscuirse. MJs alin, con excepci6n de un reducido nlin1ero, 

tam poco a los universitarios se les ha concedido jam;ls el derecho 

de saber a Iondo que sucede en su universidad. 

Resulta evidente 1a enorme importancia de que tmiversitarios y 

sociedad en general accedan al conocin1iento de la instituci6n de 

educKilm superior mJ.s importante del estado. Es menester que, 

ademJ.s del conocin1iento, se incursione en Ia reflexi6n y valora

ci(m de su propio desempcfio. Pueden no ser muy importantes los 

recursos que recihe la universidad de parte del estado, pero si re

prescnt~Jil un muy significativo esfuerzo para las capacidades eco

nl)micas de una de ]ali entidades mas empohrecicbs dd pais. 

,-l!frcdo Rivera Flores 

Siendo importantes las responsabihdades par el rnanejo de los 

rccursos econ6n1icos, son aUn mayores las que se derivan del me

diocre manejo academico de Ia instituci6n. La sociedad tiene el 
dL·n:cho de saber que se haec con ese bien hist6rico, cientifico y 

culturalllamado universidad. 
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Acciones y actores 

La cuota de poder politico que consiguieron los integrantes de Ia 

fEUH con el asalto a las oficinas del PRJ estatal en noviembre de 

1984 fue el detonante para que, conscientes de Ia impunidad de 
que gozaban, multiplicaran los aetas violentos, delictivos, y sem

braran el terror y Ia inseguridad en Pachuca, Tulancingo y lugares 

c1rcunveonos. 
Recordemos que en 198 5 Guillermo Rossell de Ia Lama inicia

ba Ia segunda parte de su sexenio. En Ia rectoria, Juan Alberto 

Flores Alvarez vivia el tercer aiio de su {mica periodo a! frente de 
Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo. Zenaida Mene

ses Perez, inscrito en Ia escuela de !eyes, se desbocaba en su carre
ra vand:ilica y de acumulaci6n de riqueza a! frente de Ia FEUH. Ge

rardo Sosa controlaba al sindicato de los bur6cratas, a los 
integrantes del Consejo Universitario y preparaba Ia nominaci6n 
de su hermano Agustin para dirigir Ia federaci6n. Seguia tejiendo 

sus redes. 
En el congreso, Marco Antonio Briones Soto habia heredado 

Ia curul que ya se consideraba pertenecia a ]a FEUH. En esa LII Le

gislatura figuraban tambien como diputados Hernan Mercado Pe
rez, del grupito fundador de Ia organizaci6n estudiantil pero que 
se habia encumbrado en ]a politica por Ia via del sindicalismo ma

gisterial, y Javier Romero Alvarez, que habia sido dirigente del 
Sindicato de Personal Academico de Ia Universidad Aut6noma 

del Estado de Hidalgo (SPAUAEH). 

En esas circunstancias sintieron que la ciudad les pertenecia y 

multiplicaron sus desmanes. Las escuelas particulates, el serviClO 

[85 
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de transporte y los sindicatos se constituyeron en los principales 
objetivos de su violencia. 

Acumulaci6n del saber 

El apoderamiento de diversas preparatorias particulares por parte 
de la universidad fue un conflicto constante. El esquema, con al

gunas variantes, fue siempre el rnismo: al presentarse un problema 
en una escuela entre estudiantes y autoridades -incluso entre una 

fraccion de estudiantes con otro grnpo estudiantil, situacion fre

cuente por el control de las sociedades de alumnos- uno de los 
grupos en pugna acudia en busca de ayuda a la Federacion de Es- . 

tudiantes Universitarios, que tomaba partido y agudizaba el con-· 

flicto, lo que a su vez provocaba diversos problemas al gobierno 
estatal y finalmente se optaba porque dicha escuela fuera incor

porada a la universidad y nombrara a los directives. Por su parte la 
federacion estudiantil designaba una nueva sociedad de alumnos. 

Estas acciones permitian a Sosa y su grupo contar con las plazas 
que sus huestes iban exigiendo, y al otorgirselas el poder de Ge

rardo se iba ampliando, pues mas dependencias universitarias que
daban bajo su control. 

Rapados y despojados 

El caso de la preparatoria particular Jose Ibarra Olivares fue distin
to y ejemplar. Esta escuela, que gozaba de un solido prestigio, es
taba incorporada a la Universidad Autonoma del Estado de Hidal
go. Un dia, apenas iniciados los curses, un grupo de feuhistas, 
encabezados por HEI Carnes", que se esforzaba por ser el porro 

mas destacado con un interminable rosario de hechos vand:ilicos 
en su haber, allanaron los edificios de la secundaria y la preparato
ria. El objetivo era rapar a los alumnos de nuevo ingreso; esta 
pr:ictica iba cayendo en desuso en la universidad y nunca se habia 
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acostumbrado en la Ibarra Olivares. Algunos alumnos se resistie

ron a ser rapados y hubo enfrentamientos a golpes. "El Carnes" 
no estaba satisfecho y por la tarde regreso con casi un centenar de 

preparatorianos. Penetraron por la fuerza, raparon y vejaron a los 
alumnos, insultaron a los maestros, faltaron al respeto a las alumnas 
y ante la intervencion del director, el reconocido maestro Anto

nio Chavez Ibarra, la emprendieron contra eJ a insultos, patadas y 

empellones. 
Los padres de familia acudieron al gobernador del estado a pedir 

castigo para los culpables y garantias para la integridad de sus hijos. 
Rossell se comprometio a satisfacer ambas demandas pero, en vez 

de ello, cabildeo con los padres que ocupaban algun puesto en el 
aparato de gobierno y los convencio de no ratificar sus denuncias. 

Se presento a una reunion en la preparatoria, dono balones y otros 

materiales deportivos e inforn1o que a la siguiente semana se pavi
mentaria el patio de la escuela y se llevarian a cabo otras mejoras a 

cargo del gobierno. El problema habia sido solucionado. 
Zenaida Meneses, convertido en defensor de las tradiciones, 

arremetio contra los directivos de la Ibarra Olivares y el 24 de 
agosto de 198 5 solicito la desincorporacion de esa escuela de la 
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo: "Por ser una es

cuela de ricos, que pretende manchar el nombre de la FEUH." En 
noviembre de ese afio se integr6 una cotnisi6n investigadora en el 

Consejo Universitario de la autonoma de Hidalgo para estudiar el 
caso de la Ibarra Olivares acusada de "comercializar la educacion". 

Poco tiempo despues se dictan1in6 Ia desincorporaci6n. 

Zenaida 

Durante 198 5 los ciudadanos de Pachuca y Tulancingo habian 
protestado incansablemente por la cadena de hechos delictivos 
que los estudiantes de la federacion perpetraban contra los comer
cios, los bares, los taxistas y la poblacion en general. Se habia crea-
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do un clima tal de inseguridad que salir de noche a restaurantes, 
bares y discotecas, era correr riesgos serios. 

Los representantes de las camaras de Comercio y de Ia Industria 

de Ia Trasforn1aci6n, as.i corno Ia recienten1ente creada Alianza 1 

Ciudadana, protestaban en diversos tonos exigiendole a! goberna

dor Rossell de Ia Lama que frenara Ia impunidad con que los estu
diantes y sus lideres se desempeiiaban. 

Dichos organismos, conjuntamente con el gobiemo del estado, 

decidieron en julio de 19R5 Ia creaci6n de Ia Comisi6n Estatal para 
Ia Prevenci6n de Conductas Antisociales de Hidalgo y pidieron Ia 

colaboraci6n del rector, pero esta comisi6n nunca lleg6 a funcionar. 

Zenaido Meneses, con total desvergijenza, hacia declaraciones 
en los diarios ubicandose como victima. El primero de agosto de- ' 

nunciaba una supuesta campaiia de desprestigio contra Ia Federa
ci6n de Estudiantes Universitarios de Hidalgo y Ia Universidad 

Aut6noma del Estado de Hidalgo. Exhibiendo su ignorancia en Ia 
redacci6n de un desplegado, exigia que Ia escuela Ibarra Olivares 

fuera desincorporada de Ia u AEH y pedia que se investigaran aten
tados contra Ia organizaci6n estudiantil. 

A mediados de agosto los estudiantes de Ia preparatoria Ricar

do Flores Mag6n de lxmiquilpan quisieron destituir por fraude a! 
director de su escuela, pero este recurri6 a Zenaido, quien lleg6 
encabezando a setenta integrantes de Ia FEUH, trasladados en dos 
autobuses, y se provoc6 una gigantesca rifia colectiva. 

No todos los pleitos los encabezaba Zenaido; en ocasiones ce
dia ellugar a su hermano: en mayo de 1984 Ariel Meneses, presi
dente de Ia sociedad de alumnos de Ia Preparatoria 3, se hizo 
acompar1ar de un grupo de estudiantes que llegaron a Ia prepara
toria de Tepatepec para intimidar y golpear a quienes pretendian 
desconocer a Ia tnesa directiva de la escuela. 

Estudiantes de Ia Preparatoria 1, mediante un oficio firmado 
por Zenaido, pidieron "regalos" a los comerciantes de Ia calle de 
Guerrero para ser rifados. Los que no cooperaron fueron saquea-

Alfredo Rivera Flores 

dos. AI final de esa jornada, encabezados por Zenaido, dieron el 
famoso "portazo" y penetraron porIa fuerza al palenque de Ia Fe

ria Hidalgo 84. 
Aun antes de que ostentara Ia presidencia de Ia FEUH, Zenaido ya 

gozaba de Ia representaci6n estudiantil y ejercia una pr:ictica de 
"convenios" con la cual pretendia enmascarar y silenciar el vanda

lismo desatado. El 8 de mayo del 84 se suscita una riiia colectiva en
tre estudiantes de Ia preparatoria Salvador Allende en Ia discoteca 
New York de Ciudad Sahag(ln, donde lesionan de un botellazo a! 

propietario del Iugar. Posteriorn1ente, este recibe una llamada tele

f6nica de Zenaido diciendole que eJ pagaria los dafios y curaciones 
a condici6n de que no denunciara los hechos ante las autoridades. 

Eran los tiempos en que todavia le preocupaban las autoridades. 
En agosto de 198 5, a petici6n de los estudiantes, Zenaido se 

entrevista con el gobernador para conocer los n1otivos del estan

camiento del proyecto Rancho Cadena. Esta propiedad fue dona
cia por Rossell a Ia FEUH y serviria supuestamente para hospedar a 
estudiantes forineos, contaria con canchas de tenis, squash, restau

rantes y gasohneria. 
En agosto de 1986 coexiste en Ia prensa un doble discurso. Por 

una parte, Agustin Sosa dice estar recibiendo apoyos estudiantiles 

para convertirse en presidente de Ia FEUH, declara constantemente 
que acabari con el vandalismo estudiantil; y por Ia otra, con el 

lenguaje de los hechos, Zenaido arrecia su ofensiva. Se fommlan 
cargos contra estudiantes universitarios en agravio de la en1bote-

11adora Racsa, Comercial de Hidalgo, Sabritas y otras. 
El 5 de ese mes, 2,500 estudiantes de Ia universidad, encabeza

dos par Zenaida, secuestran autobuses para ira Tulancingo niien
tras que diez estudiantes de Ia prepa Salvador Allende se apodera
ron violentatnente de varios autobuses en Tepeapulco Y se 
introdujeron en las oficinas de Ia policia judicial causando destro
zos y desvalijando un auto ahi estacionado. "Ser universitario no 

cs patente de corso", declar6 Agustin. 
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Estudiantes de Ia FEUH saquearon Ia sucursal de Ia cerveceria · 

Corona en Actopan. Los comerciantes de Pachuca amenazaron 
con hacer paras si no se detenia el vandalismo. Se generaliza Ia 
exigencia para despistolizar a los integrantes de Ia federacion. 

Uno de los titulares del diario local seiiala el dia 19: "Cordial 
reunion de Ia FEUH con Lugo Verduzco." Del dia 20 al fin de mes 

diariamente hubo noticias de atracos y vandalismo estudiantil que , 
incluyeron el asalto y golpiza a un taquero que hubo de ser hospi- · 

talizado. Sin embargo, el dia 26 el gobernador declaro que no ha- . 

bia enfrentamiento con Ia FEUH y Javier Vargas, alias "El Carnes", 
exigio respeto a Ia comunidad estudiantil acusando a Ia policia de 

maltratar a los estudiantes detenidos por balear a! taquero. 
Agustin Sosa se quejo de que "se quiere crear una imagen falsa 

de los estudiantes". El dia 27 irrumpieron 1,500 estudiantes en una 
reunion de Ia Federacion Autentica de Sindicatos Municipales de 

Hidalgo, lesionaron a 30 trabajadores provocando daiios por mas 

de roo millones de pesos a! cine San Francisco, en cuyo local se 
celebraba Ia reunion. Otro nefasto personaje, Carlos Herrera, es 

quien encabez6 el secuestro de catniones para realizar esa incur
sion. Colaboradores del semanario Acci6n fueron golpeados por 
estudiantes cuando auxiliaban a una persona herida. 

Ninglin escenario les era ajeno para sus desmanes y todo pre
texto les servia. En un encuentro de futbol del equipo Pachuca, 

Zenaida, a! frente de 200 porros con am1as y tubas, inconformes 
por el resultado destrozaron el estadio Revolucion Mexicana, 
quemaron cinco patrullas y destruyeron los camiones de Televisa 
e lmevisi6n; lesionaron a algunos jugadores y se robaron las ole

dallas y los trofeos, adem:is de que involucraron a los aficionados 

en el pleito con los granaderos y por ella quedaron muchos gol
peados o afectados por los gases lacrimogenos. 

En octubre de 1986 estudiantes de Ia Preparatoria 2 asaltaron 
una cam..ioneta repartidora de Garnesa, ataron fuerten1ente de las 

nunos al chafer y lo arrastraron varies tnetros con el vehiculo 
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provoc:indole lesiones de gravedad. El agente del Ministerio Pu
blico dijo que no podia hacer nada. La vida les cobro una a los 
Perez Meneses: ese dia, al pretender ganarle el paso al tren en 

Zempoala murio Azael, herrnano de Zenaida. 
A pesar de Ia estrecha amistad entre Gerardo y Zenaida, que 

incluso habia culminado en compadrazgo, Sosa fue estableciendo 

distancia con eJ, ya que por una parte no atendio a Ia invitacion de 

superarse academicamente y, por otra, sigui6 vi enclose inn1iscuido 

en diversos esc:indalos y delitos aun en el plano familiar. En junio 

de 1989, por ejemplo, Ia cantante Araceli Alvarez Oropeza, mas 
conocida por el nombre artistico de Araceli Parra, esposa de Ze

naida (de quien tramitaba divorcio en un juicio), fue embestida 
en su automovil. Conjuntamente con su herrnana Ana Maria le

vanto una denuncia por daiios en propiedad ajena en contra de 
Zenaida. Dicha denuncia quedo asentada en Ia averiguacion pre

via numero 12 HI 571/949· 

Duro contra los ruleteros 

El secuestro de autobuses y el asalto a comercios, vinaterias y bares 

se convirtio en Ia nota periodistica de todos los dias. De vez en 
cuando, algun estudiante con mas fuero aprovechaba el rio re
vuelto para cobrar cuentas personales; entonces la agresion era a 

negocios particulares de otro tipo, como la del TO de octubre de 
r 986: un grupo asalto el taller de servicio Automundo, propiedad 
de Guillermo Vega, golpeando a cachazos a los empleados y rete
niendo a uno de ellos en las oficinas de donde robaron mas de un 

millon de pesos. 
Pero los taxistas eran uno de sus blancos preferidos. Para pro

testar por los robos y abusos, el 8 de octubre de ese mismo aiio, 
mas de cien taxistas se manifestaron ante El Sol de Hidako pues par 
eni:sitna ocasi6n uno de su gren1io habia sufrido una agresi6n de 
los lideres estudiantiles. Javier Vargas Pacheco, "EI Carnes", de-
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clar6 que los agresores eran impostores. Y qued6 Ia excusa para 
siempre. Cada vez que fueron denunciados, los estudiantes decla

raron que los culpables no eran estudiantes, pero se ostentaban co
mo tales. El mismo Rossell, ante el secuestro de autobuses, res
pondi6 senalando como culpables a los estudiantes de El Mexe. 

Tanta impunidad ensoberbece a los estudiantes. El 18 de sep
tiembre, casi cien de ellos atacaron el cuartel de Ia policia en Cu

bitos; portaban armas de grueso calibre. El ataque, en el que des- , 
mantelaron tres patrullas, fue una represalia por las acciones contra . 

los estudiantes. La policia no respondi6 a Ia agresi6n. 

De tiempo atr:ls eran constantes las afectaciones que infligian 
los estudiantes a los taxistas y a los propietarios de autobuses urba

nos y for:\neos. Las continuas demandas levantadas nunca surtian 
efecto; asi que cuando, el dia de Ia agresion a los trabajadores de Ia : 

Federaci6n Autentica de Trabajadores Municipales, los estudian

tes de Pachuca y Tulancingo secuestraron camiones y autobuses 
para trasladarse al cine San Francisco, los concesionarios del trans
porte decidieron suspender el servicio aumentando el inmenso 
caos que se vi via en Ia ciudad. 

Los hechos fueron denunciados ante Ia agencia del Ministerio 
Publico por Roberto Gomez Valencia, representante de la asocia
ci6n civil Lineas Urbanas de Pachuca. Ahi mismo se senal6 a Car
los Herrera Carrera, hijo del ex rector del mismo nombre y uno 

de los mas agresivos porros, de ser quien encabezaba a los estu
diantes. AI ser devueltos los camiones esa tarde, se apreciaban di
versos danos que el representante de las lineas seiial6 podrian ser 
del orden de los cien mil pesos. 

"Unos 300 mil usuarios se quedaron sin servicio", declar6 Jose 
Luis Rossano Monterrubio presidente de la Alianza de Camianeros 
del Estado de Hidalgo. Pachuca, Ciudad Sahaglin, Cuautepec y 

Santiago Tulantepec fueron las poblaciones que se quedaron sin 
transporte urbano. La nota de El Sol de Hidalgo del sabado 29 daba 
cuenta del malestar de Ia poblaci6n por los actos vandalicos que ori-
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ginaron Ia suspension del servicio. Par su parte Ia representacion de 

los camioneros declar6 Ia prolongada lista de agravios que el gremio 
habia sufrido a manos de los estudiantes y sus conocidos lideres. 

Los taxistas hicieron publica su solidaridad hacia los transportis

tas y denunciaron a su vez las agresiones estudiantiles a su gremio, 
a! tiempo que exigian castigo para los responsables. El para se 
plante6 con caracter de indefinido hasta no encontrar garantias 

para el ejercicio de su trabajo. 
El 29 de agosto, Ia Federacion de Autotransportistas Hidal

guenses, integrada por trece asociaciones, dirigieron a los tirulares 

de los tres poderes, a! procurador del estado y a Ia opinion publica 

el siguiente desplegado: 

Desde el inicio de actividades escolares en las escuelas preparatorias y 

en Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo, los transportes 

urbanos de las ciudades de Pachuca, Tulancingo y Tepeapulco-Saha
gU.n han venido sufriendo secuestros y detenciones, para su utiliza

ci6n en hechos tan lamentables como el sucedido el dia 2 7 de los 

corrientes. 
Situaciones y aetas que no podemos seguir soportando ya que nos 

afectan, no s6lo en el aspecto patrimonial sino en la confiabilidad 

que el pueblo debe tener en un sistema de transporte pUblico, que al 

ser detenido y secuestrado lesiona bJsicamente la economia de las 

ciudades antes mencionadas. 
Portal motivo solicitamos a usted, C. Gobernador, se nos conce

da una AUDIENCIA, con el objeto de que se de una soluci6n y pro

tecci6n para otorgar el servicio, con las garantias que consagran tanto 

nuestra Constituci6n Politica del Estado como la de nuestra Naci6n. 

Con todo respeto solicitamos de la ciudadania nos disculpe las 

molestias que este acto l el paro Jles ocasiona y asimismo les exhorta

mos a apoyar esta decisiOn para defender los intereses de la sociedad 

de estos hechos vandilicos, igualmente agradecemos el apoyo de las 

organizaciones filiales de esta federaci6n. 
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A pesar del tono comedido de los transportistas, queda clara 

en distintas ciudades y durante bastante tiempo el secuestro de au-· 
tobuses por parte de los integrantes de Ia federacion estudiantil se 

habia convertido en una pdctica frecuente, con la consiguiente
1 

afectacion a Ia ciudadania. 

Fie! a su bajo perfil publico, el licenciado Lugo Verduzco no 
clio Ia audiencia que le solicitaban y responsabilizo al secretario de· 
Gobernacion, licenciado Ernesto Gil Elorduy, del dialogo con los 

inconfonnes. El para se levanto 24 horas despues, una vez que los · 

pennisionarios recibieron garantias de Ia representacion de go- . 
bierno de evitar las acciones vandalicas. Igualmente fueron exhor- · 

tados a presentar las demandas correspondientes con Ia seguridad 
de que serian atendidas. El licenciado Cesar Vieyra Salgado, un •. 

eternizado funcionario, a Ia sazon procurador general de Justicia 
declaro: "ya se recibio Ia denuncia y se inicio Ia averiguacion de · 

los hechos, vamos a esperar Ia tenninacion de Ia misma y clara 
que los culpables seran castigados confonne a derecho". 
hubo consignaciones y menos castigo a los culpables. 

Sindicatos 

Gerardo Sosa mantenia un absoluto control sabre el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado que le entregara en bandeja 
Jorge Rojo Lugo; igualmente, disponia de los sindicatos de perso
nal academico (sPAUAEH) y de trabajadores de Ia universidad (su
TEUAEH), pero queria mis, necesitaba mis. 

Su involucramiento con los sindicatos presentaba diversas caras. 

Podia sun1arse a los liderazgos, apadrinindolos en sus den1andas e 

incluso elaborandoles los planteamientos para negociar; otra via 
era Ia de tamar partido y apoyar las campaiias de alguno de los 
candidates que disputaban Ia secretaria general, o de plano inten
tar sumar en paquete toda Ia agrupacion de trabajadores. Algunos 
ejemplos: Ia ultima semana de febrero de 1985 E/ Sol de Hidals:o 

Alfredo Rivera Flores 95 

dio cuenta en repetidas notas de que, azuzados y asesorados por 

Gerardo Sosa, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipa
les de Tepeapulco pidieron Ia destitucion del presidente municipal 
Luis Barrios Saldierna, por "inepto e ignorante". Los estudiantes 

"apoyaron" el movimiento con asaltos y saqueos a comercios Y 

transportes. El grupo era encabezado par el lider del sindicato, 

Eliseo Gonzalez Ordonez y par Sabas Salinas. 
Los porros irrumpieron tambien en Ia asamblea que realizaban 

los mineros de Ia seccion uno del Sindicato Nacional de Trabaja

dores Mineros y Metalurgicos obstaculizando las votaciones y con 
ella el triunfo de Ia planilla democratizadora. Unos dias despues, 

con amplia presencia estudiantil, una nueva asamblea se llevo a ca
bo y en ella triunfo el candidate apoyado par Sosa y Ia federacion. 
Desde ese dia, Fermin Soto Leon "acordaba" cotidianamente con 

Sosa, lo que seria uno de los principales motivos para que el 26 de 

noviembre de 1986 fuera destituido de su cargo. 
La Federacion Autentica de Sindicatos Municipales, a cuyo 

frente estaba el politizado dirigente Gabriel Lopez Bracho, resulto 
un hueso duro de roer, pues nunca cedio a los atimes de asimila

cion del grupo sosista, ni siquiera al ser objeto de varios atentados, 

incluido el incendio de sus oficinas en junio de 19H7. 

Un hueso muy duro de roer 

Gabriel Lopez Bracho, un humilde trabajador del departamento 

de limpias de Ia Presidencia Municipal, se liabia convertido en li
der de los trabajadores de su gremio no solamente de l'achuca, SI

no que habia avanzado en su activismo sindical de tal manera que 
habia creado Ia Federacion Autentica de Sindicatos de Trabajadores 
a1 Servicio de los Municipios del Estado de Hidalf,'D (FASTSMEH) que 
se iba fortaleciendo con Ia suma de representaciones sindicales de 

distintos n1unicipios. 
Dicha organizaci6n sindical y su 1ider no solan1ente no contaban 
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con Ia buena voluntad de Gerardo, sino que de hecho estaban en
frentados; Sosa CasteLin, deseoso de controlar tambien los sindicatos 
municipales, habia creado una organizacion similar que habia pues

to en manos de Maria Elena Acosta Carrillo, a Ia que apoyaba en su ' 
intento de allegarse los sindicatos de limpia de otros municipios. , 

El conflicto entre am bas federaciones era constante y tenia mu- , 

chos frentes. En el ambito de Ia Junta Local de Conciliacion y Ar- ' 

bitraje, Sosa iba de gane, pues los funcionarios de los distintos ni- : 

veles, casi todos egresados o estudiantes de Ia universidad, o eran ' 
sus amigos o eran susceptibles de dejarse influir en favor de Ia fe- : 

deracion unica, supuestamente dirigida por Maria Elena. Pero por , 
su tenacidad y conviccion Bracho estaba siendo un "hueso muy 
duro de roer". 

A mediados de junio Ia FASTSMEH, por boca de Lopez Bracho, 
anunciaba un movimiento "de repudio al favoritismo con que ha , 

actuado Ia Junta Local de Conciliacion y Arbitraje", pues se negaba 
a conceder el registro provisional a tres de sus sindicatos afiliados, 

pero, en cambio, lo habia hecho de inmediato con los sindicatos 
presentados por Ia Federacion Unica de Sindicatos Municipales. 

Incluso, sefialo: "los trabajadores estan decididos a tomar las insta
laciones de Ia junta, donde estin congelados desde hace varios · 

meses los registros provisionales de los sindicatos municipales de 
Huejutla, Mineral del Chico y Santiago Tulantepec". 

Estudiantes lanzados contra el sindicato 

El 27 de agosto de 1987 Ia FASTSMEH convoco a su segundo con
greso con motivo de celebrar su prirner aniversario. Este se lleva

ria a cabo en las instalaciones del cine San Francisco. Apenas se 
habian iniciado los trabajos cuando irrumpio un grupo de estu
diantes, principalmente de las preparatorias 2 de Tulancingo y 3 
de Pachuca. Vociferando llegaron y arrancaron mantas del con
greso, rornpieron y saquearon las vitrinas de Ia dulceria y causaron 
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destrozos en Ia butaqueria, impidiendo con ello Ia continuacion 

de los trabajos sindicales. 
La nota del corresponsal de Excelsior daba cuenta de que los da

fios que perpetraron en las instalaciones los cerca de 1, soo porros, 

se calculaban en cien millones de pesos, amen de que resultaron le
sionados cerca de treinta empleados municipales. Posteriorrnente a 

Ia agresion los representantes sindicales de los quince municipios 

asistentes al congreso se concentraron en el parque Hidalgo donde, 
despues de valorar los dafios, Lopez Bracho seii.alo como cabeza 

visible del vandalismo allicenciado Gerardo Sosa Castelan y anun
cio un paro de labores para exigir al gobierno seguridad y respeto a 

sus actividades sindicales, asi como castigo a quienes los agredieron. 
Ellicenciado Jesus Murillo Karam, presidente del Comite Di

rectivo Estatal del PRI, entrevistado por el periodista Alberto 
Witvrun respondia con su vehemencia caracteristica: "no perrniti

remos que se rompa Ia paz social del estado, y para ello utilizare
mos toda Ia fuerza del partido"; a! reiterar su apoyo a! derecho de 

asociacion defendia a sus agremiados: "el partido velar:! por todas 
sus organizaciones" y le marcaba su territorio a Ia federacion estu

diantil, al tiempo que hacia una velada critica a Ia pasividad de res
puesta del gobemador al sefialar que, de haber agresiones en con

tra del PRJ, "estamos dispuestos a todo. No se puede ser lider o 
autoridad si se tiene miedo". Finalmente deslindo: "no estamos en 

contra de la universidad, sino de quienes Ia utilizan". 
El 29 de agosto Pompeyo Angeles, uno de los herrnanos que se 

posesionaron durante mas de veinte afios del Sindicato de los Ser

vicios Coordinados de Salubridad, firrnaba como secretario gene
ral del comite ejecutivo estatal de Ia Federacion de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) un desplegado solidari
zandose en el viejo estilo con ellider de su partido y, claro, con el 
sefior gobernador: "Nuestra organizaci6n esti en contra de cual
quier acto que impida ellibre ejercicio de voluntades en los sindi
catos que esten debidamente organizados en nuestra entidad, pues 
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debemos tomar el ejemplo claro y precise que nos da el gobema
dor del estado, licenciado Adolfo Lugo Verduzco." 

y vinieron mas desplegados, pero sobre todo de las "fuerzas vi
vas". Los diputadosJuan Carlos Alba Calderon, Daniel Campuza
no Barajas y el profesor Heman Mercado Perez, en representa
cion de los sectores agrario, obrero y popular del PRJ, expresaron 
su rechazo a los actos vandalicos y se manifestaron "alerta y listos 
para defender a nuestras organizaciones y al regimen de derecho y 
paz publica que merecen y desean los hidalguenses". Desde luego, 
a! !ado de Ia condena aparecian los elogios y los apoyos incondi
cionales para el dirigente del partido y el gobemador. 

Jose Leiza Kanan, presidente de Ia Camara de Comercio de Pa
chuca, condeno igualmente el vandalismo y pidio Ia aplicacion de 
medidas drasticas para evitarlo, seiialando que "los comerciantes 
exigen el respeto a Ia poblacion, por lo que los desmanes deben 
terminar". 

Pero fue el Comite Ejecutivo de Autotransportistas Hidalguen
ses el organismo que mas duramente protesto a traves de declara
ciones y desplegados, respondiendo ademas con hechos, pues lle
varon a cabo un paro del transporte que acabo de centrar Ia 
atencion en el vandalismo que se habia venido soslayando. 

Pocos dias despues, el 8 de septiembre, los trabajadores muni
cipales de Pachuca y Tepeapulco realizaron una marcha por las 
principales calles de Ia capital hidalguense y se declararon en paro 
!aboral por doce horas para "protestar por Ia impunidad en que ha 
quedado Ia agresion que sufrio Ia convencion de Ia Federacion Au
tentica de Sindicatos Municipales del Estado de Hidalgo (FASMEH) 

a manos de los estudiantes enviados en su contra por los lideres 
Gerardo y Agustin Sosa Castelan", seg6n declaro su dirigente Ga
briel Lopez Bracho, al tiempo que anunciaba futuras suspensiones 
de actividades en todos los municipios. 

Los n1ien1bros de Ia federaci6n contraatacaron denunciando 
que durante Ia marcha los trabajadores municipales habian llegado 
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hasta el edificio feuhista y los habian provocado y que tambien 
habian roto los vidrios. No hubo mas, las autoridades se lavaron 
las manos y cada grupo se quedo con "sus ofensas". 

aEl Carnes" 

Desde su ingreso a Ia preparatoria se dio a conocer. F:lcil para el 
pleito, entron para todo, vulgar en Ia apariencia y en Ia forma de 
comportarse. Casi nadie recordaba su nombre: Francisco Javier 
Vargas Pacheco, pero para nadie era desconocido su apodo: "El 
Carnes"; el sobrenombre resultaba natural, pues provenia de una 

familia propietaria de varias camicerias. 
Estando desde entonces las dirigencias estudiantiles de las diver

sas escuelas universitarias en manos de quienes conjuntaban el ma
yor numero de golpeadores, pronto llego "El Carnes" a presidente 
de Ia Sociedad de Alumnos de Ia Preparatoria 3. No fue limpia su 
designacion y pronto le cobraron cuentas los seguidores de su an
tecesor en el cargo, Ruben Ceron, quien con so porros golpearon 
a los porros de "El Carnes". Cuando el zafarrancho estaba en 
grande II ego Ezeqniel Salinas, "El Cheque", disparando r:lfagas de 
metralleta que hicieron huir a todos. Habia un aprendizaje intensi
ve de Ia violencia y Vargas Pacheco fue de los mejores alumnos. 
"El Carnes" no descansaba, cotidianamente participaba en los pe
queiios hurtos y latrocinios, pero cada vez lo hacia mas en grande. 

El 17 de agosto del mismo aiio 1987, pistola en mano, secues
tr6 un autobus de las Lineas Unidas Sierra de Hidalgo. El asalto 
fue en Ia carretera a Real del Monte. Subieron de peligrosidad sus 
incursiones y, sin embargo, sigui6 intocable. Rossell se neg6 a ac
tuar. Ni siquiera lo hizo cuando en agosto de 1986, a! frente de r 5 
estudiantes, baleo una patrulla en Tulancingo; mand6 por refuer
zos y llegaron cerca de 200 estudiantes, muchos de ellos amudos, 
amenazaron con atacar a los polidas y estos prefirieron encerrarse 

para evitar problemas. 



l 

roo La Sosa Nostra 

Es basta el 13 de mayo de 1989 cuando aparece su nombre en 
una averiguaci6n (I2H/ 49Dil)89), pero esta vez ei result6 ei agre
d1do. Fue baleado por dos individuos en el restaurante Alex cuan
do se encontraba junto con su novia Biserka GOmez Suestanova. 

Despues de pem1anecer cinco horas en el restaurante, "El Carnes" 
y su acompaiiante fueron golpeados por los individuos que minu

t~s antes habian penetrado a! Iugar y sin mas expresi6n que "ahora 
s1 nos Ia vas a pagar" inicaron Ia agresi6n en Ia que bubo incluso 
dis paras. 

Sin embargo, a pesar de haber presentado Gomez Suestanova 

denuncia ante el Ministerio Publico, no se supo del paradero de 

su acompaiiante; por supuesto tampoco fue llamado oficialmente 
a declarar y cuatro dias despues tranquilamente apareci6 y neg6 

ante los meclios haber participado en ningiln heche violento. E 
incluso neg6 recordar a quien esa tarde le acompaiiaba, si bien 

concedi6: "efectivamente Ia he de conocer, porque hade estar e~ 
Ia u~1iv~rsidad como muchos de mis compaileros, pero no es mi 
nov1a m tengo nada que ver con ella". 

Sin embargo, nada disminuia los afanes vand:ilicos de "El Car-
, u d . nes . na semana espues en campania de Agustin Sosa, presi-

dente de Ia FEUH, encabezaron a cerca de quinientos preparatoria- ' 

nos que porIa fuerza penetraron a! poliforum Jose Maria Morelos, 
donde se presentaba un espect:iculo con el cantante Luis Miguel. 
La prensa seiialaba el riesgo en que se habia puesto a los asistentes 

por el sobrecupo del Iugar, independientemente de que se queda
ron fuera del local una gran cantidad de personas que habian paga
do su boleto. 

En agosto de I 989 las casas se le complicaron a Vargas Pache
co, pues fue detenido por agentes de Ia Policia Judicial Federal 
despues de que el sabado par Ia madrugada sostuvo un encuentro 
a golpes en el interior de Ia discoteca Borsalino, precisamente con 
los ;ederales. La riiia lleg6 a consecuencias mayores toda vez que, 
segun se conoci6, varias personas resultaron heridas. Sabre Ia de-
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tenci6n de "El Carnes" y otros de sus acompaiiantes Unicamente 

se logr6 establecer que fueron enviados a Mexico; existieron car~ 
gos por portaci6n ilegal de arma prohibida y de uso exclusive del 

ejercito, asi como ataque a judiciales federales. 
En este asunto, como siempre sucedia cuando lideres estudian

tiles se encontraban involucrados, los hospitales no reportaban na
da sabre los lesionados, a] igual que tampoco lo hizo en este case 

Ia Direcci6n General de Seguridad Pt1b!ica y Tr:insito del estado 
en donde Unicamente se seii.a16 que "bubo una rifia colectiva en 

Borsalino". 

ReconversiOn 

Francisco Javier Vargas fue uno de los lideres que atendieron las 

indicaciones de Gerardo Sosa para reconvertir sus desempeiios y 
lograr su permanencia como funcionario universitario. Asi que 

aprovech6 las facilidades para obtener su titulo de licenciado y a 
partir de entonces ha desempeiiado diversos cargos administrati

vos, ciertamente de poca relevancia. Mucha tiempo se desempe
ii6 como administrador del Centro de Extension Universitaria y a 
partir de junio de 2002 se ocupa como secretario adn1inistrativo 

del Institute de Ciencias Agropecuarias. En paralelo a su ocupa
ci6n universitaria continUa en los negocios de la carne, siendo uno 

de los principales introductores de este alimento en Ia entidad. 
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La instituci6n 

Lo ACADEMICO 

Tran.iformaciones en el proyecto universitario 

Decadas de agitaci6n y escandalo promovidas por Ia federaci6n de 
estudiantes universitarios y rectores mis atentos a las circunstancias 

politicas dejaron en un segundo plano Ia reflexi6n sobre el desem

peiio netamente acadernico. Sin embargo, las ideas de cambia y 

transformaci6n dinamica implicitas en el concepto de universidad 

estuvieron siempre latentes, por mas que Ia lenta evoluci6n y Ia 

reiterada presencia de los mismos personajes -o de otros con 
nombres distintos, pero respondiendo a las rnismas actitudes- pare
dan indicar inmovilismo. Solamente de manera esporadica aparecian 

estudios sobre el hacer universitario. 
Miguel Angel Serna Alcantara integrante del pequeiio grupo 

informal "Universitarios Democriticos", voz critica y reflexiva 

que lo llev6 a ser despedido de Ia universidad por Sosa Castelan, 

apuntaba en un analisis lo siguiente: 

El proyecto educative y politico de la Universidad Aut6noma del 

Estado de Hidalgo se ha caracterizado por su fidelidad en lo funda
mental a los paradigmas ideol6gicos que le dieron origen, generados 

desde los centres de decisiOn politica y cultural nacionales, pero 

principalmente vinculados a los grupos de poder que mantienen la 

hegemonia econ6mica, politica y social sabre la mayor parte del es

tado de Hidalgo desde hace mis de so aiios. 
Las directrices generales del proyecto educative le han dado con-

I !OJ 
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tinuidad, pero esta continuidad no elimina la importancia de los di- : 

versos momentos hist6ricos, principalmente porque cada uno de elias ,; 

expresa de manera peculiar Ia composici6n de las fuerzas politicas y 

academicas, sus relaciones internas de poder, su papel en relaci6n , 

con el estado, la hegemonia de detenninados grupos y sus propias 

propuestas educativas. 

Las tres etapas 

La dependencia. Tres grandes etapas han caracterizado Ia historia 

universitaria: Ia primera, que corre desde Ia fundaci6n de Ia UAEH en 

1961 y aun antes con su antecedente, el lnstituto Cientifico Literario 

Aut6nomo (ICLA), bajo )a tonica de una dependencia directa de la 

misma hacia el ejecutivo estatal, quien la fomenta, dispone, dirige y 

controla casi en fomta departamental. Esta etapa tennina con Ia des

tituci6n -que no renuncia voluntaria- del licenciado JesUs Angeles 

Contreras en 1975. 

Durante esta etapa Ia direcci6n y el mando de Ia instituci6n corre 

a cargo de profesionistas liberales, especificamente abogados educa

dos bajo la influencia del positivismo de corte comteano y spenceria- 1 

no que domina e1 ambiente y que constituyen versiones autenticas 

de "intelectuales orgJnicos de Ia clase en el poder" en el sentido 

gramsciano por lo que las relaciones con el estado, especificamente 

con el gobierno local y su grupo gobernante desde los aiios cuarenta, 

son estrechas y de mutua apoyo. Lo cierto es que durante esta etapa 

el fiel de Ia balanza de esta relaci6n se operaba directamente desde el 

Palacio de Gobiemo del estado en donde se encontraban los meca

nismos para Ia resoluci6n de las decisiones mis importantes de la ins

tituci6n, entre elias el nombramiento de rectores, directores y aun de 

autoridades menores. 

La consolidaci6n. La segunda etapa o memento se inicia con el as

censo a Ia rectoria del ingeniero Carlos Herrera Ord6iiez y es res

puesta a Ia crisis politica y social de los aiios sesenta. 

El periodo de Herrera Ord6iiez, eltnis largo de que se tenga me-
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moria, es de fundamental importancia para Ia comprensi6n de proce

sos academicos y politicos presentes hasta Ia fecha. Es en este periodo 

donde se conforma el actual grupo dirigente de la universidad: se 

configura en lo general Ia propuesta educativa vigente y se establece 

el marco de normas juridicas que rigen desde entonces la vida uni

versitaria. 

Mediante la reforma a la Ley Orginica, pennitida e impulsada por 

el gobemador Jorge Rojo Lugo y que se concreta fundamentalmente 

en la recomposici6n del Consejo Universitario, Ia universidad hidal

guense deja de ser una instituci6n de profesores para transformarse en 

una universidad "estudiantil" al quedar estructurado el miximo orga

nismo de autoridad por una sobrerrepresentaci6n del alumnado: el 50 

por ciento de los consejeros quedari en manes de los representantes 

estudiantiles y el otro restante se dividiri entre autoridades, directives 

y representantes de academicos y trabajadores administrativos. 

Al transformarse en el "tiel de la balanza" en la direcci6n de la ins

tituci6n, el control politico de las masas estudiantiles se ve potencia

do. Resulta evidente que a partir de ese momenta quien obtenga el 

control sabre las mismas ejerced en los hechos el control sobre Ia 

instituci6n universitaria. 
La ruptura. El cambia mis reciente se presenta con el primer pe

riodo rectoral dellicenciado Juan Manuel Menes Llaguno que se ca

racteriza por Ia independencia y enfrentamiento del grupo dirigente 

universitario con el gobiemo estatal. Su posibilidad de elegir autori

dades sin mayores intervenciones forineas y su predominio politico e 

ideol6gico casi absolute sabre las otras fuerzas componentes del apa

rato universitario. 
La elecci6n del licenciado Menes a principios de 1986 se produce 

en el momenta de escisi6n entre el grupo dirigente -llamado ya des

de entonces "Grupe Universidad"- y el gobierno estatal. Coinciden 

en generar esta situaci6n el enfrentamiento del gobemador del estado 

contra grupos politicos de los que fomu parte intrinseca la dirigencia 

universitaria. La presencia en su cuerpo de colaboradores de funcio

narios con intereses particulares por crear sus propias areas de influen-
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cia como Jose Guadarrama Mirquez y Jose Antonio Zorrilla Perez 
1 

resta y divide las fuerzas del aparato gubernamental en su conjunto. 

Zorrilla Perez, proveniente de los aparatos represivos nacionales per 

su paso por la Direcci6n Federal de Seguridad a la que mas rarde re- , 

tomaria como jefe miximo para ser impulsado posteriormente como : 

diputado federal por el PRJ y por ultimo caer en desgracia politica al . 

ser acusado de delitos de narcotcifico, amen de su probable partic:ipa

ci6n en el asesinato del periodista Manuel Buendia, fue en su mo- ' 

menta decidido mecenas de los grupos feuhistas porriles de la UAEH. 

Adolfo Lugo Verduzco al llegar al poder estatal encuentra a 

Grupo Universidad fortalecido; dos hechos resaltan: controla la 

rocracia al detentar el poder en el Sindicato Unico de Tr·ab,aJadores 

al Servicio de los Tres Poderes del Estado y la sucesi6n rectoral,' 

practicamente resuelta en &milia a favor dellicenciado Juan •v•mc,c• 

Menes Llaguno. 

Este periodo rectoral se caracteriza por la divisiOn explicita 

mando universitario. De acuerdo con declaraciones propias 

Llaguno habria de hacerse cargo de dirigir los asuntos academicos, 

tanto las cuestiones politicas correrian a cargo dellicenciado G<:raJrdo 

Sosa Castelcln, nombrado secretario general de Ia instituci6n. 

La situaci6n actual. En el enfrentamiento con el ejecutivo 

el Grupo Universidad ha visto frenados sus impetus P''"'"·gumccu> 

dentro del sistema politico, pero conserva sus fuerzas integras. 

FEUH, base fundamental de movilizaci6n, ha dado paso en el 

de esas discrepancias coyunturales a acciones mcls discretas sin 

exentos de involucrarse en acciones delictivas algunos de sus nuerro-, 

bros mas destacados. 

Las estructuras y mecanismos que durante m:is de quince af10s 

sostenido el proyecto dominante dejan ver en su construcci6n, 

rentemente monolitica, ciertas grietas. 

A pesar de los esfuerzos en contra, Ia UAEH va siendo pertn.ea<:!a 

por los sucesos politicos, econ6micos y sociales que Ia circundan. 

cierto que las estructuras han podido ser mantenidas bajo el on:cano 

control del sistema politico y social del que el grupo dirigente 
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versitario es parte. Pero si en el pasado reciente ese control se antoja

ba homogf:neo y eterno, en Ia actualidad se ve cuestionado por una 

creciente sociedad civil y sometido a nuevas formas de pensar y ac

tuar frente a los asuntos de interf:s pUblico. Se trata ya de un cambia, 

pero es un cambio Iento. 

Lo SINDICAL 

Origen del sindicato de los academicos 

Durante el gobierno de Luis Echeverria la derrama de recursos 

hacia las universidades tuvo muy diversas aplicaciones. En la Uni

versidad Aut6noma del Estado de Hidalgo se emple6 en el esta

blecimiento de la primera plantilla de maestros de tiempo com

pleto y de medio tiempo. En todo el pais, en paralelo al reparto de 

los recursos, habia ido creciendo la agitaci6n en las instituciones 

de educaci6n superior, especialmente en el ambito sindical. 

El rector Jesus Angeles Contreras, queriendo curarse en salud, 

cre6 una Asociaci6n de Maestros de Tiempo Completo y Media 

Tiempo que, un poco despues y ya bajo el rectorado de Carlos 

Herrera Ordonez, se convirti6 en un sindicato que agrup6 a todos 

los maestros universitarios y que naci6 bajo el control de las auto

ridades. Esa situaci6n ha continuado durante toda su historia. Un 

breve retrato de sus dirigentes nos dara elementos para entender el 

desempeiio del sindicato. 

Javier Romero Alvarez (1980-1984) 

Egresado de la escuela de derecho de la propia universidad, desta

c6 como orador en su epoca estudiantil y lleg6 a la direcci6n de la 

Preparatoria r. Integr6 un grupo politico muy fuerte, con Rafael 

Arriaga Paz y Adalberto Chavez Bustos; par ende, contaron a su 

favor con los primeros presidentes de la federaci6n de estudiantes. 
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Alinearon su poder a las ordenes· del rector Juventino Perez 
Penafiel y, a Ia caida de este, lo transfirieron a Jesus Angeles Con
treras. Posterionnente pretendieron que uno de ellos fuese el su
cesor, pero Carlos Herrera Ordonez les gano Ia partida; entonces 
negociaron su pennanencia y a Romero Alvarez se le clio Ia direc
cion del sindicato blanco universitario. Desde esa posicion volvio 
a intentar hacerse de Ia rectoria, Ia que disputo infructuosamente a 
Juan Alberto Flores Alvarez en I982. Ocupola diputacion local por 
el distrito de Tenango de Doria en Ia LII Legislatura (I984-I987). 

juan Manuel Menes Llaguno (1984-1985) 

Para I 984, Menes Llaguno ya habia ocupado diversos puestos en 
el poder judicial y habia creado una fama como historiador y 
maestro universitario. Sabre todo, se encontraba muy presente en 
el circulo cercano a Jorge Rojo Lugo, merced a que habia escrito 
algunos textos en torno de Javier Rojo Gomez. Fue seleccionado 
para dirigir a los maestros universitarios, puesto que ejercio un 
poco mas de un ano, justa hasta el momenta en que Gerardo So
sa se inclino por eJ para ocupar Ia rectoria. 

Bertha Lemoine de Perez Peiiafiel (1985-1985) 

La enfennera Bertha Lemoine, viuda del ex rector Perez Penafiel, 
ocupo interinamente en I 98 5 Ia secretaria general del sindicato y 
en ese mismo ano cedio el puesto a Jaime Rivas Gomez, quien 
consiguio en su larga pennanencia en el cargo, que incluyo Ia 
eleccion, reeleccion y una cuestionada segunda reeleccion, que su 
nombre constantemente fuera mencionado como uno de los can
didates con posibilidades de llegar a Ia rectoria. 
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jaime Rivas Gomez (1985-1998) 

La muy mediana trayectoria universitaria del ingeniero Jaime Ri
vas Gomez recibio un fuerte impulso a! ser ubicado por Sosa Cas
telim como dirigente de los trabajadores academicos. Se entendie
ron de maravilla. Rivas Gomez fue un eficaz conducto para que 
Sosa Castelan premiara o castigara a los docentes por Ia via del sin
dicato. lgualmente, su desempeno fue constantemente senalado 
como fraudulento para los intereses de sus agremiados, pues nunca 
se presentaron con claridad las cuentas de los recursos aportados 
por los docentes para su fonda de retiro; del mismo modo, Ia 
construccion de un fraccionamiento para los academicos clio Iugar 
a multiples inconfonnidades por aquellos maestros que finalmente 
lograron obtener sus casas en condiciones distintas a las pactadas, 
es decir, carentes de muchos de los servicios que habian sido con

venidos e incluso pagados. 
La cercania amistosa con Gerardo y el rodearse de un grupo de 

incondicionales que se perpetuaron en el comite le pennitia a Ri
vas acallar las escasas muestras de inconfonnidad. Por otra parte, 
establecio como otro mecanismo de nulificacion de los esporadi
cos brotes de descontento el realizar los congresos sindicales en le
janos lugares turisticos y con un programa lleno de festejos que 
disminuian a! maximo las sesiones de trabajo y que obligaban a los 
delegados a otorgar "votos de confianza" al comite para Ia solu
cion de los asuntos e incluso para Ia discusion de las condiciones 
generales de trabajo. Acapulco, Puerto Vallarta, Cancun, La Ha
bana, Puerto Rico, fueron algunos de los destinos en donde se dejo 
olvidada Ia lucha sindical. 

Despues de casi catorce anos de ocupar Ia secretaria general 
violando los estatutos y a pesar de Ia muy amigable relacion que 
mantenia con Sosa Castelin, a este ultimo le resulto muy proble
matico continuar sosteniendo a Jaime Rivas en el puesto; por tal 
razon, manejo los hilos para que el licenciado en administracion 
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de empresas Jose Maria Sanchez ocupase dicha representacwn. 
Rivas tuvo un breve desempleo y nuevamente el manto protector ' 
de Sosa Castelan le llevo a ocupar un espacio en Ia administracion 
publica al ser designado por Manuel Angel Nunez Soto como ti
tular del Comite de Administracion del Presupuesto Estatal para Ia 
Construccion de Escuelas (CAPECE). 

Como quien todo lo da, todo lo quita (y mas si es para benefi- , 
ciar a Ia familia) en julio de 2002 Rivas Gomez era sustituido en e] 

puesto por Oscar Damian Sosa Castelan, hermano de Gerardo, 
entonces diputado federal. 

jose Maria S!mchez (1998-zoo2) 

El joven y respetado maestro Jose Maria Sanchez Ramirez habia 
ocupado diversos puestos en Ia administracion universitaria e in
cluso se habia desempefiado como director del Instituto de Cien
cias Contables Administrativas (rccA). Gozaba de buena imagen 
entre los academicos y de cercania con Sosa Castelan. Incluso, fre
cuentemente se le mencionaba con posibilidades de llegar a Ia rec
toria. Sin embargo, Ia noche trigica del rnartes I 5 de enero de 
2002 sufrio un accidence automovilistico cuando manejaba a alta 
velocidad despues de haber asistido a una fiesta. 

Arturo Galvan Fem!mdez (2002) 

El odontologo Galvan ocupo interinamente Ia secretaria general 
del sindicato. Ni ei ni su pequefio grupo de seguidores se llama
ron a engafio, siempre supieron que su paso al frente de Ia agrupa
ci6n de academicos era transitorio, pues sus condiciones naturales 
nunca le permitieron ejercer ninglin liderazgo. 

Sin embargo, decidio presentarse como candidato y hubo de 
enfrentar al cirujano dentista Luis Gil Borja, nuevo protegido de 
Sosa, para ocupar Ia secretaria general del SPAUAEH para el periodo 
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2002-2006. La asamblea general, para no variar, se realizo en Can
cun, Quintana Roo, y en ella por abrumadora mayoria triunfo Gil 
Borja. Sosa habia dado Ia linea en su favor e incluso Hugo Cortes 
Osomo, tambien candidato, reconocia que su papel era completar 
Ia terna y que de momenta a eJ le darian "dos o tres votitos nada 

mas". 
Galvan, con titulo de cirujano dentista, fue cobijado por algu

no de sus viejos compafieros y acepto un puesto en el area de re

cursos humanos en Ia Presidencia Municipal. 

Luis Gil Borja (2002- ) 

El doctor Gil Borja, un joven y entusiasta profesionista, en un afio 
al frente de su sindicato intento afanosamente recomponerlo, pero 
sabre todo dedico sus tiempos y posicion sindical universitaria a 
apoyar Ia creacion de una red de "ce!ulas politicas", en las que 
Gerardo Sosa pretende basar Ia estructura que le lleve a triunfar 

como candidato intemo del PRJ a Ia gubematura. 
A pesar de que, evidentemente, los sucesivos lideres sindicales 

eran impuestos por una voluntad ajena a Ia de los trabajadores aca
demicos, los maestros dificilmente se inconfonnaban, asi que los 
sefialamientos siempre eran realizados por el mismo pequefio gru
po democritico. El ingeniero Roman Hernandez escribia en rela
cion con el tema en el diario Visor el I I de marzo de I 994: 

La universidad al balc6n 

Uno de los problemas que Ia Universidad Aut6noma del Estado de 
Hidalgo tiene actualmente es el de sus sindicatos, tanto el de personal 

administrative como el de personal academico. Estes sindicatos se 

formaron cuando era rector Carlos Herrera Ord6iiez, anticipindose 

a la inminente integraci6n de los mismos cuando, en la decada de los 

setenta, se vivi6 el auge del sindicalismo universitario que coloc6 al 
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gobiemo y a las universidades ante la disyuntiva de dejar que se 

ran por iniciativa de los trabajadores o de fonnarla ellos a fin de 

dir sabre quienes habian de ser los dirigentes y reglamentando su 

tructura. 

Los sindicatos universitarios nacieron asi supeditados a Ia auto1ri-'. 

dad universitaria y basta hoy siguen respondiendo antes que nada a 

voluntad del rector en tumo. Si bien esto fue Util para evitar 

flictos" y decidir desde la rectoria la politica sindical, en el caso 

sindicato de personal academico esto se ha convertido en un estorbo 

cuando "la modernizaci6n" es una politica a implementar. ~Que ini

ciativas modemizantes puede tamar una organizaci6n acostumbrada·' 

a servir Unicamente de legitimadora de las decisiones del rector 

Ia comunidad de profesores e investigadores? 

La permanencia de casi nueve aiios del ingeniero Jaime Rivas GO

mez (ihabri nuevamente reelecci6n?) a! frente del Sindicato de Per-; 

sonal Academico de Ia UAEH (SPAUAEH) ha reafinnado esa tonica de;: 

comportamiento sindical que a los ojos de muchos docentes s6lo ha 

servido para tenerlos sometidos a decisiones arbitrarias en muchos :' 

casas. La (mica huelga decretada por el sindicato se dio n1is en el im- ;_ 

bito de un conflicto politico del entonces secretario general de la . 

UAEH (licenciado Sosa) por lograr un mayor espacio de negociaci6n, 

que en el de una lucha por mejorar los ingresos cada vez mis dete- , 

riorados de los academicos. 

Todos estes aii.os el proceso de degradaci6n sindical en el SPAUAEH 

se ha ido agravando bajo una serie de medidas impuestas a una asam

blea poco representativa y donde algunos elementos le deben al se

cretario general un sinnllmero de "favores", lo que los vuelve por 

conveniencia o por falta de calidad moral en sujetos d6ciles a las di

rectrices sindicales. Cada aii.o el supuesto "congreso" sindical se rea

liza mis lejos (el aiio pasado se realiz6 en Cuba) y se discute cada vez 

menos. Se comprometen los asistentes cada vez mis y se acompaiian 

de un mayor nllmero de invitados ajenos al sindicato. La tktica de 

pasear y divertir a los delegados sindicales en centres vacacionales ba

jo el pretexto de un congreso cuyos resolutivos van preparados de 
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antemano, no es nueva ni exclusiva del SPAUAEH; lo novedoso es que 

se haga con personal que se autocalifica de sector "pensante" de Ia 

sociedad. 
Los negocios sindicales tambien han sido motive de especulaci6n 

y controversia. Los fondos de jubilaci6n, los seguros de vida, el ahorro 

sindical y en especial el aii.ejo problema de los terrenos sindicales han 

suscitado fuertes suspicacias sabre su manejo. Ocho aii.os atris, desde 

la epoca del arquitecto Rossell, el gobierno estatal cedi6 terrenos al 

sindicato, los cuales despues de pasar por un sinnllmero de proyectos 

de urbanizaci6n no acaban de ser adjudicados (vendidos) al personal 

academico. Las revisiones anuales de salaries y de contrato son cada 

vez mis un mero trimite, pues se cita a asamblea para conocer y de

cidir sabre el particular con uno o dos dias de anticipaci6n, poniendo 

Ia disyuntiva "o aceptamos el ofrecimiento o nos van10s a huelga", 

logrando en varias ocasiones el darle autorizaci6n al secretario general 

de negociar "hasta donde se pueda", negociaci6n que se lleva varies 

meses en concluir, este aiw parece no ser la excepci6n. El incremen

to de sueldo se paga con retraso y sin los intereses devengados por 

haber estado depositado todo ese tiempo. 

El sindicato no se ha distinguido por su defensa del personal des

pedicle o afectado en sus intereses ante las decisiones modernizadoras 

de las autoridades. El cierre de grupos ha generado en los recientes 

ciclos escolares despidos arbitrarios de un buen nUmero de profeso

res, quienes no reciben ni siquiera las gracias por sus servicios presta

dos, ya no digan10s una liquidaci6n o prima de antigtiedad. 

En el Sindicato de Personal Administrative han existido denuncias 

prontamente acalladas sabre malos manejos de los dirigentes o inti

midaciones contra quienes se atreven a hacer cualquier tipo de seii.a

lamiento critico. 
La prebJUnta surge de manera natural ante tales circunstancias, 

~puede una universidad modernizarse de cara al siglo XXI con estruc

turas de control de caricter tan arcaico? El SPAUAEH no s6lo no ha 

propiciado durante los Ultimos afios mejorias en las condiciones de 

trabajo de los profesores, sino que despuCs de aceptar eliminar cbu-
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sulas del contrato colectivo (los muchos maestros de tiempo repleto 

no ticncn dcrecho a un solo pcrmiso ni a ninguna tolerancia en su 

hora de entrada) no se ha preocupado, por ejemplo, de que el profe- : 

'inr llll~jon: :-.u prcpar:lcitm para cntl-entar los actualcs rritcrios de eva- ' 

luaci(m con los cuales se pretendc elevar el nivel academico; y han :. 

prcllliado principal mente a los jcfcs y conscntidos rcsponsablcs en 

buena medida del atraso en que se encuentra Ia UAHL 

En el rcciente intf.lrnll' del rector, a! hacer uso ck· 1a palabra el go

bernador Murillo Karam afirm6 que "en esta universidad se desecha 

el dogio, la adulaciOn, y el autotriun6lismo fJ.cil, se sumerge en Ia 

critica que surge de la apreciaci{m de la rcalidad, pero ~61o asi es ca

paz de corregir y mejorar". Crco que si en alguna parte no son apli

clhlcs tales conceptos es en b cstructura sindical de Ia cAJ:H, b cual 

para modernizarse dcbcrJ. sutfir sacudimientos que la pongan a la al

tura de los n:to<~ que sus agrcmiados cst{l!l enfrentando dcsdc haec al

gunos aiios en condiciones desventajosas. 

Ll izquierda y el sindirato 

I ,a vida es un entram;~do de relaciones person ales y circunstancias 

fi_)rtuitas. Silvia Parga Mateos, que lleb~ria a scr quitnica y destaca

da universitaria, present() a Antonio Cortes Valente, su ex compa

iiero de Ia Facultad de Ciencias Quimicas de Ia UNAM, con el rec

tor de Ia universidad de Hidalgo, Carlos Herrera ()rdbiicz. Estos 

pronto se entendieron y no por el trab;~o que desempeiiaba Cor

tl's V,llente en un bboratorio de ingcnieria, sino por hahcr cumpli

do con eficiencia el en cargo de que los estudiantes preparatorianos 

apoyaran a Carlos Herrera en su in ten to de llegar a Ia rectoria una 

vez que Angeles Contreras habiJ sido renunciado. 

Alllegar Herrera ()rdbfiez a Ia rcctoria promovi() a Cortl-s Va

lente a los lahoratorios de Ia escucb de ingenieria y le pidi() que 

com.iguiera un sustituto para Ia preparatoria. Antonio Cortl·s pro

puso a Fr:mcisco Patiilo Cardona, su compaiiero en Ia UNAM, que 
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llegaba desempleado de su natal Poza Rica. Los dos militaban en 
el Partido Cotnunista y al tiempo se identificaron con sus correlt

gionarios: Alvaro Ceron y el compaiiero Rene, y se dieron a Ia ta

rea de confonnar una planilb que contendiera por c1 Sindicato de 

Personal Academico. Ello motivo su ruptura con Carlos Herrera 

Ordonez. 
Entonces existia Ia Asociacion de Personal Academico que presi

dia Javier IZ.otncro Alvarez y se iniciaba desdc Ia rcctoria c1 proce

so para transformarla en un sindicato blanco. Una noche, al llegar 

al edificio central de las calles de Abasolo, Cortes Valente sc cn

contrO con Francisco ()!vera, a la saz6n presidente de la FEUH, 

quien lo invitO a platicar. A cada paso se tUe haciend~) Incno: sutil 

Ia presion de Olvera, que lo obligaba a bajar las escahnatas. Cuan

do finaln1ente Cortes Valente se resisti6, negJ.ndosc a abordar un 

vehiculo que resu1t6 ser de ())vera y en el que se encontraban va

rios estudiantes, apareci6 otro grupo de universitarios, uno de ellos 

le asest6 una patada al tietnpo yue en vilo lo subian al coche, ()!-

vera se puso al volante. , 
Enfilaron hacia los "jales" scguidos de una docena de vchtcu

los. Alii Io bajaron y Olvera le dijo que se alineara, que el ingenie

ro Herrera no iba a pennitir yue entraran los rojillos a la univcrsi

dad. Cortes Valente pedia que lo respetaran, argumentaba que si 

los nuestros no se n1etian en los asuntos estudiantiles los almnnos 

no dcbcrian participJr en cuestiones de los n1aestros. (})vera repli

c6: "Mire, inge, a n1i llojo Lugo tne entreg6 la universidad cal

mada y asi se Ia tcngo que cntregar, no importa a quie_n teng~n1~s 
que caln1ar. cA ver, que es lo que quicre?, 2dese~1, ser dtre~tor~ Dt

gamelo y maiiana va para afucra el ingeniero Sanchez C.armca ~ 
~1sted se queda en su lugar. 2l) prefiere dinero?" Entonces finn~ 
un cheque y k dijo: ''Pbngalc la cantidad, cl gohierno lo rcspa\da. 

Olvera iba am1ado, pero no desentundo Ia pistola. Sus acompa

Cuntes, en cambio, dispararon al aire sus armas, amedrentaron Y gol

pearon a Cortes Valente. Lo dejaron ir hasta que recibieron un 



116 La Sosa Nostra ·: 

mensaje par radio, no sin antes reiterar sus amenazas y advertirle 

que irian por Alvaro y Patino. A este ultimo, que llevaba buenas re
laciones con Gerardo Sosa, pues habian vivido en Ia misma casa de 
asistencia, no lo encontraron, y a Alvaro solamente lo amenazaron. 

La comunicaci6n que recibi6 Olvera procedia de Ia Secretaria 
de Gobernaci6n, donde el dirigente del Partido Comunista, Adol

fo Chew, avisado por unos mihtantes del secuestro de Cortes Va
lente, habia acudido a denunciar a los miembros de Ia federaci6n. 

AI siguiente dia hablaron con el rector, quien a su vez convoc6 a 

Javier Romero y juntos decidieron no llevar a mas el pleito con Ia 
federaci6n e integrarse en una sola planilla. Asi fue como los co

munistas de entonces ocuparon tres carteras del primer sindicato de 
maestros de Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo, no 

sin antes comprometerse a no hacer prosehtismo. Y cumpheron. 

Lo MATERIAL 

La casa universitan'a 

No ha habido discurso universitario que se precie, ni historiador 
de Ia maxima casa de estudios que no considere como elemento 

sustancial de Ia vida academica a los inmuebles que han sido asien
to de Ia universidad. Asi que son incontables las menciones a! edi
ficio del que fuera el Hospital de Sanjuan de Dios, construido por 

los juaninos y convertido en sede de Ia universidad a partir de 1875· 
Tambien se sefiala Ia casa ubicada en Ia calle de Allende 4ro, en 

el centro de Ia ciudad, donde se impartieron clases durante los seis 
ai'ios que llev6 el acondicionamiento del inmueble de las calles de 
Abasolo. Vale. Pero de los edificios y, en terminos mas generales, 
de las instalaciones universitarias, se desprenden muchas otras ob

servaciones que nunca figuran en los estudios de la universidad. 
V eamos algunas. 
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Jorge Rojo Lugo, fie! a su gusto por eljolgorio, inici6 durante 
su gobierno en los terrenos de Ia hacienda del Alamo Ia construe
ciOn de un macrocentro de esparcimiento donde se ubicarian, en

tre otros, Ia zona roja, un casino y un palenque. Mala planeaci6n 
en tiempo y recursos hicieron que a! termino de su mandato las 

ambiciosas obras quedaran abandonadas, convertidas en un elefan

te blanco. 
Pero esa condici6n estaba a modo para las capacidades profe

sionales y el activismo constructor de su sucesor, el arquitecto 
Guillermo Rossell, quien apenas iniciado su mandata determin6 Ia 
conversiOn de ese proyecto de "centro de esparcimiento" -como 

eufemisticamente se le denominaba- en un Centro de Extension 

Universitaria, que al paso de los ai'ios se conoce como Ceuni y 

donde hoy se cuenta con lo siguiente. 
Un complejo deportivo que ademas de dade servicio a los es

tudiantes se ha constituido en fuente de ingresos para Ia universi
dad a traves de Ia impartici6n de cursos de verano, que son una 

mas de las actividades de financiamiento que maneja Ia dependen

cia denominada Empresas Universitarias. 
Se encuentra tambien el area academica, en Ia que destaca el 

Centro de C6mputo. Pero Ia innovaci6n principal fue haber 
acondicionado una parte de las instalaciones para albergar a confe

renciantes y maestros invitados, una especie de hotel, funci6n que 
actualmente cumple, pero que en un principia solamente sirvi6 
como Iugar de fiestas y francachelas de dirigentes universitarios, 
que habian entendido el beneficia de Ia discreci6n en sus excesos. 

Ese espacio, por cierto, adquiri6 con el tiempo notoriedad na
cional pues en una de las mesas del comedor fue ultimado a bala
zos el reconocido jurista e investigador Juan Pablo de Tavira. El 
21 de noviembre de 2002, el hermano del famoso dramaturgo 
Luis, de los mismos apelhdos, acababa de arribar a los espacios 
universitarios en donde tenia una cita para puntualizar las condi
ciones de un curso a impartir, cuando fue ejecutado. Juan Pablo 
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de Tavira habia ocupado la direcci6n de la Policia Federal de Se

~uridad y fuc d qui en diseflb y dirigi() el penal de mJxima seguri

dad de La Palma, mejor conocido como de Almoloya. Nunca 

prospcrO Ia investigaciOn sobre -;u asesinato, cl espacio dondc fue 

ultimado en las primeras horas de la noche pareda hecho a prop6si

to para la impunidad, pues la vigilancia era muy deficiente; la leja

niJ de lo urbana, asi como los vericuetos por los cualcs es posible 

conectarse a tres carreteras, pennitieron ficilmente Ia huida de los 
victimarios. 

En esa irea del Centro de ExtensiOn Universitaria se constru-' 

yeron, igualmentc, tres enomws salas de uso mltltiple, donde pue

den llevarse a cabo conferencias o especticulos artisticos, pero en ~, 

las que fundamentalmente se realizan bailes y fiestas de gradua

ci6n, lo que constituye otra importante fuente de ingresos. 

Por ltltimo, en la construcci6n donde funcionaria el palenquc y 

que casi se habia tem1inado qued6 habilitada el aula magna Alfon

so Cravioto. Ahi se llcvan a cabo los conciertos de la Orqucsta 

Sinf6nica de Ia UAEH y es ahi donde los rectores presentan sus in
formes habitualn1ente. 

Fiebrc constructora 

El crecitniento de las instalaciones llev6 durante muchos allos el 
ritmo normal, Iento, que por desgracia ha correspondido a las pe- I 

queiias universidades de los estados, hasta que algo sucedi6 y de 

improviso se abrieron las areas de los presupuestos de todo tipo, y 

durante los tres Ultimos periodos rectorales correspondientes a 

Menes Llaguno, Sosa CastelJn y Canucho BcrtrJn, 1a fiebre de la 

construcci6n prodt~o resultados impJctantes. 

Aparccieron los enonnes editicios con un singular gusto por los 

antifuncionales y enormes cristales de colon:-s, que lo mismo for

man tcchos que parcdes. Ha sido tan ffenetico el ritmo de cons

trucci(nl que su terminaci6n antecedc por mucho a Ia dcfinici()fl 

:4 !(redo RiJJcra Flore.\ I li) 

de las areas que habrJn de ubicarse ahi y, rnas aUn, a los progratnas 

y personal que habrii de desarrollarlos. 
Rengl6n aparte merece la construcci6n de un polideportivo 

cuyas aparatosas instalacioncs, a dos aii.os de inauguradas, constitu

yen un espacio de esporidica utilizaci6n ante la carencia de perso

nal especializado y de proycctos. Pero la ostentosa mole no rcsulta 

del todo inutil, pues cumple su funcifm como eslab6n de la cade

na de construcciones en la que se sustenta la idea cotidianamente 

vcndidJ: "Tencn1os una universidad de excelencia." 

I .a .fi'dcraci6n romo propictaria 

Pero hay otro aspecto de las instalaciones universitarias m[ls ligado 

al poderio estudiantil. En los tiempos romanticos los lideres de la 

ITUH consiguieron que les fucran habilitadas wus oficinas en el 
viejo edificio central de la calle de Abasolo. Las complicidades, 

bene±lcas a la organizaci6n estudiantil y a b rectoria, hicicron ccrrar 

los ojos al rector y no tamar medidas disciplinarias para frenar las 

continuas francachelas que ahi se dcsarrollaban. Se iniciaba asi el 

manejo de territorios estudiantiles libres. 
Despues, las n1ismas autoridades tmnaron en alquilcr una casa 

en 1a alejada zona habitacional de San Lunes; tenia como funcibn 

albergar las juntas que requerian de discreci6n. Ante la continua 

'mlicitud de los dirigentes estudiantilcs para compartir Ia utiliza

ci6n de dicho espacio las autoridades pretlrieron apoyarlos en Ia 
intencibn de construir las ofi.cinas de Ia n:uH, que se ubicaron en 

Ia avenida Madero. Tal edificio pronto se hizo de una leyenda negra 

por la cantidad de tropelias que ahi se comctian. Violaciones, bala

ceras y privaci6n ilegal de la libertad fueron algunos de los ilicitos. 

Pero querian n1js. Siempre quisicron mJs y Zenaido no cej() 

en su af.ln de obtener del gobicrno un rancho en donaci6n hasta 

que lo consiguieron. En octubrc de 1 9H4 Zcnaido recibib de ma

nns de Efrain Arista, secretario general de gobierno, Ia ex hacien-
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da Cadena ubicada en el kil6metro 2 de Ia carretera Pachuca-Ciu

dad Sahaglm y que en principia scrviria para construir el albergue , 

de Ia Fraternidad Universitaria, lo que nunca se hizo. 

Alii se continuaron cometiendo las 1nisnus atrocidades, pero 

acreccntadas. Para entonces, las armas de alto poder eran de uso 

cotidiano en la organizaci6n, cuyos intcgrantes se desplazaban en 

una gran cantidad de vehiculos. A ese rancho fue conducido en 

calidad de secuestrado el ingeniero Barberena, delegado del PRJ 

nacional; sblo logrb su liberaci6n cuando accedib a las peticiones 

de Ia federaci6n, que demandaba un numero muy alto de candi

daturas a las presidencias municipales para su organizaci6n. 

Su poder era tan avasallador que ya ningun espacio les resultaba 

ajcno. De tal manera que al terminarse las obra~ de rentodclaci6n 

de Ia Plaza lndependencia, en Ia que habia una docena de locales 

comerciales, dos salas de cine y un atnplio estacionatniento, lideres 

de Ia federaci6n obtuvieron para su usufructo los cines y el esta

cionamiento, al tiernpo que se quedaron tarnbien con un buen 

ntm1ero de locales en los que, por supuesto, lo que establecieron 

fi.Jeron bares. Llegaron a ±Uncionar tres al rnisn1o tietnpo en un es

pacio muy reducido. 

La Presidencia Municipal fue incapaz de hacer que cumplieran 

con los reglamentos de funcionamiento y esti claro que continua

ron los actos delictivos. Operaron con impunidad absoluta duran

te Ia prcsidencia municipal de Ernesto Gil Elorduy, Ricardo Fer

nandez Hernandez y Adalberto Chavez Bustos. Mientras, los 

bares lubian cambiado de propietario, pues Zenaida se los habia 

apropiado. Eran famosos El Ttmel y Bankers Pub. 
Fue el asesinato del fan1oso joyero Abel Castro, perpetrado en 

esos antros, lo que origin6 su clausura. Por aquellos tiempos Ia 
n:uu concesiont) el estacionatniento, por el que goz6 de un in

greso jamJs registrado. 
Alejandro llosas, Ultitno presidente de la tederaci6n, cuestio

nado acerca del estacionamiento declaraba unos ail.os despuCs: 
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"Las instalaciones del estacionamiento subterraneo de la Plaza In

dependencia de Pachuca ni son propiedad de Ia Federaci(m de Es

tudiantes del Estado de Hidalgo ni las administra esta organizaci6n 

estudiantil." Si bien reconoci6 que ese grupo estudiantil usurp6 

en los aiios ochenta el area del estacionamiento y los locales de Ia 

parte baja del centro comercial, aclar6 que "un particular, del que 

desconozco sus antecedentes, tiene en posesi6n e1 espacio del es

tacionarniento y al parecer, fue en la Cpoca de Zenaido Meneses 

ettando se concesion6 dicho espacio". Finaln1ente, se supo que la 

concesi6n del estacionamiento la hizo Zenaida Meneses en tienl

pos del arquitecto Rossell de Ia Lama y que sigue en poder del se

,-,or Luis Anciola de Ia Lama. 

Nuevas tiempos 

La jauja de ingresos universitarios no le fue ajena a Ia federaci6n, 

asi que pronto pudo sustituir el pequerlo editlcio de Ia avenida 

Madero por una construcci6n edificada en otra de las multiples y 

discretas donaciones de terrenos. Un autCntico bltnker habia sido 

disefiado; sin etnbargo, su construcci6n no alcanz6 todo lo pla

neado, pues ya para entonces Gerardo Sosa ocupaba Ia rectoria y 

sus intereses se habian desplazado. 
Para empezar le quito parte del terreno para construir lo que 

en el futuro seria su plataforma de lanzamiento politico: b Funda

ci6n, que en ese tien1po se llan16 Universitaria y poco despuEs ar

bitrariamentc convirtib en Hidalguense. El editlcio realizado con 

recursos universitarios aparece en los informes con1o edificado en 
( YY7 y no se sa be por quC artes pasb a ser usufi-uctuado por 1a fun

daci6n que nuneja unipersonaln1ente Sosa, por n1J.s que en un pa

tronato figuren entre otros nombres los de JesUs Murillo y Mario 
V izquez Rafia; en El se mantuvo 1a nurca de 1a casa, a base de cris

talotes de espejo. lgualtnente se construyeron en dichos terrenos, 
aunque con modestia, las instalaciones de la Radio Universitaria. 
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Los can1pus universitarios, que por doquier han proliferado en 

el territorio hidalguensc, son otra historia. Lo cierto es que seguir 

Ia huella de los espacios que han ocupado las dirigencias de Ia fe

deraci6n es encontrar tam bien la pista de una gran cantidad de he

chos delictivos que van del proceso de enriquecimiento de los li

deres al asesinato. 

Honor a qui en honor c:merece? 

La denominaci6n o "bautizo" de los edificios se hizo sietnpre con 

intenciones politicas y nunca para rendir homcnaje a los grandes 

maestros. El flamante multideportivo de Ia noche a Ia manana re

cibi() el nombre de Carlos Martinez Ualmori, un conocido hmn

bre de negocios, ya tlllecido, propietario de mas de un centenar 

de autobuses, sin ningUn mCrito deportivo o universitario pero 

con familiares ligados a Sosa. 

Un terreno de la Preparatoria 3 fue habilitado con el patrocinio 

de Mario Vazquez Raila y convertido en Villa Deportiva Univer

sitaria. En junio de 2001, el cotnite ejccutivo de Ia n::uH present6 

ante el C:onsejo Universitario b solicitud para que dicha villa de

portiva recibiera el nombre de Mario Vazquez Raila; por supues

to fuc Jprobada did1J solicitud. El conocido empresario y diri

gente deportivo nacional se con1prmneti6: "Les voy a traer al 

«Tibio); para que los apoye y orgJnice en estas instalaciones distin

tos carnpeonatos." 

Pcro no todos los "bautizos" tuvieron un final tan feliz. Termi

nado el salon de fiestas ubicado en el C:euni, fue invitado a inau

gurarlo el gobernador del estado, Jeslts Murillo Karam. Durante Ia 

cerernonia Gerardo Sosa, por entonces rector de Ia universidad, 

anunci6 que el Consejo Universitario habia acordado, en recono

cimiento a la trayectoria politica delliccnciado Murillo, distingui
do ex alumna de Ia universidad, que el salbn que se inauguraba 

llevara su nombre, y mostrb b placa alusiva. El gohernador, aun-
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que ya habia hecho uso de Ia palabra, volvio a tomar el rnicrofono 

para agradecer Ia distinci6n y rechazarla, aduciendo que prefcria 

recibir distinciones de esa naturaleza "hasta el tennino de mi ges

ti6n", y solicit6 que se qui tara Ia placa. Sosa Lltific(J el mcreci

rniento, pero accedi6 a quitarla. 
En alguna ocasi6n SJnchez Vite develb una placa en clcdificio 

central de Ia universidad con el nombre del lider feuhista Arman

do Ponce. Los grandes maestros no han recibido el reconocitnien

to -c;alvo en alg{m salon del lcso- de que su nornbre se perpetl1e 

en las instalaciones universitarias. 



Principia y fin 

PJ.ginas atris narrarnos los tien1pos rotnJ.nticos de 1 y64, cuando 

los suefios juveniles fantaseaban que una organizaci6n estudiantil 

deberia de conducir a los inquietos estudiantes por los dorados ca

minos que desembocan en el poder. 
Con mayor o menor fortuna, los fundadores de Ia federaci6n 

universitaria alcanzaron sus metas. Lograron ser funcionarios uni

versitarios e incluso ocuparon diputaciones locales y puestos me

dias de Ia burocracia gubernamental. Nada sorprendente. La gene

raci6n de lideres que le sigui6: Venera, Arroyo, Marin, gastaron el 
poder en desnuncs, tropelias, excesos con el alcohol e intluyentis

mo. No trascendieron a excepci6n de Marin Huazo, quien apro
vech6 el padrinazgo de R.ojo Lugo y una probada capacidad de 

trabajo para construirse una larga carrera de puestos publicos y una 

s6lida situaci6n financiera. Ocup6 entre otros cargos la presidencia 

municipal de Tulancingo, Ia dirigencia del PHI estatal y actualmen

te se desen1pefia con1o secretario de gobierno, atntn de haber sido 

diputado federal, por cierto muy destacado ... dentro del "Uronx". 
Como se recordari, a Marin Huazo lo sucedi6 Sosa Castelan y 

ahi se estableci6 el primer parteaguas de 1a organizacibn estudian

til. Primero con violencia y despu6s con base en distintas presiones, 

Sosa CasteLln fuc logrando el control absoluto de b universidad. 

La federaci6n y sus dirigentes jugaban ya un papel secundario, 

sitnples instrun1entos al servicio de Gerardo Sosa, cuando este llc

~a a Ia secretaria general de Ia UAEH y sobre todo durante su per
tnanencia en Ia rectoria, pues transfOrrna radicalmente a Ia organi-

zaci6n estudianti1. 

I 125 
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Antes, en su epoca de lider, habia fortalecido y estructurado a 

la fedcraci(m de estudiantes para "mantener a raya" a ciudadanos, 

funcionarios y universitarios que no se son1etian a sus directrices. 

Pcro a partir de su llegada a! poder ya no le sirvib d format<), asi 

que le rest6 poderio. Es a partir de entonces cuando empiezan a 

disminuir los latrocinios y los hechos ddictivos. Los dirigentes cs

tudiantiles vieron perder dia a dia su fuerza y tuvieron que con

fOnnarse con manejar indiscritninadatnente los ingresos de las cafe

terias, papclerias, su discoteca y algunos otros apoyos econ6micos; 

sabian que si no causa ban probletnas ten11inarian facihnente la ca

rrera, obtendrian el titulo y alcanzarian un puesto en Ia burocracia 

universitaria. Y a habian pasado los dias en que los lideres universi

tarios, por serlo, entraban a la antesala de las diputaciones y otros 

puestos politicos de envergadnra. El poder es unipersonal y Gerar
do Sosa no lo compartc. 

La piedra etl cl ::apato 

Alejandro R.osas result6 una molestia para Gerardo Sosa desde ei 
tnomento mismo en que lleg6 a Ia dirigencia feuhista. Los desen- 1 

cuentros eran constantes y ltosas, con bastante fuerza entre los estu

diantes, no podia ser alineado, ni siquiera cuando sc meti6 en el 
problema de Ia fi.1erte trifulca en Ia discoteca Nivel X. Pero Rosas 

sabia que sus dias estaban contados, por ello en cnero del 200J para 

reposiCmnarse y contar con nuevas aliados organiz6 un congreso 

estudiantil bajo el provocativo nombre de "Somos Diferentes". 

En el participamos como ponentes Gerardo, Zenaida, "El Car

nes" y quien esto escribe; c1 tema -"Trasccndencia deb rEUH en 

la sociedad"- pem1itia todo tlpo de comentarios; Zenaido sostuvo 

que los supuestos actos delictivos si1nplemente habian sido "bra

mas estudiantiks"; Gerardo reitcr6 su credo: "yo rcscate ]a auto~ 

nomia univcrsitaria"; por 111i parte, sinlpktnente hice el recuento 
de los daiios de que he sido testigo. 
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Lo cierto es que e1 fan1oso congreso estudiantil fue el canto del 

cisne de Alejandro llosas, tanto mJs que each dia eran mayores 

sus acercamientos con Miguel Osorio Chong, el delfin para Ia su

cesiOn gubernamental, quicn desde Ia secretaria general de Go~ 
bierno se decia financiaba a Rosas para debilitar a Gerardo. 

1\To dcscaosc c11 paz 

En los primeros dias de mayo Sosa dio el golpe final. Utilizando a 

los presidentes de las sociedades de alunmos a quienes habia ido 

cooptando, dcjl> a Rosas ti.1era de Ia universidad y puso a Alberto 

Madrid Cortes, estudiante del campus de Ciudad Sahagcm, al 

ffente de Ia fcderacihn de manera interina. 
Se habl6 de modificar los estatutos de Ia federaci6n de estu

diantes. Lo cierto es que Sosa comprcndib que, para sus fmcs po

liticos, Ia federaci6n en vez de aportarle le restaba fuerza en su in

tento de alcanzar la gubernatura del estado. La imagen de 1a 
fcderacibn sietnpre estaria en contra de sus intereses; esa es la ra

zOn por la que decidi{) intentar desapareccrla en lo posiblc de la 

memoria de los hidalguenscs. 
Asi que los planteamientos del dirigente provisional Alberto 

Madrid acerca de emitir Ia convocatoria para 1a renovacibn estu

diantil quedaron sin efecto y el 26 de septiembre del 2003, en una 

reuni(m cckbrada en cl auditorio Baltasar Muiioz Lumbier de la 
universidad, los dirigentes de las divcrsas escuelas oficializaron el 

dcccso de 1a fedcraci{m que Sosa CasteLln habia decretado dias an

tes. Treinta y nueve afios de nulas y pcores epocas para los hidal

guenses lkgaban a su fin con Ia clausur:t de 1a organizaci{m cstu

diantil que durante decadas instaurara Ull regimen de vio}encia en 

Pachuca, 1a otrora "ciudad tranquib". 
En t'Sa reuni{m surgib el Consejo Estudiantil Universitario del 

Estado de Hidalgo (u~uu1), cuya prilllLTa dcclaraci{m lucia hinca

pit- en que b nueva agrupaciOn "romper[l con el pasado", dcspues 
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vino la promesa de democracia, pluralidad y afiliacion voluntaria. 

Los dirigentes, escudados en que la transformaci6n del organismo 

estudiantil surgia de las opiniones de los estudiantes, intentaban . 

ocultar que seguian siendo un instrumento al servicio de los inte

reses personales de Gerardo Sosa Castelan. 

Segunda parte 

El individuo 



El principia 

DEL PUEBLO A LA CAPITAL 

Fue la nuestra de Ia telesecundaria de AcaxochitLin quien lo con

vencib de que tenia que seguir sus estudios en 1a ciudad de Pachu

ca. A partir de entonces el camino de Gerardo Sosa Castelin esta

ria nurcado por Ia capital de su estado; pero a su vez, C1 deja ria su 

ruda huella ambivalence en Ia Universidad Aut6noma del Estado 

de Hidalgo y, desde esa plataforma, figuraria en Ia politica estatal. 

Atr:is quedaron los tiempos en que, apenas cumplidos los doce 

ailos, recorda los ranchos circunvecinos con una camionetita y un 

peon limpiando de cstiercol los corrales y vendiendolo a los gran

jcros y ducr1os de las huertas. Tatnpoco habrian de pasar muchos 

ailos para que regrcsara con una fortuna a convertir 1a n1odesta 

tnorada 6miliar en m1 rancho de varios n1illones de pesos. 
Se in~cribib en 1a Preparatoria r dl' Ia UAf.H, vivi(l en casas de 

huespedes de buen nivel, cortej6 a sus cmnpaileras, cultivb a sus 

amigos y, sohre todo, des de sus prim eros dias destacb en los plei

tos. No es que fuera extrernadatnente hibil para los golpcs, sino 

que, mJs que todos sus rivaks, pekaha dccidido a ga1ur s1n que 

importara c1 costo. 
Akanzar todos los liderazgos era Ia principal tk sus ddinicio

nes. Por ello se relacionaba con todo el tnundo, espccialn1entt' 

t_·on quienes vela que dctcntahan cl podcr cstudiantil. El mismo 

narra c6mo Federico Ord()t)ez. el bmoso "Chihua", una noche 

I I J I 
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que salian a cenar lleg6 y dijo: "ustedes querian conocer al <1Coco»" 

ahorita lo van a conocer." Efectivamcnte, a unos pasos de Ia casa '·! 

de huespedes de Ia seiiora Coria en las calles de Hidalgo se en- ; 
cuentra Ia cantina El Intermezzo, dondc Miguel Abel Venera,. 

presidente de Ia federaci6n, bebia en compaiiia de otros estudian- , 
tcs y quil·n respondib a Ia presentaci6n: "Pus si me quieren cono

cer, prin1ero etnpartjense," y el cantinero coloc6 ante cada uno 

de ellos una hilera de tres cubas. Al tenninarlas les sirvieron otra, 

mas. Entonces dijo el "Coco": "Ahora una cruzada, para festejar 
que ya nos COilOCClllOS." 

En I 976 Sosa cursaba el tercer scmestre de derecho cuando ga- , 

n6 Ia presidencia de Ia Sociedad de Alumnos del lnstituto de , 
Ciencias Sociales. Una tarde que se encontraba libando con sus 
amigos en Ia famosisima piquera conocida como "El Bigot6n", le, 

avisaron que habia una asamblea en Ia escuela de derecho y que se , 

discutia Ia propuesta de desconocerlo. De inmediato se present6 i 

en Ia reuni6n. Los alun1nos estaban inconfonnes par Ia ribTidez del ' 

director, Agustin Cer6n Flores. Sosa trat6 de mediar, pero sus , 

cmnpafieros no aceptaron ninglln arreglo que no fuera la renuncia : 

del directory lo condicionaron: "si no sale el, sales tu., 

Cuando Gerardo le comunic6 a Cer6n Flores Ia decision de los 
alumnos, a este le gan6 la risa: "ningunos muchachitos rne van a 

hacer renunciar"; sin embargo, Ia escuela declar6 el paro. El go

bernador Rojo Lugo llam6 a Sosa, se entendieron, y para finali
zar Ia pLitica Rojo Lugo le desliz6: "le vamos a buscar un puesto 
a! licenciado Cer6n." Supo cntonces que habia ganado. 

CoMo EL SAPITO 

Presidir Ia sociedad de alum nos de Ia escuela de derecho significa
ba Ia antesala de Ia dirigencia de Ia FederaciOn de Estudiantes Uni

versitarios. Todos los anteriores dirigentes del n1Jxin1o organismo 

A!frcdo Rivera Flores IJJ 

de representaci6n estudiantil habian sido alumnos de esa escuela. 
Gerardo enfilb bacia ahi sus baterias. No le fue dificil, pues habia 

cultivado Ia amistad de Miguel Abel Venero y Cesar Arroyo, los 
ultimos presidentes, y tenia el apoyo de Aurelio Marin Huazo, 

quien por entonces ocupaba el cargo. 
Recorri6 las diversas escuelas en gira de proselitisrno y fue descu

briendo la in1portancia de contar con recursos para comprar adhesio

nes y tambien Ia de hacerse acompaiiar por los porros mas aguerridos 

para controlar a los inconforrnes por media de Ia fuerza bruta. AI 
aiio siguiente, 1977, ya se ubicaba como presidente de Ia Federa

ci6n de Estudiantes Universitarios y, lo que era mejor, se habia 

convertido en uno de los consentidos de Rojo Lugo. 
AI tenninar su periodo a! frente de Ia federaci6n, impuso como 

su sucesor a Francisco Olvera Ruiz, no sin antes veneer las resis

tencias de Evaristo Luvian y Manuel Angel Villagran. Ante Ia rec
toria no habia ninglin problema. Sus buenas relaciones con Carlos 

Herrera tenian COI110 sustento el que estc iba reconociendo la 

preeminencia de Gerardo. Ello se ratific6 ~uando Ia pura volunta,d 
de Sosa convirti6 a Juan Alberto Flores Alvarez -de qmen hab1a 
sido compaiiero en una de las casas de huespedes que habit6- en 

el nuevo rector. , 
Tuvo un tropez6n cuando le impusieron a Luis Rey Angeles 

Carrillo como sucesor de Olvera Ruiz en Ia dirigencia de Ia fede

raci6n estudiantil, pero prontamente se repuso. AI llevar a Flores 

Alvarez a Ia rectoria, le habia dado palo a! grupo politico mas anti
guo y organizado de Ia uAEH; todavia Adalberto Chavez, ]~vier 
Romero y Rafael Arriaga quisieron con su ultimo ahento poht1co 
.trrebatarle su espacio. Convocaron a traves de su instrumento, el 
presidente de Ia rEUH Luis R.ey, a los estudiantes de Ia preparatoria 
donde tenian 1nayor control para que se reunieran en el gmuus1o 

de 1a Preparatoria 1 , pero al vcr lo escuJlido de sus huestes lo pen

saran 111ejor y reconocieron su derrota. Ch~'ivez Bustos y P .. ._on~ero 

Alvarez negociaron su tranquila pcrmancncia en b UAEH; Arnaga 



Paz se refugiO en su notaria y un n1es desptH~s de ese abril de 1982 

Luis Rey era sustituido en b presidencia de 1a federaci6n estu

diantil por Antonio Briones. El poderio de Sosa se hacia ahsoluto. 

La n1ano bcne6ctora de ltojo Lugo era detcnninante para el 

crecimientn de Sosa CastcLln. Cuando Gerardo terminaba su ges

ti6n al frcnte de los estudiantcs universitarios se lc dcsign6 como 

presidente del club de futbol Pachuca, Ac; de I979 a 19R 1 ejerci6 

dicho cargo, pero antes, en 1980, recibi6 envuelta para regal a la 

sccrctaria general del Sindicato Unico de Trab~~adorcs a] Servicio 

de los Poderes del Estado de Hidalgo. Seis ai'ros usufructu6 Ia 

mencionada secretaria general, lo que 1e pcnniti6 contar con espa

cios laborales para sus huestes y al mismo tiempo los llderes estu

diantiles, que l'l solo designaba, le scrvLm para acallar a los trabaja

dores inconfonnes. 

De 19g I a 1984 cotnpagin{) sus actividades sindicales con su 

desempeiio como diputado local en b u Legislatura. Habia sido 

clecto por el distrito de Tulancingo. Pero su ubicuidad no le al

canzaba para asistir a las clases de las que era titular en la universi

dad. Los adjuntos le sirvieron para conservar Ia plaza e ir fotjando 

una antigiiedad como docente. 

La presencia polltica que Ia titularidad del sindicato de los tra

bajadorcs al servicio del gobierno 1e otorgaba, cl control absoluto 

que mantuvo sabre los dirigentes estudiantiles Antonio Briones, 

Zenaido Meneses, su propio hermann Agustin y, sobre todo, el 
haber dejado de !ado a! gobernador Rossell de Ia Lama en Ia defi
nici{m del sucesor del rector Herrera (Jrd(nl.ez e itnponer a Juan 

Alberto Flores. le convertian en el poder supren1o univcrsitario; 

por ello pudo designar sin problen1as a Juan Manuel Menes Lla

guno como rector a partir de 1 c;R6 y junto con el1o autodcsignar
se secretario general de b Universidad Aut<Snoma del Estado de 

Hidalgo. 

Sosa, secretario general de la universidad 

YO, LO POLiTICO 

Nunca bubo Ia menor duda. El hombre fuerte en Ia universidad 

no era Juan Manuel Menes Llaguno, sino Gerardo Sosa. Si bien el 

primero le dio formalmente posesi6n al segundo como secretario 

general de Ia universidad, en realidad era Sosa quien habia decidi

do que Menes despachara en Ia rectoria, en espera de cumplir el 

requisito de edad. 
De entrada, Sosa declar6: "El rector se ocupar:i de lo academi

co y yo de lo politico." Y lo cumpli6. De inmediato y a plenitud. 

Claro que con sus muy personales metodos. Par ejemplo, cuando 

los ingenieros Antonio Cortes Valente, Alvaro Cer6n y Francisco 

Patino pretendian formar una planilla para competir por Ia diri

gencia del Sindicato de Academicos de Ia Universidad Aut6noma 

del Estado de Hidalgo, Sosa llam6 a su despacho a Cortes Valente 

apenas al tercer dia de haberse insta!ado en Ia secretaria de Ia uni

versidad y le dijo: "Pinche Toiio, a partir de ahora el rector se ha

r:i cargo de lo academico y yo de lo politico, asi que de ahara en 

adelante yo soy el unico que hara politica en Ia universidad, y como 
tU andas rnuy tnovido con tus desnudres, te aviso que, si van1os 

por el1nisn1o lado, que buena; pero si van1os por lados distintos, 

uno de los dos va a tener que salir porque los dos no cabremos en 

la universidad, ~c6n1o ves?" 
A partir de esa entrevista la pequefia celu1a cmnunista se tran

quiliz6. Claro que de ello Gerardo Sosa no tuvo la culpa. Pero si 
Ia tuvo de hacer evidente y humillante para el rector Juan Manuel 

r 1] s 
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Menes que el, Sosa, tenia el control. Su activismo, el poder que 

ostentaba y su cgolatria mantenian rcpleta su antesala todo el dia ., 

y, por contraste, en una situaci6n que propiciaba chistes cn.Jelle<. 

nadic sc accrcaba a las oficinas de Menes. A los despistados 

acudian al rector antes que a el les seiialaba su error y echaba por 

tierra los acuerdos a los que hubiesen llegado. Menes Llaguno 

simpletnente tenia una represcntaci6n social y participaba en algu-: 

tus actividades de cultura. 

En los tJ!timos meses de I<)R6 Gerardo Sosa habia hecho elegir 

a su hermano Agustin como presidente de la Federacion de Estu

diantes de la Universidad, y le marco Ia distancia a Zenaida Me

neses Perez, el anterior presidente, que ya le resultaba incomodo 

por su pobre itnagen y vandalismo desatado. Agustin mejor6 el 

discurso y la apariencia pero continuO con los aetas de violencia 

que Gerardo consentia e incluso alentaba cmno una n1edida de,, 

presion para las autoridades gubernamentales. 

A finales de I<)R(), a casi tres meses del final del periodo rectoral 1 

de Menes, se cmnenz6 a hablar deb sucesi6n. Gerardo Sosa, a sa-,. 

biendas de no cumplir a em el requisito de Ia edad, dejaba que su: 

nmnbre corriera como posible sucesor. La opiniOn de los univer

sitarios sobre la sucesion era nmy pobre. Algunas de las uptuJ.UlJI<:S,, 

que prevalecian solan1ente denotaban que d af.1n de cada quien . 

era atender sus propios intereses. 

Ccrardo Sosa: "SerJ un honor ser el prbximo rector de 1a Uni

versidad Autonoma del Estado de Hidalgo." 

Menes, rcunido con los presidentes de las sociedades de almn- , 

nos y funcionarios universitarios: "Yo los exhorto para que se abs- · 

tengan de dar opiniones sabre el cambia de rector en Ia universi

dad, no es conveniente." 

Agustin So sa: "El cincuenta por ciento de Ia representatividad ' 

y de los votos que tenemos en el Consejo Universitario estJ cmn
prometido con Ia unidad, sin a tender a grupos." Part~ciera que des- , 

' crihe, pero en realidad enf.1tiza que sc tiene que con tar con ellos y, 
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par supuesto, es su hernuno quien siempre contari con el apoyo: 

"del estudiantado se obtendra su opinion sobre el estado de Ia 

universidad y Ia forma de superar los problemas, sin que esto obli

gue a que ya sean tnancjados nombres de los candidatos que apo

vara la comunidad estudiantil" y enfatizo que las designaciones las 

esperarian del Consejo Universitario. 
En la universidad, en relacion con el tema de la sucesion, lo 

que uno se encuentra es institucionalidad de los dirigentes estu

diantiles, sabre todo desconocin1iento y apatia, pero tambit?n nlie

do y timoratez. El ingeniero Jose Calderon Hernandez, coordina

dor de investigaci6n, continuan1ente setlalado con1o posible 

sucesor de Menes, dijo: "Yo mejor le hablo de Ia investigacion. 

No es este el lllOJ11t'lltO, es pretnaturo. Nunca nle he cuestionado 

d perfil de un rector, de verdad, nunca se me ha ocurrido." 

Finahnente, salvo ratificarle a Menes y ala cotnunidad univcr

sitaria quibn nundaba en la universidad, no pas6 nada. En n1arzo 

de 1990, con el ceremonial y despliegue publicitario acostumbra

do, Juan Manuel Menes Llaguno fue reelecto rector de la Univer

'idad Autonoma del Estado de Hidalgo. El a su vez ratifico a Ge

rardo Sosa Castelan como secretario general. Ninguno de los dos 

tenninarian sus segundos periodos: antes de dos afios, una vez que 

Sosa hubiera cumplido con el requisito de Ia edad, mandaria a 

Jvlenes a su casa. 

E/ esti/ito del secretario 

Cerardo Sosa se desempeiiaba en la Secretaria General de Ia Univer

'>idad rcgido solamente por su real voluntad, olvidado de los af;_tnes 

~tcadernicos y atento prioritariatnente a sus intereses politicos. Juan 
Manuel Menes Llaguno lleg6 maniatado a Ia rectoria. Contados 

tl1eron los amigos que pudo integrar a su equipo de trabajo. Luis 
( :orrales fue uno de ellos; contaba con una brga experiencia en Ia 

,tdministraci()n pltblicJ pero, sabre todo, compartia con Menes el 
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gusto por el estudio de Ia historia y Ia realizaci6n de investigacio

nes sobre e1 t'stado. En Ia universidad 1lcg6 a desen1peibrse en el 

irea de extensiOn universitaria y posteriorn1ente fue el titular de la 
oficina de relaciones pltblicas. 

En febrero de r989, a efecto de darle un toque cultural a Ia 

cotmtcmoracibn de un anivers;uio tnJs de la universidad, se notn- ·' 

br6 a Luis Corrales coordinador del II Foro de Ia Cultura, A su • 

vcz, el design6 coordinadores para las distintas n1esas. En n1i cali

dad de maestro del lnstituto de Ciencias Contables y Administra

tivas fui elegido para coordinar Ia correspondiente a econmnia. 

Corrales y Menes aprobaron las actividades y los invitados pro

puestos por mi y se anunci6 publicamente Ia participaci6n de Ia . 
maestra lfigenia Martinez como ponente. 

Sin embargo, dos dias antes del inicio del foro, el rector Me

nes, que originaln1ente habia dado su visto bueno, anunci6 que se 

cancelaba Ia rnencionada presentaci6n. Las razones que adujo ante 

la prensa para justiticar dicha cancelaci6n fueron: "La universidad 

no sed tribuna politica de nadie; se correria el riesgo de que esta 

persona aprovechara el !(Jro para hacer proselitismo a favor de su 

partido." Asi fue cmno la universidad cerr6 sus puertas a Ia sena

dora Ifigenia Martinez, una de las economistas mas brillantes del 

pais y ex directora de Ia Facultad de Economia de Ia UNAM. Por Io 

absurdo de Ia medida y porque trascendi6 que Sosa Castelan habia 

ordenado la cmcelaci6n de Ia invitaci6n, renuncie a coordinar Ia 
tnencionada rnesa de trabajo. 

De tal manera, e1 rector, que a diario tenia probletnas con ei 
gobierno de Lugo Verduzco par el vandalismo de Ia FEUH, pre
tendi6 congraciarse con e1 ex presidente nacional del PRI al itnpe

dir Ia presencia de Ia destacada figura del cardenismo, que apenas 
se habia alzada triunf:ldor en Hidalgo. 

A!frcdo Ri!Jcr,1 non'S 

Comn(f!O o contra m{ 

Tres meses despues habria de destaparse el asunto de Ia Huasteca, 

donde los hcnnanos Sosa Castelin fucron seilalados como c6m

plices de unos delincuentes. "Un operativo realizado por a~e.~tes 
de Ia policia judicial del estado el 8 de mayo de 1987, penmtto Ia 

aprehensi6n de Edilberto Reyes Gomez 'El Edy'; Santiago Tosca

no Garcia, 'El Negro' y Fortunato Gonzalez Islas, 'El Nato'; cabe

cillas de una banda integrada por veinte individuos, en su tnayoria 

estudiantes de Ia preparatoria (El Zapote) de Huejutla, donde te

nian su centro de operaciones." 
Los detenidos fueron acusados de medio centenar de delitos 

cometidos en los litnites de Hidalgo y Veracruz: secuestros, lesio

nes, asalto a nuno annada, venta de protecci6n a comerciantes de 

Ia Huasteca, robos, posesi6n y trJ.fico de annas y drogas. 
Fortunato, quien habia sido maestro de etimologias enla prepa

ratoria "El Zapote" y Edilberto, lider estudiantil del mismo plan tel, 

confesaron "que para ejecutar sus fechorias recibian apoyo dellider 

de la rEUH Agustin Sosa CastelJ.n, entregando a cantbio sentanal

tnentc una cantidad". Igualmente dccbraron haber tenido tratos 

delictivos con Gerardo Sosa Caste!an. La defensa de los Sosa Caste

Ian comenz6 por acusar a Ernesto Gil, sccretario de Gobernaci6n, 

de ser e1 au tor de esa mania bra para petjudicarlos. Y como sicmpre, 
acudieron a 111ovilizar a los maestros y cstudiantes universitarios, a 

efecto de parar ]as investigaciones, El goberuador Adolfo Lugo 
Verduzco a su vcz sc connmic6 con el licenciado Menes Llaguno 

para n1anifestarle que su gobiemo estaba "smnatnente preoc~upad;" 
por las calumnias de que fueron objcto los hc.rmanos S'~sa Castel_a•~; 

Muy pronto sc desataron diversas exprestones de desagravto 

para Gerardo Sosa, secretario general de b univcrsidad. I_ )urar~tc 
los dias sucesivos, nuestros, investigadores, alun1nos, functonanos 
y personal adntinistrativo de cada instituto, portando tnantas con 
leyendas de apoyo a los hert11anos Sosa Castelin, eran llevados a 
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marchar por las calles del centro de Ia ciudad con destino a] edifi
cio central d~: Abasolo. Concentrados en las escalinatas, salian 

sus oficinas el rector y el impoluto secretario, a escuchar los dis
cur;os de solidaridad y respaldo. 

Junto con dichas autoridades acudian a recibir Ia marcha fun- •; 

cio_nari,os y perso_nal del edificio central, entre ellos, par supuesto, 

Lms Corrales. Sm embargo, en alglin momenta Gerardo Sosa 

que ~ec~nocia el alejainicnto de Corrales hacia su persona, le re~ 
clamo, anadamente que no participara en las marchas de apoyo. 

Lms Corrales aduJO su ubicaci6n de trabajo en el edificio central 

c_on1o itnpe~imento para sumarse a las marchas, pero reiter6 que 

s1empre hab1a estado presente en las escalinatas para solidarizarse 
con los apoyos. Para Sosa no era suficiente. 

U nos dias despues los funcionarios de Ia universidad participa

ron en una cerernoma en el auditorio Baltasar Muiioz Lwnbier 

del :dificio central. Salieron de Ia recto ria y 11 egaron ante Ia pe

quena puerta de. acceso al pasillo; cedieron el paso al rectory pos

tenormente paso el profesor Rafael Cravioto, enseguida Luis Co

rrales pretendib dejarle el paso a! secretario general pero Sosa 

preswn6 fisicatnente para que Corrales pasara primero y una vez 

quelo tuvo delante le propin6 tremenda patada en los gluteos que 

le h1zo doblarse. Cuando sorprendido volte6, Sosa fuera de si Je es

pet6: "Si me carga Ia chin gada a ti te carga primero, no lo olvides." 

AI s~g~iente dia Luis Corrales, ajeno a la sumisi6n, present6 su 
renunna lrrevocable a Ia universidad, despues de haberle comuni
cado a] rector Ia agresibn de que habia sido victim a. 

Pies l'll po!tJorosa 

Uno de los tnisterios de Gerardo Sosa, uno 1nas entre los muchos 

que _pueblan su trayectoria, fue el intempestivo viaje que hizo en 

septt~·n_l~re de I 990. En estricto senti do mas que viaje ti.te una de
sapanCion, pues una n1ailana se en1pez6 a rumorar su ausencia, a Ja 
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que se le atribuia el caracter de escapatoria. Nadie sabia nada. Su 

tiel Evaristo Luvian comenz6 a despachar con el cargo de secreta

rio auxiliar adjunto. Los dias pasaban y sus gacetilleros comenza

ron a hablar de un viaje de estudios. El licenciado Menes, desde Ia 

rectoria, apunt6: "Ellicenciado Sosa fue a un viaje de estudios por 

varias universidades. ~Que tal si nos estamos quebrando la cabeza 

aqui con los problemas financieros y viene el licenciado Sosa con 

las fbrmulas que solucionen el problema?" 
En el ambiente politico se consider6 como mis apegada a Ia 

realidad Ia versibn de que el gobierno del estado, con el aval del 

Comite Ejecutivo Nacional del PRJ, le habian pedido que ante Ia 
inminencia de las elecciones n1unicipales se ausentara del estado so 

pena de activar los mecanisn1os partidistas de castigo si se quedaba 

y con ello ejercia las presiones que en aii.os anteriores habia em

pleado para beneficiar a! Grupo Universidad que encabezaba. 

Acatb Ia instmcci6n, viajb a Estados Unidos y aprovech6 para ro

bustecer su curriculwn dejando a la inten1pcrie a sus seguidores. 

El misterio se despej6 en parte Ia tarde en que el mismo Luvian se 

presentb acompaii.ado de Miguel Angel Chavez, subdirector de Co

municaci6n Social de Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidal

gc, en la asamblea extraordinaria del Sindicato de Trabajadores del 

Poder Ejecutivo (siempre se utilizaron los bienes de Ia universidad 

y el personal mismo para hacer trabajos para el sindicato de los bu

r6cratas). Simplemente inform6 que desde Boston le habia llegado 

un fax dellicenciado Sosa Castelan y procedi6 a dar lectura a cuatro 

cuartillas. En elias se destacaba que: 

a] Sosa presentaba su renuncia a Ia Secretaria General del Sindicato, 

b] pedia lanzar Ia convocatoria para elegir a su sucesor, 

cJ instaba a Ia unidad entre los trabajadores, 

dJ criticaba a los rnedios de comunicacibn y 
cj an1enazaba con actuar legahnente contra quiencs lo dif~unaron 

por nulversaci6n de fondos. 
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Efectivamente, algunas publicaciones habian planteado que en su 

periodo se dio una malversacibn de fondos sindicales por mJs de 

cinco mil mill ones de pesos. En su documento Sosa tatnbien arre

metia contra cl prcsidcnte del Tribunal Superior de Justicia, 

Eduardo Garcia Gomez, por "crear el Sindicato de los Trabajado

res del Poder Judicial". El comunicado, que deslindaba a Sosa 

Casteh\n de uno de sus feudos, daba fin a su paso por un puesto 

que Illttcho le habia redituado en Ia acmnulaciOn de poder. 

Envuelto para rcJialo 

La historia, vieja, se remonta a! 1 de mayo de 1980, ctundo el en

tonces gobernador de Ia entidad, Jorge Rojo Lugo, expidib Ia Ley 

de los T rabajadores a! Servicio del Estado y designb a Gerardo So

sa, uno de sus j6venes protegidos, para dirigir los trabajos de orga

nizacibn de Ia institucion sindical. Con ello, Rojo Lugo, creador 

de Ia ley, Ia violaba a! darle vigencia pues Sosa Castdan nunca ha

bia sido trab:~ador del gobierno. Mas aun, escribia en su "Plaza 

Pt1blica" Miguel Angel Granados Chapa: "tan complacientes fue

ron los gobernadores antecesores del actual con ]a Sosa Nostra, 

que al regalo de un sindicato ailadieron Ia tlnna no de unas con{_ii

ciones de trab;~o como ordena Ia ley, sino de un contrato colecti
vo en forn1a an6nula". 

El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Podcres 

del Estado de Hidalgo (SUTSPEH) se convirtio en el feudo de Sosa, 

que des put-s de una reelccci('m cede el puesto, en julio de 1 yX6, a 

su incondicional y ex secreta rio de conflictos SabJs Salinas Gonza

lez. ()cho dias antes, SabJs, ya virtual secretario general del sin(ii

cato, habia baleado en una riiia el autom6vil de quien fue idcntifi

cado como Carlos Magatla o Edgar Soto atlH:ra del restaurante 
Anssels. Detuvieron a Sab;ls, pero fue rJ.pidamente liberadn. 

Menos de un aiio dcspt!t~s SabJs Salinas, ya convertido en dipu
tado local adetn:ls de dirigente del SUTSPi-'.H, mat6 de un balazo a 
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quemarropa a una mujer cuando cantaba ebrio en el bar Porky's. 

Esta vez la justicia no fue tan benCvola con e1. En junio de J(JR7 se 

gira arden de aprehensi6n en su contra y a! huir se convirti6 en 

profugo. Fue encontrado en Acapulco bajo Ia proteccibn del em

presario hidalguense Heblen Kanan pero no fue aprehendido; ni 

siquiera en Pachuca, a donde hacia clandestinos vi~~es, pues el se

cretario de gobiemo Emesto Gil Elorduy prefirio mantener el asun

to como una medida de presion (ichantaje?) hacia Gerardo Sosa. 

Sosa reasumi6 la direccion del sindicato de los burocratas sin 

que itnportara que ya se desetnpeilara como secretario general de 

]a universidad. Cuestionado a! respecto el rector Menes Llaguno 

afirmo: "De ninguna manera hay incornpatibilidad en el ejercicio 

de atnbos cargos.'' 
Sosa presionaba a los gobernantes en turno para la obtenci6n 

de canonjias politicas para eJ y Stl grupo. justamente fueron estJS 

presiones las que ocasionaron fuertes enfrentatnientos con el go

bierno de Adolfo Lugo Verduzco y especialmente con el secreta

rio general de gobierno, Ernesto Gil Elorduy. 
El 31 de diciembre de 1987 fue publicada Ia Ley de los Traba

jadores a! Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, asi co

mo de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo y 

con ella se daba un golpe -que algunos pensaban definitivo- a! 

poderio de Sosa Castelan, pues en ella se establecia la desaparicibn 

del Sindicato Unico de Trabc~adores a! Servicio de los Poderes del 

Estado, y se daba Iugar a Ia existencia de sindicatos independientes 

para los trabajadores de cada uno de los tres poderes. La rabieta de 

Sosa fue grande, an1enaz6 con n1ovilizaciones pero tuvo que re

conocer que "el palo ya estaba dado". Y ademJs se complic6 su 

situaci6n cuando sorpresivan1ente se constituy6 el Sindicato de los 

Trabajadores del Poder Judicial. 
Sosa respondi6 convocando a una asatnblea general y creando 

una federaci6n de sindicatos. Desde luego, se trataba de una figura 
politica que hahia perdido Ia titularidad de las negociaciones. En 



La Sosa 1\/ostra 

Efectivamente, algunas publicaciones habian planteado que en su 

perindo sc dio una malversacit'u1 de fondos sindicales por mJs de 

cinco rniltnillones de pesos. En su documento Sosa tambien arre

mctia contra cl prcsidente del Tribunal Superior de Justicia, 1 

Eduardo Garcia Gomez, por "crear el Sindicato de los Trabajado

rcs del l'odcr Judicial". El comunicado, que deslindaba a Sosa 

Castclan de uno de sus feudos, daba fin a su paso por un puesto 

yuc mucho le habia redituado en Ia acmnulaci6n de poder. 

E1wuelto para rt;t~alo 

La historia, vieja, se retnonta al 1 de tnayo de r')8o, cuando el en- l 

tonccs gobernador de Ia cntidad, Jorge R.ojo Lugo, expidi(J Ia Ley 

de los Trabajadores a! Servicio del Estado y designo a Gerardo So

sa, uno de sus j6vcnes protegidos, para dirigir los trabajos de orga

nizacion de Ia institucion sindical. Con ello, Rojo Lugo, creador 

de Ia ley, Ia violaba al darle vigencia pues Sosa Castelan nunca ha

bia sido trabajador del gobierno. Mas aun, escribia en su "Plaza 

l't!blica" Miguel Angel Granados Chapa: "tan complacientes tile

ron los gobernadorcs antecesores del actual con 1a Sosa Nostra, 

que al regalo de un sindicato arladieron la firn1a no de unas condi

ciones de trabajo como ordena Ia ley, sino de un contra to colecti
vo en fonna an6nula". 

El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Pmieres 

del Estado de Hidalgo (suTSPEH) se convirtio en el teudo de Sosa, 

que despm~s de una redecci(m cede el pucsto, en julio de 1 <yX(), a 

su incondicional y ex secretario de conflictos SabJ.s Salinas GonzJ
kz. ()cho dias ante~, SabJs, ya virtual secretario general del sin(ii

cato, habia baleado en una riiia el autom6vil de quien fue identifi

cado como Carlos Magaila o Edgar Soto afuera del restaurantc 
Anssels. Detuvieron a SabJ.s, pero fue rJpidamente libcrado. 

Menos de un <.ulo despuCs SabJ.s Salinas, ya convcrtido en dipu
tado local ademJ.s de dirigentc del SUTSPEH, mat() de un halazo a 
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quemarropa a una mujer cuando cantaba ebrio en el bar Porky's. 

Esta vez la justicia no fue tan henCvola con Cl. En junio de l<JH7 se 

rrira orden de aprehensi6n en su contra y al huir se convirti6 en 
" pr6fugo. Fue encontradn en Acapulco bajo la protecci6n del cn1-

presario hidalguense Heblen Kamin pero no fue aprehendido; ni 

siquiera en Pachuca, a donde hacia clandestinos viajes, pues el se

cretario de gobiemo Ernesto Gil Elorduy prefirio mantener el asun

to como una medida de presion (ichantaje') lucia Gerardo Sosa. 

Sosa reasumio Ia direccion del sindicato de los burocratas sin 

que i1nportara que ya sc desetnperlara con1o secretario general de 

Ia universidad. Cuestionado al respecto el rector Mcnes Llaguno 

afirmo: "De ninguna manera hay incompatibilidad en el ejercicio 

de arnbos cargos." 
Sosa presionaba a los gobernantes en turno para Ia obtencion 

de canonjias politicas para Cl y Sll grupo. justa mente fueroll estaS 

presiones las que ocasionaron fuertes enfrentamientos con el go

bierno de Adolfo Lugo Verduzco y especialmente con el secreta

rio general de gobierno, Ernesto Gil Elorduy. 
El 31 de diciembre de 19H7 fue publicada b Ley de los Traba

jadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, asi co

mo de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo y 

con ella se daba un golpe -que algunos pcnsaban dcfinitivo- al 

poderio de Sosa Castelan, pues en ella se estableda Ia desaparicion 

del Sindicato Unicode Trab,~adores al Servicio de los Poderes del 

Estado, y se daba Iugar a Ia existencia de sindicatos independientes 

para los trabajadores de cada uno de los trcs podcrcs. La rabieta de 

Sosa fue grande, an1enaz6 con n1ovilizaciones pero tuvo yue re

conocer que "el palo ya estaba dado". Y ademfts se complic() su 

situaci6n cuando sorpresivan1ente se constituy6 d Sindicato de los 

Trabajadores dell'odcr Judicial. 
Sosa respondi6 convocando a una asatnblea general y crcando 

una federaci6n de sindicatos. Desde lucgo, se trataba de una tl.gura 
politica que habia perdido 1a titularidad de las negociaciones. En 
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dicha -~sarnblea volvi6 a rnostrar su capacidad de 1nanipulaci6n, 

anunCJo su retiro de Ia vida sindical y Ianzo a Raul Arroyo para el 
cargo de presidente del nuevo organisn1o; con n1odestia se propu
so como "asesor". Por supuesto dicha propuesta fue rechazada y 
"tuvo" que aceptar la dirigencia de !a federacion de sindicatos. 

Gerardo, rector 

El 2 5 de mayo de 1991, apenas cumplidos los 3 5 aiios de edad que 
la Ley Orginica de la Universidad Autonoma del Estado de Hi
dalgo, en su articulo 20, exige como uno de los requisitos para 

ocupar el cargo de rector, Gerardo Sosa Castelan se instalo como 

rector, aun cuando estaba a todas luces lejos de cumplir con las 
fracciones IV, v y VI del mencionado articulo, en las que se en un

cia los siguiente: 

IV. Ser catedritico con una antigiiedad no men or de diez afws de 

servicios academicos ininterrumpidos en la propia Universidad. 

v. Haberse distinguido en el ejercicio de la profesi6n y de la docen

CIJ. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad. 

El dia anterior los voceros de la universidad convocaron a los re
presentantes de los medias de comunicacion a una conferencia de 
prensa, que debia celebrarse a! dia siguiente, en el aula Miguel Hi

dalgo del edificio central universitario. Ahi fueron inforrnados de 
que "una arritmia cardiaca" obligaba al rector Juan Manuel Menes 
Llaguno a solicitar una licencia a su cargo, par lo que de acuerdo 
con la legislacion universitaria vigente el secretario general de !a 

universidad se haria cargo de la rectoria. 
Asi fue como el 2 5 de mayo de 1991 Gerardo Sosa Caste lin 

pasaba a ocupar forrnalmente el cargo de rector que en los hechos 
desempeiio desde su posicion de secretario general durante los 
cinco afios que Menes Llaguno ocup6 non1inaln1ente el puesto. 

r '45 
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Sus primeras declaraciones fueron un continuo esfuerzo por negar 

su pasado y ostentarse como acadernico. 

Los intimas de Menes Llaguno recuerdan que no hubo verda

dero conflicto entre el rector y e1 secretario generaL sitnplen1ente 

Gerardo Sosa, que ya habia cumplido el requisite de la edad mini

ma y al que los otros requisites no cubiertos no lo preocupaban, 

decidio que ya bastaba de estar, al menos legalmente, en segundo 

plano; y decidio ejercer en plenitud el poder universitario que ya 

estaba en sus n1anos, asi que comnin6 a Menes a renunciar. 

En concreto, le seiialo que tendria que "enfermarse" y le clio 

unos cuantos dias de plazo. En su pequeiio drculo Menes se que

jaba: "No tengo ninguna posibilidad de negarme; si no firma, el 

cabron ya me amenazo que al otro dia hace que los alumnos me 

expulsen ignominiosamente. No puedo hacer nada, el tiene todo 

el poder." Menes no mentia, esa era la realidad. 

Asi que renuncio y, pear aun, hubo de enfrentar esa rueda de 

prensa obligado a fingir una grave enfermedad, abundando en de

talles sobre la misma y los tratamientos a los que estaria sujeto. Le 

endulzaron un poco el trago anurgo con jugosos beneficios eco

nomicos, que incluian cache, chafer y un sueldo vitalicio. Todo 

ella, con el tiempo, tambien se lo fueron quitando. 

Sin embargo, lo peor fue el papel que le obligaron a cumplir. 

Para empezar, mes y medio de absoluta reclusion en su casa, de tal 

manera que transcurrido ese tiernpo Sosa pudiese canjear el nmn

bramiento de rector sustituto, que segun la legislacion universita

ria le correspondia, por el de rector interino, una vez que se hicie

se definitiva la licencia que Menes habia obtenido "por motives 

de salud". La reclusion fue de verdad. Gerardo Sosa indico: "No 

importunen con visitas a! licenciado Menes, esti delicado." Todos 
sabian, era una arden. Y se cun1pli6. Le hicieron el vacio. 

Trago amargo el de Juan Manuel Menes, que habia disfrutado 
a plenitud los beneficios econ6n1icos y sociales que acon1paiian al 
puesto y de pronto se qued6 encerrado entre sus cuatro paredes, 
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visitado solamente por un par de amigos fieles. Pero hubo mas. 
Una noche, deseoso de rmnper e1 ostracismo, aceptb presentarse 

en televisiOn en un prograrna cultural. Los n1edios lo acosaron a 

preguntas inc6n1odas y se hizo evidcnte 1a n1entira. El gobernador 

le reclamo haberle engaiiado con la gravedad de su enfem1edad. 

Lo cierto es que en su busqueda a toda costa del podcr Gerardo 

Sosa, montado en las debilidades humanas, habia llegado a la rec

toria. En su "Plaza Publica" del 29 de mayo de 19'! 1, Miguel An
gel Granados Chapa comentaba el hecho asi: 

volviO a su vicerrectoria, y unas semanas dcspues obligO al rector for

mal a enfermarse. Asi, por la puerta de servicio, ha ocupado un cargo 

para el que no ticne merecimiento alguno ... a menos que sc admita 

que el principal puesto de una instituci6n pUblica de enseilanza supe

rior es botin politico. 
Porque la restauraci6n y el acrecentamiento del poder de Sosa, 

que lo lleva a Ia impudicia de regir una casa de estudios superiorcs, 

ajeno como es al espiritu critico, al ansia de conocimiento y a Ia ele

vaci6n de miras de un verdadero rector universitario, no es fenbme

no ajeno a Ia situaci6n politica general en Hidalgo, caracterizada por 

el predominio que el ex gobernador Jorge Rojo Lugo ha consolida

do en Ia entidad. 
Nunca han sido los rectores hidalguenses lumbreras. Pero fueron, 

al menos, profesores cumplidos, fide<> a su tarea docent<.', exigencia 

minima cuando no se les puede demandar obra cminente publicada 

o conocida. Sosa ni eso. Llega a b rectorb porIa pura lilgica del po

der politico. 

Fallaste coraz6n 

Carlos Sevilla, subdirector de El Sol de Hida(~o, rescr1aba cl acto en 
la edici6n del 26 de mayo de 1 Y91 de dicho diario de la siguientc 

tnanera: 
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Breve cambia de poderes, ayer. 

Menes Llaguno, bajo tratamicnto medico 

Gerardo Sosa Castelin suple desde ayer al rector de Ia Universidad 

Aut6noma del Estado de Hidalgo. Juan Manuel Menes Llaguno soli

citb licencia para separarse del cargo. No se determin6, par lo menos 

en forma pUblica, e1 tiempo que estari ausente. 

"Tengo severos problemas con una arritn1ia que incluso me colo

cO al borde de un ataque cardiaco. Mafiana ~hoy~ me interne en un 

hospital. Ignoro Ia gravedad de mi padecimiento y lo que se deter

mine tras ser sometido a estudios", dijo Menes Llaguno. 

La transmisiOn de poderes, facultada par el articulo 2 I de la Ley 

Orginica de la instituciOn, y tambien par el articulo 82, fracci6n pri

nlera del estatuto de la misn1a UAEH, se llev6 a cabo en cinco minu

tos aproximadamente. La sala Miguel Hidalgo, del edificio central de 

Ia universidad, en la calle de Abasolo, sirviO de sede. Asistieron fun

cionarios y directores de escuelas, asi como representantes del perso

nal administrative y de la Federaci6n de Estudiantes Universitarios 

de Hidalgo (fEUH). Sosa Castel<in, quien en julio prOximo cumplir:i 

36 afios de edad, se desempefiaba como secretario general. 

Mis tarde, cuando un grupo de universitarios encabezados par 

Sosa Castelan y Menes Llaguno se entrevistaron con el gobernador 

Adolfo Lugo Verduzco, este les manifestO: 

"Es un relevo digno; les agradezco que me lo informen." Tam

bien enfatizO Lugo Verduzco que sabia que el cambia, obligado par 

Ia enfennedad del rector Menes Llaguno, se habia hecho dentro de 

los procedimientos y formas que rigen a Ia universidad. 

Lament6 la enfennedad de Menes Llaguno y al tiempo considerO 

que Sosa Castel<in, con un amplio conocimiento de la UAEH, podria 

sustituirlo no sOlo con dignidad sino manteniendo las fonnas de acciOn 

en todos los aspectos de Ia que es maxima casa de estudios del estado. 

Tras la solicitud de licencia del rector, expresada ante una audien

cia silente, en Ia sala Miguel Hidalgo, Sosa Castelin precis6: "La ley 

preve que no quede acefala Ia rectoria. Nos sentimos apenados par Ia 
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enfermedad del sefior rector. Hemos trabajado juntos durante cinco 

af10s. Refrendo que hay garantia de que no se suspendedn activida

des. La UAEH dijo, "no funciona al capricho de nadie. Hay normas, 

programas que definen lo que se debe hacer y qui en lo debe hacer." 

DemandO apoyo para las tareas que enfrentari. En deferencia a 

Menes Llaguno, quien se encontraba a su lado, sefialb: "Sefior rec

tor, lo mas importante es su salud; ojala y prOximamente estemos 

aqui para informar de una mejor noticia." 

"No se que tiempo necesitarin mis estudios", reiterO el rector sa

liente. 

Menes Llaguno, abogado de profesi6n, cronista del estado de Hi

dalgo, escritor e historiador, fue electo el18 de marzo de 1986 por el 

Consejo Universitario. El afio pasado lo reeligieron para un nuevo 

periodo. Todavia el uno de marzo pasado, al rendir su quinto infor

me, prin1ero de su segundo periodo, se vela vigoroso y saludable. 

Ayer, con un saco sport de cuadros azul oscuro y pantalOn gris lu

cia un tanto p<ilido. Se advertia igualmente acentuada delgadez. Re

petidamente insistiO: "No se el tiempo que lleve mi atenci6n medi

ca"; cuando de hecho abri6 el breve acto, no excediendose ei de tres 

minutos, en su intervenci6n improvisada, explic6: "El convocarlos 

es en respuesta a un secreta a voces: voy a ser internado para conocer 

sabre un padecimiento. Alteraciones de arden fisico que he empeza

do a tener. Aqui, el trabajo es de 24 horas, con los cinco sentidos que 

se multiplican a la alta potencia." 

ContinuO: "De acuerdo a Ia ley, ellicenciado Sosa Castelin asu

mirJ mis funciones." 

En un llamado a la comunidad universitaria, expresO: "es posible 

que se manejen otro tipo de cosas, pero les pido a ustedes que lo in

terpreten y consideren como es. No debe, ni hay par que, otra for

ma de apreciarlo." 

En un duelo de actuaciones, cada uno de los actores cun1pli6 su 

papel. El papel que Gerardo Sosa, director (mico, decidi6 asignar. 
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Como vco1 day 

Gerardo Sosa no llego a aprender nada nuevo en Ia rectoria. De 

hecho, desde su ubicaci6n como sccretario general ya tnanejaba Ia 

universidad. Su modito no tenia nada de complicado. A quienes 

le servian incondicional y acritican1ente los iba pron1oviendo a 

otros puestos y a quienes se pennitian el lujo de tener opiniones 

libres o de alguna fomu le fallaban, les aplicaba un castigo infantil 

y humillante. Los comisionaba a Ia Direccion de Personal. En esa 

oficina deberian permanecer todo el tiempo de su horario, sin ha

ccr nada y sin siquiera tcner asignado un espacio. Unos cuantos 

metros de distancia en el corredor constituian su {mica posibilidad 

de alejamiento, pues si pasaba Ia supervision y los reportaba fuera 

de sulugar de "trabajo", se iniciaba el proceso de despido. 

Cuando un maestro significaba una tnolestia rnayor para Sosa 

de inmediato se le despedia sin importar las formas. Se presionaba 

a sus cmnpaileros para testificar en su contra y sin probletnas se iba 

a juicio. Tales juicios casi siempre los perdia Ia universidad pero 

aun asi no pagaba. Ante las vueltas y vueltas el academico desem

plcado finalmente aceptaba una negociaci6n por una cantidad 

n1ucho tnenor que Ia correspondiente a sus derechos. 

El ingeniero RomJn Hernandez Genis, academico, investiga

dor y critico frecuente y docmnentado del transcurrir universita

rio, presentb unbalance inicial del ejercicio de Sosa CastelJn en Ia 

rectoria. Escribia el nuestro HernJndez Genis en "La universidad 
a! balc6n": 

Pero su tal{m de Aquilcs sigue sicndo el docente. La tarea de prepa

rar a los fi.Jturos profesionistas del estado sigue tenicndo graves reza

gos, en parte por las caracteristicas nacionales del problema, pero 

tambit-n por una raz{m crucial que planteamos al principio: Ia f.1lta de 

discusi6n y participaci6n verdadcramentc democd.ticas dentro de las 

diversas instancias de Ia instituci{m. 

Affredo Rivera Flores 

Las mismas razones que en un caso han propiciado cierto nivel de 

avance en unos aspectos, ha provocado retraso en el tcrreno de la 

docencia. La enonne concentraci6n del poder que aUn ejerce elli

cenciado Sosa Castclin impide procesos intcrnos de verdadera auto

critica y de toma de decisiones que son indispensables para el avance 

en la tarea docente. No puede supeditarse Ia labor acadtmica a critc

rios eficientistas de tipo econ6mico exclusivamente, como los imple

mentados por algunos de sus colaboradores, ni tampon) pretender 

que con simples declaraciones y buenos deseos se va a cambiar una 

pr:ictica docente con vicios arraigados. No existen alln planes de ca

rJ.cter global, discutidos por los profesores, investigadorcs, ni 1a co

munidad universitaria. 

Este breve recuento era una de las muy pocas y aisladas expresio

nes de Ia inconformidad docente. Con seguridad Ia caracteristica 

relevante de los profesores universitarios en los tiempos de predo

minio de Sosa Castelin fue el silencio. Uno de los factores era el 

que los despidos estaban a Ia orden del dia y se daban especial

mente en Ia persona de los que pretendian inconfomurse; recla

mar, peor alln si se atrevian a hacer declaraciones a los medios pe

riodisticos. 
Un caso que trascendio fue el de Ia licenciada Teresa Samperio 

Leon. Egresada de Ia Universidad Autonoma del Estado de Hidal

go, marco desde su epoca de estudiante su definicion de militar en 

los partidos de izquierda y de oponerse a los manejos arbitrarios 

de las autoridades universitarias. En 1993 Ia suya fue una de las 
pocas voces que se elevaron para denunciar el fraude que habian 

cometido los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Administra

tivos de Ia UAEH en contra de 269 trabajadores de Ia institucion. 
De 1987 a 1992 les fueron descontadas de sus percepciones a 

los trabajadores administrativos diversas cantidades para pagar las 
primas de un seguro de vida. Cuando, al termino de los cinco 

ai'ios, de acuerdo con lo pactado, esperaban cobrar Ia cantidad que 
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se les habia descontado, ella fue imposible pues encontraron que 
dichos descuentos no se habian entregado a Ia aseguradora. Faltos 
de organizacion y enfrentados a un solido bloque de autoridades y 

lideres sindicales, solamente pudieron destituir del sindicato a Fe
derico Escalona, pero el rector lo nombro jefe del transporte de Ia 
UAEH. 

Por si fuera poco, les fueron rescindidos sus contratos de traba

jo a quienes se habian inconfom1ado: Ana Maria Ortega del Taro, 

Justina Salinas y Teresa Samperio, entre otros. "Universitarios por 
Ia Democracia", un grupo informal de maestros muy combativo 

ante las arbitrariedades de las autoridades universitarias, se reunio 
con el rector Gerardo Sosa y lagro que se le restituyeran sus dere
chos a Ia licenciada Samperio. 

En 1994 el ingeniero Jaime Rivas Gomez lagro reelegirse, 
por segunda ocasion, como dirigente del Sindicato de Personal 

Academico de Ia UAEH violando los estatutos del propio sindica
to. Fue denunciado por Teresa Samperio, quien a partir de en

tonces fue hostigada y finalmente dada de baja de Ia universidad 
con el pretexto de faltar a sus labores y usar el telefono para 
asuntos particulares. 

Quema de estatufos 

El despido de Ia licenciada Samperio se sumo a otros aetas represi

~os por lo que el ingeniero Roman Hernandez Genis, Miguel 
Angel Serna Alcantara, Alfredo Rivera Flores y Ia misma Teresa 
Samperio protestaron ante Ia rectoria en un acto que fue resefiado 
en el diario El Financiero del 5 de octubre de 1994 de Ia siguiente 
man era: 

Maestros de Ia corriente Universitarios par la Democracia quema

ron, en la plaza de Ia torre de rectoria, el estatuto general de Ia Uni

versidad Autonoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el reglamento 
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del Sindicato Unicode Personal Acadt:mico (sPAUAEH), como un ac

to de protesta en contra de la represi6n. 

Los manifestantes se oponen al grupo que controla Ia casa de estu

dios y que encabeza Gerardo Sosa Castelin. Antes de quemar los do

cumentos manifestaron que existe una politica represiva y una ausen

cia de critica hacia el interior de la instituci6n. 

Mencionaron tambien el caso del maestro Romin Hernandez 

Genis, quien despues de intentar ser director del Institute de Cien

cias Exactas (ICE) sin "Ia bendici6n del rector", ahora es hostigado en 

complicidad con alumnos sin importar que en el ciclo anterior fue 

electo por el alumnado como el mejor maestro. 

En el mismo acto de protesta a! hacer uso de Ia palabra exprese: 

Si las autoridades universitarias desean ver este acto solamente como 

Ia quema de algunas hojas y su miopia no les permite apreciar el sim

b6lico repudio a su actitud; y si esa misma miopia no valora que tras 

de estas pocas presencias se encuentran las de las mayorias universita

rias, que aun sin dar la cara coinciden en el rechazo, menos podrJ.n 

vislumbrar que su politica represiva habri de terminar con su poder 

absoluto, mis pronto que tarde. 

Relaciones con Ia prensa 

Gerardo Sosa aparecia esporadicamente en Ia prensa durante sn 
epoca de estudiante. Cuando se convirtio en lider de Ia FEUH y sus 
trope!ias estaban a Ia arden del dia El Sol de Hidalgo lo menciona
ba con frecuencia en su nota raja. A partir de 198 1, en que II ego a 
Ia dipntacion local por el distrito de Tulancingo, empezo a culti
var las relaciones con los medias de con1unicaci6n. Pero tuvo un 

importante tropezon Ia noche del 18 de enero de 1984 alllegar en 
estado de ebriedad a! restaurante Mario's, ubicado a unos pasos de 
El Sol de Hidai,Ro, en Ia calle de Matamoros, en Pachuca. Encontro 
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que ahi cenaba Marcos Loaiza Ortega, reportero de ese diario que 

unos dias antes habia publicado una nota sobre eL Sosa lo insult6 

a! tiempo que le espetaba: "Ahora si me vas a repetir lo que escri

biste de mi. Y ahara tne con1pruebas que cobra en Ia universi

dad." De los insultos pas6 a Ia agresi6n fisica y le propin6 cachazos 

hasta yue intervinieron los acon1paii.antes de Loaiza, Marco Anto

nio Rodriguez Reboredo, director de Ia televisora del estado, y 

Julio Torri, director de producci6n del rnismo Canal Tres. Esos 

hechos fueron denunciados y quedaron registrados en Ia averigua

ci6n previa 12/984. 
El Sol de Hida(~o y otros medios de comunicaci6n del estado 

publicaron los detalles de Ia agresi6n y exigieron justicia a! go bier

no. De forma inusual, en la edici6n del dia 19, el director de El 
Sol de Hidalgo, publico en Ia "columna del director" lo siguiente: 

Protesta contra la violencia 

La agresi6n personal sufrida, en Ia primera hora de ayer, por un re

portero de este diario a consecuencia dellibre y let,T:itimo ejercicio de 

su profesi6n, es abiertamente condenable. 

El aUn diputado local y secretario general del Sindicato 0 nico de 

Trabajadores al Servicio de los Trcs Poderes del Estado de Hidalgo, 

Gerardo Sosa CastelJn, pistola en mano injuri6, amenaz6 de muerte y 

at,rredi6 al reportero Marcos Loaiza Ortega en circunstancias detalla

das por separado y que, por si mismas, ponen de manifiesto la deplo

rable calidad human a del responsable, ya en frecuentes ocasiones an

teriores exhibida por quien carece de autorrespeto por su actual 

investidura de representante popular y dirigente sindical. A los clecto

res de su distrito (Tulancingo), y a sus correligionarios bur6cratas, es

ta nueva tropelia de Sosa CasteLin no habra ya de sorprcnderles, dados 

sus antecedentes que lo descalifican ante Ia colectividad hidalguense. 

Pero lo ocurrido ayer desborda Ia sola escenificaci6n de esd.ndalos 

mltltiplcs. Ahora su agresiva conducta personal afect6 a un miembro 
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de la prensa, a quien atac6 por haberlo mencionado en relaci6n a si~ 

tuaciones que poncn en entredicho su actuaci6n pUblica. 

El Sol de Hidalgo, miembro de la Organizaci6n Editorial Mexica

na, patcntiza su mas energica protesta por el atropello citado y confi.a 

en que, por los canales legales, se impongan al agresor responsable las 

sanciones a que es acreedor. La sanci6n moral, Ia que ya se expresa 

por boca de la ciudadania, seguramente se hara sentir, abierta y ro

tundamentc. lndividuos como el que responde al nombrc de Gerar

do Sosa Castel8.n no deben ya volver a figurar en cargos ni comisio

nes oficiales, porque desprestigian a las instituciones en que, 

incidentalmcnte y por desgracia, Cl se ha visto favorecido con su in

merecida inclusiOn. 

Pronto desaparecieron los seiialamientos periodisticos. Aparente

mente, intercedieron el gobierno y Ia directiva del congreso para 

que el asunto se fuera olvidando. Sin embargo, el diario hizo el si

lencio en torno de las actividades del diputado y secretario general 

del Sindicato de Trabajadores a! Servicio del Estado. 
Las relaciones se enfriaron aim mas en febrero de 1985. Estu

diantes de Ia Preparatoria 2 de Tulancingo allanaron las oficinas de 

El Sol de Tulancingo y lesionaron a un reportero, destruyendo a su 

paso maquinas de escribir. Dijeron protestar por el accidente en 

que perdi6 Ia vida el estudiante Ruben L6pez Peiia, al estrellarse 

con su motocicleta contra el auto del subdirector de dicho peri6di

co, Fernando Moreno. Pero el destino daria aun muchas vueltas. 
Una desafortunada circunstancia para Carlos Sevilla, subdirec

tor del diario, le abri6 a Sosa las puertas del camino de favores que 

disfrut6 en la cadena de los soles. Sevilla, un periodista de fina 

pluma y apego institucional a toda prueba, que le llevaron por una 
parte a ganar el Pren1io Nacional de Cr6nica por su trabajo en 

torno de los trJgicos hechos de Canoa y par otra a vegetar eterna
mentc en la subdirecci6n de El Sol de Hidalgo escribiendo con Ia 
linea del ejecutivo estatal en turno, enfem16 gravemente. Gerardo 
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Sosa -el padrino en acci6n- se apareci6 ofreciendo apoyo econ6-
mico e institucional sin limite. Y sin limite fue tambien el agradeci

miento de Sevilla, que siguiendo Ia muy mexicana tradici6n hizo 
culminar Ia amistad en compadrazgo. 

Con ello se multiplicaron las notas en que se elogiaba el hacer 

politico de Sosa y sobre todo el silencio sobre sus desempeiios ne
gativos, que nunca volvieron a ver Ia luz publica. 

Las ambiciones de Sosa pronto ascendieron otro peldaiio. Jus

tamente por intem1ediaci6n de Sevilla pudo estar en contacto con ' 
el director de El Sol de Hidalgo. Su capacidad para hacerse uti!, su 

viveza, pronto convirti6 el trato superficial en s6lidas relaciones fa
miliares que culminaron, but of course, en compadrazgo. El matri

monio Castelan-Cravioto apadrin6 a las hijas de don Fausto Marin 

Tamayo. Como Ia suerte es de quien Ia busca y porque Gerardo 
Sosa no tiene limites, tiempo despues, un hijo de Mario Vazquez 

Raiia, por alguna raz6n, bubo que pasar una temporada en Pa
chuca y fue en Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo, 

de la que ya era rector Gerardo Sosa, donde encontr6 acomodo 
como funcionario. De ahi al trato de Sosa con Vazquez Raiia hu
bo solamente un paso, y de ei se derivaron amplios, muy amplios 

apoyos periodisticos en la precampaiia para gobernador. y aun 
mas, una enonne cantidad de notas favorables con que ha venido ' 
sembrando su camino a Ia candidatura a] Gobierno del Estado. 

Por si fuera poco, y dado que se requiere tambien el barniz de 

hombre de ideas y de pluma, se le abri6 un espacio en Ia edici6n 
don1inical de los soles. Quienes conocen sus lin1itaciones en la ex

presion, no dudan en seiialar que a Sosa le pertenece solamente Ia 
firma y a veces Ia pobreza de los temas. 

Claro, favor con favor se paga. As! que un dia los dirigentes de 
la federaci6n recibieron instrucciones de presentar en el seno del 
Consejo Universitario Ia propuesta para que Ia unidad deportiva 
que se habilit6 en terrenos de Ia Preparatoria 3 recibiera el nom
bre de Mario Vazquez Raiia. El acuerdo fue unanime. El rector 
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Camacho Bertran record6 que "Ia comunidad de esta casa de es
tudios reconoce siempre la calidad humana y moral de aquellos 

ciudadanos que por su talento, preparaci6n y vocaci6n de servi
cio, han sobresalido en los campos de Ia cultura, el deporte, Ia in

vestigaci6n, el periodismo y las ciencias". 
La audacia, Ia suerte y los compadrazgos brevemente resumidos 

aqui significaron para Sosa Castelan un apoyo periodistico invalua
ble, sobre todo si se toma en cuenta que durante muchos aiios y sal

vo efimeras aventuras periodisticas el peso de El Sol de Hidal~o, por 

tiraje y distribuci6n, casi ha borrado a sus pequeiios competidores. 
El vespertino Nuevo Dia no omitia el mencionar los latrocinios 

estudiantiles, as! que Zenaido, Gerardo, Agustin, Carlos Herrera, 
"El Carnes" y otros eran frecuentemente mencionados en la nota 

roja de dicho diario. Ello motiv6 algunas visitas masivas de estudian
tes a Ia redacci6n del peri6dico tratando de amedrentar y, finalmen

te, una noche las balas hicieron aiiicos los enorrnes cristales de este 
diario. Como de costumbre los culpables no fueron aprehendidos. 

Pocos dias despues fui objeto de un atentado en mi propio do
micilio. Miguel Angel Granados Chapa en su columna "Plaza Pu

blica", por aquellos tiempos publicada en el diario La ]omada, es

cribi6 en los siguientes t6rminos: 

Atentado en Hidalgo. Contra libertad, balazos 

Si solamente se propusieron intimidarlo, los atacantes de Ia casa de 

Alfredo Rivera, en Pachuca -baleada por manos criminales en las 

primeras horas del domingo 13-, ya pueden considerarse chasquea

dos, porque no conseguidn su objetivo. Pero si con ese atentado es

tin anunciando nuevas acciones para impedir la varia acci6n demo

critica de Rivera, deberi alertarse a la opiniOn hidalguense y Ia 

nacional ante esa embestida contra Ia libertad. 

Rivera es, sobre todo, un hombre libre. Tal vez esa, su caracteris

tica principal, fue el blanco de quienes dispararon con armas reserva-
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das a la fuerza pUblica sobre su casa mientras en su interior dormian 

el propio Rivera, su esposa Irma -una intcligente sic6loga, especia

lista en educaci6n especial- y sus hijos Alfredo y DanieL La reacci6n 

del atacado, una vez comprobados los dai1os en d inmucble y en su 

autom6vil, fue dirigirse de inmediato a la libreria Espacio Cultural, 

de Ia que es animador desde haec tres ailos, para verificar si el atenta

do se habria repetido o iniciado alli. No ocurri6 asi, por fortuna, pero 

si nose pone remedio a esta situaci6n nadie garantiza que tal aconte

cimiento no se produzca alguna vez. 

Horas antes del atentado Rivera habia conducido el acto en que 

integr6 el comitC promotor en Hidalgo del Partido de la Revoluci6n 

Democritica, seglln convocatoria aparecida una semana atrJ.s. Seria 

lamentable encontrar en este hecho la causa de la balacera, que con

tradiria el clima en que hasta ahara han podido desenvolverse las ac

ciones del cardenismo en esa entidad. Pero tambiCn es preciso tener 

en cuenta que Rivera, ademJ.s de antiguo militante de la oposici6n 

de izquierda, es subdirector de la revista quincenal La Calle, cuyo 

primer nlnnero apareci6 apenas el quince de agosto, bajo la direc

ci6n de Ignacio GonzJ.lez Flores, corresponsal de nuestro diario en la 

capital hidalguense. 

Nacido en d barrio de El Arbolito, uno de los tn5.s caracteristicos de 

Pachuca, Rivera fue cuando muchacho un sobresaliente campeOn 

de atletismo y, aunque se graduO de contador pUblico, sirviO con 

Cxito en varias empresas particulares y hasta llegO a dirigir Ia escuela 

correspondiente en Ia Universidad de Hidalgo, a partir de su posgra

do en Grenoble se alejO de csa disciplina para abrirse a los J.mbitos 

mis amplios de las ciencias sociales y las letras. Lejos de ser un hom

bre conflictivo sc opuso, sin embargo, a un rector arbitrario cuando 

fue director en Ia UAEH y desde entvnces no ha podido reingresar ala 

ensei1anza universitaria, a pcsar de sus mCritos acadCmicos y de que ha 

transcunido mis de una decada; por aquella circunstancia y porque 

Rivera file candidato a la alcaldia pachuqueila, fue sostenido haec 

siete ailos por una coaliciOn de izquierda premonitoria de su actual 

esfi1erzo politico. Por aquella misma epoca habia fllndado A1edw, una 
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revista mensual que fue su primera tcntativa por dotar a la entidad en 

que vivc de un 6rgano de reflexi6n y de infonnaci6n relevante. 

En el Espacio Cultural que dirige, Rivera ha creado alga mis que 

una simple libreria, pues la convirti6 en Iugar de encucntro y audita

rio para Ia presentaciOn de autores distinguidos. A fines de agosto, 

por ejemplo, se present6 alii Carlos Monsiviis a propbsito de sus m<is 

recientes Iibras, y la pequeii.a multitud que lo acogi6 desbord6 los li

mites de la libreria y debi6 lanzarse a tomar Ia calle, de semejante 

manera a como habia sucedido aqui, semanas atr<is, en la Libreria del 

S6tano. Esc hecho ilustra la influencia que el quehacer cultural pro

piciado por Rivera est<i tcniendo en la comunidad pachuqueila. 

Atentados semejantes al sufrido este domingo por Rivera padecie

ron antes el dirigente panista AdriJ.n del Arena!, y el vespertine 1\lue

vo Dia, a cuyo director Marco Antonio Gonzilez acusa el nefasto 

Grupo U niversidad de difundir en Ia prensa nacional infonnaciones 

sabre su comportamiento, como si hiciera falta que alguien hiciera 

notar lo evidente. La impunidad sigui6 a aquellos actos criminalcs. 

Noes, por lo tanto, gratuita la exigencia de aclaraciOn y castigo que 

inmediatamentc despues del ataque lanzO a Rivera en Pachuca la 

secciOn local de la UniOn de Periodistas Democdticos. Demasiados 

delitos quedan sin sanciOn, pero hay algunos donde esa sccuela es 

mucho mis inadmisible, si cabe, porque entraii.a petjuicios no sOlo 

para el agraviado directo, sino para la sociedad entera. 

La]ornada, 15 de noviembre de 1988. 

El equipo de apoyo 

Evidentetnente no son n1uchas las cualidades con las que transita 

porIa vida Gerardo Sosa Castelan. No es un tribuna y tam poco se 

le reconocen trabajos acadetnicos o tesis politicas de trascenden

cia; en e1 ambito cultural sus carencias son evidentes. Pero de nin
guna n1anera podri sefiaLlrsele corno individuo que se ahoga en 

tan pequefio vasa de J!-,TUJ. Una caracteristica sobresaliente en e1 Ia 
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constituye Ia viveza para rodearse de Ia gente que cubra sus defi
ciencias. Algunas de las personas clave en este menester han sido 
las siguientes. 

El profesor Rafael Cravioto Munoz, hombre de solida cultura, 

priista a Ia vieja usanza, controvertido en su paso por Ia direccion 

del diario El Sol de Hidalgo que detento durante casi 2 5 afios, fue 
el artifice de los elaborados discursos donde a veces saltaba Ia vieja 

retorica y en los que el novel lector tropezaba con frecuencia. 
Guru literario y politico que gozo de todas sus confianzas, entre 

otras cosas por ser su abuelo-suegro. 
Autenticos azahares del destine y del desempleo ubicaron a Ia 

doctora Susana Miranda en el equipo de Sosa Castelan. Estucliante 
brillante, maestra reconocida, exitosa funcionaria en Ia Unidad de 

Estudios Profesionales del Politecnico Nacional, Ia doctora Miranda 

cubrio con creces los aspectos de planeacion, clireccion y control en 
los que naufragaba Sosa. Leal tad a toda prueba y mano de hierro 

en el ejercicio profesionalle ganaron ellugar privilegiado que deten
to y que tantas animadversiones le genero. Por si fuera poco, puso a 

disposicion de Sosa Castelan las relaciones que su vida academica le 
habia proporcionado y le abrio las puertas en el Estado Mayor Pre

sidencial a !raves de su hermano, el general Roberto Miranda. 
Mas conocido como Andy, el atildado y joven Andres Becerril 

parecia mediano en todo. Pero ya sumando su atuendo impeca
ble, lo educadito, discreto y ampliamente relacionado, asi como 

un muy amplio bagaje de informacion sobre restaurantes, bares y 
centros de diversion, y contando con Ia disposicion y desenvoltu
ra para realizar todo tipo de trimites tanto en el pais como en el 
extranjero, lo hicieron un secretario particular muy apreciado, 
tanto mas que estaba lleno de anecdotas y buen humor. Fue Ia 
avanzada de Sosa en el extranjero y su frustrado sucesor en Ia diri
gencia sindical burocritica. 

Evaristo Luvian Torres, abogado singular que tenia un amplio 
manejo de Ia grilla politica, nunca como protagonista sino que en 
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algunos casas como asesor de grupos estudiantiles, en otros con1o 
hombre de las confianzas de alguien mas encumbrado. Frecuente

mente se le ubico como Ia mano del profesor Jose Guadarrama en 
Ia universidad, lo que no era cierto, pues si bien durante una tem

porada fue uno de los operadores politicos del profesor, solamente 
lo fue porque habiendo caido momentaneamente de Ia gracia de 

Gerardo tuvo que buscar cobijo. 
Pocos hombres le fueron tan incondicionales y tan utiles a Sosa 

Castelan. Los mensajes que mandaba a alguien en especial o en lo 
colectivo, con frecuencia se escuchaban en boca de Luvian. En los 

diferendos entre personajes o grupos enfrentados su mediacion era 
efectiva; nunca tuvo pruritos para aceptar desempefiar el puesto 

que fuera necesario. El era el secretario general adjunto que se 
convirtio en encargado del despacho cuando Sosa intempestiva

mente salio del pais y eJ recibio el telegrama enviado por Sosa re

nunciando a Ia secretaria general del suTSPEH, mismo que fue a 
leer a Ia asamblea del Sindicato Unicode Trabajadores a! Servicio 

del Poder Ejecutivo. 
Se desempefi6 como director de extensiOn universitaria, secre

tario general adjunto, coorclinador del consejo editorial. AI igual que 
casi todos los clirectivos, en alglin memento apechugo el corrective 
que gustaba de aplicar Sosa Castelan a quienes le fallaban en algo: 

este consistia en ponerlos a disposicion, es decir, en Ia obligacion 
de permanencia en las oficinas, sin trabajo y siendo checada a cada 

momenta su permanenCia. 
Raul Arroyo Gonzalez ha sido otro asiduo acompafiante de 

Sosa Castelan. Una solida carrera juridica le llevo a ocupar Ia di
recci6n del Instituto de Ciencias Sociales y tatnbibn a convertirse 
en uno de los abogados de confianza de Sosa, quien lo ubico en el 
Comite Ejecutivo del SUTSPEH. Se trata de un prestigiado intelec
tual a! que con frecuencia se le ubica como candidate a ocupar Ia 
rectoria, puesto que hasta ahara se le ha negado. Figura de nune

ra relevante en el directorio de la Fundaci6n Universitaria. 
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La solida estrategia desarrollada par Sosa para posicionarse en Ia 
opinion pt!blica como un fuerte candidato a Ia gubernatura del es
tado hace evidente Ia presencia de un distinguido grupo de aseso

res externos. Algunos de elias destacados miembros de Ia acade
mia con los que Sosa mantuvo relaciones en su paso par Ia 

Asociacion Nacional de Universidades e lnstituciones de Educa
cion Superior (ANUIEs). Otros asesores son producto de su mili

tancia priista y de su desempeiio en el congreso. 

Federico Vera Copca, un muy inteligente politico fogueado en 
el activismo nacional al ser uno de los dirigentes principales de 

Antorcha Campesina e igualmente de amplia experiencia admi

nistrativa, que incluye el haber sido delegado en Iztapalapa, ha si
do el artifice de Ia estructura politica y de Ia penetracion que ha 

logrado Sosa en el territorio hidalguense en el ultimo aiio. Extra
iiamente ejerce ahara un importante puesto en Ia Secretaria de 

Desarrollo Social del gobiemo del estado de Hidalgo. 
Durante el desempeiio de sus distintas actividades, quedo clara 

que puede tener equipos de colaboradores que trabajen proyectos 

para e!, pero no ha gustado de caminar en pas de sus ambiciones 
acompaiiado de un equipo. No participa de tener pares, sino em

pleados que desecha y retoma con base en sus propias convenien
cias. A todos quienes le acompaiiaron en algun momenta de su 
vida los fue dejando en el camino. 

Horizontes mas amplios 

En mayo de 1991, Gerardo Sosa habia alcanzado su sueiio: ser 
rector de Ia universidad. Primero en calidad de sustituto, poste

riormente como interino y, par llltin1o, en la condici6n de rector 

electo. Cumplio ese ciclo. Y atm fue mas lejos. Como correspon
de a quien ha conjuntado de una u otra manera las voluntades de 

todos los consejeros universitarios, el 18 de marzo de I 994 fue 

reelecto rector de Ia universidad de Hidalgo. 
Su paso par la rectoria no disrninuy6 su intensa y alln fretH~tica 

actividad. Establecio varios frentes. En primer Iugar, ansioso par 
hacer olvidar su violento pasado se encargo de que profesionales 
le dieran un nuevo look: cambi6 su rnanera de vestir, se volvi6 

pulcro y formal, empezo a correr par las maiianas, a cuidar Ia figu

ra, dejo de beber en lugares publicos. Presiono a sus amigos que 
no compartian estos cambios a alejarse de Ia universidad y le dio a 
su oficina un toque de fom1alidad con Ia contrataci6n de 1a seii.ora 
Andrea Barrios, mujer de edad madura que habia sido secretaria 

del gobernador Sanchez Vite. 
En el Consejo Universitario no se movia una hoja sin su con

sentinliento. Espaci6 las reuniones basta casi desaparecerlas. Reali

zo solo las indispensables para Ia aprobacion de documentos espe
cificos, absolutarnente predetenninados y que no sufririan cambio 
alguno. Jamas se escucho una voz disidente. Los cam bios de con
sejeros fueron minin1os y definidos por el rector. Gerardo Sosa 
construyo su reino en el que solo mandaba eJ. Dio de baja, fuera 
de Ia ley, a los maestros que le estorbaban, a los que, en vez deli
quidarlos confonne a derecho, les ofrecia arreglos hmnillantes en 
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tenninos financieros. Afronto las pocas demandas laborales qne le 
interpusieron; perdi6 casi siempre pero sitnplenrente no pag6 y 
otorgo en garantia bienes practicamente inembargables. 

El primer circulo de Ia clase politica de Hidalgo no lo aceptaba 
facilmente, pero sn investidura de rector lo mantenia en eJ. Ann

que no logro impedir que le fuera disminuida Ia cuota de influen
cia en el Poder Legislativo y en el niimero de las presidencias mu

nicipales que en alios anteriores habia obtenido o arrebatado. 

Mantuvo cuidadosas relaciones con el gobernador Murillo. Si 
bien no fueron cercanos ni hicieron grupo, tampoco pelearon. De 

hecho, existio un pacta de respeto a los correspondientes espacios 
politicos. 

Hasta entonces todo habia salido de acuerdo con lo planeado. 

Pero hombre de tantas ambiciones como iniciativas, decidio am
pliar sus horizontes politicos. Por lo tanto, oriento sus baterias a Ia 

candidatura al gobierno del estado. Sabia que no eran significati
vas sus posibilidades de triunfo, ni siquiera en las elecciones inter

nas del PRJ: su imagen publica seguia arrastrando muchos lastres de 
su epoca de violencia fisica, pero Ia precandidatura, a! estar avalada 

por su partido, le daria legitimidad al tiempo que constituiria el 

basamento para lanzarse en el siguiente sexenio a Ia conquista de 
ese nuevo sueiio, la gubernatura, entonces si, suponia, con arn
plias posibilidades de triunfar. 

En tnarzo de I 99R, antes de que tern1inase estatutarian1ente su 
gesti6n con1o rector, Gerardo Sosa aspiraba en serio a Ia guberna
tura de Hidalgo. As! que no Ianzo en el plazo debido Ia convoca

toria para el proceso de Ia eleccion del nuevo rector y pospuso 
durante tres semanas Ia fecha en que debia rendir su IV Jnforme, 
correspondiente a su segundo periodo rectoral. 

El estatuto general de Ia universidad vigente en esas fechas se
fialaba que del 7 al I I de marzo habia de integrarse Ia Comision 
Electoral; que el registro de candidatos seria entre el r 4 y el I 8 del 
mismo mes, y que el rector debia ser electo el dia 24 o 25. Ningu-

Alfredo Rivera Flores 

na de estas fechas se respeto y, finalmente, los voceros en Ia prensa 
hicieron eco de las declaraciones de algunos universitarios incon
dicionales de Sosa que defendieron, con una interpretacion vicio

sa del estatuto universitario, que Sosa Castelan podia reelegirse. 
"Su consejo" acato d6cilmente esa propuesta arbitraria y en 

abril de 1998 lo volvio a elegir para otro periodo de cuatro arios al 

frente de Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo. Todo 
el mundo sabia que no habria de terminar ese periodo, pues Sosa 

s6lo requeria una plataforma politica desde Ia cual aspirar a Ia con
vocatoria del PRJ para participar en las elecciones internas. As! que 

forz6 Ia legislaci6n universitaria ... pero poquito. 

Voy derecho y no me quito 

A proposito de las elecciones internas priistas, mucho antes de que 

apareciera forrnalmente Ia convocatoria y se pudiesen llevar a cabo 
las precampafias Sosa comenzo su actividad propagandistica po

niendo nerviosos a los dos aspirantes mas fuertes: Manuel Angel 
Nunez Soto y Jose Guadarrama Marquez, quienes se apresuraron 
a hacer lo n1ismo y con tal profusiOn de recursos que en reuniOn 
del Consejo General del lnstituto Estatal Electoral los partidos 

PRD, pAN, Verde Ecologista y PT presentaron una denuncia de he

chos, por Ia preprecampafia que realizaban los priistas. 
Francisco Ortega, diputado perredista y representante de su 

partido ante dicho consejo, declaro: "Hasta elmomento el PRJ no 
ha hecho ninguna convocatoria para que sus n1iembros participen 
en una elecci6n interna para la elecci6n de candidates; sin enlhar
go, estos ya andan activarnente por todo el estado realizando tniti
nes y hacienda proselitismo. Ya se hizo un llamado para que a mas 
tardar en un plaza de 72 horas se barren todo tipo de pintas que se 
hayan hecho con el nombre de cualquier precandidato en cual
quier Iugar publico." Aseguraba el legislador que "Se formo una 
con1isi6n investigadora integrada por consejeros electorates para 
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analizar si lo que estan hacienda 'esos precandidatos' va de acuer
do a los estatutos de su partido para que entonces los sancione ese 

mismo organismo y, sabre todo, que se cuantifique Ia cantidad y 
el costo de los recursos que estiin utilizando, ya que estan realizan

do una campaiia impresionante dentro de radio, prensa y bardas. 
AdemJs cstJn contratando decenas de catniones para los n1itines. 

Necesitamos saber de donde estan saliendo esos recursos, ya que 
sospecharnos que no son transparentes." 

El 3 l de julio, Gerardo Sosa presento su renuncia a Ia rectoria, 
peru antes vivio dias amargos. Se habia mencionado su nombre 

como precandidato junto a] de otros cuatro disparejos aspirantes, 

pero una vez que apareci6 la convocatoria para las elecciones in
tcrnas Mariano Palacios Alcocer, presidente nacional del PRI, desa

yuno con cuatro de los apuntados, entre ellos Manuel Angel Nu

nez Soto, marcado como el candidato oficial designado por Jesus 
Murillo y Jose Guadarrama Marquez, el polemico senador que ya 

con1enzaba a n1anejar sus an1enazas -que n1ucho tietnpo despues 
cumpliria- de abandonar su partido para afiliarse a Ia oposicion. 

Eran los candidatos fuertes, aun cuando tambien se registraron, a 
sabiendas de su nula posibilidad de triunfo, Humberto Lugo Gil y 

Orlando Arvizu Lara. Los afanes de estos dos ultimos se limitaban 
a estar presentes con 1a esperanza de cobrar de alguna n1anera Ia 
factura. 

Gerardo Sosa no habia sido invitado. Los analistas lo dieron por 

ausente en Ia contienda; afim1aban que Ia mala aceptacion de su 
nombre en el ambito nacional y el bloqueo de Murillo en el esta
tal se habian impuesto dejandolo fuera. Estaban equivocados: Sosa 
movib sus piezas, algunas itnportantes. Por su n1ovilidad incluso lo 
seiialaron como apadrinado por Ernesto Zedillo, presidente de Ia 
repUblica; se suponia que habrian establecido nexos cuando este 
fue secretario de educacion publica. 

Otros coincidian en que era el presidente Zedillo quien lo 
alentaba, pero dedan que era gracias a las recon1endaciones de su 
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jefe del Estado Mayor Presidencial, general Roberto Miranda, 
herrnano de Ia doctora Susana Miranda, una de las principales fi

guras del equipo del aun rector. Lo cierto es que tambien Gerardo 
Sosa se reunio con Palacios Alcocer en Ia sede nacional priista, y al 
termino de esa reuniOn anunci6 que estaria en la contienda inter

nay que por ella renunciaria en breve a Ia Universidad Autonoma 

del Estado de Hidalgo. 
Siempre habil, manejo Ia prensa proclive a su causa y se publi

co a plana entera una fotografia suya con gesto triunfal, sin men
cionar que se le permitia Ia participacion en Ia contienda interna 

de su partido a cambia de Ia renuncia a Ia rectoria y no a cambia de 

una simple licencia, que era lo que ei buscaba. 
En agosto de 1998 se terrnino formalmente su estancia en Ia 

Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, pero nadie se lla
maba a engaiio. Maestros y alumnos seguirian dependiendo de Ia 

sola voluntad de Gerardo Sosa, que habria de definir los cambios 
de funcionarios, empezando por senalar al encargado de Ia rectoria. 

Sosa, para esta designacion, lo mismo se declaraba respetuoso 
del Consejo Universitario que jugueteaba con los nombres de sus 

colaboradores de sien1pre: ''Jaime Rivas G6mez, secretario gene
ral del personal academico universitario; Juan Manuel Camacho 

Bertran, secretario general de Ia UAEH; Raul Arroyo Gonzalez, di
rector del lnstituto de Ciencias Sociales; Jose Calderon, Enrique 
Gil, Martin Ortiz Granillo y el de su amigo de siempre y ya para 
entonces presidente de Ia Camara Nacional de Ia Industria de 
Transforrnacion en Tulancingo, Cesareo Marquez Alvarado." 

No era su unica contradiccion. Por una parte, declaraba su ab

soluta dedicacion a Ia universidad y por otra hablaba de los grupos 
que ya habia creado para el respaldo a su candidatura: "Debia ser 
congruente y lo soy, porque siempre he defendido Ia autonomia 
de la universidad. Logramos que sus campus no se conviertan en 
centro de proselitismo partidista. Soy por eso el primero que debe 
poner el ejemplo. Estamos organizados: hay acciones de grupo, 
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como los comites pro voto que existen en los 84 municipios de 
Hidalgo. Y cada dia se da una mayor fortaleza, una mayor incor
poraci6n de partidarios." 

Su seguridad en si misn1o y su a!an de impresionar estuvieron 
presentes, desde luego, en sus primeras declaraciones: "Cuando 

';'e defino para alcanzar una meta no me detengo hasta lograrla. 

Este es el caso. Cuento con el apoyo de unos 75 mil de los 300 

tnil priistas que regulannente votan." 

La precampaiia 

Comenz6 con una gira de despedida por los diversos espacios aca

demicos. El esquema fue mas o menos el mismo. Las autoridades 
universitarias correspondientes citaban a todos los maestros, alum

nos y trabajadores; desde luego se suspendian las clases y operaba 

el mecanisme de control para que nadie dejara de asistir. El direc
tor del institute, preparatoria o campus presentaba, abundando en 

elogios, "a] rector que tantos beneficios habia aportado a esa uni
dad academica y que en breve renunciaria, pues iria en busca de 

espacios mas amplios en los que, podia estar seguro, Ia comunidad 
universitaria le acompaiiaria". Enseguida solicitaba el aplauso ge

neral y Ia atenci6n de Ia concurrencia, para escuchar el mensaje 
"de nuestro querido rector''. 

Su estribillo comenzaba en el autoelogio: "Renuncio, porque 
siempre he sido congruente y dejaria de serlo si desde Ia universi
dad participo en Ia politica estatal. Deja una universidad trabajan

do Y en orden y, como me siento capacitado para gobernar el es
tado, voy a participar en Ia contienda interna de mi partido." 
Seguia y seguia el mensaje de campaiia que no omitia el "Se, pur
que asi tne Io han dicho, que muchos de ustedes me acon1pailad.n 
en este nuevo camino." Terminaba por invitar a que alguien, con 
toda confianza, hiciera uso de Ia palabra. De inmediato se alzaban 
tres n1anos. "Casuahnente" hablaban, con discursos obviamente 
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preparados y en extrema lisonjeros, uno representando a Ia fede

raci6n de estudiantes, uno del sindicato de trabajadores y un re
presentante de los academicos. Despues, el director una vez mas se 
deshada en elogios, certezas de triunfo y promesas de seguir con 

ei rector que renunciaba para seguir un nuevo derrotero. 
Hubo excepciones, como Ia del lnstituto de Ciencias Econ6-

mico Administrativas: sali de impartir mi clase a las once de Ia ma
nana. A pesar de mi condici6n de ex director de ese institute, na

die me entreg6 invitaci6n para asistir. Al ver que llegaba Gerardo 

pase a] auditorio. El programa se desarrollo como de costumbre, 
pero aprovechando Ia invitaci6n a hacer uso de Ia palabra levante 

Ia mano. El secretario del institute, que omitia darme Ia palabra, 

fue presionado pur los alumnos y finalmente hice uso del micr6-
fono solamente para decir: "Por los elogios que acabas de escu
char seguramente pensads que toda Ia con1unidad universitaria te 

acompaiiara en la aventura politica que inicias y que te tiene co-
1110 Unico usufructuario. No te engaiies, los 'representantes' que 

hicieron uso de Ia palabra no representan a nadie, y si tuvieras sen

sibilidad sabrias que los alumnos han venido presionados y que 
tanto ellos como sus maestros estan muy lejos de considerarte el 
mejor candidate para dirigir nuestro estado. El tiempo te enfren

tar:\ con esa realidad." Asi sucedi6. 

Universitarios en campaiia 

La precan1paiia habia comenzado tnuchos rneses antes y en tnuy 
diversos frentes. Parecian simples actividades de extensiOn univer
sitaria, pero estaban centradas en una abrurnadora difusi6n donde 
el rector ocupaba un plano preponderante. Lo mismo incluy6 el 

constituir una orquesta sinf6nica y acudir ante cada presidencia 
municipal a ofrecer actuaciones que establecer un programa deno
minado "Adopta una comunidad", en el que unidades de pasantes 
de distintas carreras acudian a dar servicios gratuitos. Las unidades 
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de transporte y otros espacios universitarios ostentaron durante 

meses un amplio despliegue propagandistico sobre el antes intras
cendente informe del rector, enormes fotografias aparecian por 
doquier con el eslogan "Un in forme a tu favor". 

AI haber renunciado a Ia rectoria, dichas actividades continua
ron. El personal universitario indistintamente desarrollaba activi

dades propias de su trabajo que activismo de campana. El control 

era riguroso, no podian faltar a sus convocatorias y hubieron de 
participar continuamente en marchas, mitines y como represen
tantes de "su candidate" en el cuidado de casillas. 

La mayor parte del personal participaba de forma obligada. Pe
cos fueron los que demostraron convicci6n para sumarse a las an

danzas politicas del hombre fuerte de Ia universidad. Y desde lue

go hubo algunos que se convirtieron en mas sosistas que Sosa. La 
licenciada Reyna Hinojosa Villalba publicaba bajo su responsabili
dad y bajo el titulo de "Universidades centroamericanas en apoyo 

a Ia precandidatura dellicenciado Gerardo Sosa Castelan" un des

plegado de plana entera en el diario El Sol de Hidalgo con apoyos 
de Ia U niversidad Cat6lica de Honduras "N uestra Senora reina de 
Ia Paz"; Ia Universidad Nacional Aut6noma de Honduras; Ia Uni

versidad Don Bosco y el Institute Tecnico de ex alumnos Salesiano. 

La Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo apenas habia 
firmado convenios academicos con las mencionadas instituciones, 
siendo la licenciada Hinojosa 1a funcionaria universitaria responsa
ble. Dichos convenios, como tantos otros, no tuvieron mayor 
efecto que un viaje turistico. 

El desarrollo general de Ia campana correspondi6 absolutamen
te a lo previsto y de la mistna n1anera se reflejaria en las urnas. 
Humberto Lugo Gil y Orlando Arvizu Lara, sin presencia, queda
rian en los llltin1os lugares. El poderio econ6n1ico y organizativo 
de Jose Guadarrama Marquez disputaba ferreamente al poderio 
econ6mico y aparato de estado que el gobernador movia a favor 
de Manuel Angel Nunez Soto. 
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Ajeno a esos extremes y dedicado a lo suyo, que era darse a co
nocer y lavar politicarnente su irnagen, Gerardo Sosa no desnlere

cia en lo oneroso de Ia campana y en los golpes espectaculares. El 
cierre de campana dej6 amplia huella. Caballo Dorado, el popular 

conjunto grupero, fue anunciado para presentarse en el Estadio 
Hidalgo, sede de los tuzos. Por el am plio despliegue publicitario y 

por el atractivo del especticulo gratuito ellleno fue total. Sin em
bargo, e] abucheo que se llev6 Gerardo a] interrumpir el especticulo 

y pretender hacer uso de Ia palabra fue mayor, por lo que se vio 

obligado a abreviar y hacer mutis. El resultado en Ia votaci6n corres
pondi6 a Ia realidad. Tuvo mas votes que los poquisimos de los 

candidates de relleno y muchos menos que los dos candidates de 

verdad. Pero result6 abrumadora Ia distancia de los apenas un poco 
mas de 46 mil sufragios a su favor con las "cuentas de Ia empresa 

lechera" que habia pregonado y que le ubicaban con un voto cau

tivo de arran que de 17 5 mil. 

De las derrotas, triunfos 

Aun no aparecian los resultados oficiales de las elecciones intemas 

priistas del domingo 20 de septiembre y ya estaba Sosa transfor
mando su apabullante derrota en las urnas en un triunfo politico. 
Publico un desplegado de plana entera en los diaries. Para empe
zar, elogiaba Ia modernidad de su partido y el liderazgo que ejer

cia el presidente Ernesto Zedillo; luego, se vanagloriaba de estar 
respaldado en sus proyectos por 46 mil hidalguenses; reiteraba sus 
convicciones y lealtades politicas a su partido; saludaba a sus con
trincantes y, por Ultimo, otorgaba su reconocin1iento y se conl
prometia a votar por Manuel Angel Nunez Soto, candidate triun
fador, y anticipaba: "Mi con1pr01niso sigue finne con ustedes, por 
Hidalgo." Su foto ocupaba un cuarto de Ia plana. 

Sien1pre supo que su travesia del desierto no podria ser a la in
ternperie, por lo que una de sus Ultinus medidas como rector ha-
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bia sido conseguir del Consejo Universitario Ia creacion de una 

Fundaci6n U niversitaria a Ia que, con ese rio de recursos de que 
disponia, de inmediato habia dorado de amplias y confortables 
instalaciones en una franja de terreno donado a Ia universidad y 

donde ya se habia construido un nuevo edificio para Ia federacion 
de estudiantes universitarios; en ese terreno se levant6 tambien un 

modesto edificio para Ia radio universitaria. Obviamente, Gerardo 

Sosa habia hecho lo necesario para que lo designaran director de 
Ia Fundacion Universitaria. 

Por corto tiempo se uso el nombre de Fundacion Universita

ria. Le quedaba chico para sus fines. Pronto, y sin dar ninguna ex
plicacion, se cambiaron los rotulos, el papel membretado y Ia de

nominaci6n en cada una de las declaraciones. Asi nos enteramos 
de que ya se llamaba Fundacion Hidalguense, AC. El cambia, desde 

luego, no era una simple cuestion de forma. Un primer efecto fue 

Ia ambigiiedad con Ia que Sosa se manejaba: a veces escudando en Ia 
universidad sus desempeiios personales y otras deslindandose de 
ella. Todo segiin su conveniencia. 

La desaparicion de Ia orquesta sinfonica de Ia U niversidad Au

tonoma del Estado de Hidalgo fue el mas clara ejemplo de confu
siOn entre an1bas instancias. La competencia de egos entre el 
maestro Fernando Lozano y Gerardo Sosa culmino con el rnaltra
to de Sosa y sus ernpleados a Lozano, quien acabo por renunciar. 
Casi todos los mUsicos se solidarizaron con el nuestro Lozano, por 

lo que Gerardo Sosa declaro desaparecida Ia sinfonica. La lucha de 
los ejecutantes y sus reclan1os econ6n1icos y profesionales se estre
llaron ante Ia confusion de patron, pues en ocasiones Ia fundacion 
se ostentaba corno tal y en otras lo era la universidad. 

Las promesas universitarias de empleo, muy escaso en esa irea 
por cierto, dividieron a los mUsicos, que despues de algunas protes
tas publicas y conciertos callejeros -incluso ante el congreso, don
de denunciaban a Gerardo Sosa, a Ia sazon diputado federal-, hu
bieron de apechugar el despido y el escamoteo de sus prestaciones. 
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Afanes democratizadores 

AI inicio de 1998 Gerardo Sosa tenia Ia representacion y el foro 
que le aportaba Ia Fundacion Hidalguense y contaba con el peso 

de Ia universidad, a la que manejaba a trasmano. Ella no era sufi
ciente para sus planes a futuro. Sabia que le era necesario ampliar 

sus espacios, asi que pretendio cobrar la factura de su disciplinada 
participacion en las elecciones internas haciendose elegir presiden

te del Comite Ejecutivo Estatal del PRI. No contaba con que otras 

voluntades politicas superiores ya habian hecho su eleccion, y co
mo el rnundo es pequeiio, el elegido seria Aurelio Marin Huazo, 

el ex lider estudiantil que rnuchos aiios antes le habia heredado Ia 

presidencia de la FEUH al propio Sosa. 
Se decia que Carolina Viggiano ocuparia Ia secretaria general 

de dicho comite estatal; es decir,Jesus Murillo Karam habia movi
do sus piezas y Sosa quedaba fuera de sus planes. Entonces, en Ia 

sesion del consejo estatal priista del 4 de mayo, Sosa sorprendio a 
sus correligionarios al tamar sorpresivamente Ia tribuna Y endil
garles un largo rolla sabre lo antidemocratico del planteamiento 

de Ia eleccion de dicho comite. 
Azorados, los consejeros escucharon en boca del ex rector 

conceptos como justicia, den1ocracia, voz a las bases, nuevos 
tiempos, rechazos a Ia imposici6n, no a la linea y a los cacicaz
gos, etcetera, etcetera. A manera de defensa algunos s6lo atina
ron a retarlo a que presentara su candidatura a la presidencia del 

partido. 
Para que en Ia asamblea extraordinaria del 7 de mayo, en la que 

se llevaria a cabo la elecci6n, no fueran nuevan1ente sorprendidos, 
Aurelio Marin cabildeo con Gerardo Sosa para recordarle viejas 

historias y, en nombre del partido, solicitarle disciplina. Pero Ma
rin, sabedor de como se las gastaba su ex compaiiero de liderazgo 
estudiantil, prepar6 ademis un operative, de tal manera que si So
sa tomaba el microfono seria abucheado y cuestionado sabre la 
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antidemocracia imperante en la universidad; incluso se alist6 a un 
grupo de mujeres para que lo agredieran fisicamente. 

No fue necesaria Ia aplicaci6n de tales medidas, pues Sosa no se 
present6. Pero dej6 evidencia de su inconfonnidad y rechazo a! 

proceder de su partido con Ia publicaci6n de un desplegado a plana 
entera: 

A los priistas hidalguenses: 

En la mis reciente sesi6n extraordinaria del consejo politico estatal 

del Partido Revolucionario lnstitucional, realizada el dia 4 del mes 

en curso, exprese rni posiciOn respecto de la elecci6n de presidente 

y secretario general del Comite Directive Estatal del PRI, Ia que 

ahora ratifico p6blicamente como una reiteraci6n de nil convenci

miento a favor de un proceso democritico, de consulta a la base, 

mediante el voto directo de Ia militancia para elegir a nuestros diri

gentes. 

La vida politica nacional se caracteriza actualmcnte por una ten

dencia creciente de impulso a los procesos democrJticos basados en 

Ia m.is amplia participaci6n ciudadana. Consolidar Ia democracia co

mo una forma de vida implica un proceso arduo y dificil que requie

re Ia suma incluyente de voluntades. 

En Hidalgo los priistas iniciatnos la experiencia democratizadora 

en marzo de 1 996, cuando una convenci6n de delegados eligi6 por 

medio del voto directo a Ia dirigencia estatal de entre una terna que 

previamente expres6 sus propuestas en todo el territorio hidalguense, 

y Ia continuamos en septiembre de I 99!:! para elegir con el voto uni

versal, libre, secrete y directo de los militantes al candidate a gober

nador del estado. 

Convencido de que los mexicanos vivimos tiempos nuevos en la 

vida politica participe en esa elecci6n primaria porIa candidatura pa

ra gobernador; en este proceso confirme el reclan10 de nils compa

ti.eros de partido para encontrar e impulsar nuevas formas que susti-
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tuyan las viejas pr.icticas partidistas; ahora sostengo una posiciOn con

gruente que me impide coincidir con Ia decisiOn de elegir a nuestra 

dirigencia con el voto indirecto del consejo politico, sin Ia participa

ci6n directa de los priistas. 

Esa forma de elecci6n constituye un serio retroceso en la vida de

mocr.itica del Partido Revolucionario lnstitucional en Hidalgo, va 

en contra del gran movimiento que por ampliar la democracia pro

mueve el presidente Zedillo e incluso en una reacci6n opuesta a los 

resultados de Ia auscultaci6n hecha por el presidente del CEN del PRI 

en los comites directives estatales, los que en su mayoria se han pro

nunciado por Ia consulta abierta como metodo para designar a quien 

sera nuestro candidate a la presidencia de la repUblica. 

Con absolute respeto a cada uno de mis compaiieros de partido 

reafirmo mi posiciOn institucional de rechazo al interes de quienes 

insisten en mantener a Hidalgo condenado al subdesarrollo social y 

politico mediante la cultura de "Ia linea", negando a sus ciudadanos, 

particulam1ente a los priistas, Ia capacidad de expresarse y tomar sus 

propias decisiones. 

La ins6lita circunstancia de encontrarnos a Sosa CastelJ.n envuelto 
en Ia bandera de Ia democracia y esgrimiendo ante los mandos de 
su partido demandas en favor de las bases, Ia abordamos en Ia co

lumna "Les doy mi palabra que ... " del diario Sintesis, el 24 de 

mayo de 1999, misma que enseguida reproducimos: 

Gerardo, paladin de Ia democracia 

Quienes hemos transitado porIa vida con el simple mt-rito de haber

nos alineado en las filas de las causas democriticas debiesemos darle a 

Gerardo Sosa una calurosa bienvenida al lado correcto de Ia vida. 

Cierto que se tard6 en arribar a esta orilla; pero bueno, pelillos a la 

mar y congratulemonos por lo que tiene importancia: Ia causa de Ia 

democracia gana un militante, que seguramente imbuido por el fue-
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go de los nuevas converses no escatimari tiempo, dinero (personal) 

y esfuerzo en su atan de transformar todos los organismos, institucio

nes, comites y personajes que, en plena umbral del siglo XXI, no han 

podido alln sacudirse los feos vicios del dedazo, autoritarismo, gan

dallez en las decisiones, etcetera. 

Ojala no vea ellicenciado en Ia tardanza para darle esta bienvenida 

una err6nea valoraci6n de su gallardo acto. Mis bien deberi enten

derlo como muestra de respeto a los cotos politicos, pues se esperaba 

que algunos (no muchos) de sus correligionarios se manifestaran, 

tanto mis porque en el pasado proceso de la precandidatura a gober

nador confirm6 "el reclamo de mis compafieros de partido para en

contrar e impulsar nuevas formas que sustituyan las viejas pricticas 

partidistas"; pero hemos de convencernos de que, seguramente do

minados par Ia envidia y las n1ezquindades y tambien la sorpresa, han 

preferido acallar con su silencio antes que con sus gritos el hist6rico 

viraje de un lider. 

Si nos es permitido habri que recomendarle a Sosa que se man

tenga con los ojos muy abiertos, pues las asechanzas de los que em

bisten de inmediato contra todo lo que huela a democracia son infi

nitas; pero para que contarle de esto a Gerardo, si Unicamente tendri 

que recordar todo lo que instrumentaba (clara, cuando alln no se 

convertia a la democracia) contra los maestros democdticos de Ia 

Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo. 

A pesar de que Ia democracia como fom1a de gobierno y, sabre 

todo, de equitativa convivencia entre los individuos, cuenta con 

cientos de afios sabre la tierra, son muchos los espacios donde las vo

luntades aut6cratas no le han permitido llegar. De tal manera que el 

trabajo para un nuevo paladin de Ia democracia es infinite. Pero ei lo 

sa be: "consolidar Ia democracia como una forma de vida irnplica un 

proceso arduo y dificil que requiere la suma induyente de volunta

des." Asimismo, dichos trabajos de construcci6n democritica se 

complican mis ya que: "en Hidalgo los priistas iniciamos Ia expe

riencia democratizadora (apenas) en marzo de 1996." 

El "gran movimiento que par ampliar Ia democracia promueve el 
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presidente Zedillo" ha de estar apoyado por muchas y muy diversas 

accioncs, que no dudamos emprcnder5. cl reciente democratizador 

con Ia vitalidad y perspicacia que le son tradicionales. Par ejemplo: 

seguros cstamos que pronto podria soltar los hi los que pcndcn de su 

mana y que mantienen un fhreo y antidernocrJ.tico control sobre 

todas y cada una de las instancias de nuestra univcrsidad, com en zan

do con el Consejo Universitario, parapeto de las decisiones uniper

sonales; habrJ de continuar con Ia reintcgracibn de Ia dignidad se~ 

cucstrada a los organismos sindicales academicos y de los trabajadores 

administrativos y deberla dejar de mal educar a los alumnos en el sm~ 

tenimiento de su anquilosada organizaciOn. 

Sabiendo que el nuevo compromiso con Ia democracia no penniti~ 

ra palanquear a familiares y protehridos del gmpo en Ia cercan:1 disputa 

por las alcaldias del estado, el lider reformado deberft hacer trabajo 

politico que permit.1 Ia posibilidad a Ia ciudadani.1 de escoger sola

mente entre los buenos y los mejores hmnbres. 

Conocemos tambiCn que pese a que por carretcra nos separa lmi

camente una hora del centro de las grandes decisiones del pais, los 

vientos renovadores tardan mucho en arribar a Ia Bella Airosa. Soplar 

y empujar para que los tibias aires democr5.ticos surgidos de Los Pi

nos y que pasan por Insurgcntes Norte llegucn hasta el ConsLjo Po

litico que sesiona en el parque Hidalgo, es otra tarea. 

La prictica de la democracia le permitiri comprcnder que no 

existe (como siemprc creyb) una sola verdad (Ia de Cl) y habra de sur~ 

gir entonces el respeto a Ia<; ideas ajenas y Ia tolcrancia a Ia militancia 

politica distinta del tricolor. 

En tanto sc concretan estas ideas volvamos al rcconocimiento; cl 

dcsplcgado periodistico que setiala los nuevos cHuinos ya qw:d/., ahf 

como el documento hist6rico que mucstra que no importa que du

rante toda una vida sc haya sido el hombre m;'ts akrgico a b demo~ 

cracia, siempre hay posibilidades de redenci6n. 

Ya podemos dormir tranquilos, d ocupante del tncer lugar en las 

elecciones primarias de su partido por Ia candidatura a gobernador 

expres6 su: "rechazo al interCs de quienes insisten en mantent:r a Hi~ 
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dalgo condenado al subdesarrollo social y politico mediante la cultu

ra de "la linea". 
iAleluya! Habra nuevos tiempos en la universidad y en el estado. 

Diputado federal 

Gerardo Sosa no acudib a la reuniOn en la que Aurelio Marin fuc 

investido como dirigcnte del PRI estatal, pero eso no significb una 

derrota para el, no. Simplemente habia cumplido con otro paso 

-e1 del barniz detnocratizador- de los muchos marcados en su 

puntual agenda y que, segun su entender, le conducirian a la gu

bernatura estatal. 
Sosa CasteLin dedic6 sus esfuerzos a fortalecer la economia y la 

itnagen de 1a fundaci()n, que en buena hora habia crt·ado y que 

cada dia le redituaba mayores beneficios de movilidad y, por en

de, politicos. No descuidaba la univcrsidad, antes bien, seguia 

promoviendo 1a construcci6n de edificios de toda indole. Sin em

bargo, su atenci6n principal se concentraba en obtener una de las 

dos senadurias de Hidalgo. El sistema se la dehia por su disciplina

da participaci6n en las elecciones internas. Especiahnente Ll deuda 

recaia en Manuel Angel Nlui.ez, quien hahia sido beneficiado a! 

obtener de Sosa un pronto y entJtico rcconocitniento con1o 

triunfJdor en 1a contienda electoral. Dobkmcntc import;mtc e1 
reconocitnicnto, pues Jose Guadarranu alebrestaba el escenario 

con sus inconformidades. 
La deuda existia, pero el grupo de control politico no estaba 

dispuesto a pagar tan caro, asi que movl(> d aparato priista en b
vor de Esteban Angeles, un oscuro politico protegido por Jcslts 

Murillo, que, sorpresivatncnte, habia logrado hilvanar una larga 

cadena de pucstos pl1hlicos. El otro candidato, que seria senador 
de Ia repltblica, scguratnente provoc6 un enormc disgusto a Sosa 

CastelJn, pucs se trataha de Ernesto Gil Elorduy, el sagaz politico 

I I 7'! 
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con el que se nuntuvo enfrentado cuando este fungi6 con1o se
cretario general de gobierno en b Cpoca de Adolfo Lugo Verduz

co y qui en gozaba Ia fama de haber frenado el poderio y Ia impu

nidad feuhista que comandaba Sosa. 
Finalmente, sin Ia presidencia del PRI estatal y sin Ia senaduria, 

hubo de conformarse con ser el candidato a Ia diputaci6n federal 

por el IV Distrito Electoral con cabecera en Tulancingo. No era el 
puesto ideal para sus fines, pues el ejercicio legislative terminaria 

tres arlos antes del renuevo en e1 gobierno. Pero no hubo de otra. 
Siempre en Ia linea de convertir las derrotas en triunfos se lan

z6 en una intensa campaiia que flnalmente presentaba Ia posibili

dad de magnificar una victoria, pues los asuntos electorales habian 
ido de tnal en pear para el PRI en la rica zona industrial del orien

te del estado. Desde el principia de Ia campana impuso su sello. 
Dej6 de !ado el aparato y Ia linea priista y se Ianzo par su cuenta. 

Le acompariaba el equipo con el que habia afrontado Ia camparia 
anterior, los efectivos de b universidad de los que disponia a su 

conveniencia, los medias y algunos periodistas incondicionales, la 
Fundaci6n Hidalguense y las enorrnes sun1as de dinero cuyo ori

gen seguia siendo desconocido. 
Las pauperrimas poblaciones de Ia sierra, que finalmente le 

proporcionaron buena parte de sus votos, fueron conquistadas con 

SU aparato de Campana, pero con Jos tradicionaJes metodos de] 
viejo priismo. El reparto de despensas, el control de los pequenos 
caciques regionales y Ia gesti6n de obras. 

Tulancingo y bs otras zonas urbanas del distrito fueron un pro

blema mayor. Esa habia sido su principal area de inlluencia como 
lider estudiantil, o sea, ahi se encontraban los ciudadanos que ha
bian sido mayormente agraviados por las correrias "estudiantiles" 
de ei tnisn1o y de las huestes que le seguian. Por otra parte, Ia con
servadora poblacibn tulancinguense, sobre Ia que el clero tenia 
una enorme int1uencia, habia sido hist6ricatnente un fuerte bas
tiOn panista. 

A !frcdo Rivera Flores 

Sosa atac6 con brigadistas los barrios, organiz6 funciones gra

tuitas de box y lucha, contrat6 y puso en acci6n todo tipo de gru
pos musicales. A Ia alta sociedad le ofreci6 conciertos en Ia cate

dral con la orqucsta sinf6nica universitaria; el diario de los soles y 

las estaciones de radio locales se saturaron con sus mensajes propa

gandisticos. Alcanz6 d triunfo. 

Coordinador virtllal 

El 6 de julio del 2000, cuatro dias despues de realizadas las vota

ciones para elegir diputados federales, Gerardo Sosa Caste lin reci
bia Ia constancia de mayoria: ya era diputado federal electo. El 

c6mputo seiialaba que se habian emitido en ese distrito 105 mil 
votos y el 46 por ciento le correspondieron al candidate priista. 

Habia superado a Ia Alianza por el Cambio, que encabezaba el 

PAN, con 8 mil votos. 
Dias despues volveria a sorprender a Ia clase politica pues, sin 

que quedara claro como, se convirti6 en el coordinador de los di

putados hidalguenses. En Ia prictica nunca fue aceptado como tal 
y Carolina Viggiano Austria, David Penchina Grub, Raul Sicilia 

Salgado y Omar Fayad Meneses se fueron porIa libre, lo que tam

bien hizo Juan Manuel Sepulveda Fayad, pero con un mayor re
chazo a Sosa. De hecho solan1ente qued6 en el n1etnbrete su re

presentaci6n, pero ya le habia servido para insertarse como 
secretario de Ia Comisi6n de Ciencia y Tecnologia de Ia Cimara 

de Diputados. 

Des<~fil1a Sosa Castcla11 

Un juevcs del n1es de agosto del 200l Ia ()rquesta Sinfbnica Mi
guel Hidalgo triunfaba al presentar bajo Ia direcci6n de su titular, 
eltnaestro Fernando Lozano, un extraordinario espect<lculo de zar
zuela en el Centro Nacional de las Artes en Ia ciudad de Mexico. 
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Veinticuatro horas despues se encontr6 con que cl aula tnagna Al

fonso Cravioto, de Ia Univcrsidad Aut6noma del Estado de Hi

dalgo, donde rcpetiria su actuaci6n (sin costo para Ia universidad) 

tenia las pucrtas ccrradas y "problctnas" con Ia cncrgia cll·ctrica. 

El conflicto se desencaden6 una senuna antes, cuando un em

plcado tncnor de Ia fundaci(m, el contador Carlos Garcia, inform6 

telef6nicamente al maestro Lozano que le separaban del cargo 

porquc: "no pcnsaban como 21". El ditercndo principal radicaba 

en que c1 presidente de dicha organizaci6n, Gerardo Sosa, estaba 

inconfOnnc con la progratnaci6n que eltnaestro Lozano habia de

finido para d resto del arlo; es decir, que Cste se negaba a acatar Ia 
"sugerencia" de progratnar solan1ente n1lisica popular. 

Se trataba de nno de los ultimos capitulos de aquella historia 

que se iniciara nwses despuCs de que Gerardo Sosa concluyera su 

ejcrcicio fonnal en la rectoria de 1a Universidad AutOnoma del 

Estado de Hidalgo. Por entonces, un diario local sei'ialaba en una 

nota las dificultades econ()micas de 1a univcrsidad para continuar 

sosteniendo Ia orquesta sinf6nica. AI dia siguiente de Ia publica

ciOn, se ratificaba la crisis financiera universitaria y se destacaba la 
imninente desaparici6n de Ia sinf6nica. 

No hubo tal. Simplcmente, se trataba de otro mas de los efec

tistas n1Jnejos de Gerardo Sosa, pues al tercer dia Ia primera plana 

del mismo diario se llcnaba con Ia foto y Ia declaraci6n del tan 

mentad.o ex rector: la Fundacibn (Universitaria o Hidalguense, 

vaya usted a saber) que Sosa presidia salvaba a Ia sinlonica: "Por 

ser una agrupacibn de alto nivcl y plenamente aceptada porIa so
cicdad hidalguense." 

A pen as transcurridos unos meses de esa jugada de control sobre 

Ia orquesta sc le dej6 de pagar a los ejecutantes; antes se pretendi6 
saber cu;ll era "Ia nllisica adecuada para Ia poblaci(m hidalguense" 

Y por lo tanto rnodificar 1a programaci6n de una temporada ela
borada profl..·sionalmcntc por d director; aUn rn<is: olvidando los 

rnliltiples reconocimientos y elogios vertidos en su momenta ha-

Affreda Rivera Flores 

cia ei maestro Fernando Lozano, se le destituye con el agravante 

de hacerlo a traves del recadito con un empleado n1enor. 
La orquesta sinf6nica fue uno de los caballitos de batalla de So

sa Castelan para penetrar en los municipios del estado durante Ia 
costosisima precatnpai1a que realiz6 en su pretensiOn de ser electo 

candidato priista a Ia gubernatura estatal. Mas de setenta integran

tes de esa agrupaci6n musical firmaron un documento dirigido a 

Ia Comisi6n de Cultura de Ia LVIII Legislatura de Ia Camara de 

Diputados; en el se expresan asi: "hace cuatro ai1os, gracias a la 

an1bici6n y con el afin de que una orquesta sirviera como aparato 

de promoci6n personal politica ... " 
Los integrantes de Ia orquesta decidieron solidarizarse con su 

director y han aprovechado para elaborar una serie de demandas 

minimas de mejoramiento !aboral, pero su primer problema con

siste en saber a quien dirigirse. Par una parte e1 doctor Enrique 

Macedo, secretario general de Ia universidad, declar6 desconocer 

e1 asunto, posterionnente asever6 que Ia universidad es la contra

tante de los musicos y, sin embargo, un poco mas tarde dio cita a 

los ejecutantes en Ia Fundaci6n Hidalguense, donde se les daria 

respuesta a sus den1andas. 
Como parte de los espectadores que acudian a Ia gala musical 

fui informado por los empleados del Ceuni de Ia suspension de di

cho concierto. Fue desolador contemplar a los integrantes de Ia 

orquesta, con su traje de gala y sus instrun1entos, parados a las 

afueras del recinto, ason1brados, incredulos e irritados y, rnis aUn, 

e1 saber que las conveniencias y caprichos de la autoridad univer

sitaria y fundacionista estaban dejando a Ia poblaci6n pachuquei'ia 
an1ante de la buena n1{1sica y a los j6venes universitarios que ape

nas ]a descnbrian, sin posibilidades de aprendizaje y disfrute cultural. 



Principia o fin 

Piedra angular 

En el momenta en que Gerardo Sosa se enteraba del magro re

cuento de los votos que la n1ilitancia priista le habia otorgado en 

su intento de convertirse en candidato de su partido a Ia gubema

tura del estado, cuando ya iniciaba las acciones con las que seis 

aiios despues pretende convertirse en candidato indiscutible de su 

partido a Ia gubernatura de Hidalgo. 

Para empezar tendi6 puente de plata con Manuel Angel Nunez 

Soto, vencedor en ese proceso e inn1inente gobernador del esta

do, al reconocerle de inmediato su triunfo. Despues vendrian las 

negociaciones y su ubicaci6n con1o diputado federal y coordina

dor, nmninal, de Ia fracci6n hidalgucnse en el congreso. En para

lela a ese ejercicio legislativo ha venido atacando diversos tfentes. 

Como en la anterior campafia, su base de lanzamiento 1a constitu

y6 Ia universidad, en Ia que su voz ha seguido imperando. Pero 

esta vez cont6 con otro elemento central de su activismo: Ia Fun

daci6n Hidalguense que preside. 

Caravana con sombrero ajeno 

A traves de este organismo pudo allegarse recursos de todo tipo y 

nunejarlos de tnanera confusa. A veces como pertenecientcs a Ia 
universidad y otras como ;~jcnos a 1a tnisnu. Igualmente con esta 

represe.ntaci6n y los nexus logrados en su paso por 1a rectoria, pu

do establecer contacto con organistnos internacionales como las 
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fundaciones Kellog's, Jenkyns y Columbia, e incluso participar en 

programas derivados de la ()rganizaci6n de las Naciones Unidas. 

El mismo gobierno del estado, a craves de Ia Secretaria de Desarrollo 

Social, ha realizado conjuntamente trabajos con b Fundaci6n Hi

dalguense; de hecho, con casi todas las dependencias ha establecido 

convenios para operar programas de intcres social y desde luego Ia 

iniciativa privada nacional tambien ha estado presence; por ejem

plo Ia industria farmaceutica, Ia de materiales para laboratorio, de

portivos, de la computaci6n, etcetera. 

El enorme volumen de recursos y el incansable activismo le 

permitieron que en una primera etapa llegara a ser conocido en 

todo el estado. Los politicos locales fueron sorprendidos testigos 

de que Ia presencia politica de Sosa Castelan en el centro del estado 

se iba ampliando dia con dia y sus brigadas politicas, escudadas en el 

interCs social, iban penetrando en lugares que antes le fueran tan 

ajenos como Ia Huasteca, el valle del Mezquital y Ia sierra. 

La casi totalidad de los presidentes municipales, incluyendo a 

los de Ia oposici6n, le abrieron sus puertas para recibir Ia caravana 

portadora de beneficios. A Ia par que se atendian con los recursos 

univcrsitarios las consultas tnedicas, odontol6gicas o los servicios 

demandados a los egresados de trabajo social, sus cuadros politicos 

establecian representacioncs rnunicipales de la fundaci6n dentro 

de las cuales se encontraba sien1pre alglln estudiante universitario. 

Se cre6 otro circulo tCcnico y politico de gente tnfis capacitada 

y cercana a Sosa que se fue responsabilizando de atender y super

visar las presencias tnunicipales deb Fundaci6n Hidalguense. 

Los recursos universitarios sien1pre estuvieron a disposici6n de 

Sosa CasteLln, incluyendo los n1era1nente acadCtnicos. La proble

rnfitica de n1unicipios o pequeil.as comunidades con mucha fre

cuencia fueron motivo de los estudios de acaden1icos e investiga

dores, quienes tan1hien utihzaron sus conocin1ientos para editar 
Iibras que pennitieran el lucirniento de Sosa Castelin y le otor

garon material de altura para regalos o intercamhios, especial-

Alfredo Rivera Flores 

mente en las fechas navideiias. La infraestructura cultural de Ia 

universidad -orquesta sinf6nica, grupos de danza, de teatro, rnusi

cales- fue utilizada para abrir las puertas de las presidencias muni
cipales. 

Pero para que todo ese activismo rindiera frutos politicos debi6 

ser publicitado. Ahi nuevamente jug6 un papel fundamental El 

Sol de Hida(~o, que diariamente daba cuenca de manera destacada 

en textos y fotografias sabre el itinerario de esa caravana que iba 

recorriendo todo el estado. Fue hasta ya avanzado el 2003, y ante 

Ia competencia publicitaria de Miguel Angel Osorio Chong, a! 

que se le ha venido adjudicando Ia denominaci6n de candidato 

oficial del gobernador, cuando Nunez Soto convoc6 a los dos ac

tivos precandidatos a disrninuir su campafia y a esperar los tiempos 

electorales oficiales. Realmente poco dur6 el compromiso y a! 

tCnnino del ailo an1bos supuestos contendientes rnagnificaron cada 

una de sus presencias publicas. 

Cuhninada la etapa inicial de darse a conocer se prepara, con1o 

lanzamiento para el 2004, Ia aparici6n de Ia estructura electoral 

que habra de cubrir todo el estado con Ia finalidad principal de 

convencer de que el mejor candidato a Ia gubernatura para el 

zoos sera Gerardo Sosa Castelan. 

Esta organizaci6n se sustenta en una especie de cl·lulas multi

plicadoras. La clisica estructura de juntar diez militantes que a su 

vez tendrfin cmno funcibn, cada uno, crear grupos de otros diez y 
asi sucesivamente. El inicio de estas celulas se confOnna ya par e1 
personal academico y adnrinistrativo ligado a Ia universidad. In

cluso el secretario general del sindicato academico Gil Borja juega 

un papel relevance. 

Otra de las intenciones principales es que elementos ligados a 
Sosa Caste Lin se integren en los Con1ites de ()bra que en todos los 

niveles estJn surgiendo en los municipios. 
El haber constituido su propia platafonna de Lmzatniento im

plica que su fuerza como precandidato no se Ia otorga el aparato 
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oficial, lo que evidenten1ente le perrnite una nuyor autonornia 

ante Ia clase politica hidalguense. 
A prop6sito, sorprendi6 el que politicos estrechamente ligados 

a Jeslts Murillo Karam, que sigue siendo factor de decisiOn funda

mental en el estado, con1enzaran a insertarse en los altos cuadros 

de la universidad. Gerardo Martinez Martinez, que entre otros 

puestos en el gobierno de Murillo Karam se desernpeii6 como di

rector juridico, accedi6 a la direcci6n del lnstituto de Ciencias 

Sociales y Humanidades, dejando arras a cuadros hist6ricos uni

versitarios como Raul Arroyo Gonzalez; Eugenio imaz, antiguo 

secretario del despacho, lleg6 a la vida universitaria como director 

de un area de extensiOn universitaria, y el fiscalista y ex represen

tante del gobierno hidalguense en el Distrito Federal, Omar Pa

checo, logr6 una plaza para desarrollar investigaci6n, actividad 

que le era ajena. 
Una lectura socorrida via en esos non1brarnientos Ia termina

ci6n del frio trato entre Murillo y Sosa y la posibilidad de que, en 

detem1inadas circunstancias, en el futuro llegasen a conciliar sus 

intereses. Una especie de terminaci6n de la politica del "cada 

qui en su Jrea de influencia" y la sustituci6n par la de "intercanl

bio de espacios". 

De Ia perdido, lo que aparezca 

El futuro estii por escribirse, pero Sosa Casteliin lo contempla sa

biendo que, en el pear de los escenarios, habrJ de tener con1o 

premia de consolaci6n un escatio como senador de la repUblica. 

Nada magra Ia cosecha para quien un dia llegara dcsorientado ala 

capital de su estado, amparado fundamentalrnente en el poder de 

sus pui1os y, eso si, con juna enonne atnbici6n desatada! 

Pilon 

La cita 

Tezka, en Amberes 78 casi esquina con Liverpool, elegante res

taurante en el coraz6n de 1a Zona Rosa, fue el Iugar seleccionado 

por Gerardo Sosa para cumplir la invitaci6n que desde el 16 de 

tnayo me fonnul6 a traves de un sorpresivo telefonema. Puntuali

dad y respeto estuvieron presentes en la tercera conversaci6n for

nlal que habiatnos tenido en nuestra vida; de tni parte tan1bien la 

curiosidad por saber cuJ.l seria su reacci6n ante el articulo "NmnJ.s 

las patadas se oyen" que la semana anterior yo habia publicado en 

Slntesis, abordando en tern1inos duros para el la destituci6n que 

instrument6 de Alejandro Rosas como presidente de la federaci6n 

de estudiantes de Ia universidad hidalguense. 
Me dice que la universidad ha cambiado y que ese cambia ya no 

lo conozco, habla de 111is de ciento cincuenta investigadores y maes

tros con grado de doctor. Me recuerda el viaje que hicimos por todo 

cl campus universitario en su epoca de rector. Acordamos que 1e 
pediria a alguien que n1e acon1paiie en un nuevo recorrido. Mencio

namos diversos nombres y finaltnente se me ocurri(l que fuera el re

cienternente electo secretario general del sindicato de personal acade

mico, el cintjano dentista Luis Gil Borja. 
Le pregunto sabre Ia fonna de financiarniento de Ia fundaci6n; 

tne explica que desde su epoca de rector entril en contacto con 

organisn1os internaciona1es que apoyan proyectos de desarrollo. 
Habla de haber organizado y asesorado una gran cantidad de gru

pos que obtuvicron financian1iento. Le pido ejetnplos y menciona 
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con1o patrocinadores, entre otros, a las fllndaciones Kellog's, 

Jenkyns, Columbia. Y como beneficiarios a grupos cunpesinos o 

urbanos de escasos recursos, especialmente en el valle del Mezqui

tal y Ia Huastcca. 

Declara recuperaci6n de los financian1ientos en increibles por

centajes del 97 por ciento. Menciono que Inc sorprende su habili

dad que le ha llevado a conseguir Ia representacibn del gobierno 

para inaugurar obras publicas por 500 millones de pesos. Dice que 

las inaugura en su calidad de legislador; 1e reviro que nunca he sa

bido que Sepulveda inaugure algo y tambien es legislador. En su 

respuesta se da el Unico momento en que pierde el control. Grita: 
"jpor pendejol" 

Resulta evidente su animadversiOn por Juan Manuel Scpldve

da. Supongo que se acrecentb cuando, siendo Sosa coordinador 

de la representacibn de Hidalgo en el congreso, los diputados de

cidieron no considerarle ese rango. Especialmente Sep{dveda, que 

nunca asisti6 a sus convocatorias. 

A prop6sito de la coordinaci6n, me cuenta que terminada la 

contienda interna por Ia gubernatura y habiendo Cl reconocido 

prontamcnte el triunfo de Manuel Angel N{u]ez, al hablarse de las 

futuras ubicaciones le file prornetida Ia senaduria, tnisrna que fi

nalmentc le negaron argumcntJndo otros compromisos. Final

mente acept6 Ia diputaci6n a condici6n de que fuera el coordina

dor de 1a rcprcsentaci6n hidalguensc. 

Le planteo mi vision sobre Ia circunstancia politica hidalguen

se, que concluyo seilalando que Ia muy anticipada catnpaf1a LJUe 

realiza, el derroche financiero con que se n1ueve, el aprovecha

miento en su bcndl.cio de los recursos tisicos y humanos de Ia 

universidad, la penetraciOn en todos los niveles del medio cscrito 

m:ls itnportante en Ia prcnsa del estado no sera sutl.Cicnte para que 

los ciudadanos olvidcn sus historias de porrismo en sus epocas de 
dirigente estudiantil y de autoritarisrno y arbitrariedad en cl dc
scmpeilo de sus pucstos burocrJ.ticos y univcrsitarios. 
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Por supuesto rebate los seiialamientos y ratifi.ca su convicci6n 

de alcanzar Ia gubernatura, habla del pasado como de etapas supe

radas, considera que es el Unico aspirante que tiene una infraes

tructura politica en todos los municipios e incluso me sorprcnde 

con su afinnaci6n de que no solan1ente seri el gobernador, sino 

que yo le habn' de apoyar. Le senalo Ia lejania de nuestras concep

ciones en elmanejo de Ia cosa publica. Hablo de su autoritarismo, 

de su oposici6n a Ia pluralidad, de sus pricticas antidemocriticas, de 

su no delegaci6n del poder, de Ia falta de respeto a sus subordina

dos, de su incapacidad de formar cuadros directivos. No acepta los 

sefialatnientos o los minimiza. 
Transcurridas tres horas de plitica en Ia que el habia hecho 

constantes tnenciones a rni reciente articulo periodistico, en don

de por iguallo criticaba a ei y al presidente de Ia federaci6n de es

tudiantes universitarios, y dado que no habia mencionado nada 

dellibro, le pregunte a bocajarro: 1sabes que estoy escribiendo un 

libro? Dud6, y a punto de negarlo respondi6 con un tenue "si, lo 

se". iy que opinas?, volvi a preguntar. y se desgran6 su respuesta 

preparada: "Te felicito, creo que liace falta escribir mas sobrc Ia 

universidad. Me da mucho gusto que hables de mi, me siento or

gulloso por ser tan importante." 
Le aclare que se trata de un trabajo politico que pretende pun

tualizar las relaciones que se establecieron en la segunda mitad del 

siglo pasado entre los gobernantes y el podcr estudiantil de 1a uni

versidad. Que no esti dedicado a su trayectoria pero que desde lue

go, siendo relevantes sus actuaciones como d dirigcntc cstudiantil 

que pronto amplia su poder al gobierno, que llega a rector y que 

itnpone a los dirigentes cstudiantiles lo mismo que a los rcctorcs 

pues, son constantes 1as n1enciones. Que ellibro no prctende ser un 
cmnpendio de nota roja pcro que no evade mcnuonar los hechos 

delictivos en que se vieron envueltos los dirigentcs estudiantiles. 
Me dice que solamentc me pide, en relaci(m con l'i libro, "que 

no vaya a salir en un mon1ento que le petjudiquc L'll su campafia". 
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Le senalo en mi respuesta que las pricticas politicas han borrado Ia 

claridad del inicio y terminaci6n de las campaiias politicas. Que el 
rnismo lleva dos arias en can1parla y que otros aspirantes habr;in de 
intensific:-~r sus trab;~os una vez que pasen las elecciones federales 

y que ello no terminari hasta despues de Ia votaci6n; por lo tanto 

todo el tiempo sera de campana y no hay manera de que el libra 

aparezca en otra epoca. Si le ofrezco de manera espontanea que el 

libro no incursionarJ. en los terrenos de lo intin1o, de lo personal. 

Le plan teo mi requerimiento de acceder a las aetas del Consejo 

Universitario. Seiiala que no le ve problema, pues son documen

tos publicos. Lc plan teo mi interes por conocer Ia forma de operar 

de Ia fundaci6n, acepta y le sugiero que Federico Vera Copca, su 

brazo derecho en el activismo de Ia fundaci6n, podria ser el indi

cado para que sostuvieramos una charla. Acepta, dice que le dari 

indicaciones. Eso nunca sucedib. 

Hasta el momento de terrninar de escribir este trabajo no habia

mos vuelto a saber el uno del otro, si bien es cierto que el doctor 
Gil Borja entr6 en contacto conmigo y durante dos dias recorri

mos las instalaciones universitarias con absoluta libertad y dialo
gando con todo tipo de universitarios. A n1anera de sintetica con

clusiOn dire que encontrC :ireas que funcionan con tnuy buenos 
resultados y otras que solan1ente son escenografia. Igualmente ra

tifique que el poder omnipresence se llama Gerardo Sosa Castelin. 

Apendice 
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Bromas estudiantiles 

Q ' ' , 
~ UE PASO, Ml LIC.. 

Fernando Basurto imparti6 durante trece at1os Ia citedra de co

tnercio internacional en el Instituto de Ciencias Sociales de Ia 

UAEH. Un dia aplicaba el examen final ~solia hacerlo oral, delan

te del grupo~ y cuando los dos primeros alumnos que lo habian 

presentado resultaron reprobados, se levant6 Zenaida Meneses 

Perez, pidi6 a los alumnos que abandonaran el sal6n y pasando 

adelante tom6 del brazo allicenciado Basurto y le dijo: 

-~Que pas6, tni lie.? Usted tiene futuro en b universidad, no 

nos haga eso. 
Sacudiendose Ia mano que le aferraba, llasurto pregunt6: 

~1Quien es usted> 

~(Que pas6? Soy su alumna. 
-No, yo jam ;is lo he visto en clase. 

~Mire Ia lista, ahi estoy. 
-Eso es distinto. Us ted nunca ha asistido a esta clase, asi que 

no puede estar aqui. Salga, que voy a continuar exatninando. 

-Me voy, pero nos van1os todos. 
Y asi fue. Ninglln otro alun1no entr6 a presentar el cxamen. 

ilasurto en tregO el acta con b ntenci6n de: "No prcscutados." 

El comentario de Lucas Gonz.ilez, director del institute, fue 

parco: "Est<'is en un lio, Fernando." "No, no estoy en ninglmlio", 

fue Ia rcspuesta de Basurto; pcro al reanudarse las clascs del si
guiente setnestre ya no le asignaron grupo. lnsisti(), pidi() explica

ciones, solicit() audiencias hasta que finahnente lo remitieron con 

[ J(_)) 
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el antiguo porro y ya para entonces administrador del Centro 
Universitario (Ceuni), Miguel Pontigo. 

El funcionario fue a! grano. "Tengo dos cartas", le dijo; "esta 
es una de elias" y se Ia mostr6: En un lenguaje soez, dos alumnas 

declaraban haber sido acosadas por Basurto y amenazadas de que si 
no aceptaban tener relaciones sexuales con el nunca aprobarian. 

-Por lo tanto -dijo Pontigo-, se va usted de Ia universidad 
calladito o se enfrenta a un juicio universitario. 

-Niego todo lo sostenido en ese escrito y me presento a jui
cio -respondi6 Basurto. 

El Consejo Universitario jamas lo cit6, no lo recibieron nunca 

mas los funcionarios de Ia universidad y simplemente perdi6 su 
catedra. 
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PuNTADAS DE RossELL 

Hiperactivo, convencido de que Ia titularidad del poder estatal 
implica el autoritarismo, Ia majaderia, Ia subordinaci6n humillante 

de los demas, el arquitecto Rossell colm6 los aiios de su gobiemo 

con una gran cantidad de anecdotas. 
Gustaba de revisar frecuentemente las obras de su gobiemo 

acompaiiado de los ingenieros y arquitectos responsables. Los ha

da vi ajar en los estribos del jeep que manejaba con pericia y a toda 

velocidad y su gozo era circular pasando por en medio de todos 
los charcos, de tal manera que sus acompaiiantes, independiente

mente del riesgo que corrian de salir disparados, terrninaban baiia

dos en !odo. 
Con una millonaria inversion habia renovado Ia Casa de Go

bierno y en ella ocupaba Iugar preponderante Ia alberca, en Ia que 

nadaba casi todas las mananas y a donde gustaba de citar a acuerdo 
a diversos funcionarios. No fueron pocos los casas en que una 

molestia o simplemente un rato de humor gozoso le hadan decir
le a! funcionario en turno: "vengase a nadar, esta muy buena el 
agua". No bien comenzaba Ia negativa del funcionario y ya esta

ban los "guaruras" tomandolo porIa fuerza y lanzfmdolo, tal cual, 
a! agua. Su jefe de prensa, Marco Antonio Gonzalez Pineda, y el 
entonces presidente municipal, Eduardo Valdespino, fueron algu

nos de los que sufrieron tan "bromista" trato. 
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GUANTES DE ORO 

An11ando Ponce Coronado fue uno de esos espiritus que necesi
tan vivir al filo de Ia navaja, necesitado siempre del flamazo de Ia 

adrenalina. La buscaba en todos los 6rdenes, hasta en lo deportivo. 

Su vida era una constantc competici6n para probarse a si n1isn1o 

lo macho que era; por ello no solamente aceptaba todas las "cru

zadas" que le proponian, sino que tambien las imponia. 

En el plano de los golpes era attn mas aguerrido. En el lnsti

tuto Cientifico Literario Aut6nomo (ICLA), antecedente de Ia 

universidad, era casi una tradiciiln el ser buena para los golpes, 

asi que habia por lo rnenos una veintena de excelentes peleado

rcs; Ponce era uno de cllos, peru tenia la_desventaja de pesar po
co. Algo sin irnportancia para el, que algunas tardes se aparecia al 

pie de las escalinatas del viejo edificio, solitario, con su andar 
cansino y sus inseparables botas, pantal6n de rnezclilh y charnarra 

de cuero. De pronto, se detcnia y gritaba a voz en cuello: 
"~Quien se quiere partir Ia madre conmigo?" Dos o tres veces 
repetia el reto y de no encontrar rival iba a buscarlo en otro gru

po de estudiantcs. AI pri1nero que se 1e atravesaba, sin que le im

portara pelo ni tamaiio le plantaba una cachetada y comenzaba e1 
pleito. 

Peleaba tan igil, tan vivo y entr6n que al aparecer una convo
catoria para el campeonato de los Guantes de ()ro sus atnigos lo 

llevaron a que se inscribiera. Gan6 f:icilmente el asalto inicial pero 

en cl segundo estaba cansadisin1o y fue un tnilagro que tenninara 
de pie el tercero y ganara Ia pelea. 

A partir de entunces sus cntrenadores, que eran todos sus :uni
gos cercanos, decidieron cuidarlo, juraron que no le pennitirian 

mJs de tres capas y lu integraron a los entrenatnientos del equipo 
de atletismo; incluso un par de don1ingos fom16 p;utc de los equi
pos de rclevos. En tanto, jucves a jueves iba acmnulando victorias, 
casi siernpre por Ia via del noqueo. Pero no estaba solo, un zurdo 
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de Real del Monte sumaba los mismos triunfos que eL Su enfren

tamiento en Ia gran final era inevitable. 

No hubo jam:is deportista mejor portado en los quince dias 

previos a esa pelea, y esa noche Ia Arena Afici6n result6 insufi

ciente para dar cabida a las inmensas porras del ICLA y el Real que 

habian llegado a apoyar a sus gallos. La griteria estudiantil tenia sa

bre todo Ia intenci6n de acallar sus propios temores a Ia derrota, 

pues el zurdo era 111uy fuerte, un autentico "barretero". Trans

currian las peleas preliminares y el rumor iba creciendo. Ponce no 

habia llegado, no lo encontraban en ningun !ado. Finalmente su

bi6 a! cuadrilatero, cuando ya los realmontenses echaban abajo las 

tribunas con sus gritos y chiflidos, y el zurdo, pelado a rape y con 

Ia piellustrosa, se cansaba de brincotear. 

Frio y p:ilido a m:is no poder, Ponce salud6 desgarbado desde 

el centro del ring a sus seguidores, que intuyeron que Csa no serfa 

una noche de triunfo. 

A pesar de los destellos de algunas buenas combinaciones de 

golpes, Ponce, Iento y sin su viveza tradicional, fue vapuleado. 

Visit6 la lana varias veces y sietnpre pudo levantarse por su gran 

coraz6n. La campana final fue un alivio para todos. Los insultos y 

las mentadas que se cruzaban las porras y que no habian parado 

durante toda la pelea arreciaban par las burlas de los del Real y se 

ten1ia una bronca generalizada. 
Cuando e1 n~~feri levant6 el brazo al ztndo y el comisionado sc 

aprestaba a colocarle el cintur6n de campe6n, Jorge Ponce, her

rnano tnenor de Annando, surgi6 de improviso, saltb al ring y an

tes de que nadie pudiera impedirlo asest6 un descont6n a! ZLudo y 

ahi se annO Ia batahola, que afortunadan1ente pudn scr controlada 

sin mayores consecuencias. 
AI siguiente dia, en e1 instituto se conoci6 Ia cxplicaci6n de la 

derrota. Dado el manojo de nervios que era Ponce, hacia Ia mitad 
del dia de Ia pelea consigui6 que sus acotnparlantcs y cntrenadores 
lo llevaran a una cantina para tamar un tequila que lo tranquiliza-
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ra, pero uno no fue suficiente, asi que a ese siguieron otros y otros, 

que s<Slo interrumpieron cuando Ia hora de Ia pelea ya estaba enci

rna; entonces le dieron una tras otra numerosas tazas de cafe. Pero 

todo fue en vano, nos quedarnos sin carnpe6n en cliCLA y el atle

tismo y el boxeo perdieron un interesante prospecto. Anos des

pucs, Ponce perderia Ia gran pelea contra el alcohol y Ia carretera. 
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LUIS MANUEL WILLARS ANDRADE 

AI principiar 1987 un personaje singular comenzo a aparecer en 

los diarios y en los corrillos politicos. Pronto su nmnbrc fue cono

cido par toda Ia poblacion pachuquena. Se trataba de Luis Manuel 

Willars Andrade, economista egresado del Tecnologico deMon

terrey con posgrado en Belgica, que habia sido nom brado director 

de Ia Campania Minera de Real del Monte y Pachuca. 

Llego para gastar indiscriminadamente el dinero de Ia empresa 

minera. Tenia buena relacion con Rossell de Ia Lama, pero las ca

sas se le complicaron con Ia llegada de Lugo Verduzco. Se puso a 

competir, francamente, con el gobierno estatal en diversos rubros; 

par ejemplo, establecio solidas relaciones con el clero, que culmi

naron con Ia donacion de Ia monumental campana de Ia iglesia de 

La Villita, el12 de diciembre de 1987. 

Participo en diferentes patronatos de escuelas particulares y a 

uno, el Colegio Columbia, le dono un terreno propiedad de Ia 
campania. En Ia poblacion de Velazco, donde hay propiedades de 

Ia Real del Monte y cl mismo posee un rancho, construyo un 

lienzo charro y patrocino a Ia Asociacion de Charras Aguilas Rea

les; financi6 especticulos 111usicales y conciertos. Fue padrino de 

graduaci6n de egresados de diversas escuelas; transfonn6 el club 
de Ia Campania Real del Monte y Pachuca con una inversion mi

llonaria en la alberca, las canchas, e1 gimnasio, 1a construccibn de 

un front6n de calidad superior donde se realizaron can1peonatos 
con jugosos premios. Desde luego, cs l·stc un club clitista donde 

no tienen cabida los n1ineros. 
Las relaciones con el sindicato se dieron dcsde su posici(m de 

fuerza, corron1piendo lideres, amenazindolos o expulsJndolos. Por 
ello pudo despedir una gran cantidad de trabajadorcs y cerrar Jreas 

Iaborales n1uy importantes, por ejemplo, la conocida con1o Maes

tranza. 
Intent6 un accrcamiento con c1 gobierno de Adolfo Lugo a 
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traves de acciones de apoyo a las actividades de Ia senora Alejandra 
Mora de Lugo Verduzco, especialmente en Ia reconstrucci6n del 

Hospital del Niiio DIF, pero las buenas relaciones pronto se termi
naron. Willars recibi6 desaires y agresiones que denunci6 en un 

insolito desplegado que tambien sirvio para dar a conocer su salida 
de Ia Real del Monte. 

Pero antes, por supuesto, habia entrado en contacto con el otro 
poder, el de Ia Federacion de Estudiantes Universitarios de Hidal

go. Andres Becerril, secretario particular de Gerardo Sosa, fue el 

conducto de Ia relacion entre Willars y Sosa, que no fructifico, 
chocaban sus personalidades. Entonces Agustin Sosa y Zenaido 

Meneses fueron los que sacaron provecho de esa relacion que les 
result() sumamente benefica pues, con cargo a la cuenta de la 

compaiiia, se pagaron una larga lista de consumos y adquisiciones 
de los estudiantes, obtuvieron entrada libre a! club de Ia compa

iiia, asi con1o constantes apoyos econ6micos. 
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llRINDAR PROTECCION 

A principios de los setenta, cuando Luis Echeverria recontia las 
universidades del pais con las areas abiertas tratando de comprar Ia 

amnesia de los estudiantes y Ia reivindicacion de su nombre en Ia 
academia, llego a Ciudad Sahagun a inaugurar un nuevo edificio 

para el seguro social. 
De inrnediato con1enz6 a funcionar en el anterior edificio una 

secundaria oficial y los lideres de Dina y Carras se pusieron de 

acuerdo para crear una escuela preparatoria que funcionase ahi 
mismo. Roberto Meza particip6 en el proyecto e invito a impartir 

clases a! licenciado Fernando Basurto, quien posteriormente seria 

nombrado director de Ia preparatoria. 
Siendo Ia unica preparatoria de Ia region, las primeras genera

ciones aceptaron alumnos de mayor edad que Ia correspondiente; 
asi que cuando por pequeiios problemas los lideres sindicales des
tituyeron de la direcci6n al licenciado Basurto, los alun1nos se in

confomuron. Los lideres acudieron a la Universidad Aut6non1a 

del Estado de Hidalgo buscando Ia incorporaci6n y prontamentc 
el dirigente de Ia federacion de estudiantes, Aurelio Marin Huazo, 

acudio a "brindar proteccion". 
El resultado fue que Ia universidad se apropio de Ia preparato

ria, incluyendo el edificio que Ia albergaba, y se designo a! ex pre
sidente de la federaci6n estudiantil Leopoldo Guasso como su fla

mante director. 
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CALMANTES MONTES 

En los ultimos dias del gobierno del arquitecto Rossell diversos 
aspirantes a sucederlo pretendian hacer meritos. Uno de ellos, e1 
ingeniero Agustin Straffon Arteaga, alto funcionario de Petroleos 

Mexicanos, le obsequi6 a Ia federaci6n de estudiantes universita
rios Ia gasolineria que se ubicaba en el crnce de lnsurgentes y Re
fonna en el Distrito Federal. 

Durante mucho tiempo fue administrada por Roberto Rico 
Montes, uno de los allegados a Gerardo. Pronto fue fama publica 

que en dicha administracion no todos los dineros ingresaban a Ia 
contabilidad. Un dia llego Gerardo, insulto al encargado, lo gol
peo y finalmente lo roci6 de gasolina a! tiempo que lo corria. 

Desde luego sus adios nunca son para siempre, pues a] requerir 
de los servicios de Rico Montes con motivo de su precampaii.a a 

Ia gubernatura lo integro a su equipo electoral. Y su antiguo alia
do, por supuesto, acepto. 

{.j 
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LA OVACION 

A principios de Ia decada de los ochenta Ia violencia y el vandalis

mo de Ia FEUH estaban en todo su esplendor. Sus dirigentes, no 
contentos con asaltar en las cantinas, los bares de barrio y las vina

terias, se iban atreviendo a n1J.s, hasta llegar a presentarse en los 

restaurantes de lujo y las discotecas de moda. 
El procedimiento era siempre el mismo: se apersonaban en el 

Iugar escogido, pedian mesa, solicitaban hablar con el dueii.o o en
cargado del negocio y externaban su demanda: comida y bebida 

gratis para seis, ocho o los que fueran, a cambia de no causar des
manes. Los pocos que no aceptaban miraban a! dia siguiente como 

cien estudiantes entraban a! local y se robaban cuanto podian, al

cohol, cerveza, refrescos, vasos, etcetera. 
Por entonces abri6 sus puertas la discoteca Borsalino, en Ia 

centrica avenida Madero, propiedad de Ia conocida familia de em

presarios apellidados Pelaez. El Iugar era elegante y, desde luego, 
caro. En el se refugiaban las naches de los viernes y los sabados jo

venes ricos de Ia ciudad a beber y bailar. 
Un viernes se presentaron un grupo de ocho feuhistas ya alco

holizados y representaron su numero acostumbrado ante el dueii.o 
del Iugar, que no tuvo mas remedio que aceptar Ia permanencia del 
grupo con tres botellas de brandy como "cortesia de Ia casa". 

Ya instalados quisieron involucrarse en el ambiente, pero era 

obvio que no pertenecian a el. La concurrencia de niii.os bien ves
tian al Ultinro grito de Ia n1oda, bailaban tnl1sica moderna, no re
paraban en gastos y se sentian en casa; pero lo mas notorio era que 
funcionaban como tribu, se conocian a la perfecci6n y catnbiaban 
de una mesa a otra para brindar o para bailar entre ellos, con un 
c6digo general que les era desconocido a los recien llegados. 

Estaban fuera de Iugar y eso era notorio, a pesar de que nadie 
los 1nir6, o quiz;} por ello. Al cdor de los tragus d rnis atrevido de 
ellos atraveso e1 salon con sus pantalones de mezclilla Y su chama-
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rra con las siglas FEUH e invito a bailar a una guapisima chica que 
se encontraba rodeada por una decena de amigos. Ninguno de 
ellos se incomodo, simplemente voltearon hacia otro !ado; ella lo 

mir6 altiva, scria, y tnovi6 negativarnente la cabeza. El galJn tuvo 
que sufrir las miradas de toda Ia concurrencia durante su trayecto 
de regreso. 

Los porros seguramente se hubieran sentido muy bien si al

guien se hubiera ofendido por intentar bailar con las chicas o por 

piropear con palabras soeces a algunas otras; hubieran llegado a su 
terreno: Ia agresion, los golpes, Ia disputa. Pero lo que sucedio alii 

fue que sin1plernente los ignoraron, les hicieron un gran vacio a su 
alrededor. 

Cada vez rnJs sumidos en su soledad se concentraron en heber 

cruzadas entre ellos. Vaciaron sus tres pomos y se dirigieron a Ia sa
lida. Antes de cmzar Ia puerta, uno de ellos se volvio hacia Ia con

currencia y chiflo muy recio hasta hacerse oir par sobre Ia miisica 
que en ese rnmnento era rmnJntica. Todos los chavos voltearon a 
mirar a los enchatnarrados: 

~jChinguen a su madre! ~grito a todo pulmon el futuro abo
gada. 

Y entonces ocurri6 algo que solo iba a lograr esa vez en su vi

da: con1enzaron unos tenues aplausos, cundi6 el t:jemplo y se for
mo Ia ovacion mas grande que se haya dado en todos los tiempos 
en discoteca alguna de Pachuca. 

A!fredo Rivera Flores 

BUENOS MUCHACHOS' 

Alberto Witurun 
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Media hora de espera, acon1paflado sblo de dos rones, Gerardo se 

paseaba nervioso de un extrema a otro de Ia habitacion del auto 

hotel Set Inn. 
Corrian los prim eros meses de 1981 y el sabia que de esa reu

nion dependia el futuro de la organizaci6n estudiantil que durante 

anos habia dirigido y que le pennitio alcanzar una diputacion local 

y Ia secretaria general del sindicato burocrata con el apoyo y sim

patia del gobemador Rojo Lugo. 
A pocos minutos su espera terrnino, Evaristo y el general acu-

dian a Ia cita. 
~Quiero pedirles que hablen con los presidentes de las escue-

las para que den su apoyo ala "Pechocha". 
El general vio de reojo a Evaristo y respondi6: 
-No podemos, no estJ en nuestras n1anos. 
~Yo les di todo mi apoyo ... y hoy necesito que ustedes se lo 

den a Raul (Ibarra Angulo). 
~Es que no podemos, ademas, Gerardo, todos somos amigos ... 

La entrevista concluyo: Manuel Angel Villagran Valdespino y 

Evaristo Luviin Torres habian consun1ado 1a traici6n. 
Dos afios antes, en 1979, convertidos en los principales asesores 

del presidente de Ia Federacion de Estudiantes Universitarios de 
Hidalgo (FEUH) junto con Francisco Chong, lograron que Gerar
do Sosa CasteLin cambiara su decisiOn y dcsignara como su suce

sor a Francisco Olvera Ruiz y no a su gran amigo Jose Luis Ange
les ilecerra. La rnaniobra les tlmcion6. Cuando Sl' enteraron de la 
determinaciOn de Gerardo infonnaron al entonces procurador ge
neral de Justicia y primer presidente de Ia FEU II, Adalberto Chavez 
Bustos, que n1antenia cierto control en el imbito universitario. 

1 Publicado originalmente en El AJuro, 7 de junio de 1992. 
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Y junto con sus hombres de confianza como Aurelio Marin 

Huazo, para ese entonces diputado local y secretario general del 

sector popular del PRJ; Rafael Arriaga Paz, secretario general de Ia 

Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y Manuel 

Camacho Bertran, director de control escolar de Ia misma institu

ci6n, lograron que Edn1undo Paniagua Vargas se insubordinara en 

contra de Gerardo. 

Ante tal presion Sosa Castel:in sacrifico a Angeles Becerra y 

surgieron como vencedores Villagran Valdespino y Luvi:in Torres 

porque su propuesta, Francisco Olvera Ruiz, que participaba con 

Francisco Chong y Francisco Granados en Ia elaboracion de Ia re

vista Vanguardia, alcanzo Ia presidencia de Ia FEUH, despues de mul

tiples enfrentamientos a golpes y balazos con los seguidores de Pa

niagua Vargas, que fue premiado con una curul en el congreso del 

estado y Ia dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario. 

Ahara ambos refrendaban su oposici6n, ejercian una influencia 

total en Olvera Ruiz y Ia querian prolongar con Luis Rey Angeles 

Carrillo, maestro, normalista y pasante de Ia carrera de derecho. 

Lo lograron, Angeles Carrillo fue ungido, aunque de manera 

dividida, lider feuhista. Gerardo se convencio, sus antiguos amigos 

y hmnbres de confianza eran unos traidores. 

De nada le vali6 protegerlos cuando un grupo de universita

rios de Tulancingo, encabezados por Oscar Pacheco y Sergio 

Garcia, intentaron darles un golpe de estado en I 977; asi, con el 

apoyo de Jorge Rojo Lugo se iniciola disputa por el control de Ia 

organizaci6n estudiantil. HJbil, visionario, el estudiante de Acaxo

chitl:in sabia que Ia victoria en esta lucha seria punta de Ianza para 

obtener el poder en Ia Universidad Autonoma del Estado de Hi

dalgo, siguiendo el ejemplo de un gran amigo y entonces lider 

absoluto de Ia Federacion de Estudiantes de Cuadalajara (FEG), 

Ra{JI Padilla. 

La arden girada desde las oficinas del Sindicato Unico de Tra

bajadores a! Servicio de los Poderes del Estado de Hidalgo, un dia 
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antes de Ia toma de protesta de Luis Rey Angeles Carrillo, fue 

precisa: recuperar la HUH a costa de lo que fuera. 

Opero Ia estrategia, en pocos meses fueron liquidados los sim
patizantes de VillagrJn, LuviJn, ()}vera y Angeles en las escuelas 

dependientes de Ia UAEH. Pero Ia batalla decisiva se libro en Ia es

cucla de medicina, donde Felipe Santos Lara encabcz6 cl muvi

miento que elimino a Jorge Islas, cm1ado de Aurelio Marin y ulti

mo bastion del entonces presidente de Ia FEU!!. 

En febrero de 1982 Angeles Carrillo se resistia a declinar Ia pre

sidencia de Ia FEUH, aunque reconocia que los presidentes de las 

escuelas lo habian desconocido. "Acordarnos posponer cl cambio 

hasta mayo proximo", declaro a Ia prensa. 

Disminuido y dCbil, el grupo de 1a traicibn rehusb una semana 

despues sumarse a peticion de Gerardo Sosa a Ia candidatura de 

Juan Alberto Flores Alvarez para rector de Ia UAEH. Manuel Angel 

Villagran, Francisco Olvera Ruiz, Evaristo Luvi:in y Luis Rey 

Angeles creyeron que con el apoyo de Roberto Valdespino Casti

llo, secretario general de gobierno de Guillem1o Rossell de Ia La

rna, que tenia poco 111enos de un aiio en el poder, adem~ls de su 

estrecha relacion con Adalberto Chavez Bustos, Rafael Arriaga 

Paz y Manuel Camacho l3ertran, podian ganar Ia eleccion con el 

secretario general del sindicato de personal academico (SPAUAEH), 

Javier Romero Alvarez. 
ChJvez Bustos, en rcuni6n privada, les ;1segur6 tener el control 

del edif!cio central, pero habia una excepci6n: el ingeniero Carlos 

Herrera ()rdbtlez, que sirnpatizaba plenamente con Jorge Rujo 

Lugo y Gerardo Sosa Castel:in. 
El proceso flle tenso, desde Ia elecci6n misllla de 1a coruisi6n 

electoral. Estela Quiroz, Jose Luis Araujo Aparicio, Felipe Santos 

Lara y utros mJs detern1inaron una terna cont<x!llada por Javier 

Romero Alvarez, Nicolas Ruiz y Juan Alberto Flores Alvarez. 
Todos cumplian los requisitos, uno lider siJJdical, el segundo 

respetado nuestro de Ia escueb de medicina y el tercero, e1 mJ.s 

----------------------
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joven, renunci6 a su cargo cmno nugistrado ante las presiones 

que ejcrcicron L'll su contra Roberto Valdcspino y e1 propio Gui

llermo Rossell. 
La nochc de los comicios sc rcspiraba un ambientc de intran

quilidad, los consejcros tl.1cron llarnados uno a uno a dcpositar su 

voto directo y secreto. 

DcspuCs de rccibir su boleta, protegidos por una cortina cruza

ban el nmnbre de su candidato y procedian a depositarlo en la urna. 

Triunfo clara de Flores Alvarez. AI conocerse el resultado de Ia 

votacion Adalberto Chavez l3ustos, sin ocultar su enojo, espet6 

"chinguen a su tnadre" y sali6 presurosamente de Ia sala de Con

sejo U niversitario acompaiiado solo del licenciado Mario Pfeitler 

Cruz. 

Consumado el triunfo de Gerardo Sosa Castel:in, un mes des

pul·s Marco Antonio Briones Soto fite electo, por aclamaci6n, 

presidente de Ia Federacion de Estudiantes Universitarios de Hi

dalgo, nacicndo asi el poderoso Grupo Universidad, durante d 

gobierno rossellista. 

Pcro el tiempo pasa, las atfentas parecen olvidadas, varios de los 

protagonistas de esta historia ocupan cargos de primer nivel. 

~QuC milagro, licenciado. 

~Aqui visit3ndolos ~rcspondi() quicn fiJLTa tcmido dirigente 

de Ia IEUH en los ochenta. 

-2_Por qul· no vicnL' scguido? 

-Sencillo, n1i con1padre nos traicion6. 

Adcntro end aula Ualusar Muiloz LumbtLT cl ITCtor Gerardo 

Sosa CastclJn cntrcgaba ese 13 de nuyo de 11)<)2 reconocimientos 

a ]()'~maestros de Ia Universidad Autl)noma del Est,Jdo de Hidalgo. 
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SoMOS DIFERENTES 

En punto de las 10 de Ia manana deljueves 9 de enero de 2003 ca

tninaba en cmnpaiiia de Alejandro Rosas, pn:sidente de Ia H~UH, 
por los pasillos del edificio de dicha organizacion rumbo a su sala 

principal, donde itnpartiria Ia confercncia ''La Federaci6n -de Es

tudiantes Universitarios de Hidal~o ante Ia sociedad." 

Parecia increible, iera increible 1 Ahi estaba yo, hablando ante el 
cmnitt- ejecutivo de los estudiantcs universitarios y rcpresentantes 

de todas las sociedades de alumnos. Dias antes habia recibido Ia 

invitaci6n para participar como ponentc en el I er Congreso Estu

diantil "Somos Diferentes". 

Participaron, igualmente, algunos de los ex dirigcntes como 

Adalberto Chavez Bustos, fundador en 1964 de Ia !ederaci6n; Luis 

lZ_ey Angeles, Zenaido Meneses PCrez, asi como un par de perso

najes de fuerte influencia en la organizaci6n en sus respectivas epo

cas: Evaristo Luvian Torres y Francisco Javier Vargas, "El Carnes". 

Las prcsencias de Gerardo Sosa Castelan y la tnia propia. con 

posiciones tan hist6ricatnente antagOnicas, constituian cl intert·s 

principal del congrcso. Dicho interes radicaha no solamente en lo 

que dijerarnos, sino en los eletnentos que se aportaran para enten

der n1ejor la nueva circunstancia de 1a fcdcraci()n en relaciOn con 

el poder siempre avasallador de So sa. 
Gerardo pretendi6 en su intcrvcnci<'m justificar y cnsalzar sus 

acciones con1o dirigente estudiantil. lguahnente se aferr6 a en

grandccer lo que sefia16 como su principal ml·rito: "cl habcr lo

grado la autonomia para la univcrsidad, al itnpedir que los gober
nadorcs en turno la siguieran ll!JnLjando a su :lihcdrio". Pcro fue 

severamente cuestionado por los cobras a los estudiantes en los 

autobuscs universitarios, porqul' lo~ c.mlioncs ~tndaban por Huc
jutb en camp:ulas politicas y no sc ]o.;; prestaban a los almnnos para 
sus pricticas en lugares ccrcano~. \L· cscud6 diciendo 4ue los auto

buses los n1anLjaba Ia Fundaci6n Hidalguense. 
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A prop6sito de Ia fundaci6n, y molesto por los cuestionamien

tos din·ctos de los estudiantes, despuCs de haber levantado 1a voz y 

manoteado en Ia mesa seJ1al6 que el "no hacia ahi lo que se le da

ba b gana, pues existia un patronato en el que figuraban, entre 

otros, don Mario Vazquez Raiia, don Jorge Rojo Lugo y ellicen

ciado Jes{Js Murillo Karam". 

En mi participaciOn, hice un recorrido por las diversas etapas 

que bajo mi 6ptica se habian vivido en Ia organizaci6n estudiantil. 

La denominada por mi "rosa", en donde los presidentes ChJ.vez, 

Flores y Guasso obtienen pequeiias canonjias por su representa

ci6n; cl periodo "tricolor", en donde SJnchez Vite involucra en 1a 
politica estatal y premia con diputaciones locales a sus dirigentes 

Ponce, Venero y Arroyo. 

"Rojo" el siguiente periodo por Jorge Rojo Lugo, el goberna

dor en turno que tenia mando en la universidad, pcro tan1bien 

porque las trifulcas estudiantiles dirimidas hasta entonces a golpes 

pasan a ser "discutidas" con las annas en Ia nuno. Marin, Sosa y 

()!vera ocuparon sucesivamente el liderazgo. 

Efectivatnente el activisn1o de Sosa disn1inuye Ia otnnipotencia 

del gobernador en Ja UAEH, pero soJamente para erigirse eJ prime

ro con1o intennediario y paula6nan1ente con nuyor poder perso

IlJ!, basta llegar a detentarlo de manera absoluta; clara, sin desco

nocer por completo el padrinazgo de Rojo Lugo, que a partir de 

entonces opina, pero no dirige en la universidad. c_Sosa rescata b 

autonon1ia? Si, pero soLunente para quedarse con1o {mica autori

dad. A partir de entonces d impone a los dirigentes estudiantiles, 

acadetnicos y de trabajadores, lo harJ tam bien con los tres rectores 

posteriores a Carlos Herrera. Ello lo logra a traves del control del 

Consejo Universitario, donde no sobmente detem1ina el sentido 
del voto de b mitad estudiantil del misn1o, sino que dispone de la 

ctsi totalidad del voto de los lllal'~tros y directores. 

Angeles, llrioncs, Zenaido y Agustin Sosa, d hcnnano menor 
del Hder, dirigen b HiUH, al tiempo que Ros'lell de Ia Lama ocupa 
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Ia gubematura. El periodo "lila" tiene como principal caracteristi

ca e1 incremento de Ia violencia, que llega a los niveles mJs altos 

cuando Zenaido hace y deshace amparado en el poder local que ha 

construido Gerardo; pero tambien potenciado por el fltero que 

les da Ia presencia de Jose Antonio Zorrilla Perez en Ia Direcci6n 

Federal de Seguridad y Ia debilidad manifiesta de Rossell ante el 

sector estudiantil y sus latrocinios. 

AI tiempo que Sosa habia impuesto a su hermano en Ia presi

dencia de Ia FEUH, t·l misn1o se habia designado secretario general 

de Ia universidad, aun cuando para nadie era un secreta que des

pachaba como el verdadero rector. Responsabilizado por lo tanto 

de los desmanes estudiantiles pretendi6 controlarlos, lo que no su

cedi6 de inn1ediato, pues modificar Ia inercia de vandalismo e inl

punidad en que habian sido iniciados los estudiantes, no fue facil, 

ni auton1<itico. 

Lo cierto es que los posteriores liderazgos de Martin del Cam

po, Sanchez Altamirano y Navarrete Zorrilla se fueron alineando, 

teniendo en todos sentidos un perfil bajo. "Gris" seria el color 

adecuado para denominar dicho periodo. 

Alejandro Rosas Garcia lleg6 a Ia presidencia feuhista en enero 

del2001, en lo que pareci6 un cambio de tJctica en e1 ±erreo con

trol que habia ejercido Sosa en Ia elecci(1n de los dirigentes estu

diantiles. Jugaron libremente cuatro cmdidatos y en el ultimo 
momenta, ante la fuerte posibilidad de su triunt(), que tlnalmente 

se dio, Sosa cit6 a Rosas para !eerie Ia cartilla. Pero segun el decir 

de ltosas nunca se llevaron bien y, por el contrario, con e1 tiempo 

las fricciones se hicieron mf1s frecuentes. 
Se seilala cmno OlOllll'Jito de ruptura ddinitiva el que en un 

festival organizado por Ia federaci6n en Tulancingo y en donde 
actuaba el conocido rockero "El Mastuerzo", a\ tientpo que agra
decia la contrataci6n que hizo Ia federaci6n de su grupo n1usical, 
e1npez6 a despotricar contra "cl cacique de los estudiantes, el porro 
y ahora diputado federal Gerardo Sosa Castel an" y a! obtener de 
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los cientos de estudiantes una rechifla nusiva para Sosa, pidi6 una 

mentada generalizada para el mismo personajc al que llcnaha de 

insultos. No solan1ente fue coreada la n1entada, sino que se repiti6 
:1 pcticitlll del respetable. 

Obviamente, todos saben que Sosa, vengativo, habra de res

ponder al insulto. De hccho, es un secreto a voces que pronto se

ra sustituido Rosas de su cargo en Ia federaci6n. En ese marco se 

inscribe el que Rosas haya organizado con su cotnitt- el 1er Con

greso Estudiantil y que a el haya sido invitado yo. Dicho congreso 

se denmnin6: "Son1os DifCrentes", siendo dicha expresi6n, en si 

n1istna, una refercncia al pasado, al deslinde sobre dicho pasado y 
cvidentemente una provocaci6n. 

Circula tambil·n Ia versibn de que Miguel ()sorio Chong, en

tonces secretario general de gobierno, es qui en estuvo apoyando a 

Rosas en su plcito con Sosa; ello por los tnovimientos politicos 

que se avecinaban de las elecciones federales y en las cuales Osorio 

seria un scguro candidato. Para sustituirlo en la secretaria general 

se mencionaba con insistencia a Sosa, asi que el juego de ()sorio 
fuc claro: apoyar a sus dctractores. 
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TIEMPOS Y CIRCUNSTANCIAS
2 

El Junes <) de septiembre de ese aiio 1984 Fernando de Ia Peiia, 

conocido industrial ya desaparccido, encabezO una nutrida carava

na de simpatizantes y se registr6 en calidad de precandidato en las 

oficinas del Cmnite Directive Estatal del PHI, en Pachuca, que 

presidia Roberto Valdespino, muerto tambien ya. 

Parecia que De la Peila seria d n:presentante priista en las elec

ciones del 2 de diciembre de cse 19R4. Marin Huazo se present6 

con la intenci6n de ser considerado aspirante, pero Valdespino le 

dijo que no lo podia registrar. 

"Yo reunia los requisitos, pero no hubo nadie que me explicara 

por quC me rcchazaron, de hecho, hasta ahora, nolo st:-", asienta 

Marin. 
Sin embargo, De la Pefla sc retirb de 1a contienda. ()ficialmen

tc, de acuerdo con su versiOn, se enfenn6, aunquc circularon ver

siones de que lo hahian presionado para que no participara. 

Despues de unos dias de desconcierto, por que no habia candida

to priista a la alcaldia de Tulancingo, d s:1bado 3 qucd6 inscrito f(Jr

malmcnte, en calidad de candidato, el ingeniero luis Roche Ca

rrascosa, quicn a la postre seria presidente n1unicipal. ltoche habia 

sido compailero de estudios en Paris, Francia, del hidalgucnse 

Adolfo Lugo Verduzco y establecieron una s61ida amistad. 

En UJH4 Lugo V crduzco era dirigente nacional del !'In y sc afir

m6 que habia influido para que Roche arribara al Ayuntamiento 

de Tulancingo. 
Roche Carrascosa no termin6 su trienio, relev[mdolo Aurelio 

Marin 1·-luazo al frentc del ( :onsejo de Admimstraulm Municipal, 

el 22 de septiembre de 1985 al 15 de enero de 1~88. 
A1los Ill:ts tarde, Marin 1-huzo particip6 en una consulta interna 

para que cl PHI eligiera candidato, como ai1os :ltr5s, a la Presiden-

2 Publicado origimlmcntc en 1:'1 .\rl/ de flida(l!,(l, 2() de mayo de 200J. 
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cia Municipal de Tulancingo. Sus contendientes fueron Roberto 

Valdespino y Antonio HernJndez Garcia, dirigentc campesino. 

El triunto, inobjetable, fue para Marin Huazo, qwen nueva

mente cncJ.bczO el ayuntamiento de Tubncingo. 

ANTONIO HIDALGO 
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NOMAS LAS PATADAS SE OYEN3 

Rosas y Sosa se escudan bajo Ia misma bandera. Cuando Gerardo 

Sosa ha sido cuestionado por su ferreo y unipersonal dmninio so~ 

bre Ia universidad su justificaci6n se basa en seiialar que los gober

nadores en turno tcnian secuestrada Ia autonornia univcrsitaria 

hasta que el lleg6 a rescatarla. Si reducimos Ia autonomia a! nom

bramiento del rector, en parte tiene raz6n. El abuso del PRI-go

bierno sun16 a Ia UAEH cotno otra de sus dependencias y, por lo 

tanto, era rector quien resultaba designado por el gobernador. Asi 

sucedi6 basta que Sosa hJbiltnente logr6 controlar el Consejo 

Universitario, con base en que ya el 50 por ciento de los votos es

taba en manos de los lideres estudiantiles. 
Sosa se estren6 en su nnevo papel de elector dejando colgado a 

Javier Iton1ero, candidate oficial, e i1npuso sorpresivamente a Al

berto Flores y despues no solamente nombr6 y reeligi6 a Juan 

Manuel Menes, sino que lo "enfenn6" y rernovi6 para colocarse a 

si mismo Ia corona. Con Manuel Camacho Bertran ya cumplio el 

ciclo del nmnbrarniento y la redecci6n. (Que seguiri? 

Asi que, resumiendo: hay una parte de verdad en su dicho de 

haber recuperado de nunos del gobierno la autonon1ia universita

ria. Lo que no dice es que no entregb esa autonomia a su legitima 

propietaria: Ia comunidad universitaria. Simplcmente se qucd6 

con ella. Para nadie es un secreta, en 1a univcrsidad hay un apara

to administrative que gobierna, pero el Unico que rnanda es Ge

rardo Sosa Castelan. 
Alejandro Rosas, guardadas las distancias, navega con la misma 

bandera. £1 seiiala: "Gerardo So sa se ha apodcrado de la u AEH, ha 

nombrado y dirigido a todos los presidentes de Ia FEUH posteriores 
a el 1nismo. Soy e1 Unico que alcanz6 el puesto a pcsar de ei y no 
he acatado sus instrucciones, por eso anna un movitniento que 

3 Publicado originalmente en Sfwcsis, 28 de junio (k 2003. 
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pretende destituirrne." Aqui tambien las medias verdades. Hizo 

ctmpa1la por su cucnta y riesgo y algo arrcbatb dd poder a Gerar

do, pero no para entregarlo a los estudiantes, sus le,hrititnos propie

tarios. Sino pJra qucdarsc con Cl, bcneficiarse personalmente, no 

rendir cucrltas a nadie y pretender extender su periodo. lgual de 

abusados, igual de abusivos. 

El campirano dicho ser1ala que "entre 1nula y mula, nomis las 

patadas sc oycn". Entre ellos sucedi6 lo misn1o. jan1is sc caycron 

bien, aunquc Ros:1s, intcgrantc del cmnitC ejecutivo de Ia federa

ci6n cuando Gerardo participaba en Ia anterior prccan1paiia para 

gobcrn~H.lor, hubo de apechugar y represent<) a Sosa en Tulancin

go. Para las elecciones de la federaci6n en el 2000, Rosas, n1is fo

gueado, muy grillo, de buena comunicacibn con los cstudiantes, 

creyo que ya le toeaba presidir Ia federacion. Gerardo habia im

pucsto basta cntonces a ocho presidentes de la organizaci6n estu

diantil. pero a! termino de Ia gestion de Hector Navarrete Men

doza parecia que Sosa, de acuerdo con su nueva imagen, 

catnbiaria de tftctica y dejaria el lihre juego de fuerzas, al menos al 

prmopto. 

Elecciones !ibn's, pcro HO tanto 

Victor Rodriguez Gaona fue el prin1er aspirantc que cmnenz6 a 

hacer campaila. Estudiante de derecho, cucnta con rccursos y sc 

nuneja con labia de tal manera que va conf()Tmando un gn1po de 

scguidorcs. Sus padre<> sicmprc han ocupado pucstos dircctivos en 

Ia universidad y su tio es el lider y ave de tetnpcstades en la Cen

tral de Ahasto<>, tt·udo priista. Victor en su discurso haec gala de 

independencia, arrcmcte por ejcmplo "contra lo<> f:mtasmas del 

pasado" y macluca en Ia necesidad del cambio. ·-r·oda su propa

ganda es azul y ap;lrecen los dedos con Ia "V" de Ia campail.a foxista. 

Pero tatnbiCn sc k identifica con l'l desprestigiado politico ()rlando 

Arvizu y pcrtcnctT a Ia Fundaci<'m Colosio. Sus vobntes, a mcdida 
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que avanzaba la can1paiia, se hicieron tn3s agresivos. Hablaba de 

romper con Ia cstructura tradicional de 1a H~UH. 
Apareci6 tatnbien en la contienda y con rnucha fuerza Le6n 

Maximiliano Hern:mdez, prcsidcnte de Ia socicdad de alumnos del 

ICCA. Su campafia la realiza con una in1presionante cantidad de di

nero. Su fatnilia es de una s6lida posicibn econ6tnica. Pronto sc le 

ubica con1o el candidato oficial por su discurso, por el enonnc 

gasto que realiza y por las tacilidades que le otorgan empleados y 

autoridades n1edias de Ia universidad. Llega al rcgistro de su candi

datura eon una hilera de autobuses y cerca de mil seguidores, par

tan pancartas y mantas homogeneas. Rcgalan miles de lapiccros, 

folderes y libretas. Por Ia eantidad y calidad de los posters y por el 
cierrc de campafia con un supcrsonido y diez grupos de rock y 

musica popular, se calcula que el costa de Ia campaiia fue muy su

perior a los 500 1nil pesos. 

Se registraron finalrnente seis candidaturas, pero solamente tres 

eon verdaderas posibilidades. Las dos mencionadas y Ia de Alejan

dro Rosas Garcia. Este tenia a su f.1vor Ia experiencia en el medio 

derivada de su participacibn en cl comitt· s,t!iente, un devado pro

medio de 9.3X y tuvo un acierto nuyor: se acerct'> al pequeilo y 

n1uy activo grupo de estudiantes tnilitantcs del PHD cncabezados por 

Alejandro C)lvcra. No descansaron en su activismo de salOn por sa

lon y cstudiantc por estudiante. Por las noches elaboraban cartuli

nas, pintaban mantas y tirJban volantcs. 

lntrodujeron el nutiz de las clases sociales y sostuvteron pro

pucstas de fondo y bcncficio colectivo como: dcsaparici<'m de las 

cafeterias y establecitnicnto de un corrcdor de comidas baratas; 

fUndacibn de Ia casa del estudiantc; gestionc'> p~ILI disminuir cl im

porte del pasaje en un 50 por cicnto. Garantizaban litnpieza en las 

elecciones de las sociedades de ,dmnnos, ;llnl·n dL· medidas denlo

cratizadoras como asambleas ahiertas, consulta t'studiantil, inforn1e 

se1nestral Lk actividades y Ia definiciOn celltr:d: jluchar contra el 

cacicazgo de So sa! 
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La campaiia prendi6 y se sustent6 en una amplia base estudian

til n1uy bien organizada y e~pontinea. Todos sabian que no habia 

dinero. Todavia el dia del cierre de las campaiias el doctor Enri

que Macedo, secretario general de la universidad, impidi6 el cierre 

de los seguidores de Rosas en el principal Iugar de Ia explanada y 

lo cedi6 a! eguipo de Maxinliliano. 

Sosa entendi6 gue era el momenta de influir en el juego. Les 

rnanifCstO "n1e vale qui en gane, pero que no sea Victor". La vis

pera de Ia elecci6n, mando llamar a Rosas a Ia Fundaci6n Hidal

guense, desde donde operaba. No quedo clara el resultado de su 

encerrona de dos horas, pero a! parecer veto a los perredistas. 

AI siguiente dia los resultados daban el triunfo a Rosas con 5 761 

votos; Max en segundo con 4 199; Victor 2 345 y el resto de los 

candidatos 2 580. En la primera reunion de los integrantes de la 

planilla triunfadora, en ]a gue se asignaron los espacios en el comi

te, sorpresivamente Rosas comienza por descalificar a Alejandro 

Olvera, por "perredista y peligroso para la autonomia de Ia uni

versidad". Les designo puestos secundarios a quienes fueron los 

artifices de su campaiia pero rnilitaban en el PRD y pronto los hizo 

renunciar. Igualmente se olvida de las promesas de campaiia a los 

estudiantes y cmnienza a usufructuar los dineros que le entrega la 
rectoria, y los que producen las cafeterias que concesiona, asi co

mo lo del Estacionamiento del Reloj y Ia discoteca Keops. Desde 

luego Ia vieja prJctica de beneficio mutuo con algunos politicos 

resulta otra fuente importante de ingresos. 

El rector soy yo 

Ya triunfador Rosas volvi6 a hablar con Gerardo. Siguieron sin 

entenderse. Rosas tennin6 la pLltica sustentando sus objeciones 

con un "isi, pero yo gane!" Obteniendo como respuesta un frio: 
"solarnente porque yo quise" y luego un arnenazador "adernis, no 

vas a tener dinero". En septietnbre, Sosa se oponia a una ceremo-
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nia del grito en las instalaciones universitarias, ante la insistencia 

de Rosas cort6 con su socorrida frase "pues a ver c6n1o le haces, 

pues no te voy a autorizar ninglln dinero". Rosas revir6: "el rec

tor ya nos lo autorizo"; explot6 Sosa en un grito: "itll ya lo sabes, 

el rector soy yo!" 
En diciembre del 2002 Rosas tuvo que organizar la tocada de 

rock para los jovenes de Tulancingo. Acudieron por miles, con

vocados por el reventon y por la presencia del famoso rockero "El 

Mastuerzo". Todo transcurri6 normal hasta que, ya para tern1inar 

el concierto, Rosas anunci6 que entregaria un reconocirniento a 

"El Mastuerzo". Este, descalificando con palabras soeces a Ia fede

racion, puso a consideraci6n de los chavos si lo recibia. Finalmen

te acepto, seiialando gue lo hacia porque estos directivos eran dis

tintos de los de "La Sosa Nostra" de sus tiempos de estudiante en 

la UAEH y solicito mandar un saludo desde alli al diputado Sosa 

Castelan. Las mentadas a voz en cuello y en chiflidos no se hicie

ron esperar. Pero no confom1e, "El Mastuerzo" volvi6 ala carga: 

"mas fuerte, que lo escuche bien el culpable de que no terrninara 

mi carrera" y seguramente el cora de mentadas llego hasta San La

zaro y hasta las elegantes oficinas del coordinador de los diputados 

hidalguenses. 
Fue Ia gota gue derram6 Ia bilis; a partir de entonces Rosas 

empez6 a sentir pasos en la azotea. Busc6 a sus olvidados compa

ileros activistas y en los primeros dias de estc ailo organiz6 un 

congreso de dirigentes de Ia federaci6n. Para mi enom1e sorpresa 

me invito a ser uno de los ponentes. Aceptc hablar sobre el papel 

de Ia federaci6n en Ia sociedad, poco despucs me comunicaron que 

Gerardo participaria tarnbien. Le acon1pailaron en su conferencia 

ni mJs ni n1enos que Zenaido Meneses Perez y ellicenciado Fran

cisco Javier Vargas Pacheco, n1<is conocido como "El Carnes". 
Rosas inaugur6 por fin un cotnedor a precios asequibles para 

los estudiantes y en abril alcanz6 a poner la pritnera piedra de la 
prometida Casa dd Estudiantt: HidalhTllense. Eran sus patadas de 
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ahogado, su suerte estaba echada. La increible red de poder que se 

ha construido Gerardo le iba apretando. Su alfil para destituir a 

Rosas era cl presidente de Ia sociedad de alumnos del ICSHU. Jus~ 

tatnente hacia ahi IanzO llosas su ldtitno ;Haque. En estricto rigor, 

ya tenia que haber clecciones en Ciencias Sociales y Hutnanida

des. V a nos almnnos hacian proselitisn1o. 

Pcro d camhio no le convenia a Gerardo que esperaba que di

cho presidente fuera poco tiempo despues su candidato a presidir 

Ia federacibn. Por otra parte Rosas dijo, n le atribuyeron, que Ia 

convocatoria para su propia sucesi6n saldria hasta fin de arlo. La 

lmica carta que jugaba ltosas era Ia de Lu12ar 1a convocatoria de 

elecciones en TCSHU, lo presionaron y no cedia. Finalmente lo ci

taron de rectoria, b reuniOn sc llcv6 a cabo en Ia casa de un fun

cionario. El rector Camacho Bertran, el secretario general de la 
universidad doctor Enrique Macedo y, jas6tnbresc usted!, d fla

mantc secrctario de gobierno, licenciado Aurelio Marin Huazo. 

cSu presencia obedeceria al cmnplirniento de las obligaciones de 

su alta investidura? c Estaria mediando a f.1vor del amigo al que ha

ce 26 aiios le hered6 Ia prcsidcncia de Ia federaci6n' 10 pretendia 

desmentir el rumor que scCub que Miguel ()sorio Chong es 

quien ha venido financiando a Rosas para enti-entar a Gerardo? 

Lo que si es cierto es que hubo presiones para que no emitiera 

Ia convocatoria. Se lleg6 a los ofrecimientos clasicos: billetcs, be~ 

ca, puesto. Nose dio por ofendido ltosas, solamcnte manifestb su 

desacuerdo con los n1ontos. Y no hubo trato. Esa nudrugada con 

su gente pegb la debatida convocatoria. Por 24 horas se activaron 

las catnpaiias, pero vino la respuesta nficial. El liccnciado Gerardo 
Martinez, director del instituto, acat() Ia orden de suspender las 

clascs de lunes a mil·rcoles (y el jueves era dia delnLlcstro), pcro el 

tnartes 14 ya aparecia en un diario local Ia nota y t()tO que daban 

cuenta de que los presidentes de bs sociedades de alumnos de trc
ce escuelas habian desconocido a Alejandro Rosas Garda con1o 

prL·sidentc de Ia FLUII. 
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No entregar cuentas de los ingresos y saber que pretende dejar 

el cargo hasta dicietnbre, siendo que su ejcrcicio tennina en octu

bre, fueron los cargos. El misn1o rnartes, en una asarnblea extraor

dinaria de delegados, Alberto Madrid Cortes del campus de Ciu~ 

dad Sahagtm fue nombrado presidente interino. 
Los delegados votando y sus mentores con el nuzo dando. Le 

suspendieron los servicios al edificio de 1a FEUH, mandaron a des

cansar al personal y Rosas en1igr6 al restaurante universitario 

acon1paiiado por un grupo cada vez mas pequciio, en el que no 

figuraban los pertedistas, a los que bacia algunos meses habia vuel~ 

to a dejar sin apoyo cuando en Servicios Escolan:s les habian desa

parecido sus expedientes. 

Pero s(~o siendo el Rey 

Que Gerardo sigue teniendo todo el control en Ia nniversidad no 

es noticia; que Rosas no result() de su peso, tampoco; que ()sorio 

Chong dcbera de moverse con mucho cuidado, es evidente; que 

Marin Huazo conoce esos terrenos, ni hablar; que la federaci6n 

maneja sin control mucho dinero, es sabido; que 1a rectoria no di

ce esta boca es n1ia, es lo de siernpre; que e1 interCs politico y el 

poder econbmico van por 1a pr(>xitna dirigencia feuhista, es claro, 

y sera dificil que los paren. y que todo este asunto 110 es mas que 

otro eslabbn para d soilado .2005, e~ cierto. 
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Y EN MEDIO DE NOSOTROS, SU IMAGEN COMO UN DIOS 

La universidad, el espacio plural por excelencia, el espacio de los 

lib res, de los dignos, de los pensantes, de los criticos, de los que no 

aceptan in1posiciones; fue escenario una vez mJs, de elecciones 
resueltas por: junanin1idad! 

Uno a uno, el doctor Enrique Macedo fue recibiendo a los 

consejeros universitarios y transrnitiendoles el mensajc, que era 

sencillo y que en esencia seilahba: arreglen las diferencias al inte

rior de los institutos, registren candidato Unico, que no sea alguien 

con mala imagen, que venga al registro con apoyos de estudiantes, 

ruaestros y trabajadores; recuerden, en la sesi6n del consejo: "no 

podr5.n cuestionarlo, ni objetar su plan de trabajo". 

En Ia Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo las ms

trucciones se dcben de cmnplir y se cmnplicron. Posterionnente, 

los aspirantes mas fuertes fueron convocados. Se les habl6 de Ia 

oportunidad que recibirian y de Ia lealtad que de ellos se esperaba. 

Gozosos con esa luz verde se fueron a juntar sus firn1as de apoyo. 
T enian Ia bendici6n. 

No huho ningtm problema. Bueno, uno pequeno. En el Insti

tuto de Ciencias Econ6n1ico Adn1inistrativas el contador Echeni

que, que fue in1pucsto hace algunos meses en 1a direcci6n por el 
desaparecido licenciado en adrninistraci6n de empresas Jose Maria 

Sanchez (con Ia anuencia de su jefe), para cubrir el hueco (peque

no, muy pequeno) que dejaba Leonardo Rivera; entendi6 que no 

lc ratificaban la confianza y sicndo d alguien ya nwy "cuereado" 

en las lides politicas quiso madrugar consiguiendo apoyos para el 

contador Adolfo Guillemin. El secrctario general habib con ellos, 

se les entfiaron los impetus politicos y se sumaron a apoyar a 
qlllen no qw.:rian. 

Asi que e1 llcenciado y rnaestro en administraciOn Jcs{Is Ibarra 
Zamudio pudo \'tT cumplidos sus sueiios de llegar a Ia direcci6n 

de ICI~A, despues de que en Ia elecci(m Jnterior no le cutnplieron 

\ 
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las promesas. Tardadita, pero la disciplina paga. En el lnstituto de 

C:iencias Sociales y Humanidades, Alberto Jaen Olivas, tcniendo 

derecho a Ia reelecci6n, nunca supo por que lo dejaban fuera. Ahi 

se estrenad en el ambiente directivo universitario un joven abo

gado con muchas horas de vuelo y estrecha cercania con el ex go

bernador Murillo Karam: Gerardo Martinez Martinez. 

Para dirigir el finalmente creado lnstituto de Artes uno hubiera 

esperado el non1bran1iento de un tnaestro en nnJ.sica, en teatro, en 

danza, en artes pLlsticas o en literatura; al n1enos un pron1otor cul

tural, jvan1os!, siquiera un asiduo a dichas expresiones artisticas. 

Pero no, dirigir;i d lnstituto de Artes Universitario una abogada, 

casualmente companera de generaci6n de Sosa Castelin, de larga 

trayectoria en Ia docencia y breve paso en Ia Coordinaci6n de Ex

tension Universitaria: Reyna Hinojosa. Mucho nos tememos que 

su dinJrnica no sera suficiente para lograr en ese instituto la cali

dad que se requiere. 

Y a pesar de esas y otras singularidades en los nmnbramientos Ia 

cmnunidad universitaria, en pleno, se exprcsa a f..1vor en todos los 

casas y de n1anera: jUninin1e! 

No otros candidates, no inconfom1idades, no cuestionatnien

tos. Que se note el poder, el mando. 

Ustcd y yo sabemos que el doctor Enrique Macedo no cucnta 

personahnente con el peso suficiente para tener ese control sobre 

los universitarios. Evidentetnente tampoco el rector. No podemos 

darle vueltas. La aceitada maquinaria funciona dirigida desde otras 

alturas. Sc trata del control de siempre, pcro m;ls refinado, n1J.s so

fisticado. Otros se repiten, Sosa se renueva constantemente y va 

por m:1s, pero nadie lo qui ere ver. 

Que grave seria que fuera cierta la opiniOn que me expres6 la 

noche de las elecciones un maestro universitario: "Todos los con

sejeros sahcmos que son las instrucciones de Gerardo, ya ni siquie

ra se presenta, no lo ven1os, pcro acatan1os lo que se nos pi de." 
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Ram6n Martin del Campo 
Gerardo Sosa Castel.ln 
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Juan M. Camacho Bertcin 

Alejandro Rosas Garcia 

Gobemadores Periodo £ ~,.v~.-

Carlos RJ.mirez Guerrero rosa 

tricolor 
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~"~~-~-·~ ~~-~ ....., __ . :-~,,c•, , - , 
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verde 

Adolfo Lugo Verduzco 
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Humberto Lugo Gil 
Manuel Angel NUii.ez Soto 
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!ida detuvo a un estudiante que manejaba ebrio. Poco despues, 
un numeroso grupo de estudiantes preparatorianos atacaban Ia 

Comandancia Municipal y golpeaban con palos a los polidas. En 
los forcejeos el policia Ernesto Rios Lopez disparo a Tomas Car

bajal Islas en el estomago; aunque el mismo recibio un balazo en 
Ia mano y fue golpeado salvajemente. El estudiante fue trasladado 

para su a ten cion al Hospital General de la ciudad de Mexico. 
El dia siguiente, desde las seis de la manana, mientras Ia capital 

de Ia republica era flagelada por un sismo devastador, en Tulan
cingo se difundio un mensaje radiofonico citando a todos los estu

diantes de la Preparatoria 2. Por Ia manana salieron de Pachuca 

rumbo a ague] municipio dos autobuses con estudiantes de Ia Pre
paratoria 3; algunos iban arm ados. 

A mediodia, los estudiantes encabezados por Zenaida Meneses, 
presidente de Ia FEUH, recorrieron las calles de Tulancingo lanzan

do cohetes, gritando y amenazando para que el comercio cerrara. 
El secretario rnunicipal, Pedro Soto Ortega, present6 su renuncia. 

El dia 20 las renuncias continuaron en Ia administraci6n muni

cipal. Los responsables de Comunicacion Social y de Accion So

cial y Contraloria dejaron sus puestos; Luis Roche pidio el apoyo 
del pueblo. Los policias del municipio conurbado de Santiago 
Tulantepec abandonaron el servicio temerosos de ser atacados. 

Crecio el clima de tension y exploto cuando se clio a conocer 
la n1uerte del estudiante lesionado, alln rnis porque no se aclar() 

que su fallecimiento fue a consecuencia de los sismos y no por Ia 
bala recibida. Asi que cuando Luis R.oche, conminado a renunciar 

por los funcionarios de Rossell, se niega, todo estaba listo para 
que actuara el congreso, controlado por el gobernador InediantL' 

su presidente Jaime Daniel Banos Paz, abogado que le debia e] 
puesto a Rossell. 

En tal circunstancia, elzz de septiembre de 1985 a las tres de Ia 
tarde se decreto Ia desaparicion de poderes en el municipio de· 
Tulancingo; pero antes, Ia sociedad tulancinguense viviria un db 
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de sobresaltos. Cerca de las dos de la manana hubo un bombazo a 
un costado de Ia presidencia municipal y otro mas en Ia casa de Ia 

cultura; a bordo de una camioneta pick up, varios individuos reali
zaron disparos contra la presidencia tnunicipal; se qued6 sin agua 

el 60 por ciento de la poblaci6n al ser saboteado el sistema de 
bombeo del pozo; en vehiculos de todo tipo arriban estudiantes 

de diversas escuelas universitarias que recorren las calles en trope!. 
El coordinador del congreso, Jaime Daniel Banos Paz se trasla

do al hotel La Joya apoyado por una treintena de patrullas para 

instalar el Consejo de Administracion Municipal. La sorpresa, que 
por supuesto corresponde a una logica politica evidente, se pre

sento al ser nombrado Aurelio Marin Huazo presidente del consejo 
que gobernaria en Tulancingo. Marin, quien cont6 desde su ini

cio politico con el padrinazgo del ex gobernador Rojo Lugo, ha
bia sido presidente de Ia Federacion Estudiantil Universitaria, di

putado local y dirigente del sector popular del PRJ. 

Por Ia tarde, el centro de la agitacion se traslado al panteon 
municipal de San Miguel, rumbo al libramiento para Cuautepec, 

donde, en tanto, se llevaba a cabo el sepelio del estudiante nmerto: 
todo el mundo sabia que se pretendia quemar la presidencia mu
nicipal. Los lideres estudiantiles habian estado en el velorio y al 

terminar el sepelio salieron encabezados por Zenaida Meneses en 
mis de cincuenta camiones y otros vehiculos. Desde las ventani

llas los estudiantes blandian armas de distintos calibres. 
Alllegar a la presidencia la encontraron desierta, pues sus cua

tro guardianes se habian retirado. Los estudiantes quebraron a pe

dradas los vidrios, sacaron de un taller ubicado al otro !ado de la 
carretera tan1bos de gasolina de 50 litros que tenian preparados e 

iniciaron Ia quemaz6n. 
Si, el vandalisn1o estudiantil desatado, pero tras ellos "la 111a110 

que mece la cuna"; el dia 27 Zenaido Meneses fljaba su postura: 
"acudi al gobiemo a pedir Ia destituci6n del cuerpo policiaco de Tu
lancingo; entonces el profesor Jose Guadarran1a (secretario de go-




