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INTRODUCC 1 ON 

Durante las últimas décadas y en diversos paises del mundo 

occidental. entre ellos México, ha cobrado forma un descontento ante 

el medio social por parte de los j6venes que se manifiesta a través 

de diversas actitudes que van desde el tipo de indumentaria, el uso 

del lenguaje y el rechazo meramente emotivo, cargado de frustraci6n 

y resentimiento, hasta practicas polfticas organizadas producto de 

una conciencia crítica. 

Estos acontecimientos son de una singular Importancia y actu~ 

lldad pues constituyen una profunda oposlc16n a la sociedad contempo

ránea, sus valores, normas e instituciones que refleja una problemtit.!.. 

ca mucho ~s amplia que las solas cuestiones econ6mlcas y no exclus.!.. 

va de los j6venes, Sin embargo, hablar de este fen6meno juvenil puede 

parecer 11 tri l lado11 o hasta "pasado de moda" d.:ido todo el material es

crito y todo lo dicho al respecto, ast como por el hecho mismo de que 

sus expresiones masivas y explosivas parecen haber cesado de manera 

considerable -lo cuat no indica necesariamente que las causas que le 

dieron origen hayan sido erradicadas. 

Ante tales acontecimientos se presenta la necesidad de es-
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tudlar y comprender la condición de los sectores juveniles, sus expreslQ. 

nes y su conexión con las circunstancias histór1co-soc1ales en que se e!!. 

marcan. No obstante, los estudios realizados en torno a la problemática 

juvenil comónmente se han orientado en dos vertientes principales: est_!! 

dios sobre delincuencia, alcoholismo, drogadicción, etc. y estudios so

bre el movlmiento estudiantil. Asimismo, la comprensión de esos fenóme

nos se ha Intentado las más de las veces a partir exclusivamente de las 

circunstancias económlco-polftlcas que afectan a los jóvenes -categoría 

esta de juventud no siempre claramente precisada- y se ha visto en los 

movimientos y organizaciones juveniles -por lo general reducidos alá,!!! 

bito estudiantil y universitario- una respuesta deliberadamente políti

ca y racionalmente elaborada frenteaesas circunstancias. 

De esta forma se han dejado de lado aspectos no menos lmpo.i:. 

tantes como lo son las modificaciones que ha experimentado el capltall~ 

mo tanto en lo económico y polltlco como en lo social, tecnológico, ldeQ. 

lógico, etc. que si bien tienen su mayor expresión en las naciones des!!_ 

rrolladas no son ajenas a varios pa(ses del llamado Tercer Mundo en razón 

de la difusión y adopción de modelos de desarrollo -mejor aan, creclmleE 

to- tanto en la producción de bienes y servicios como en el consumo y 

en las pautas ldeol6glco-culturales propias de aquel las naciones, que en 

la vlda de nuestras urbes se rran1f1esta en sus consecuencias, como son 

el consumismo, la alienación en el trabajo y también en el escaso tiem

po libre, la polución, la manipulación a través de los medios mDslvos 

de comunicación, etc. Además, el grado de s~bdesarrollo experimentado 

puede ser distinto de una nación a otra, tan es asf que ya se habla de 
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países subdesarrollados y ?afses "recién Industrializados" dentro del 

Tercer Hundo. 

De Igual forma, el término de juventud,decfamos, no siempre 

es claramente precisado o bien sólo se considera que designa una etapa 

o un proceso determinado por factores psicológicos o Incluso biológicos, 

omitiendo los sociales y culturales que en la sociedad contemporánea 

son de una primera importancia. Hed·lante una apreciación hlstórlco-socl2. 

lógica sobre la juventud se podrá comprender a ésta como un proceso de 

formación y preparación para el desempeño de roles que jurfdlca y social 

mente se consideran propios de Ja adultez (vgr. matrimonio, familia, tr.!!. 

bajo, participación polttlca, etc.) y sobre el que inciden los aspectos 

blo-pslcológlcos al tiempo que éstos también son alterados con las nue

vas circunstancias sociales, lo qge nos permitirá entender la estrecha 

relación existente entre el disentimiento juvenil y la situación actual 

de las Instituciones sociales destinadas a la tarea de formación -tran.:¡_ 

misión de la autoridad, el saber y la disciplina- de las nuevas gener.!!. 

clones -como lo son la escuela y la familia- y el papel que en esta r~ 

laclón juventud-Instituciones juegan los medios de comunicación masiva 

como los canales de transmisión Ideológica por antonomasia. 

No se trata aquf de realizar una apología acrltlca ni de efes_ 

tuar un juicio Inquisitorio del problema. Resulta del todo Insuficiente ' 

el afirmar a priori que el disentimiento de los jóvenes no constituyó 

sino una 1'moda 11 , una 1 'rnuchachada 11 y que en ningún caso contenfa postu-

ras criticas o por lo menos un cuestlonamlento Implícito, y que en cons~ 
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cuencla no existen experiencias recuperables que permitan comprender y 

actuar sobre las nuevas circunstancias sociales en su conjunto y en tor. 

no a los nuevos acontecimientos juveniles. Igualmente a nada conduce el 

Interpretar la protesta juvenl 1 -cosa que por dem.js es muy frecuente l.!J. 

cluso entre los sectores de lzquierda- como una expres16n cxclust~a de 

estudiantes o universitarios, que Invariablemente conlleva y es producto 

de un proyecto revolucionario congruente y plenamente elaborado, y que 

sus protagonistas sólo actuaban motivados por una conciencia critica P!. 

ro que acaba olvidando, entre otras cosas, el proceso de búsqueda de lde.!J. 

tldad propio de la juventud con todo lo que Implica, que sólo tiene conn2 

taclones polltlcas especificas y, peor aún, Identificarle únicamente con 

el movimiento estudiantil de 1968. 

Hablo de disentimiento juvenl 1 precisamente por considerar 

que las causas del rechazo, la protesta y los movimientos juvenl les no 

se reducen a las económicas y polltlcas que ciertamente.están presentes 

y les dan susespeclficldades de una nación a otra, sino que obedecen tam. 

bi'n a un profundo di-sentlmtento, un sentir diferente respecto a los valst 

res, las normas, las Instituciones y .tas prácticas imperantes en la socl!_ 

dad actual no sólo en los planos económico y polltlco sino tarrblén en la 

vida cotidiana, en la apreciación estética e Incluso en la sensibilidad. 

El análisis se referirá a las expresiones de disentimiento 

juvenil qu~ enmarcadas en dos vertientes principales -movimiento est,!!_ 

dlantll y contracultura- tuvieron lugar en la segunda mitad de la déC!!_ 

da de los años sesentas y los primeros años de la década de los setentas 
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en varios países del mundo occidental. La Intención es la de encontrar 

un fondo común -si es que lo hay- entre las distintas expresiones del f~ 

nómeno por encima de las dlf.erentes situaciones económicas y políticas en 

que se presentó. 

El estudio se fundamentará primordialmente en herramientas 

teóricas propia~ del marxismo, para junto con elementos conceptuales pr2. 

venientes de otras disciplinas como la psicología social y el psicoaná

lisis intentar la comprensión del objeto de estudio en el marco de la rea 

lldad en que está Inscrito. 

La tesis fundamental se desarrolla en el sentido de que el 

disentimiento de los jóvenes, pese a las distintas connotaciones que a.!!, 

qulrló de un lugar a otro, es causado por el carácter altamente lmpersg_ 

.aal, utilitarista y autoritario de las Instituciones sociales actuales 

además de por las condiciones soclopolltlcas y culturales propias de C!!_ 

da situación especifica. Disentimiento cuyas manifestaciones no se llm,!. 

tan a la organización y expresión políticas sino que muchas veces ~stas 

son las menos reveladoras de las clrcunstaclas que le dieron origen; otras 

tantas a los jóvenes mismos les resultan poco atractivas y aun carentes 

de credibilidad dado el desprestigio de la polltlca tradicional; y otras 

más, su participación en ellas no necesariamente obedece a un real pro

ceso de conclentlzaclón critica respecto al orden social, sino que obe

dece a diversos motivos que van desde un resentimiento y rechazo visceral 

hasta la búsqueda de Identificación con un grupo socia! y la adquisición 

de seotlmlentos de autoconflanza e Identidad, que son necesidades pslc2_ 
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lógicas básicas en todo individuo y particulan¡iente en el joven. 

El disentimiento de los Jóvenes pone de relieve dos cuestio

nes principales: por un lado, al tiempo que evidencia que no son sólo los 

procesos económico-políticos los que le dan lugar sino que también los a~ 

pectos subjetivos juegan un papel lmportant!simo en su gestación, expre

sa justamente que se trata de un rechazo emotivo más que racional, refl~ 

jo más que reflexivo, espontáneo más que organizado y por tanto una lncon 

formldad ante la racionalidad Instrumental -rechazo al utilitarismo- est!!_ 

bleclda como principio fundamental de pensamiento y actuación en todas las 

esferas de la vida social e Individual incluyendo la sexual, la familiar, 

la escolar y la polltlca. 

Por otro lado, evidencia la Importancia que tiene la vida c2 

tidlana tanto para los individuos, por ser aquella esfera en que se des!!. 

rrollan sus vivencias más significativas por Inmediatas y sobre las que 

tienen más posibilidad de ejercer su autonomía, como para la práctica 

pol!tlca para la cual, sin embargo, ha sido gravemente omitida olvidando 

que la pol!tlca y el poder no están circunscritos exclusivamente a los 

centros de trabajo y al Estado, y que es precisamente en la amplia probl~ 

mátlca en que se resuelve el acontecer social e Individual de todos los 

d!as en todas las esferas -crTtlca de la vida cotidiana- la que contiene 

móltlples aspectos y fermentos que pueden ser puntales de lucha para la 

transformación de la sociedad; el lugar de la verdadera polTtlca, no la 

tradicional de grupos, sectores y partidos profesionales, sino la polí

tica de todos y cada uno a titulo grupal e Individual, 
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Una aspiración por el rescate y la revalorización del indivi

duo parece estar contenida en ese rechazo al utilitarismo y esa cr1tlca 

de lo cotidiano. En el primero, porque tratándose del criterio rector 

de toda actividad implica la reducción de los Individuos a meros sopo.!:_ 

tes de los procesos econ6mico-politicos, a medios -instrumentos- cuya 

Importancia está dada en función de su utilidad para fines que le son 

ajenos y estan determinados por el Estado, el interés mercantilista pr_!; 

vado, el partido, la Iglesia, etc. negando la especificidad y autonomfa 

del individuo concreto; en el segundo, porque en las múltiples facetas 

del acontecer cotidiano el Individuo es negado t~nto mediante su dlsol.!!. 

ción en una sociedad de masas Informes que suprime la capacidad de au

todeflnlcl6n y dlscernlmlento del individuo, como en su atomización al 

aislarlo y disociarlo reforzando una ldeologta lndivlduallsta supuest!!_ 

mente autosufictente 1 al tiempo que lo fragmenta medtante una separaci6n 

del espacio en parcelas claramente diferenciadas para que se limite al 

cumpl imlento de los distintos roles que se le asignan como consumldor-usu!!_ 

ria de bienes. servicios y prescripciones en nada determinadas aut6n_2 

mamente como Individuo o como colectividad. 

Aqut es donde surge un cuestlonamlento lmpltcito -latente-

de aspectos tales como el tlelll'o 1 lbre y la secral lzaclón del productl

vlsmo; el consumismo, la alienación y el desperdicio que caracteriza a 

nuestra sociedad; y, el deterioro eco16glco y el entorno urbano en que 

se desarrolla la vida cotidiana. Son estas cuestiones que expresan pre2 

cupactones e Interese~ latentes al menos, del disentimiento de los jóve

nes, tas que pueden nutrir un nuevo discurso y una nueva práctica polft_!; 

,ca. 
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E 1 presente trabajo constituye fundamentalmente un ensayo y 

poc lo tanto la interpretación que pretendemos elaborar acerca del pro-

blema en cuestión tendrá un carácter más bien global y genérico, que si 

bten puede hacerle desmerecer en el rigor teórico de su tratamiento, en 

cambio nos permite mantener una perspectiva que evite los julctos sesg.!!_ 

dos y un11aterales conforme a los cuales se reconozcan una o algunas de 

las causas, manifestaciones y consecuencias del fenómeno dejando de lado 

otras no menos Importantes. 

Es posible también que dada la cantidad de elementos constitu 

tlvos del problema, se carezca de la pormenorización necesaria para un.-. 

análisis exhaustivo del mismo. Incluso el carácter propio del tema reque~ 

rlrla, a fin de ser más completo el trabajo, de buena cantidad de mate• 

rlal testimonial no sólo escrito sino también gráfico. 

El análisis del disentimiento juvenil en el periodo ya mencl.2, 

nado se justifica debido a que se trata de una época de efervescente manl 

festacl6n del fenómeno, con sus variantes y semejanzas en distintos países 

del mundo occidental, y a que en ese periodo es posible hablar d" grandes 

similitudes que no ldentlflcaclones, entre las expresiones deldisentlmle,!l 

to tanto en naciones desarrolladas como en algunas baclones tercermundl~ 

tas, sobre todo en cuanto a sus causas pslco16gicas, emotivas y a su lde2 

logia no manifiesta. Es en este terreno de donde, parece ser, deben extr.!!. 

erse las experiencias necesarias pera la comprensión de la problemática 

actual que enfrenta~ los jóvenes y pera la estructuración de un proyecto 

social alternativo. 
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t. Caracterlzacl6n del capitalismo mundial en la época 
presente. 

"La emancipaci6n del hombre será total o 
no será 11 

11 N 1 robot, ni ese 1 avo 11 

pa rf s, Mayo 1 68 

1. Oes'arrol lo Industrial, al ta tecnologia y 
capitalismo monopolista. 

Como punto de partida, se hace necesario mencionar los múltl-

ples cambios experimentados por el capitalismo y precisar sus caracte-

rlstlcas fundamentales en la actualidad. A lo largo del siglo XX y par-

tlcularmente en las décadas inmediatamente posteriores a la conclusl6n 

de la Segunda Guerra l'<Jndlal, el capitalismo a nivel mundial experimentó 

diversas alteraciones que permiten distinguirle claramente tanto del C!!_ 

pltallsmo clásico de laissez-falre del siglo XIX como del capitalismo 

mi>nopollsta e Imperialista de principios del presente siglo, sin con 

ello pretender hacer pasar por válida la afirmación de que el caplta-

llsmo haya resuelto sus contradicciones fundamentales al punto de negar-

se a st mtsmo en cuanto tal. 

Sabemos que durante los anos Inmediatamente posteriores a la 

segunda posguerra en varios pafses, particularmente aquellos que contaban 

ya con una mayor Infraestructura industrial, tuvo lugar un Importante cr,!_ 
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cimiento econ6mico caracterizado por el incremento en el volumen de la 

producción de bienes y servicios que obedeció a un acelerado desarrollo 

científico-tecnológico y a una ampliación del mercado mundial. 

A lo largo de su desarrollo el capitalismo ha ido acompañado 

necesariamente de la producción a escala industrial y de la existencia 

de asentamientos urbanos. Pues bien, ahora más que nunca esta realidad 

es incuestionable asi como ta de que la economia y la política capitali~ 

tas se comportan como un todo a nivel mundial. Esto es, que en un grado 

mayor o menor estos aspectos son inherentes a este régimen socio-econ~ 

mico y su comportamiento afecta a cada una de las naciones que viven con 

forme a él. 

Es a partir de la segunda posguerra y particularmente desde 

la década de los años cincuentas que el desarrollo tecnológico alcanza 

niveles sorprendentes no sólo en la aplicación la producción industrial 

de bienes, sino que estas innovaciones tecnol69lcas inciden de manera dl: 

recta hasta en las actividades ~s comunes e intrascendentes de Ja vida 

cotidiana. 

Actualmente nos encontramos ante una variedad asombrosa de 

recursos técnicos aplicados a un sinnúmero de esferas de la actividad 

humana que van desde las grandes computadoras Instaladas en Importantes 

centros de investigacl6n clenttflca hasta las pequeñas computadoras de 

bolsillo, pasando por el empleo de nuevas fuentes de energta, entre ellas 

la atómica, y la utlllzacl6n de diversos artefactos electrodomésticos 
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que permiten 11 liberar 11 a 1a aburrida ama de casa. 

Importante también es mencionar la manera como este desarro-

1 lo tecnológico se plasma en los medios de co1TUnícaci6n masiva dada la 

incuestionable importancia de éstos en la vida social y el considerable 

factor que constituye en la transmisión de ideologTas, valores y expect!!._ 

ti vas a 1 grueso de 1 a soc<·edad. 

Estos importantes cambios han propiciado necesariamente serias 

modificaciones en el comportamiento social y polftico en los distintos pal 

ses capitalistas. De manera especTfica, sin excluir sus amnlfestaciones 

en algunas naciones subdesarrolladas, en los pafses Industrial izados el 

nivel de vida de amplios sectores sociales incluyendo algunos elementos 

de la clase obrera se ha incrementado considerablemente, y debido a que 

gran parte de ellos pueden comparar sus condiciones actuales de vida 

con las anteriores -particularmente las de tiempo de guerra- se sienten 

más tncl inados a preservar las condiciones presentes que ponerlas en ju~ 

go en pos de un objetivo polftlco-soclal de transformación, sobre todo 

ante el desprestigio de las corrrentes socialistas dado el autoritaris-

mo y la antldemocracla manifiestos en los pafses del llamado "social ls

mo real 11 • 

Estas cuestiones junto con muchas otras dan lugar a poner en 

tela de juicio la permanencia del capitalismo en sus aspectos esenciales, 

llegando en ocasiones a afirmar que ya se ha superado a sf mismo o bien 

que se ha desarrollado al punto de negar sus contradicciones fundamenta-
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les. Pero pese a todo el lo no es posible negar la continuidad ,)e la con

tradicci6n capital-trabajo subyacente en el proceso productivo que es la 

base del sistema social en su c~njunto. ni omitir la constante tendencia 

a una cada vez mayor concentraci6n del capital privado. 

Frente a todo esto se hace necesario apuntar algunas observa

ciones globales. Primeramente, destacar que pese a que ciertamente exis-

te una diferencia entre el capitalismo contemporáneo y et capitalismo im 

perialista de inicios del siglo, esta diferencia es fundamentalmente de 

forma y no de contenido; esto e~ que actualmente la producción y la vida 

social se flncan en el gran avance tecnológico y cient!fico señalado, pero 

que no puede prescindir de manera absoluta de·1a fuerza de trabajo huma

na, que la monopolización del mercado y la producción en los paises ter

cer1T1Jndistas no está ausente por haber sido desterrado casi por comple

to el colonialismo directo, y que la dominación del cuerpo social deje de 

ser tal por el hecho de sustentarse fundamentalmente en mecanismos idea-

16gico-cul turales antes que en controles coercitivos (hegemonTa y no d~ 

mlnacl6n en terminas gramscianas). 

Tamblen es necesario señalar que en efecto el Estada intervl~ 

ne de manera considerable en l~ortantes renglones de la economía y que 

la estructura social se ha modificado con el Incremento de la clase me

dia y con la difusión Incluso entre sectores populares de sus patrones 

de vida. Por Qltlmo, debemos mencionar que las econamfas de los pafses 

centrales están en buena medida condicionadas por la existencia de un m!. 

lltarlsmo y armamentismo permanentes como consecuencia de la dominación 
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y control ejercido sobre los paises subdesarrollados, de la pugna entre 

las potencias capitalistas y de la tensión y rivalidad entre los bloques 

capital is ta {11mundo 1 ibre11 ) y socialista ( 11social ismo rea\ 11 ),. que para 

ambos es una cuestión de 11defensa 11 • 

Con todo, la creciente importancia de la produccl6n industrial 

y de servicios por encima de otros renglones eCon6micos consolida una i!!! 

portante tendencia: \a tecnificación al servicio del capital .. Aun cuan

do la intervenci6n estatal en \a economia llega a controlar considerables 

renglones de la producción, generalmente tiene lugar en aquellas activi

dades que no son o han dejado de ser rentables para el capital privado, 

o bien se realiza cuando se requieren fuertes inversiones que Implican· 

bastantes riesgos y pocas perspectivas de ganancia; asimismo, se trata 

corrúnmente de intervenci6n en el rubro de servicios públicos -suministro 

de agua, alumbrado, transportes, vías de comunicaci6n 1 etc.- que cierta 

mente est6n destinados a satisfacer la demanda proveniente de la socie

dad civil pero también los requerimientos de la producción que resulta ser 

el sector decisivo de la economta. Tampoco se puede negar que la inter

venci6n estatal también se efectúa en renglones de importancia estraté

gica para la riqueza del pals en cuestión y para su consolidación como 

Estado-nación soberano, tal es el caso de los energéticos y la banca en 

varios paises subdesarrollados, pero qUe curiosamente son tas naciones 

cuyas economtas se encuentran más penetradas por el capital privado ex

tranjero a través de varios mecanismos que incluyen desde la acción di

recta mediante errpresas transnacionales hasta condicionamientos polttico

econ6mlcos. 
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Podemos observar que en n r ngún momento se trata de una ex·t 1 n-

ci6n o reducci6n de la concentración y monopol izaci6n del capital, por 

el contrario, ellas son cada vez mas claras y agudas al extremo de que la 

economia mundial se encuentra prácticamente en manos de unos cuantos co!!. 

sarcias industriales, todos ellos pertenecientes a unos pocos paTses al-

tamente industrial izados. En pocas palabras, el desar.-ol lo del capl ta-

1 ismo actual en ningún momento ha seguido una tendencia econ6mico-poll 

tica distinta a la esbozada al inicio de su fase monopo1 ista, sino que 

muy por el contrario ha confirmado esas tendencias fundamentales agrega!!. 

dosele nuevas caracterfstlcas que han venido a reforzar sus mecanismos 

de pe rmanenc 1 a. 

2. La sociedad industrial y los pafses 
subdesarrollados. 

El capitalismo moderno aGn sigue vlgente·en casi todo el mu!!, 

do occidental aunque con distintas connotaciones en cada pafs debido pr~ 

cisamente al desarrollo desigual de las economfas nacionales. Es asT que 

existen países dentro de la esfera capitalista cuya organización socio-

econ6miczi no es propiamente la de los paf ses altamente Industrial izados, 

la de las metrópolis, y que ademas por diversas razones han conservado 

en alguna medida sus atmósferas culturales tradicionales. 

Podrfa decirse, a pesar de lo anterior, que todos toa pafses 

en cuanto contlnueo Yivlendo conforme al modelo capital lsta, tenderan . 

crecfentemente a ddoptar muchas caractertsticas socio-econ6mfcas e fncl_!! 

so culturales que ahora exhiben las metrópolis aun cuando se tratase de 

un industrialismo dependiente. 
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Es más. tal tendencia es ya una realidad en países como el 

México contempor~neo de las grandes urbes que albergan a millones de h~ 

bltantes que en conjunto constituyen una importante parte de la población 

nacional. Pero es Innegable que la adopción de tal modelo se ha gestado 

principalmente en los terrenas ideol6gico y cultural y en los patrones 

de consumo. Antes que haber alcanzado una plena y eficiente industria-

llzaclón, en los parses subdesarrollados se ha adoptado el modelo de co_!! 

sumo propio de las naciones más desarrolladas y con el lo se ha dado paso 

a muchas de sus contradicciones y de sus problemas. 

Esta adopción obedece, entre otras cosas, a que a nuestros 

parses se les presenta como sinónimo de desarrollo el modelo de los 

parses opulentos en los que el avance Industrial no significa sólo un •1!!1. 

dio sino también la meta del crecimiento económico. En este sentido es 

que el modelo de vida de esas naciones se presenta a las nuestras como 

un paradigma al que han de acceder Inevitablemente. 

Una concepción de tal tipo sólo presta atención a los aspee-

tos favorables y cuantitativos de c~te tipo de desarrollo dejando de 1!!,. 

do los negativos -que no son pocos ni de escasa Importancia- tales como 

el desperdicio, la enajenación del trabajo,del tiempo libre y del espacio, 

la economfa de guerra que constituye un sostén básico de ese mismo desa-

rrollo. etc.; 11en sfntests. casi nunca pensamos en el carácter irracif?. 

nal de la 'razón tecnológica' y en sus consecuencias de negación humana 

y soclat 11 .l 

1. Flores Olea, V. ''América Latina frente a la sociedad Industrial" en 
La sociedad Industrial contemporánea. Ed. Siglo XXI, México 1978. p.190 
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En nuestras naciones subdesarrolladas la adopción de modelos 

externos es más manifiesta sin duda entre sectores sociales privilegia

dos y particularmente entre la clase media; sin errbargo, de ninguna ma

nera se limita a ellos. ''En América Latina, es verdad que la manlpul,2. 

ct6n para el consum::> opera esencialmente sobre las llall'adas 'clases m.!:. 

dlas' emergentes, pero también sobre la población ul"bana en su conjunto, 

Inclusive sobre los marginales de la ciudad, y en ciertos casos hasta s2_ 

bre los habitantes de las zonas rurales". 2 

Con lo anterior no se pretende en ningGn momento negar o qu!t 

rer restar Importancia a la extrema polarización social existente en el 

llamado Tercer Mundo. En el caso de nuestro país tal polarización se 111,2. 

nlflesta claramente con la existencia del México rural caracterizado por 

la pobreza extrema del campo, la Insalubridad, la desnutrición, la falta 

de servicios básicos, etc. Sin eirbargo, ese México rural está supeditado 

a la existencia y necesidades del otro, el urbano, que es el que marca las 

pautas a seguir en el desarrollo del pafs como nación en su conjunto, d,2_ 

do que es el que tiene el control polftlco-económlco e incluso cultural 

y el que está en contacto directo con el mercado mundial. 

Como parte de las situaciones socio-culturales similares a 

las propias de países más Industrializados que se presentan en los nue~ 

tres como resultado de la adopción referida, encontramos en los centros 

urbanos la orientación hacia un consumo extremo y compulsivo cada vez 

2. Flores Olea, V. Oo. Cit. p.210 
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más patente y al que se considera como el medio más eficaz para fortal~ 

cer la personalidad y procurar una aparente felicidad. Así también el 

Individuo pierde significación e Importancia en este medio aun cuando 

se trata de sociedades con escaso desarrollo ya que también en el las 

"el sistema va creando por su especialidad, una rígida burocratlzaclón, 

la cual va Influyendo en la configuración del carácter de los Individuos 

que laboran en él. Hay un proceso de troquelamiento en la personalidad 

y mentalidad de los valores y las normas de las personas, que tienen que 

aceptar este orden normatlvo o de lo contrario corren e1 riesgo de ser 

excluidos o sanclonados".3 

En buen narnero de estos países, es necesario t~...Olén seña-

larlo, el poder es ejercido de manera dictatorial por grupos militares 

que representan oligarquías nacionales vinculadas a Intereses extranjeros 

lo que pone de relieve la desigualdad social latente. Pero esto no niega 

necesariamente la existencia de los fenómenos que hemos venido señalan-

do y que pudieran parecer exclusivos de las naciones altamente lndustrl.e. 

1 Izadas. 

No obstante, al hablar de paTses subdesarrollados debe te-

nerse también presente que no todos ellos se encuentran en el mismo gr!_ 

do de pobreza ni padecen en Igual magnitud el mismo tipo de carencias, 

sin con esto pretender afirmar que tan sólo se encuentran en "vías de 

desarrollo", es decir en una etapa "adolescente" y con un ritmo más le.!!. 

3 •. Sánchez Azcona, J. ¡Hacia dónde va la democracia? Ed. Joaquín Hortlz, 
H6xlco 1982 •. p.72 
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to de desarrollo pero que necesariamente alcanzarán el nivel y tipo de 

desenvolvimiento de Jas sociedades opulentas. De ninguna manera; el caráE 

ter subdesarrollado de nuestros países es la contrapartida necesaria del 

desarrollo de los parses más industrializados, éstos son desarrollados 

gracias a nuestro subdesarrollo. 

El subdesarrollo en que se encuentran nuestras naciones ti~ 

ne, pues, su explicación Gltlma en razones históricas, polftlcas, cult~ 

rales e incluso geográficas. Los distintos grados de sublndustrializa

clón y crecimiento de las naciones tercermundistas explica que dadas las 

carencias materiales y las profundas desigualdades existentes en algunas 

de ellas se hayan generado serlos descontentos que al traducirse en ac

ciones polrtlcas de masas desembocaran en la Instauración de regrmenes 

militares destinados a asegurar·el control polftlco de esos pueblos. E~ 

pero, es Igualmente Incuestionable que existe la Importación y difusión 

de modelos Ideológicos y patrones de consumo de las naciones Industria

l Izadas -como elemento Indispensable de la economfa mundial de mercado

que además de tender a la nivelación y estandarización de los Individuos 

en los distintos sectores sociales, refuerzan el control social median

te ese aparato Ideológico y aseguran la permanencia de la clase en el 

poder y del sistema en su totalidad, dejando la necesidad de los métodos 

dictatoriales para situaciones extremas de control social. 

En este punto cabe mencfonar, aunque sea de manera somera, 

las circunstancias soclo-econ6mlcas que enfrentan distintas naciones del 

mundo subdesarrollado y particularmente México,_ pues si bien en este es-
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tudlo se pretende lograr una comprensión de la problemática juveMll y de 

los fenómenos de rechazo y protesta en las dos décadas anteriores, que 

sirva a su vez de punto de partida para la comprensión de los aconteclmle~ 

tos juveniles que hoy tienen lugar, esto no podrfa lograrse sin una refe

rencia a la pano1·ámlca social del momento. 

Desde mediados de los aRos setentas en muchos pafses subde

sarrollados se ha venido experimentando una grave crisis económica que, 

por supuesto, se ha venido traduciendo en un deterioro acentuado de las 

condiciones de vida de la población. La poca o nula competitividad en el 

mercado Internacional, la creciente deuda externa, la dependencia tecno

lógica, la fuga de capitales, los malos manejos en la administración y 

el gobierno e Incluso el grave deterioro ecológico entre otras cosas, han 

sido las más notarlas circunstancias de la crisis económica. En conse

cuencia, muchos de los fenómenos sociales que además son característicos 

del subdesarrollo se han agravado considerablemente: la carencia y mal 

funcionamiento de los servicios públicos llega a extremos Insospechados 

como resultado de una Incontenible migración campo-ciudad, la marglna-

cl6n que experimentan algunos grupos sociales se incrementa notoriamente, 

la producción alimentarla decrece provocando dependencia también en ese 

renglón, etc. 

Como parte de tal situación hay que destacar la estrechez -

experimentada por el mercado de trabajo, y las limitaciones Impuestas a 

los sectores no productivos, en particular el de la educación llevando 

a una mayor Ineficiencia y desprestigio de la Institución escolar -sin 
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dejar de Insistir que la crisis escolar no obedece única ni principalme~ 

te a circunstancias econ6micas-. Con esto la escuela deja de ser en gran 

medida generadora de fuerza de trabajo especializada destinada a desemp~ 

ñar actividades para las cuales supuestamente fue capacitada y a aplicar 

en realidad como parte de su actividad laboral los conocimientos y habt

lidades proporcionados por la formación escol~r; viene asf, a ponerse en 

duda la vigencia de la escuela como mecanismo de movilidad social y a a.!!_ 

qulrlr el carácter de contenedor de fuerzas sociales que demandan múltl 

ples satlsfactores, entre ellos empleo. 

A pesar de esto, todas las manifestaciones de la crisis a~ 

tual no se contraponen a laprevlamente se~alada adopción de modelos y 

caracterfstlcas múltiples propias de los pafses ricos como son la maslfl 

caclón, los patrones fetichistas de comportamiento, la alienación Ideo

lógica y la parálisis emocional fomentadas a trav6s de los medios de com~ 

nlcaclón masiva, e Incluso el consumismo -6ste aún en sectores sociales 

desfavorecidos si entendemos por tal la orelntaclón a la adquisición de 

mercancfas (sean artículos costosos y sofisticados o bien Insignificantes 

bagatelas) como medio de satlsfacclón compulsiva y compensatoria de nec~ 

sldades afectivas (autoestima del lndlvlduq y reconocimiento social al 

Imitar la conducta preestablecida por el medio. 

En este sentido las naciones subdesarrolladas se encuentran 

Inmersas en una problemática sumamente compleja y paradójica que conjuga 

aspectos resultantes del Industrialismo y el desarrollo con carencias y 

dificultades propias del subdesarrollo. El Impacto generado en la pslcg_ 
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logra, ldeolog(a, participación polftlca y vida cotidiana de los grupos 

sociales y de los individuos de estas naciones se torna aún más grave, 

y sobre esto -particularmente referido a la condición y actuación de los 

jóvenes- volveré en el último cap(tulo. 

3. El crecimiento de la clase media. 

Ya ha quedado asentado que el mismo desarrollo del sistema 

capitalista lw~ulsa la producción a nivel Industrial y la concentración 

·de las prfnclpales actividades socio-económicas y polftlcas en las zonas 

urbanas. A su vez este proceso es acompaiiado por la creación de un Esta

do centralizado que Implica un constante Incremento del aparato buro

crático. 

Este amplio desarrollo de las fuerzas productivas y de la 

división social del trabajo ha llegado a generar la existencia de una 

capa de trabajadores que de ninguna manera constituyen un sector del pr2 

letarlado lndu~tria1 proptam::nte dicho y que reune caracterfstlcas socto

económlcas claramente dlferenclables. Esta capa de trabajadores esté const! 

tulda por los cuadros técnicos, los profeslonlstas asalariados, empleados 

gerenciales y administrativos de la Industria, la banca y el comercio jUJ:!. 

to con toda la gama de trabajadores al servicio del Estado; debido a su 

situación Intermedia entre las clases fundamentales -burgues(a y prolet_!!. 

rlado- propias del capitalismo es lo que hemos de considerar para efectos 

del presente trabajo, como clase media. 
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El hablar de la existencia de otros sectores o clases socf~ 

les además de la burguesía y el proletariado tiene cabida, puesto que 

una concepción del capitalismo como un modo de producción "puro" sólo ti~ 

ne cabida teóricamente ya que en realidad en las sociedades concretas no 

se presenta la existencia de un modo de producción como acabado y eY.clu-

sivo. sino que el modo de producción dominante se ve generalmente en es-

trecha conexión e interrelación con otros más por razones históricas, ec~ 

nómicas y políticas diversas e igualmente el propio desarrollo histórico 

de las sociedades concretas da paso a nuevas circunstancias y confl9uracl2 

nes sociales sln que por ello se nieguen sus contradicciones y caracterfs-

tlcas esenciales. 

Es necesario referirse a la clase media por cuanto que es de 

su seno de donde surgl-6 -que no de manera exclusiva pero si con mayor ag~ 

deza- el fenómeno de la protesta juvenil. Esto debido a que, por una pa~ 

te quienes tenlan mayor probabilidad de acceso a las Instituciones públicas 

de educación profesional y técnica, al menos quienes mayoritariamente cons-

tltufan su población, provenlan de ese sector social que ya tenla satlsfe-

chas de alguna manera sus necesidades más apremiantes y tenlan la expectatl 

ve de uan m:iyor prcpaíact6n y consecuentemente de promoción soctal. Por 

otro lado, es entre los jóvenes de ese sector social donde se conjugaban -... 
más plenamente las caracterlsticas pslcosoclales, que más adelante tratare-

mos, con los elementos criticas que aporta la_ escuela -aun cuando no se 

tratara de jóvenes estudiantes, por su extracción de clase generalmente -

exlstfa el antecedente de una escolaridad media y la posibilidad de una -

preocupación ya no sólo por satisfacer las necesidades más elementales, lo 
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cual desembocaba en un cuestionamiento más amplio -ast fuera ingenuo

de la sociedad en su conjunto. 

Dentro de la investigación social, el fenómeno de las cla

ses sociales y la uclase media 11 es de particular tmportancia y es nece

sario por tanto precisar nuestra concepcimon respecto a él aun sin pre

tender ser exhaustivos pues tal tarea rebasaría con mucho los marcos de 

este trabajo. 

SI bien es cierto que el concepto de clase social es un con

cepto fundamental dentro de la soclologfa, lo es más en la teorla marxl.!!. 

ta; asf, en la vasta literatura clásica por asr llamarle, de esta corrten 

te teórica, tal concepto es utilizado en Innumerables ocasiones, pero no 

obstante, no se encuentra una definición exhaustiva y sistemática del mi.!!. 

mo. Es Lenln quien llega a acercarse más a este tipo de definiciones al 

enumerar los crl ter los fundamenta les que perml ten di ferenclar a las clases 

sociales en su escrito titulado 11U¡ia gran iniciatlva11 • 

Se puede apreciar claramente que el concepto de clase ~ 

conlleva una cierta ambigUedad e Incluso parece hacer alusión al esquema arl,!!_ 

totéllco que sostenla que en todo estado existen tres grupos de ciudadanos: -

los muy ricos, los muy pobres y una clase Intermedia. 

Asf pues este concepto hace referencia a un grupo social que -

vino a poner en duda la concepción meramente dicotómica de la sociedad. E!!). 

pero, es harto frecuente que bajo el concepto de clase media se lnscr.lba un 
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sinnOmero de grupos y estratos sociales que no son parte integrante de 

ninguna de las clases fundamentales. Para Francisco López Cámara la el!!. 

se media constituye un "campo amorfo de reclutamiento y promoción social 

cuyos lfmltes escapan a cualquier evaluación cuantitativa o cualitativa: 

desde estratos borrosos de semiasa1artados urbanos y rurales ... hasta -

4 
grupos acomodados que fácilmente se inclulrlan en la burguesfa". 

Generalmente tal empleo del concepto mencionado se hace -

con base en criterios que nada ttenen que ver con los aspectos estructu-

rales que determinan la existencia y configuración de las clases sociales, 

se han limitado cuando mucho al monto de la riqueza y/o al nivel escolar, 

si es que no únicamente a criterios completamente subjetivos como lo son 

et grado de prestigio social o bien, como lo hace Gabriel Careaga a 11ca-

racterfstlcas pslcosoclales 11 tales como ''el recalcitrante indlvldualls-

mo" de sus componentes ; 5 pero que bien pensadas las cosas el lndlvidu!!_ 

llsmo no es para nada exclusivo de los pequei'los empresarios, peque~os C.!?_ 

merclantes. artesanos, burócratas y ejecutivos. y menos en una ~poca en 

que tal tendencia Individualista es fomentada por todos los canales (de~ 

de la escuela hasta los medios masivos de comunicación) entre todos los 

sectores socio-económicos. 

Es precisamente por esto que en muchas ocasiones se entten-

de la categorfa de clase media como sinónimo de "pequeña burguesfa11 , o 

bien, se Incluye a ésta como parte de aquélla; sin embargo, considera--

4. 

5. 

López C6mara, Francisco. El desafio de la clase media. Edlt.Joaqufn 
Hortlz, México, 1971. pp.41-44. 

Cfr. careaga, Gabriel. Hitos l fantasfas de la clase media en México. 
Ed.Joaqufn Hortlz. México, 197 • pp.27 y 28. 
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mos pert 1 nen te hacer una pequeña observación a J respecto. 

La pequeña burguesfa est.1! compuesta por propietarios de ~ 

dios de producción en pequeña escala. pequeños comercfantes, profesioni.!, 

tas independientes (médicos, arquitectos, abogados, etc., que han escap!!_ 

do el proceso de asalarizaclón). en general elementos de la burguesfa que 

han visto reducido considerablemente su nivel de vida y sus perspectivas 

de progreso ante los embates del capital monopólico. Estos elementos no 

se ven obligados a vender su fuerza de trabajo¡ sin embargo. tampoco la 

compran o bien la compran en reducidas proporciones y/o eventualmente. 

En general debido a la magnitud escasa de su capacidad productiva se en

cuentran Incapacitados para competir con el gran capital y de ahf su flus_ 

tuaclón social entre las clases polares. 

Est.:1 claro c-ómo el capitalismo tiene en tanto clase funda-

mentales a la burguesla y al proletariado que son la personificación de 

la contradicción capital-trabajo que subyace al r6gimen socio-económico. 

Tambl6n es claro cómo el desar1ollo del capitalismo da lugar a la crea

ción de una capa de trabajadores a la cual hemos designado como clase "'!. 

dla. Ahora bien, ¿cuáles son sus características dlferenclables respec

to a la pequeila burgues fa? 

Henos dicho que se trata del personal "calificado" que re

quiere el actual sistema capitalista Industrial. Esto es, no se trata 

de propietarios de medios de producción, su papel en el control de la -

producción social es -a diferencia de el del proletariado- de mayor In-

gerencia (administración) pero Igualmente subordinado a los Intereses 
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del capital, la proporción de riqueza de que gozan es mayor que l·a de los 

productores directos pero Igualmente obtenida mediante la venta de su 

fuerza de trabajo, tal magnitud de riqueza le permite alcanzar esa capa 

de trabajadores, asr como también para mantener un estándar de consumo -

que le permita adquirir cierto status y retroallmentar su Ideología. 

Por último, los Integrantes de la clase media en su mayorla, por requerl

mtentos propias de las labores que les son encomedadas cuentan con un mayor 

nivel de escolaridad -aun cuando tal situación oriente a los Individuos -

que la constituyen a contemplar la educación como mero mecanismo de movl li

dad social- la cual junto con las relaciones personales de competencia a -

que se enfrentan en el trabajo pese a la monotonla, lo rutinario y lo ajeno 

de sus actividades que obliga a poner en juego las habilidades y destrezas 

del Individuo con el fin de obtener mejores cargos, le da una peculiar confl 

guraclón a esta capa de trabajadores que se va a manifestar en sus conduc

tas y actitudes en todos los aspectos de la vida social. Todo esto es cla

ramente distinto en la pequeña burguesla, expresión de resabios de la etapa 

de libre competencia y del artesanado en el desarrollo del capitalismo es, 

un estrato social más bien propio de otro momento histórico; qulz6 de ah! 

que a lo que hemos convenido en llamarle clase media también haya quienes 

le 1 lamen "nueva pequeña burgues fa". 

Sólo resta señalar respecto a la cuestión de si este grupo -

social constituye una clase social en el sentido más estricto, es una pro

blemática que aún es motivo de discusión teórica y a cuyo resultado no po

dremos, ni es la Intención, llegar en el presente trabajo. Por otra par-
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te, consideramos que antes que hacer un uso encansillador del concepto de 

clases sociales, lo más importante en última instancia es reconocer los -

cambios en la composlct6n social contemporánea tales como el surgimiento 

de la capa de trabajadores que aqu! llamamos clase media y sus diferen

cias y semejanzas con otros grupos y/o clases sociales, para a partir de 

a~lf entender las nuevas c1rcunstanctas que Imprimen nuevas caractertsti

cas en los procesos socio-polfticos. 

En este sentido, la existencia y actuación de lo aqu! llamado 

clase media son Innegables, as! como la configuración que le aportan al es

cenario social. No obstante, sus patrones de conducta e ideolog!a no han 

de estar restringidos por completo a sus Integrantes; algunos miembros y -

hasta sectores de otras clases sociales pueden presentar similitudes en es

te sentido con ella, al tiempo que sectores de la misma coinciden con los 

lntercses y actitudes de otras clases sociales en uno u otro sentido, lo que 

indica la mayor importancia del uso anal!tlco del concepto de clases socia

les que del meramente descriptivo. 

4. El fracaso de la promesa v la miseria del 

tiempo presente~ 

Serla absurdo pretender negar que la sociedad Industrial no ha

ya alcanzado Importantes logros en el dominio de la ciencia y la técnica -

y con ello en la utilización de ta naturaleza, al Igual que haber experl-

mentado serlos call'bios en la economfa, ta estructura social y la cultura. 
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No obstante. el planeta se ha visto cada vez más convulstoOado y se nos 

presenta como un total pandemonium y absurdo e Incoherente por la p6rdl 

da.de significado que experimenta en las circunstBncias que nos son in

mediatas. 

El supuesto progreso ilimitado prometido por esta socie

dad desde sus Inicios en ningún momento se ha tornado realidad, la gran 

promesa del well-fare state, de una sociedad que d6 paso a una realiza

ción humana, parece estar cada vez más lejana en su posibilidad de con

crctizaci6n; por el contrario, las circunstancias soctales actuales P!.. 

recen constituir una tendencia en sentido Inverso. 

La desigualdad económica no ha sido erradicada ni en el 

Interior de cada país ni entre las diferentes naciones, a pesar del cr~ 

cimiento económico experimentado hasta hnce algunos años, particularmen. 

te en los países más avanzados, a lo sumo podr!a hablarse en el mejor de 

los casos de un incremento del nivel de consumo más que en el de Ja .E!!_-

1 ldad de vida, en el de desarrollo de las potencialidades humanas, de 

algunos sectores soclc!es -r:rt!eulcrmente de le clase media propia de 

los asentamientos urbanos. 

Por lo que respecta al orden econ6mlco-pol!tlco mundial es 

por todo mundo sabido que la fase de prosperidad y concordia inlernacl2. 

nales jamás se ha llevado a efecto y si en cambio sus opuestos como la 

guer~a, el armamentismo permanente, tOs brutales aplastamientos de cual 

quier manifestación de independencia y de autodeterminación de pueblos 

coloniales, semlcolonlales y mlnor!as nacionales, el control de las ec2_ 
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nomfas de gran parte de pafses por las naciones económicamente más poder~ 

sas y la penetración cultural e ideológica con finalidades claramente de 

colonización. 

Los logros de la ciencia y la tecnologla han sido destinados 

en gran medida a la carrera armamentista y al mayor beneficio privado an 

tes que al desarrollo pleno del ser humano. Si bien es cierto que tambl~n 

se han empleado para la mejora y el incremento de la producción y para la 

medicina social. esto no se ha traducido como una solución al hambre pa

decida por más de 800 millones de seres en el planeta y el creciente de

sempleo que afecta a la clase trabajadora. 

La comunicación masiva es cada vez ~s eficaz, sin embargo 

los fines a qüe es destinada en su mayorta :;on los de publ lcidad y pro

gramación comerciales que sólo distraen la atenclln de los problemas rea~. 

les y vuelven ajena a la gente respecto de su existencia real e inmedia

ta. El consumo Inmoderado que se fomenta a trav~s de la publicidad sólo 

tiende a generar una mayor pérdida de identidad en los Individuos, un 

escape de su problemática real mediante una pretendida satisfacción de 

su miseria existencial con un consumo de bienes de lujo o simples mercan. 

etas accesortes e innecesarias. 

Todo esto ha generado consecuentemente una degradación cada 

vez mayor de los hombres, dejando de manifiesto que el sistema que serla 

fuente Inagotable de la completa satisfacción de necesidades y de una re!!. 

llzaclón plena de los individuos se ha convertido en su total opuesto en 
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el que el Individuo se diluye y su posible importancia sólo está en fun 

ci6n de la estabilidad y permanencia del 11slstema 11 , del 11r~gtmen11 1 etc., 

en el cual millones de seres padecen hambre y enfermedad al tiempo que se 

tiran enormes cantidades de productos al mar a fJn de mantener los precios 

en e) tTll!!l;rcado. un 11orden11 social en el que se destinan inmensas cantidades 

de ~ecursos a la producción bélica y donde el ecosistema en su totalidad 

se deteriora trreversiblemente sin una atención eficaz. 

En este punto debe resaltarse el hecho de que estaroos en pr~ 

sencla de una sociedad de masas, fenómeno que además no es caractertstlco 

s6lo de las naciones altamente Industrializadas. El surgimiento y actua

ción de las masas ha tenido y tiene como escenario principal a las gran

des urbes de las sociedades contemporáneas y arranca desde los princi

pios del siglo XX como consecuencia del crecimiento económico-Industrial 

y del empleó de los medios de comunicación; sin embargo, este fenómeno ha 

venido cobrando mayor relevancia en las Gltimas decadas junto con los Ca,!!! 

blos experimentados en todos los ámbitos de la vida social. 

En este contexto, el t~rmtno ~ viene a referir a los con

glomerados humanos que socialmente carecen de forma, indiferenciados, sin 

estructuras firmes e Incapaces de discernir. El prototipo de sus integra!l 

tes es el hombre común, sin conciencia definida, el hombre medio atado al 

cumplimiento de roles y actitudes que le son prescritas. Por tal razón, 

este prototipo es comúnmente Identificado con el Integrante de la clase 

media; no obstante, la masa no está circunscrita exclusivamente a ella, y 

esto particularmente por la homogeneización ldeol69lco-cultural y hasta 
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emotiva generada por los medios de comunicaci6n masiva -sobre todo los 

e1ectr6nicos espectacularmente desarrollados e Impactantes en el sist_!! 

ma perceptivo de los sujetos. 

Es asf que nos encontramos en una sociedad caracterizada por 

una enorme masificación y enajenaci6n, por una cosificaci6n y por un de 

seo compulsivo de consumo como fuente de felicidad y supuesta realiza-

cl6n de los Individuos. Erlch Fromn lo señala perfectamente al decir 

11 todo está al alcance de todos. todo puede comprarse, todo puede con-

sumlrse ••• Los hombres trabajan juntos. Entran a miles en las fábricas 

y las oflc1nas, y llegan en coches particulares. en trenes subterráneos, 

en autobuses~ en tran~fas; trabajan juntos a un ritmo que senalan los 

expertos ••• Por la tarde la corriente fluye en sentido Inverso; todos 

leen los mismos perl6dlcos, escuchan ta radio, ven pc1Tculas, las mismas 

para los que están en la cumbre que para los que están en el primer pe! 

daffo de la escala, para el Inteligente que para el estúpido, para el ed.!!_ 

cado que para el Ineducado. Producen, consumen. gozan juntos, acordes, 

sin suscitar problemas. Ese es el ritmo de su vlda".6 

Todo esto es sin duda posible gracias al desarrollo clentfflco~ 

tecnológico que hemos señalado y que le ha permitido al hombre contempo-

r4neo "atravesar Jos oce3nos y los continentes, primero en scn-.anas, des-

pués en dias, ahora en horas ••• (asf) el milagro de la producción llev~ 

al milagro del consumo. Ya no hay barreras tradicionales que Impidan a 

nadie comprar lo que se le antoje~,7 

6. Fr0111n, E. Psicoanálisis de la sociedad contemeoránea. F.C.E. Héxlco 
1974, p.96. 

7. ~. (subrayado mfo). 



32 

Debemos insistir respecto a la masificación y uniflcaci6n ·de 

criterios, que a ellas contribuye de manera fundamental la llamada comun.L 

cacf6n de masas que a su vez es un factor importante para explicar c6mo 

es que la ideolog1a que se consideraría propia y exclusiva de la clase 

media, y aun de sectores mas favorecidos, se permea a capas y clases S.2, 

ciales que econ6mlcamente no se encuentran en fguales condiciones lo 

que da ple a que diversos fen6menos sociales rebasen los marcos de algún 

sector social exclusivamente. 

Toda esta caracterfzaci6n de la sociedad contemporánea no P!!. 

rece ser tan desconocida , sin embargo a pesar de resultar tan obvia m.Y., 

chas veces es omitida o dada por supuesta sin considerarle su debida 

Importancia. Y esto no s6lo respecto a análisis teóricos de la misma, 

sino particularmente en lo fundamental -el aquf y ahora-, la práctica C,2 

tidiana que es el aspecto de primordial Importancia para el joven. Ade

~s. el mismo sistema social contiene muchos otros recursos que permiten 

el escape de la real !dad, eficaces medios de evasión que contribuyen a 

la enajenación del Individuo, al olvido momentáneo de su profunda lnf.!!_ 

lícidad e Jnsetisfaccf6n y~ la 9aneraciún de una especie de anestesia 

reproduciendo asr las condiciones psicológicas e Jdeol6glcas para la pe.!:_ 

manencfa y reforzamiento del-statu quo. 

Como resultado a la vez que factor causante de la reproduc

cl6n del conjunto social, la ideologfa Individualista juega un papel de 

primer orden. Esta ideologTa Individualista en nada contradice la exis

tencia de una creciente maslffcacl6n en la sociedad contemporánea; es 
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decir, tal ideología no presupone la plena va1orizaci6n humana de los 

individuos, el respeto y espacio necesarios para su autonomta, el rec2 

noctmlento y pro1iDci6n de sus potencialidades creadoras. En realidad e~ 

·ta ideologia es la de 11 ta m6nada encerrada en su universo solitario y 

autosuflclente: la de la vivienda que tiene 'todo el confort hogareño' 

(es decir que es un universo cerrado Independiente de los servicios ext.!:_ 

rlores), en la cual uno mira al mundo como espectáculo (gracias a la t~ 

levls16n), de la cual se sale al volante de un automóvil individual pa-

ra lr a gozar de la 'naturaleza sin hombres'", una ldeologta que absurd~ 

mente pretende afirmar "una posible l lberacl6n Individual mediante la a.!!_ 

quislcl6n de medios de evasl6n11 .8 

En suma, hemos arribado a una sociedad integrada por personas 

que actúan y sienten como aut6matas, despersonalizadas pero que viven S.!:!._ 

puestamente felices debido a que acatan los patrones de conducta establ~ 

cldos, cumplen con las caractertstlcas de Individuos que requiere esta 

misma sociedad: hombres estandarizados, d6clles y que cooperen sin raz2 

namlentos. Trátase de una sociedad caracterizada por una profunda miseria 

que consiste no s61o en las carencias econ6mlcas y la pobreza material 

de algunos grupos y clases sociales (pobreza que adquiere conforme aume.!:!. 

ta el crecimiento econ6mico y existen nuevos tipos de satisfactores nue-

vas formas y parámetros), particularmente del proletariado y de sectores 

marginales, sino de una miseria más sutil y sofisticada pero en constante 

Incremento, una misera moral y espirítual que se expresa resumidamente en 

8. Gorz, André. Estrategia obrera y neocapltallsmo. Ed. Era, México 1976. 
pp. 122-123. 



la pérdida de autonomTa de los individuos, aislada y colectivamente, de 

su capacidad de decisión para desarrollar actividades de toda lndole 1.l 

bremente elegidas y que le sean existencialmente signiflcatlvas sin te

ner que someterse en todo momento al mercado del trabajo y consumo, y 

de la capacidad para dar forma a su personalidad y a su vida cotidiana 

conforme· a sus propios valores t ideas sin tener que actuar a partir de 

un adoctrinamiento sea cual sea. Ante la existencia de este nuevo tipo 

de miseria cualquier decrecimiento posible de las carencias materiales 

no garantiza en absoluto su superaci6n; decrecimiento que, ade~s, con 

la grave crisls econ6mlca que enfrentan varios paTscs, en partlcular los 

tercermundistas y caso concreto México, también viene a quedar en entre-

dicho. 

En breve, la sociedad del "bien-estar" ha sido un rotundo fr!_ 

caso a no ser que et la signifique la contrapartida del 11bien-ser"; esto 

es, la "alegre" condición pasiva del estar y no la fel lz condición actl_ 

va del ser, del estar siendo. La primera, propia de tos objetos, las C2, 

sas, la materia Jnorgantca; la segunda, propia de los seres vivos, par

ticularmente del ser hurnano. No pcdc.mo!: olvld3r que •1hay cosas y hombres, 

hombres que no son cosas, que no coinciden con su funcl6n en el proceso 

de producc16n capitalista, que no coinciden con el precio de su fuerza 

de trabajo, ni con el uso que de ella hacen los capitalistas, ni con las 

necesidades a las cuales éstos los reducen''• 9 

9. Gorz, André. Op. Cit. p. 18. 



1 l. La juventud y el proceso histórico-social. 

1 'Todos estamos solos, es una perogrulla
da. Pero pocos saben de la Inmensa so
ledad de un joven entre los quince y los 
veinte años 11 Georgina Rubin de H., maes 
tra de primaria. Tomado de: Poniatowska, 
E. La noche de Tlatelolco, Ed.Era,p.156. 

l. Hacia una conceptualización hist6rico-socio16glca. 

Como dijimos anteriormente, mucho es lo que se ha escrito y, 
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sobre todo, lo que se ha dicho a través de diversos medios en torno a las 

expresiones de descontento y rechazo juveniles; empero, en el mayor núme-

ro de casos el término de juventud queda Indefinido, principalmente en aqu~ 

llo que se difunde por medios no especializados. 

En tal sentido es que en varias ocasiones simple y llanamente se 

Identifica a la juventud con el estudiantado y otras tantas a lo su

mo se habla de juventud para referirse a aquella población que oscila en-

tre determinadas edades. Así, se han propuesto varias definiciones de juve.!!. 

tud destacándose aquellas que le identifican únicamente con una etapa del 

desarrollo fisiológico (la pubertad) y aquellas que le ccnslderan exclusi-

vamente como agrupamiento cronológico, y también las que delimitan su de-

flnlclón a aspectos psicológicos (tal es el caso por ejemplo, de Jean Pia-

get para quien está caracterizada por el paso de un pensamiento 11concr~ 

to11 , referido a objetos y circunstancias inmediatas, a un ¡:ensamlento "far-

mal" o 11htpotético-deductivo 11 , con mayor dosis de abstracción, y por la 

descentraclón de la afectlvldad del yo; todo esto con una primacTa absoluta 
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sobre los cambios fisiológico-sexuales). Asimismo, a nivel cotidiano y 

fuera de toda pretensión teórica la adjudicación como Integrantes de la 

juventud queda sujeta a la experiencia y autopercepclón de cada Individuo, 

dando ast preponderancia a los juicios de valor. 

En el primer caso se considera como inicio de la juventud el 

paso de la niñez a la pubertad sin precisar del todo su conclusión aunque 

se considera generalirente como tal al matrimonio y la adopción de respons~ 

bllldades propias de la vida adulta. 

Por cuanto se refiere a una conceptuallzacl6n que estime que la 

juventud está constituida simplemente por un agrupamiento cronológico, es

to es de edades, resulta aún más vaga pues se puede juzgar que se trata de 

una etapa comprendida entre los quince y los veinticinco aílos. entre los 

quince y los treinta, entre los once o doce y los veinticuatro, etc. Lo que 

aqul salta a la vista es que una conceptualización tal parte del desarrollo 

fisiológico del Individuo que no es sincrónico entre todos los individuos, 

ni entre los sexos y que presenta variaciones entre un grupo 

tural o social y otro, y entre un momento histórico y otro. 

étnico, cul 

Algo similar sucede cuando el acento de la definición se pone en 

las manifestaciones conductuales caractertsticas de la juventud que surgen 

como una consecuencia exclusivamente de los carrbios bio16gtcos operados en 

el Individuo y no asl de un desarrollo pslcosoclal que acompaíle al desarro

llo pslcosexual. 

Por su parte, la apreciación pslcoanalltlca nos brinda una co.!1 
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ceptualizaci6n ~s integral en la medida en que distinguiendo a la pube.r. 

tad como las manifestaciones físicas del proceso de maduración fisiológl 

co-sexual define a la adolescencia o juventud como un proceso psico16gJ. 

co de adaptaci6n a los cambios fisiol6gicos propios de la pubertad -des!!_ 

rrollo psico-sexual- y de integraci6n de la personalidad no s61o ante los 

estlmulos internos puberales sino también ante el exterior, el medio am-

blente -desarrollo psico-social-. Un proceso de diferenciacl6n e integr~ 

ci6n de la personalidad que busca un equilibrio del yo con los impulsos, 

el supecyo y el medio ambiente; 1º esto es, una integración entre el yo 

(el individuo y su identidad propia) el superyo (una conciencia moral que 

no s61o está presente en cuanto instancia pslqutca sino que se plasma en 

las instituciones y los valores sociales) y el medio ambiente en que se 

encuentra inmerso el sujeto. 

No es posible senalar como equivocas del todo este tipo de 

definiciones pues bien es cierto que los aspectos de los cuales parten 

no son falsos ni ajenos a la juventud y resultan operacionales para los 

distintos campos de estudio que los generan. Pero, por otra parte, si bien 

existen coincidencias entre todas esas definiciones, también es m.JY cie.r.. 

to que en general se hace caso omiso de las caracterlstlcas de los dlfe-

rentes estadios del desarrollo hist6rlco-social y de c6mo ellos están f.!!. 

tlmamcnte ligados a las caracterTstlcas de la juventud y a la diferente 

connotac16n que adquiere ésta en cada uno de ellos. Lo anterior no se 

puede atribuir del todo a la teorTa pslcoanalitlca pues si bien no abunda 

10.CfcBlos, Peter. Psicoanálisis de la adolescencia. Ed. Joaqutn Mortiz, 
México 1980. pp. 15-21. 
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en los aspectos histórico-sociales en razón precisamente de sus objetivos 

de conocimiento. tampoco los omite; por el contrario, en cierta forma p~ 

rece afirmar que el conocimiento de la juventud requiere de un enfoque 

multidisciplinario aunque se acentuen tales o cuales aspectos en función 

de los objetivos de estudio. 

En vista de los objetivos del presente trabajo. partiremos 

de algunas de las características mas Importantes del proceso de desarr,2_ 

llo pslco-soclal producto de la madurez flsiol6gico-sexual y las enmare~ 

remos relacionadamente con las circunstancias histórico-sociales. 

En tal sentido, debemos señalar anticipadamente que no en to 

dos los momentos históricos ha existido un estrato o grupo social que se 

distinga en cuanto a sus actividades, valores, comportamientos e Intere

ses de la adultez propiamente dicha y de la ninez de manera similar a como 

sucede con la juventud urbana actual. Es ~s, este hecho es perfectamente 

comprobable en nuestra contemporaneidad, para lo cual la antropologla p~ 

dria proveer de informaci6n en tal sentido, con algunos grupos cultura

les y étnicos minoritarios de diversas partes del rrundo. En nuestras s~ 

e iedades a diferencia de esas culturas y grupos, no existe ya un recono

cimiento e lnlclaci6n ritual a la juventud o adolescencia abriendo así 

un espacio b~stante considerable entre el abandono de la nlnez y el paso 

a la sociedad adulta con la deflnlci6n precisa que ella Implicaba. En 

aquellas sociedades exlstla o existe una vlnculaci6n considerable de la 

nlnez a practlcamente todas las esferas de la vida social, el Individuo 

desde corta edad acampana a los adultos en las tareas productivas, los 

ritos y las costumbres siendo ast intr&ducldo en las creencias y practicas 
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de su sociedad; con la presencia de 1a pubertad -entendiendo por ella 

Ja madurez fisio16gico-sexwa1 el individuo pasa a desempeñar los roles 

sociales de los adultos -padre, conyuge, productor, etc.- en corto tiem 

po siendo reconocido ese cambio con alguna práctica ritual que van desde 

el sometimiento a una prueba de habfl idad y resistencia personal, la se

paraci6n del grupo familiar hasta mutilaciones fTsicas o el uso de ador

nos o indumentarias especificas que desempeñan una funci6n enteramente 

s imb61 ica. 

Es co"l'renslble que en tales sociedades exista una transmi

sl6n y preservaci6n casl Inalterable de las costumbres y valores desea~ 

tando en alto grado la presencia de desacuerdos ldeo16gicos, porque ade

mas Ja formación de las nuevas generaciones es una tarea desempe~ada en 

las actividades sociales mismas y compartidas por la sociedad en su con

junto sin confiarla a instituciones especial Izadas para tal fin, sltua

cl6n que evidentemente obedece al grado de desarrollo de las fuerzas pr.2 

dJctivas, a la dlvlsi6n social del trabajo y asimismo a la orientaci6n 

que le Imprime la sociedad a su propia dlnamlca como producto de sus pr.2 

plos valores y pautas culturales. 

La ausencia de pra~tlcas rituales que delimiten claramente 

el tntcto de Ja juventud viene a acentuar la 11crlsís de identldad11 que 

es una caracterTstlca de suma Importancia en la juventud. Tan s6lo como 

resultado del' proceso de maduraci6n flsiol6glca el individuo se ve en la 

necesidad de adecuar sus Impulsos, necesidades y respuestas pslcol6glcas 

a la nueva condlcl6n blo16glca, y ante una sociedad que carece de esos 
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procedimientos rituales y de una asignación de roles y status diferenci,!!_ 

les y significativos la crisis de identidad es agravada considerablemen-

te pues ahora también tiene que desarrollar el individuo un proceso de 

• ajuste psico-social sin contar con pautas precisas para tal tarea y de 

bido a qué"ta designaci6n de un nuevo rol y un nuevo status ofrece al 

adolescente una autoimagen qJe es definitiva, rectproca y comunitaria; 

al mismo tiempo promueve la asimilación societaria del niño en maduración 

(y que) sin este tipo de complementación y refuerzo del medio ambiente la 

auto·lmagen del adolescente pierde claridad y cohesión"; sin embargo, "la 

sociedad occidental moderna ha eliminado progresivamente la asimilación 

rltuallzada o Institucionalizada del adolescente".11 

Debemos aclarar que consideramos esa 11crists de tdentidad 11 

como propia de la juventud debido a que "todo ser humano, Inmediatamente 

después de la pubertad y debido a los cambios de la misma, tiene que hacer 

un ajuste de sus sistemas de adaptación al ambiente. Sufre una crisis que 

llamamos de Identidad, porque contiene las interrogantes existenciales 

del adolescente acerca de su origen, presente y perspectiva. Tiene que 

reacomodar sus valores y sufre alternancias en su car3cter que condtcl~ 

nan lo que se llama la edad diftci 1."12 Esta bCisqueda de identidad es n.!!!_ 

cesarla pues precisamente la adquislcl6n del sentido de mismidad es indl~ 

pensable para que el joven se encuentre en auténtica disposición y pos!-

bllidad para adoptar decisiones y desempefiar roles que jurfdlca y tradi-

11. Bles, Peter. Op. Cit. p.27 
12. Remus Aralco, José • "Notas psicoanaltticas sobre el fenómeno d,. la 

protesta juvenil" en Pslcoan~lisis del "filicidio" y la protesta 
juvenil. Ed. Novara, México 1971. p.84 
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clonalmente se consideran propios de la adultez tales como la vida sexual, 

la partfcipaci6n política, el trabajo productivo, etc. Asi, la 11adoles-

cencia viene a ser una etapa vital en la que se lucha por la identidad, 

la orientaci6n y la auto estima, en la que se buscan marcos de referen

cia axio16gicos que permitan un desarrollo maduro para la edad adulta 11~3 

peno que no s61o se desarrolla esa lucha en función de la posterior vida 

adulta, sino que responde a las necesidades básicas del ser humano, como 

to son tas de seguridad física, de seguridad emocional, de reconocimiento 

social y de autorreal izaci6n11 .14 

Hay que señalar que esa crisis es m5s grave cuando se presenta 

en sociedades caracterizadas por el cambio permanente como sucede en las 

occidentales, aun cuando esa caracteristica sea más bien propia de sus 

áreas urbanas y que tal cambio no altere sus cimientos estructurales, P!t 

ro si sus formas y patrones de comportamiento. 

Es propio también de la juventud experimentar un incremento 

de la capacidad de abstraccl6n que Implica una mayor posibilidad de crl 

tlca del medio ambiente y que "se manifiesta también en una intensa teo-

rlzacl6n de la sltuac16n concreta de su rr~dto y momento hJst6rico, con 

la consiguiente generaÚzacl6n exagerada y la proposic16n de soluciones 

totales y únicas 001 5 general lzaci6n acentuada al enfrentar el individuo 

una sociedad que funciona impersonalmente en la cual parece no haber re!1. 

13. Stínchez Azcona, J. 11EI adolescente y el cartícter social" en Perfiles 
Educativos, CISE-UNAH. Abril-Junio 1979, N°4. p.411 

14. Citado por SAnchez Azcona, J. lbldem, con base en un esquema original 
según ple de página, de carro~erbert. Higiene mental. 

15. Remus Aralco, J. 0p. Cit. p. 86 
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ponsables. En consecuencia, ante tal crisis de identidad el joven busca 

resolverla con Ja adopción de una "actitud marcadamente existencia11sta 

(y con la reallzacl6n) de cualquier actividad que lo libere de la pes!!_ 

da y angustiosa soledad, y del enorme sentimiento de limitación que le 

lnpone el ambiente soclocultura1"16 por to cual no es de sorprender su 

adhesión a actividades y grupos de diversa lndole, desde delictivos ha~ 

ta aquellos corrprometidos con tareas constructivas y de cambio social 

pues la pertenencia a grupos es una ."expresión de hambre social (y) al 

obtener acceso a una vida externa co~1eta y excitante, el adolescente 

contrarresta sus Insufribles sentimientos de vacto, aislamiento y sol.!!, 

dad."17 Esto no quiere decir necesariamente que toda participación de 

los jóvenes en actividades grupales sea producto exclusivamente de confll_s 

tos pstco16glcos, "muchachadas pasajeras" de los adolescentes que nleg~en 

I• posibilidad de una acción auténtica y conscientemente orientada ya 

que si bien durante la juventud es tlplca la búsqueda de Identidad, la 

for~c16n de la personalidad propia, esto no quiere decir que antes de 

ella no existan rasgos de Individualidad propios y un modelado cultural 

previo ejercido por el medio social y por la familia de manera mas esp.!!, 

ctflca. Lo que sucede es que esta "experimentación" social emprendida por 

el Individuo joven le brinda la oportunidad de probarse a si mismo en la 

ejecución de roles y actividades Independientes de los lazos familiares 

y probar la validez y eficacia de tales roles y actividades, Permite 

distinguir entre sus anhelos y fantastas y la realidad, reconocer sus 

limitaciones y formar su propia Identidad que puede o no ser una continuJ. 

16, S4nchez Azcona, J. Op. Cit. p,i.6 
17. Blos, Peter, Op. Cit. p. 264 
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dad de sus tncllnaclones, actividades y valores adolescentes. 

En suma, la importancia del grupo para los j6venes está dada 

en ta bGsqueda de nuevas relaciones de part1clpact6n, pertenencia, segu• 

r1dad y autoconfianza, ta aflrmaci6n, reerrptazo o enriquecimiento de Pª.!:!. 

tas de conducta heredadas por la familia y la posibilidad de emprender t.'!_ 

reas conjuntas con sus coet~neos que al tiempo que le permita adqulrlr un 

sentido de Individuación le brinden compañerismo. 

Resumiendo, podemos afirmar que efectivamente la juventud o 

adolescencia es un periodo Intermedio entre la niñez y la condlci6n adul 

ta en el que a consecuencia del crecimiento y maduración fi·slo16glco-s~ 

xual denominada pubertad exige del individuo una adecuacl6n a nivel ps_L 

col6glco de sus comportamlen~os y expectativas a la lntenslflcac16n de 

los Impulsos Instintivos y, a nivel social, una Integración de la per

sonalidad, sus valores, Ideas y pautas de conducta al medio ambiente, 

aunque sin olvidar una constante interrelact6n entre ambos niveles. Es 

un proceso de diferenciación e Integración de la personalidad (dife

renclacl6n entre el yo y el no-yo, el medio ambiente, e lntegracl6n 

del yo, sus llmltaclones, va\ores, ideo~· y p~utas de conducta ªSU 

Identidad propia- ante el entorno social) y que contiene una serle de 

caractertstlcas especificas como son la crisis de Identidad, la Inte

lectual lzacl6n y creciente capacidad de abstracción, la "experlment,!_ 

c16n" social y la búsqueda de acc16n grup;ol e.ntre otras, a lo cual ya 

nos hemos referl do anteriormente. 
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Este proceso se desarrolla bajo condiciones hist6ricas y so

ciales concretas en que se desarrolla cada individuo y que le imprimen 

una connotaci6n especifica, raz6n por la cual s61o en las soctedades 

que han eliminado en gran medida su iniciación y ejercicio a través 

de prácticas rituales e institucionales que le adjudicaban al adoles

cente un rango y un status determinados y que hacreado instltuciones 

especializadas para la formación y educación de las nuevas generaci~ 

nes -como sucede en la cut tura occidental conte.mporlinea- es Cunde la 

juventud se presenta como un periodo en que el individuo es separado 

tanto de la condición familiar y el rol desempeñado enellapor el nii'lo 

como de la condición adulta con el fin de adquirir su identidad pro

pia, el conocimiento y la formación que se consideran Indispensables 

para el ejercicio de ta adultez pero al margen de la práctica efecti

va de tales tareas. 

Es en referencia a las caractertsticas de las circunstancias 

histórico-sociales que han de estudiarse las manifestaciones de los d.!. 

ferentes aspectos que conforman la juventud; v.gr. la acentuaci6n de 

la crisis de identidad y las facilidades u obst~culos que el orden 5.9, 

cial presenta para la soluci6n de tal crisis así como sus consecuencias; 

el peso de los sentimientos de vacto y soledad y sus repercusiones en 

el comportamiento de los jóvenes en la polttica, la educación, etc.; 

la necesidad incrementada o atenuada de la integraci6n y acción grup~ 

les en relación a las alternativas que el tipo de organización social 

brinda para su satisfacci6n y encauzamiento a las tareas de conserva

cl6n y cambio social o bien de apat1a; la intelectuallzac16n y crttlca 
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juveniles en relación con 1a transmlsi6ri ideo16gico-cultura1 de la soci~ 

dad y los medios a través de los que la realiza, los foros de expresión 

que den cabida a los sectores juveniles, et encauzamiento de esa crltica 

para las fines sociales, etc. 

Si consideramos que la juventuC se inicia con el arribo a ta 

pubertad, podemos afirmar que concluye al asumir la 11madurez socta1 11 ; 

esto es, con la adquisición de derechos y deberes sexuales, econ6micos, 

legales y sociales del adulto18 puesto que para el ejercicio de tales 

compromtsos el Individuo debiera ya haber adquirido un identidad propia 

en términos generales -sin que esto suponga que el individuo no puede 

seguir, pues de hecho sigue Interminablemente, en formación- debiera 

haber dado forma ya a sus rasgos fundamentole5 de carácter, de su arie!!. 

tación ante la vida con base en una delimitación y jerarquizaclón de 

sus Intereses, motivaciones y actitudes. Aunque en los hechos se puede 

asumir y se asume tal madurez social sin haber alcanzado la psfca-s~ 

cfal e incluso la psico•sexual, en esos casos la sola incórporaci6n a 

la vida adulta viene a constituir un limite al periodo que dentro de 

la normalidad vigente est~ destinado a esa formación y maduración. 

2. La Juventud en el capitalismo contemporáneo. 

Huchas son las diferencias que existen entre el contexto s,e. 

clal en que crecen y viven los jóvenes actualmente y aquél en que cree!~ 

18. Tenorio Adame, A. Juventud y violencia. F.C.E. "Archivo del fondo", 
México 1974. p. 11. 
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ron sus generaciones antecesoras. Para éstas los valores y modelos de v]. 

da, en una palabra la cultura, les fue transmitida fundamentalmente a 

través de la familia, la escuela e incluso la comunidad; en cambio, en 

ta actualidad vivimos en la era de la comunicaci6n masiva y puede deciJ:. 

se que estamos en presencia ahora de los j6venes que han crecido con la 

televisión que es una de las más importantes ventanas al mundo pero .tam. 

blén mediante la cual esos jóvenes han Ido conformando su personal ldad y 

han recibido ta cultura. 

No sin razón el adolescente confta menos es las lnstltuciones 

tradicionalmente encargadas de la transmisión de la cultura que en los 

medios de comunicación masiva que mediante el sonido, la Imagen, el mo

vimiento, el color y la palabra le muestran el mundo y le permiten estar 

Informado -aunque no sin una orientación deliberada- de cualquier acon

tecimiento que se suscite en caulquier parte del mundo de manera casi i.!l 

mediata. 

En este orden de ideas nuestra sociedad contemporánea, y de 

manera especial las áreas urbanas. cuenta con elementos como son ta 

comunlcacl6n masiva, las dietas alimenticias, la medicina social y en 

general las condiciones de vida que tienden a generar una "precocidad" 

y estimulaclón artificial de la sexualidad que aceleran el desarrollo 

pslco-fisiol6gico de los Individuos. Por otra parte, también existe lo 

que: se ha dado en llamar "resistencia de las generaciones anterfo~es a 

abandonar el comportamiento juvenil debido principalmente a la conclt.!!. 

clón de estímulos mercantiles ~s que a la 'vital ldad 1 o capacidad bl,2 

16glca11 .19 

19. Tenorio Adame, A.~· p.14 
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Asf, el paso de la niñez a la vida adulta se ha prolongado 

de manera considerable con to que el pertodo en el que supuestamente el 

adolescente estar~ dado a la tarea de encontrar su propia identidad, º!. 

ganizar su propia jerarquía de calores y prepararse para la adopción de 

los roles y status de la adultez es ~s largo; y dado que en la realidad 

el Individuo enfrenta una sociedad que s61o requiere hombres producidos 

en serie como si se tratase de artículos manufacturados cuyos objetivos 

s61o sean los de llenar los bolsillos y consumir, que tengan por futuro 

el seguir la nuca del que va adelante, esa crisis de. identidad se agud.L 

za ~s y el adolescente adolece de ella por ~s tiempo. Sabemos ya que 

1'todo el sistema educacional tiene como meta principal el logro de una 

personalidad preferentemente consumista (y que) todos los medios de C.2, 

munlcacl6n nos est&n insistiendo reiteradamente en que la finalidad de 

todo ser humano debe ser comprar artículos, mejores, más caros, no im

porta para qué sirvan 11 .20 

Aqul cabe mencionar que si por un lado en la sociedad se ge

nera, se amplfa el periodo de juventud y por tanto el tiempo con que el 

Joven cuenta para adquirir su propia identidad, por el otro no se ha 

ocupado de abrir canales adecuados para t;:il ::dqulsicl6n, el joven bus

ca ese sentido de mismidad intentando asumir corrpromisos espectficos 

que pueda elegir entre las pocas alternativas a su disposición y que le 

permitan experimentar en las circunstancias reales el ejercicio de su 

personalidad en formacl6n; sin embargo, las alternativas existentes en 

verdad son nuy pocas, la falta de empleos para los jóvenes y cuando 

20. s&nchez Azcona, J. Op. Cit. pp. 48-49 
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los existen por obvias razones s6lo ven en el joven un objeto de expl~ 

taci6n, un instrumento de trabajo;sistemas escolares poco estimulantes 

y hasta frustrantes; falta de foro5 de e~prest6n y recreación, etc. Son 

esta falta de alternativas y las características propias de Ja juventud 

-entre ellas la ausencia de intereses creados sentidos como propiGs, Pª!:. 

ticularmente en el plano económico- las que hacen de la juventud en ta.!J. 

to sector poblacional, un grupo social dispuesto a la renovación, lo cual 

no garantiza su concreci6n práctica dada la separación que experimenta 

de las decisiones y el ejercicio préctico del quehacer social. 

SI anteriormente el adolescente lograba Integrar su persona

l !dad partiendo de la ldentificac16n con las figuras parentales -padre 

y madre- en primera instancia, pero también con el profesor y otros 1112 

delos ideales tomados del medio ambiente cerc~~o y directo con el cual 

entraba en relaci6n; ahora esas figuras compiten con una gama mucho más 

amplia de modelos conforme a Jos cuales el joven contemporéneo puede 

forjar o pretender forjar su personalidad. En muchas ocasiones· estos 

modelos son encarnados por personajes reales que de alguna manera re

presentan alternativas v~l Idas, pero otras tantas tan s6lo se trata de 

arquetipos publicitarios que poco o nada ·tienen de reales y ni siquie

ra se trata de personajes -que a .Ja manera de la literatura- sean la 

personi flcacl6n Ideal de valores universales como la belleza·; Ja sol 1-

darldad, el amor, la lealtad, etc., sino que s6lo Incrementan la conf~ 

sl6n propia del adolescente. 
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Hemos se~alado cómo también en países tercermundistas, pese a 

su proceso de lndustriallzaci6n dependiente, se han ~esarrollado modelos 

de comportamiento y consumo que junto con la excesiva centralización y 

burocratizaci6n de las diferentes actlvidades sociales provoca un 11 tro

quelamlento11 de la personal ldad. Este car~cter de las sociedades cante.!!! 

poráneas da lugar a un temor en los individuos a expresarse auténticame!!, 

te, a dejar de seguir los patrones de conducta establecidos, lo que al 

individuo joven en poco o nada contribuye para la soluci6n de su necesi

dad de adquisición de una identidad libre y auténtica, para la consecu

c16n de una madurez integral ten to en lo ftsica, lo intelectual, lo so

cial, lo psicológico y lo moral. 

Una diferencia muy significativa que se presenta entre las 

distintas generaciones, principalmente de paises como México, es la 

extracción agraria y el muy escaso -en muchas ocasiones hasta nulo- n.1 

vel de e.scolarldad de la mayorta de Integrantes de las generaciones adu.!_ 

tas de.hasta hace unas décadas en contraste con el medio urbano y el nl 

vel de escolaridad de los adolescentes que han crecido en las modernas 

ciudades. 

Además, sin dejar de ser cierto que a lo largo de la historia 

los individuos han crecido en convivencia con ta violencia. las jóvenes 

generaciones de las últimas décadas son las que como ninguna anteriorme!!. 

te tienen conciencia del ejercicio de la·violencia que amenaza Incluso 

con la aniqullacl6n total. Pero a su vez estamos en presencia de un de1_ 

pliegue amplio de violencia en distintas formas y no s6lo de manera dlre.!:_ 
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ta: violencia moral, ideo16gica, etc. que al estar tnstituclonal izada 

ya no es calificada como tal, pero que sin embargo está presente, y ai 

mismo tiempo, se inculca la violencia en Tos individuos desde temprana 

edad -tan s6Jo con la transmisión de una cultura competitiva y utilit~ 

rista- al tiempo que se les exhorta a que amen y respeten la vida. Sin 

duda esto en conjugación con el incremento de capacidad de abstracción 

y de cr1tica de que hemos hablado trae como consecuencia un amplio r~ 

chazo y hostilidad por parte de los jóvenes ante el medio social en que 

se encuentran. 

Vemos cómo nuestras sociedades dan paso a la juventud como P.!:!. 

slbllldad de un periodo de formación que antes no exlstfa o era més re~ 

trlngldo en términos de tiempo y de pertenencia de clase o estrato social, 

pero al mismo tiempo no brinda realmente las atternatfvss necesarias para 

que el adolescente logre di ferenclarse Integrar su Individual !dad y si en 

cambio sólo le ofrece modelos estereotipados para con base en ellos lograr 

su propia Identidad pero que son inservibles por Irreales y que a lo úni

co que tienden es a la estandarización de los Individuos. 

La crisis de identfd~d propfa del ~do1escente pues. no encuell 

tra soluclOn en el marco de las circunstancias institucionales con lo 

cual la angustia existencial que le es concomitante se Intensifica, no 

es de extratliar-. entonces. que el individuo pretenda resolver su di lema 

incllnAndose ya no a le autoridad sino a la delincuencia o a cualquier 

otra forma de adqu 1r1 r una "I dent 1 dad negat 1 va" como consecuenc 1 a de 1 a 

falta de alternativas reales y como una forma de encontrar su yoldad 

-sea cual sea- y manifestarla antes que pasar desapercibido. 
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111. Fracturas en las instituciones de la autorida~ 
el saber y la disciplina. 

11Te hieren en casa y te golpean en la 
escuela,/te odian si eres listo y des 
precian a un tonto/ hasta que estás -
tan jodidamente loco que ya no puedes 
seguir sus reglas/ •.• /Cuando te han 
tocado y espantado por veinte extrañC.6 
aftos esperan que escojas una carrera/ 
cuando realmente no puedes funcionar, 
estás tan 1 leno de miedo" 

J. Lennon. 1 'Héroe de ta clase obrera 11 

Al Igual que toda sociedad el régimen de producción capital I~ 

ta requiere para su permanencia y reproducción del mantenimiento de las 

estructuras econ6micas econ6micas que le son propias: sin embargo, ello 

no es suficiente pues se requiere también de Ja reproducción de las re-

laclones sociales imperantes y de las condiciones ideológicas y psicol~ 

glcas que le dan fundamento y cohesl6n, entendiendo por
0

ellas el conJu.!!. 

to de valores, Ideas, costumbre:y pautas de conducta existentes. 

Es mediante la internal lzacl6n en los Individuos de 1.a •lde,S!_ · 

logfa - que se generan las condiciones pslcol6gicas necesarias para 

la reproducción social en todos sus aspectos. Para tal lnternallzaci6n 

es necesario un proceso de transmlsl6n ldeo16glca presente a lo largo de 

toda la vida del 
0

lndlvlduo, en su actividad dentro de. las distintas In~ 

tltuclones y mediante el ejercicio de diferentes roles -en algunos en 
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calidad de transmisor y en otros en calidad de receptor. No obstante, son 

la infancia y la adolescencia los periodos en que el individuo desempe~a 

primordialmente una funci6n receptora y al mismo tiempo los periodos en 

que la transmisión ideo16gica es mucho más determinante para la confor

macl6n de la personalidad y para la reproducci6n de las relaciones so

ciales. 

Son varios los mecanismos y las instituciones a través de los 

cuales se efectOa dicha transmtsi6n, entre ellas habremos de destacar s~ 

lamente a la escuela y la familia por considerarlas como las primordiales 

y mas eficaces en esa tarea. asf como su actuación en relaci6n a la de los 

medios de comuntcaci6n masiva que constantemente adquieren una creciente 

Importancia como transmisores de valores. ideas y pautas de conducta CO.!l 

tribuyendo a acrecentar la sltuaci6n crítica por la que atraviesan las 

dos instituciones mencionadas. 

Es necesario se~alar que la crisis de la que hacemos mención 

no necesariamente significa el preludio de la desintegraci6n total, de 

la destrucción o del ~ntquil~mlento; la crisis puede también ser s61o 

una fase transitoria en la que las instituciones y/o valores que ellas 

sostienen son somet1d~s a un cuestionamiento crttico pues sus errores 

y falsedades se hacen evidentes. 

La crisisviene a significar en todo momento un reencuentro, 

una confrontac16n, bien con el verdadero sentido y finalidad que debi~ 

ra earacterlzar a las tnst1tuctones, bien con nuevas instituciones que 
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reemplazen a las ya existentes. 

Por lo tanto al referirnos a la escuela y a la famll ia lo ha

cemos en tanto instituciones hist6ricas; es decir, nos referimos a la 

escuela y a la familia actualmente existentes y cuyas caractertsticas 

corresponden a circunstancias econ6mlco-po11tico-socloculturales también 

de caracter histórico. 

1. Crisis de la familia y del autoritarismo patriarcal. 

En la conformacl6n de todo conflicto social el papel desemp~ 

ftado por las diversas Instituciones sociales es factor determinante y en 

el caso que nos ocupa no tendr1a por qué serlo menos, sobresaliendo de m.!!_ 

nera particular el papel ejercido por la familia. Hemos Indicado ya que 

el adolescente debido al desarrollo pslcosexual y social se encuentra l!J. 

merso en una crisis de Identidad que se expresa en el profundo conflicto 

que, manifiesto o latente, que vive ante el entorno soctal. 

Para alcanzar la adqulslc16n de una Identidad propia el joven 

ha de partir necesariamente de los valores, pautas de conducta, y en gen~ 

ral, de la cultura en que ha nacido y crecido y que le ha sido transmltl 

da a lo largo de su vlda. No obstante, esa transmls16n de cultura no es un 

proceso que se realice de manera Independiente y casual; la familia ejerce 

un papel de primordial Importancia en ella. 

La lmportancla del rol de la fan111 la esta dad11 por ser el la la 
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que tiene el primer contacto con las nuevas generaciones y puesto que es 

precisamente en la temprana infancia donde quedar~ cimentada ~s firme

mente la reproduccl6n de caracteres de personalidad necesaria para la r~ 

produccl6n del orden socia\ en su conjunto, pues es en ella donde se forma 

la personalidad profunda que muchas veces actuarA por encima de la perso

nalidad consciente. Es cierto que los protagonistas del fen6meno social 

que pretendemos comprender en muchos casos podr1an haber superado ya la 

dependencia econ6mica respecto a la familia, pero es fácil presuponer que 

aún conservaban, en tanto jóvenes. muchos lazos de relación con ella -y 

no menos Importante. de relacl6n afectiva-, y en \as expresiones de dlse.!!. 

tlmiento que habremos de tratar se manifestó, abiertamente unas veces y 

otras de manera impltclta o latente, un rechazo y un cuestionam\ento ha

cia \a familia. 

En nuestra sociedad la familia se ha caracterizado por ser un 

mecanismo de transmisi6n y reproduccl6n de la obediencia al padre, que en 

su estructura encarna a \a autoridad misma, transmls16n que ademas no s61o 

se realiza a través de medios conscientes sino también inconscientes e i~ 

cluso violentos, Para el nlllo esas relaciones de obediencia-autoridad se 

presentan en gran medida como parte de un orden natural de las cosas. aun 

cuando en realidad ese poder del padre emana de su fuerza y dlmensl6n f.!. 

sica y del poder econ6mico por et detentado al Interior de la familia y 

que es legitimada con la aceptacl6n de la madre en raz6n de los patrones 

de obediencia que ha Interna\ Izado en las relaciones sexistas que Impone 

\a misma sociedad tanto como hija, madre y esposa. En conjunto, la misma 

naturalidad con que el nlllo percibe el ejercicio del poder del padre va 



a caracterizar la percepci6n que él tenga de toda relaci6n de autoridad 

que se presente en 1a sociedad, par ello es que puede considerarse que 

"la educac10n en la familla nuclear configura una excelente escuela pa-

ra lograr la conducta espec1ficamente autoritaria en el seno de esta so

cledad".21 

No resulta extraño, precisamente por tal raz6n, que los regt-

menes de corte fascista -de manera particular el nazismo- se hayan disti,D_ 

guido entre otras cosas por la importancia concedida a la familia y por 

considerarla como el fundamento del Estado, de la cultura y, en general, 

de la clvilizacl6n, dejando de lado su lnherenta caracter hlst6rlco,22 

Las manifestaciones del autoritarismo en la familia son múlt.!_ 

ples y se caracterizan por la obediencia ciega a las exigencias de los 

padres y la represl6n de los impulsos y deseos que no aceptan, Todas esas 

manifestaciones pueden ser calificadas de actitudes fllicidas y consis-

ten "fundamentalmente en una hostil l dad y falta de respeto y carii'lo ha-

cla el hijo ••• Es como si el padre se erigiese en dlvlnldad o demonio) 

omnlperfecta y poseedora de la verdad, del amor, del dinamismo y de la 

r 1queza".23 

21. ttorkhelmer, Max. Teorta Cr1 tlca. Ed. Amorrortu, Bs. As. p. 124 
22. Cfr.. Relch, Wllhelm • .!:.!!....E.sicologla de mesas del fascismo. Ed. Roca 

México 1973, Particularmente los capitulas 11 y IV. 

23. Flores Arzayús, H. "Pslcologla del flllcldlo" en Psicoan:!illsls del 
"filicidio" y de la protesta juvenil. Ed. Novara, México 1971. 
p. 39. 



57 

El autoritarismo ejercido por la familia conduce a la adqulsl

ct6n de una conciencia morallsta y a la expertmentactón de fuertes senti

mientos de culpabilidad que Impiden o al menos dificultan la elaboración 

de juicios crltlcos obstaculizando con ello el desarrollo de Individuos 

libres y autónomos, orienténdolos en cambio a acumular una enorme carga de 

resentimientos y frustraciones en el Interior de los Individuos. 

No se trata de un reduccionlsmo psicologista que interprete c2 

mo la causa única y/o última de la caracterización y mantenimiento del º.!: 

den soclo-polftlco la percepción de la Imagen de autoridad en las relacig_ 

nes famll lares, pero tampoco puede negarse el papel que juegan los proce

sos de Identificación con las tmagenes de autoridad que tienen lugar en 

la Infancia y la adolescencia para la posterior conducta de los individuos 

en los planos social y' personal. 

En el marco de nuestra sociedad occidental contemporAnea la f!_ 

milla ve alterados sus patrones de vida como consecuencia de las profun

das modificaciones que ha experimentado aquélla. Podemos decir que en la 

actualidad la Institución que supuestümcnte es la célula béslca de la sg_ 

cledad atraviesa por una grave crisis, que en última Instancia no es sino 

expresión de la crisis general del orden social vigente, que obliga a una 

reconsideraclón sobre la eficacia de su tarea formadora y reproductora del 

las relaciones sociales Imperantes, de lo mecanismosy formas de actuación 

que emplea para el cu~llmlento de esa tarea; pero también sobre sus po

sibilidades y llmltantes para ia formación y educación de Individuos con 

una orlentacl6n alternativa ante ta vida y en consecuencia portadores de 
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nuevos valores y actitudes sociales. 

En este sentido, si bien es cierto que en la familia actual la 

figura del padre sigue siendo la representaci6n máxima de la autoridad y 

de toda relaci6n de poder y que sigue en pie el papel desempeñado por la 

familia como transmisora de valores y pautas de conducta. también es cfeL 

to que el grado de desarrollo y de complejidad alcanzado por la sociedad 

ha minado considerablemente, y hasta puesto en duda. su función como úni

ca o principal "transmisora de ideologta y cultura y como fuente primordial 

de modelos de personalidad para las nuevas generaciones. Parece ser que 

la familia ya no tiene la capacidad de preparar completamente a sus mie~ 

bros para la vida social, por ello la escuela también juega un Importan

te rol en esa transmisión de ldeologta y cultura; pero, con todo, aún más 

relevante es la actuación de los medios de comunicación masiva y todo el 

ritmo y estilo de vida cotidiana que Imponen las grandes urbes, tal como 

ha sido mencionado ya en el cap1tulo l. 

Respecto a Ja formación de los jOvenes es necesario destacar 

n-Jy especiatrr~nte a los w~dios da corr~nicüci6n rr~siva pues ri~diantG ellos 

el adolescente tiene la posibilidad de conocer distintos tipos de vida y 

formas culturales al Igual que los acontecimientos sociales y pol!t!cos 

de mayor relevancia que acontecen en el ptaneta 1 independientemente de 

la orientación ldeolOglca que contenga la !nformac!On, pero que le perml 

te al joven contar con otros modelos y referencias tanto en favor de su 

desarrollo Individual y social como posibles elementos de confusión para 

su bOsqueda de Identidad. As!, los medios de comunlcaclOn masiva no son 
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empleados solamente como suministradores de conocimientos e informacl6n, 

sino también como poderoso instrumento de formact6n de la personalidad 

-que en este caso, por supuesto se trata del tipo de personalidad que r.!:_ 

quiere la sociedad vigente para su permanencia y reproduccl6n-; tampoco 

son utilizados OnJcamente como vehtculos de promoc16n mercantil de objetos, 

sino también para ta promoctOn de una forma de vida, un modelo de individuo, 

creando y reforzando asf el "mercado de la personalidad" en el que la iden 

tidad personal queda reducida a una mercanc1a más, simple valor de cambio. 

Consecuentemente, el padre y con él la familia han visto reduc_L 

da considerablemente la Importancia de su rol como modelo a seguir y Ja cr~ 

dlbllldad de sus valores y juicios que pretenden inculcar en ta gente jo

ven. No obstante, el car~cter autoritario de Ja· relaciOn con el padre sl 

gue presente pero en ocasiones ya es denunciado abiertamente o, en lama

yorTa de los casos. rechazado de manera Ingenua, visceral y hasta íncon~ 

ciente debido a que el Incremento de la capacidad de abstraccl6n y critica 

experimentados por el joven ahora se conjuga con una informaclOn •. clert~ 

mente en ocasiones deformada, acerca de su rea11dad circundante y can una 

serle de modelos que aunque estereotipados co~lten en atracci6n y credi

bilidad con las figuras parentales. Este rechazo hacia la familia y en pa.r. 

ticular hacf~ el padre se hace extensivo de manera casi inmediata a todo 

adulto y a la sociedad establecida en su conjunto. 

Pero la crisis de Ja familia no se limita a lo hasta aqul men

cionado; debemos considerar también el hecho parad6Jlco de que viviendo 

en la era de Ja comunicación maslv~ vla satélite, vivimos también en una 

• 
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era de extrema incomunicaci6n real que se manifiesta en todas las insta!!. 

cías de la vida social y particularmente en el interior de la familia. 

En ella el padre que aún pretende hacer valer y respetar su autoridad y 

criterio -que en muchas ocastones se encuentran desfasados de la reali-

dad actual y por tanto han perdido aplicabilidad practica- rechaza y ni~ 

ga de antemano toda crttica y toda verdad sustentada por el joven, cerra!!. 

do toda posibilidad de dialogo y entendimiento racional al trempo que el 

joven experimenta sentimientos de incomprensi6n y marginaciOn, llegando a 

convertirse las relaciones familiares en relaciones de poder sin más y por 

tanto forzadas y carentes de significado para el adolescente. 

Se co"l>rende pues, que en el joven se desarrolle una desean-

fianza a la autoridad -no s6lo la que representa el padre- y una falta 

de claridad en los objetivos a seguir, por ello se muestra ansioso de 

actuar aun sin saber en qué sentido y como paliativo a su profundo sen-

tlmiento de soledad y vacto. Experimenta su vida como ajena e Impuesta y 

no como una vida elegida por st mismo, acrecentandose su angustia al no 

poder confrontarse con un mundo que tiene miles de mecanismos que antfcl.. 

padamente lo dejan en desventaja. 

Ante esta sltuaci6n ¿c6mo esperar que el joven aún carente de 

Identidad definida acepte formarla a partir del munod estatutdo por lndJ. 

viduos que también carecen de un "sentimiento de identidild, porque ning_!l 

na de sus sensaciones o pensamientos brotan de st mismos, ninguno es au

téntico111241 

:Z4. Fromm, E. "Nuestra forma de vida nos hace desdichados" en Algo pasa 
y usted no sabe gu6 es. Ed. Futura, Bs. As. 1976. P. 13 



61 

En paises como el nuestro esta problemática familiar también 

está presente y es particularmente importante ya que ese autoritarismo 

va ligado a la tradición patriarcal que prevalece en el campo y que en 

las ciudades de nuestro pais, durante los años sesentas y primeros se

tentas, la mayorla de la población adulta provenla del campo con su tr!!_ 

dlclón rural, conservadora y patriarcal Incrementada por tratarse de una 

poblaciOn mayoritariamente con escasa o ninguna preparacJOn escolar. Par 

ello el conflicto surgido al enfrentarse una dinámica de vida complet!!. 

mente distinta a la que habtan vivido hasta entonces era de grandes pr_2 

porciones e Igualmente grande habrla de ser el conflicto entre· "sas 9.!'.:.,.. 

neraciones procedentes del campo y Tas nuevas generaciones crecidas en 

los centros urbanos con todas las circunstaclas Inherentes (comunica

ción masiva, ajetreo urbano, manipulación de Innumerables objetos mee! 

ntcos y ~lectr6nicos tanto en la producci6n de bienes como electrodo

mésticos, etc.). 

En suma, queda claro cómo Jas cfrcunstancias históricas del 

desarrollo de nuestra socledad conterrporanea que se caracterizan por una 

notoria complejidad han dado lugar a un mayor distanciamiento entre P!!. 

dres e hijos, pero además viene a desplazar a la familia como la instlt.!:!. 

ción fundamental en la formación y educación de los Individuos mas no 

con la instauraci6n de una instftuci6n o mecanismos que le sustftu?an 

en razón de una cualidad más propiciadora del desarrollo humano, sino 

que por el contrario, sus funciones de transmisión Ideológico-cultural 

son ejercidas por la comunicación masiva si con una mayor eficacia pero 

en sentido contrario al desarrollo de las potencial ldades creativas ·1nd.L 
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viduales y sociales y sin la carga afectiva y sol idar;a que pese a su 

condici6n autoritaria las relaciones familiares pueden proveer; esto es, 

la sustitución experimentada por la familia es parcial en cuento a sus 

funciones y cualidadesy contraria en cuanto a los objetivos que supues

tamente debe perseguir (estiOJ.Jlar y propiciar el desarrollo total del 

individuo. su integraciOn y maduraciOn psico-social). con el agravante 

de que las circunstancias presentes parecen indicar que la tendencia 

no se dirige a una soluciOn en el marca de la familia autoritaria ni 

en el marco de la sociedad masificada y fetichista existente. 

2. Crisis de la escuela y la univ~rsldad. 

La escuela corro lnstituci6n social también destinada a cumplir 

con la funcl6n de transmisl6n de cultura e ldeologta tiene también como 

cometido el preparar mediante la lnstrucclOn académica -transmlsl6n del 

saber autorizado- a las nuevas gene raciones a fin de contar con los recu.r. 

sos humanos necesarios y debidamente capacitados para la realizacl6n de 

las labores productivas y de servicios que requiere la sociedad contemp_2 

ranea, asT como para Impulsar y difundir la ciencia y la tecnologta. 

Por su caracter de instancia Instructora y capacitadora de 

fuerza de trabajo en una sociedad clasista con una dlvlsiOn social del 

trabajo que denJgra el trabajo manual y lo contrapone al trabajo "int~ 

lectual 11 , ta escuela es considerada fundamentalmente corro mecanismo de 

movilidad social que tras h3ber cumplido con los requisitos y criterios 

por ella establecidos permite al individuo desplazarse en la escala de 
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gradación social a quien obteniendo un empleo en el que desempeñe acti

vidades calificadas que son mejor remuneradas tenga la posibilidad de 

acceder a una serie de bienes y servicios junto con el status correspo.!!, 

diente a l.a nueva posición lograda. 

No obstante. también la escuela en tanto transmisora de ide~ 

log1a y cultura ha visto considerablemente reducida su efectividad fun

damentalmente por dos razones: su desventaja ante los medios de comuni

cac16n masiva y la masificaciOn que ha expcrin~ntado en las últimas d! 

cadas, fenómeno que es Olés impact~ntc en naciones que como la nuestra 

experimentan altos 1ndtces de crecimiento demogr~fico y de concentra

ción poblacional en las zonas urbanas. 

Los jOvenes y ninos ya no encuentran en ta escuela -de man~ 

ra similar a como sucede con la fami 1 ia- una insti tuciOn social confl!!_ 

ble que les pueda aportar modelos deseables de errular, que les brinde 

los sentimientos de pertenencia, participación creativa y seguridad tan 

importantes para la formación y crecimiento de todo individuo: esos "E, 

delos ahora le son presentados~ través de la programaci6n y publici

dad en cine, radio, prensa y sobre todo en la televisiOn. No es necesario 

una vez más destacar el mayor lmpacto e importancia de este medio de co

municaclOn masiva por encima de los dem.1s, lo que st es conveniente 

deslindar es lo equivoco de afirmaciones que sostienen que los medios 

de comunicaci6n masiva son perjudiciales per se, sabemos perfectamente 

que lo peligroso y grave esta en el manejo que de ellos se haga y que 

éste estera determinado por los intereses a que responda; as! pues, no 

ignoramos que !~ aplicaci6n de estos recursos a la educac16n, tanto fo.!: 
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mal como informal, encierra infinitas posibilidades de optimizarla y ex

pandirla a todos los sectores sociales. 

La masificaci6n experimentada por la escuela en las últimas d_! 

cadas, entendida coma el crecimiento desorbitado, incontrolado y focal iz!!_ 

do de la labor escolar obedeci6 principalmente a tres razones. a saber: 

a) la ampl i flcaci6n del mercado para la fuerza de trabajo calificada que 

tuvo lugar en los momentos de auge económico y crecimiento industrial, 

b) el interés en .la promoci6n social a travt;s de la escuela manifestada 

principalmente aunque no de manera exclusiva en la clase media por obvias 

razones socio-econ6micas y, e) el crecimiento demografico y concentrado 

en unos cuantos puntos geografic?s como consecuencia de una falta de un 

crecimiento planificado, de la desigual dlstribuci6n de los beneficios 

del desarrollo entre el campo y las ciudades y también de las altas ta

sas de natalidad. 

Esta masiflcac16n implica que el nivel académico de la ensena.!!. 

za sea seriamente afectado al crecer et nOmero de alumnado a atender y a 

que et per-sonal docente -formado también dentro de instituciones simil!!_ 

res- c~rezca de la preparaciOn real -que no ca1if~caci6n escolar- y en 

rruchas ocasiones de la vocaci6n misma necesarias para garantizar un eje.!:, 

ciclo Optimo de la enseftanza-aprendizaje. Todo esto además de las parti

culares reformas, c6digos, reglamentos y m"todos y técnicas que aun cua.!!. 

do fuesen los mas ld6neos su aplicabilidad práctica se verá entorpecida 

por lo antes senalado. han llevado a que la escuela se vea imposibilitada 

en términos generales ya no s6lo de cumplir con su labor formativa de i.!!. 
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dividuos, sino también con la tarea informativa y de preparación de nue-

vos recursos humanos para el proceso económico. 

Por otro lado, es valido afirmar que en nuestra sociedad ofl-

cialmente se ha contemplado a Ja educación sobre todo como la tarea de 

ense~anza de una serie de conocimfentos te6ricos y prácticos destinados 

a formar personal capacitado para .el desempeño de una función social y 

econOmlca. En este sentldo, 11el enfoque dado hasta ahora a la educacJOn 

del hombre ha sido utilitario. Se educa para que éste lleve a cabo sus 

tareas profesionales de la manera mas efectiva 11 •
25 

La tarea de la escuela no es finalmente Ja de educar" los 

Individuos para su pleno desenvolvimiento en todas les esferas de la vl 

da, sino. por el contrario, Ja de minar su autonomfa y pluralidad de e~ 

pecldades y aptitudes favoreciendo la atomización del Individuo y su e~ 

peclall7-acl6n (parclallzación) que son Indispensables para proveer al 

Estado y a la empresa privada de fuerza de trabajo, consumidores y adml 

nfstradorcs para su reproducción. En este proceso Ja escuela resulta 

también responsable de la negación del Individuo como sujeto multlfacé-

tlco l lml tando su actuación al intercambio mercan ti 1 -de fuerza de t:r.'!. 

bajo, de servicios, de bienes de consumo, etc.- y reforzadora de la 

tendencia estatlzante conforme a la cual el Estado -el Gran Moloch-

es depositario de todas las capacidades y potencialidades de la sociedad 

25. Kaplttza, Plot:r. "Ensenanza de la ciencia y método clentlflco11 en 
Naturaleza. lm4genes de la ciencia. UNAM vol. 3 No. 3 Méxlco, 1972 
p.118. 
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civil -y por ello del individuo- y el encargado de proveer y mantener los 

servicios públicos y equlpqmlentos necesarios para la vida social; Estado 

ante el cual el individuo atomizado s61o tiene la alternativa de pedir: 

la Administracl6n Total, de cosas y de hombres. 

Con base en lo anterior se puede seRalar que este tipo de educ!!_ 

c16n es la que Paulo freire designa como''educacl6n bancaria" opuesta dia

metralmente a la concepci6n 111 lberadora de la educac t6n".26 

Resulta facil de entender que la escuela ha de caracterizarse por 

una profunda crisis ante este panorama. El educando siente fobia desde tem 

prana edad por la escuela, basta pensar en cu~ntas deserciones escolar~s 

-principalmente en la ense~anza primaria y media- obedecen a la lnsatlsfa~ 

cl6n de expectativas que deja la escuela, a su falta de conflabll idad, a 

la experiencia frustrante que genera en el Individuo, sobre todo si éste 

es de corta edad y busca apoyo, direccl6n y confianza, el que tenga que 

adoptar una postura sumisa, pasiva y en ningún momento crtttca ante un 

profesor muchas veces inepto que se autoerige y lo erige el sistema educ.!!_ 

tlvo cultural como lnfal lb le. En suma, que después de que la fami 1 la no 

responde a las expectativas del nl~o o adolescente, la escuela -Insta!!:' 

cla fundamental de la autoridad y el saber- tampoco lo logra, situaci6n 

agravada por la costumbre tolerante con los castigos corporales a los ed!!. 

candos, aun cuando esta pr~ctlca ciertamente hace ya algunos anos, y en 

Z6. Cfr. Frelre, P. La educacl6n como practica de la libertad, Siglo XXI 
eds. Para Freire la concepcl6n bancaria de la educaci6n es aquella 
que disocia al educador del educando y en la que éste s61o es un r~ 
clplente vac1o en el que aquél debe depositar "pedazos del mundo d_L 
gerldos por otro" que le posibiliten ajustarse, acomodarse al orden 
social en que vive. En ella la actitud pasiva y "disciplinada" ast.s. 
nada al educando Impide el dl!logo y la confrontacl6n cr1tlca con 
la real ldad. 
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las principales ciudades al menos, ha perdido arraigo. 

Sin duda que buen número de deserciones escolares obedecen a pr2 

blemas soctoecon6micos familiares, caso demasiado frecuentes en el agro m~ 

xlcano en el que el hijo debe ayudar desde temprana edad a las tareas ne

cesarias para la subsistencia familiar -y en esto también debemos se~alar 

que además de las causas económicas se encuentran razones culturales fl!!. 

cadas en una tradtclOn de muchos años-, no obstante, esto no puede negar 

la realidad de que la escuela en muy poco resulta atractiva y estimulante 

al educando sobre todo cuando proviene de familias con severos conflictos. 

Por ello en tanto no esté orientada la escuela a una labor rea.!. 

mente educativa consistente en "desarrollar el pensamiento y la concien

cia del ser humano y no solo la de dar conocimientos que lo hagan un buen 

cludadano",27 y en tanto no sea actual Izada entre otras cosas poniendo a 

su servicio los recursos técnicos ante los que ahora se encuentra en de.!, 

ventaja debido también al uso que se hace de ellos por parte de Intereses 

privados y se supere la dlsoclaclOn escuela-vida social y ef-ant:agonlsmo 

aprcndizeje-juego(actlvldad lúdica) que suponen que la educaclOn es un 

proceso que exige la recluslOn escolar aburrida y libresca al margen de 

toda la vida social, lr6 perdiendo cada vez m6s su capacidad aportadera 

de modelos de comportamiento y de transmisora de cultura, y en cambio co!!. 

tlnuaré siendo generadora de descontento. 

Por su parte, la universidad ha sido considerada durante mucho 

27. Kap 1 tza, P. Op. e 1 t. p. 1 19 
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tierrpo como la instituci6n del saber más autorizado. pero no obstante, 

también enfrenta serlas dificultades similares algunas de ellas a las 

de la escuela en general. Durante las últimas décadas la universidad ha 

experimentado un crecimiento elevado que ha desembocado en una clara m~ 

siflcaciOn, atnto que ahora ya no sólo accdene a ella los hijos de la 

burgues1a y de las capas mas favorecidas de la población sino que aho

ra también son grandes cantidades de alumnos que pertenecen a la clase 

media -que como hemos señalado es en los últimos años que ha experlme~ 

tado un incremento considerable- e incluos de hijos de trabajadores. p~ 

se a la relativamente corta existencia de la clase media su presencia 

en la universidad es bastante conslder.able, y quizás precisamente por su 

reciente surgimiento es que en ella aún están presentes muchos patrones 

de conducta y valores de origen mas bien popular, est~ sobre todo en las 

dos décadas anteriores a esta. As1, la revuelta de los estudiantes ten1a 

sus ortgenes en la profunda Insatisfacción que arrastraban desde sus prl 

meros contactos con la escuela, la dlnamlca familiar en la que se hab1an 

desarrollado y en 1~ toma de conciencia aunque muchas veces ingenua de ta 

realidad social existente, casas más frecuentes entre los estudiantes de 

las áreas de humanidades. 

El estudiante universitario al Igual que toda la población jo

ven enfrenta una sttuaci6n de margtnacl6n en todos los 6rdenes. cuestión 

esta de marglnaclOn sobre la que volveré con mas detalle en el capitulo 

V, pero que para él aparece más evidente y más Incongruente debido a que 

el sistema escolar le ha brindado tras varios años como estudiante una pr~ 

paraclOn que se supone de alta calidad pero que no obstante sigue al margen 
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gen de las actividades y decisiones reales de la vida social y profesio

nal. La dinamica de vida familiar de corte autoritario y el tipo.de en

se~anza aportado por la escuela -desde el nivel bésleo hasta el unlvers.!_ 

tarlo en gran medida- Imponen un modelo de preparación en el que la pa.r_ 

ticlpación activa y real en la toma de decisiones, en la organización de 

la vida y en las actividades que le conciernen al joven en calidad de e~ 

tudlante, miembro de la institución familiar, integrant~- del espacio v~ 

cinal, etc., esté excluida y en consecuencia la posibilidad efectiva de 

socializarse y de Integrarse al medio social en plano de igualdad e Ir 

as! adquiriendo las responsabilidades y prerrogativas del adulto en ~n 

proceso de formación participativa queda descartada. 

Esto es particularmente claro en· la escuela de tipo tradicional 

y vigente, que supone al educando como individuo destinado a recibir la 

preparación y ensef\anza, y que sólo al término de tal "educación" podrll 

asumir todos los roles prescritos para la adultez, sobre todo el laboral. 

La preparación as1 entendida esté marcada por un divorcio entre la vida 

escolar y la laborül -p~r~ no mencionar el sinnúmero de aspectos de la v..L 

da cotidiana que también, y aún mas, estén ausentes de la formación ese,!?_ 

lar-, y también muchas veces los conocimléntos escolares corresponden P.!?. 

co o nada a las actividades reales a desempe~ar en el mercado de trabajo, 

con lo que hasta la función de la escuela como capacitadora de fuerza de 

trabajo queda en entredicho. 
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IV. Contracultura juvenil, movimiento estudiantil y 
proyecto revolucionario. 

"Aque 11 os que hablan d~ revo l uc i On y lucha de 
clases, sin referirse de forma expltcita a la 
vida cotidiana, sin comprender todo lo que tie 
ne de subversivo el amor y todo lo positivo
que se encierra dentro del rechazo de todo ti 
po de coacción, no son más que cadaveres dot!, 
dos de habla" 

Mayo 1 68 

1. Nueva moral y contracultura. 

Comúnmente se ha considerado que el descontento de los jóvenes 

constituyo un movimiento de corte netamente poittico; sin duda que este 

como todo fen6meno social tiene Implicaciones polltlcas, pero el emitir 

un juicio de esa naturaleza al respecto s6lo evidencia una interpreta-

ci6n simpl~ y maniquc:a del asunto, téinto ccr.-,o lo ser1.o ;:iqucl que. supone 

que todo el problema del rechazo y la protesta juveniles se reduce a la 

sola expresl6n de l1T1>ulsos parricidas Inconscientes. 

El disentimiento juvenil del periodo que nos ocupa y cuya ex

presi6n surge en ur. primer momento dentro del Ambito familiar no se lim..!_ 

t6 con mucho a él, sino que se hizo extensivo a toda el conjunto social, 

al "Establishment", al "Orden Estatuido". Esto es, no s6lo al régimen 

polltlco-econ6mlco sino también -y por ser factores de primer orden re.!. 

pecto a las vivencias Inmediatas y concretas de los Individuos a la cul 
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tura y a ta moral aun cuando éstas no fueran conceptualfzadas nt deslgn2_ 

das con tales nombres y de manera explicita. 

En razOn de ese rechazo global es que el dlsentlmiento·juvenll 

llamara a "cambiar el mundo11 pero no haciendo referencia s61o a las es-

tructuras económicas y polTtlcas sino también, y lo más Importante, a la 

conciencia de los Individuos, entendiendo por tal además de la manera de 

pensar y la concepción que se tiene de la vldo, la manera de verla y de 

vivirla, toda la actitud objetiva y subjetiva ante el mundo, pues ello 

garantizarfa una transformación radical e Inmediata -aquT y ahora-. "Lo 

que hace de esta desaflliacjOn juvenil de nuestro tiempo un fenómeno cu!_ 

tural mas que un simple movimiento polltlco, es que trasciende el nivel 

de la ldeologfa para llegar al nivel de la Inconsciencia, buscando tran!_ 

formar el más Intimo sentido de nosotros mismos, los otros y todo lo que 

nos rodea••. 28 

Esta rebellOn de los jOvenes podrta decirse que era ademas una 

revuelta contra el tipo de vida de la sociedad contemporénea que requl-

riendo de Individuos producidos en serle, especializados y a su vez ad.!!_ 

cenados, decide de antemano el futuro de los jovenes ocasionando en ellos 

un hondo disgusto exlst~nclal. 

oe aht que tal disconformidad manifestara un primordial lnte-

rés por el rescate del valor y dignidad del individuo perdido ya entre 

los grandes aparatos productivos y las enormes burocracias de toda tndole, 

preocupéndose con ello mas por las personas concretas y por la vida real 

28. Roszak, Theodore. El nacimiento de una contracultura. Ed. Kalr6s, 
Barcelona. p.64 
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que por Ideas abstractas exigiendo la recuperación de la vida Inmediata. 

Es en este punto donde radica la importancia concedida al problema de la 

Insensibilidad del hombre con sus songéneres y su medio na~ural; en otros 

términos, en Ja altenact6n que caracteriza nuestra época. 

El Gran Rechazo ~como también se le ha llamado a este fenómeno

ª este estado de cosas y a la tolerancia de los adultos para con él vino 

a ser el eje central de la contracultura juvenil, entendiendo por tal no 

sólo a la negación de aquello que se llfl'ugnaba sino tambl~n a la aflrma

clOn aunque balbuceante de costumbres, conductas y valores opuestos a los 

fmperantes. Debemos entender por contracultura, en términos generales, una 

nueve visión del mundo, una vlsl6n opuesta a la prevaleciente y GUe asp.!. 

raba a lograr un cambio radical y no s6lo polttlco o económico, 

Esta contracultura juvenil ciertamente no llego a precisarse y 

definirse claramente y a ello contribuyo el hecho de tratarse de una cu.!. 

tura marginal, subterrénea {underground), pero al mismo tiempo esa marg.!.· 

nalldad era una de sus propias Intenciones. Resulta sumamente dlftcll d_!!. 

limitar su contenido dada su lnpreclsl6n y falta de definiciones teóricas 

e Ideológicas; para su comprensión serta más atll prestar atención a los 

mil y un objetos y actitudes que formaron parte de ella: carteles, bot2 

nes, Indumentarias, estilos de baile, jergas, inscripciones murales, etc., 

todas ellas expresiones que no siempre contentan un significado o mensa

je expltcltos sino que en muchas ocasiones cumpltan un papel emlnenteme.!!. 

te slmb6lico. Son escasos los materiales escritos y entre ellos destacan 

los periódicos llamados underground y revistas juveniles en los que se 
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notas y comentarios sobre el acontecer m..indlal, critica literaria y cin~ 

matogr~ftca, reseñas e lnformaci6n sobre música 11pop 11 , letras de cancl.E, 

nes, Invariablemente cartas y comentarios de lectores con lo que hactan 

las veces de foros de expresión y diversos arttculos acerca de temas t!!_ 

les como el vegetarianismo, el yoga, la ecologTa, la problemtltlca sexual 

de los j6venes, etc. Otro material muy importante lo constituye en st mi~ 

mo la llrlca de las canelones que interpretadas por algunos exponentes de 

corrientes musicales como el rock,yel blues eran de Interés y atracc16n 

para los j6venes, aunque al desprender el texto de la música la unidad 

art1st1ca pierde mucho y su slgniflcaci6n no es la misma. 

Reconstruir la historia de la contracultura pues, no resulta 

sencillo sobre todo por la dificultad para delimitar un movimiento so

cial de tipo -llamémosle as!- espiritual-cultural carente de objetivos 

clara y expltcltamente estipulados. 

Puede argumentarse, por otro lado, que no toda la juventud, y 

ni siquiera la mayorla, de esos a~os form6 parte activa en la contracult.!:!.· 

rayen efecto es cierto. No obstante, aun cuando no se haya tratado de 

las grandes masas de j6venes es Innegable que si result6 ser los suflcle.!!. 

te amplia la multitud de ellos y fuerte el lrrpacto del fen6meno como pa

ra poder hablar de una modlficacl6n en el corrportamiento colectivo; ademas 

es facll pensar que la gran mayorta de los j6venes al menos en los sect,2_ 

res urbanos se sintieron atratdos por el fen6meno contracultura!, lo cual 

Indica el estado de animo de los j6venes y sus Inquietudes. 
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En primer lugar se trat6 de los j6venes de clase media urbana 

deseosos de encontrar una causa justa con la cual comprometerse y al mi~ 

mo tiempo desprenderse del tedio y conservadurismo de sus familias, pero 

también arrastrb a j6venes proletarios que de alguna manera también bus

caban un escape a la frustrac16n y monotonia de· sus vidas no s6lo en sus 

ambientes familiares sino también en los centros de trabajo -éste genera.!, 

mente pesado y mal remunerado- as1 como una b6squeda de ldentlflcaci6n que 

1es permitiera sentirse part1cipes de una realidad distinta. aunque muchas 

veces mas bien imaginaria. 

En pocas palabras podemos decir que la contracultura juvenil 

fue un fen6meno que "afect6 a miles de j6venes que dieron vida a compor-

tamlentos, modos y formas de expresl6n, a una trama de relaciones lnte!. 

personales y a un estilo de vida, con valores y puntos de referencia P!. 

cul lares"29 y que ademas se colocaba al margen, fuera del orden establ,!!_ 

cldo; en suma, bajo tierra, clara expresl6n de desaflllacl6n producto de 

un no encontrarse ni encontrar posibilidades de reallzacl6n auténtica 

en las clrcunstanctas sociales existentes. 

Una revista de ..:isica pop titul~da ~editada en nuestro 

pals a principios de los al'los setentas en un articulo denominado "¿Exl§_ 

te el underground en México?" consideraba que éste se remonta en sus pr.!, 

meras expresiones a la literatura y las artes plastlcas de los artistas 

de la generacl6n "beat" o generacl6n "golpeada" y existencial is tas de los 

29. Teodorl, Masslmo, Las nue~as Izquierdas europeas (1956-1976). Ed. 
Blume, Barcelona 1978. Vol. 11 p. 357. 
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años cuarentas y cincuentas pero es has~a los a~os sesentas cuando ca-

mienza a difundirse mlls ampliamente debido a "la imperiosa necesidad de 

lanzarse a la búsqueda de nuevas dimensiones y de elementos de expresión 

no enajenados para una comunfcaciOn más real y efectlva 11 • 

Un medio de corr1Jnicaci6n privilegiado en este ambiente contr~ 

cultural lo constltuy6 la música pop, llegando a convertirse en el medio 

de expresión propio de los jóvenes y en un factor de cohesión que si 

bien es cierto surge y se produce mayoritariamente en paises desarrolt!!, 

dos no lo fue de manera exclusiva, as! como tampoco debe conslderérsele 

simple y llanamente como un mero Instrumento de colonlzac!6n cultural, 

sino que su arraigo se explica porque responde a condiciones pslcol6gl-

cas e Ideológicas latentes entre los jóvenes de distintas latitudes, por 

lo tanto "no es casual que lo que ha dado en llamarse la Nueva CanclOn, 

Música Urbana, Be"t o Pop ••• se haya diseminado por encima de fronteras 

nacionales, dejando de lado matices po11tlcos y sel'lalando prlnclpalmen-

te una particular potencialidad creativa. Esta música antes que nada, es 

producto de una nueva sensibilidad y no de una ldeologla. Es por ello 

que ••• ha enraizado en los pa1ses en trance de desarrollo. Se trata de 

una música cosmopolita, un ritmo con la agitación de las grandes clud!!, 

des ••• y un fermento ante costumbres mecanlclstas1 ',30 

Es necesario sel'lalar también que ademtls de la rítmica y cadencia 

30. Grlnberg, Miguel. Agérrate!!! Testimonio de la música !oven en Arqen
ll!:!:!.· Ed. Galerna, Bs.As. 1970. Resel'lado en Piedra Rodante "El perió
dico de la vida emocional", mayo 15, México 1971.· Cabe sel'laler que es
te Oltlmo fue uno de Jos mas destacados documentos del underground. 
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que son aspectos de primera Importancia pero que exigirían un an~lisis 

de tipo artfstico y estético, los rasgos Ideológicos no estaban del t,2 

do ausentes y esto lo revela la ltrica de las canciones que aun cuando 

no constituyen una ideología acabada ni coherentemente elaborada en su 

totalidad, se carac~eriza por llamar ta atención acerca de los problé-

mas contemporáneos de la sociedad, tales como la guerra, la desigualdad 

social. la violencia institucionalizada, la discrlminaci6n racial, el 

deterioro ecológico, la condición de la mujer, la reglamentación excesj_ 

va, etc. ast como por axpresar sus propias posturas ante la realidad. 

A manera de meros ejemplos de lo anterior cito a continuaci6n 

fragmentos de canciones, algunas escritas originalmente en espa~ol y 

otras traducidas del Inglés: 

"¿Qué le han hecho a la tlerra?/¿Qué le hicieron a nuestra her
mana?/Arrulnada y 5aqueada/rasgada con cuchlllos,/junto al ama
necer,/atada con cercas/y arrastrada hacia abajo.//Escucho un 
sonido 111.1y suave/ pon tu otdo en el suelo:/¡Queremos el mundo/ 
y lo queremos /AHORA" (J. Morrison "Cuando la música termine") 

"No puedo soportarlo m~s./la gente 111.1ere, /ha clamado por ayuda 
tanto tlelll'o,/ pero nadie le ha escuchado/ ••• /10lgan todos: ¿Q.Jé 
no ven?/ ¿Qué nadie puede ver lo que sucede a nuestro alrededor? 
¿Qué no tienen tlerrpo para ver y sentir lo que ocurre?/ Si lo 
hacen veran que tenemos un trabajo muy rudo,/ ¡nos esta11 matan
do~/ quisiera que esto no fuera verdad./ pero dicen que tenemos 
que pelear si no la economta decaera,/ pero si no nos detenemos 
ya no estaremos aqul por mucho tiempo,/ estan arruinando nues
tro mundo,/ los dirigentes del Estado no nos dejaran ser l lbres" 
(Grupo Chlcago "Es mejor que se termine pronto") 

"Porque la ciencia toma tlerrpo/ yo no quiero esperar,/ pr<:flero 
en mi cerebro caminar" (Grupo Enigma "Caminata cerebral") 
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11 La mujer es lo negro del mundo/ ••• / le hacemos pintar su cara 
y bailar/ y si no quiere ser una esclava decimos que no nos 
alll"/ y si trata de ser auténtica, decimos que está tratando de 
ser un hombre/ ••• / la mujer es la esclava de Jos esclavos 11 

( J. Len non y Y. Ono "La mujer es lo negro de 1 mundo") 

"lnsat 1 s facc Ión todo al rededor/ E 1 mundo es un ba reo que se ha 
hundido/ ¿Por qué el desempleo?/ ¿Dónde puede encontrarse la 
prosperidad?/ Preguntas sin respuesta que corren por mi mente 
y me deprimen/ ¿Por qué un pais tiene que pelear?/ ¿Qué razo
nes tontas lo hacen bueno?/ ¡matar es 'una atrocidad~ 11 

(J. Maya 11 "Preguntas s 1 n respuesta") 

"Nos suben la renta/ nos suben la luz/ nos suben el agua/ la 
1 eche tamb 1 én/ subieron 1 a mota/ también e 1 a 1coho1 / López 
Portillo va a ser ganón/ y es que nuestros Impuestos están 
trabajando ••• y cada dfa hay que pagar más" (Grupo Three Souls 
In my mind "Nuestros Impuestos"} 

11Naclmos en una prlsi6n,/ crecimos en una prlsJ6n,/ nos envi!!_ 
ron a una prisión llamada escuela./ Lloramos en una prisión,/ 
amamos en una prisión,/ soñamos en una prisión como tontos/ ••• / 
Vivimos en una prisión entre jueces y celadores" (Y. Ono "Naci
do. en una prisión") 

"Vivir en México es lo peor/ nuestro gobierno está muy mal/ y 
nadie quiere protestar/ porque lo llevan a encerrar/ ••• / Ya 
nadie quiere ni salir/ ni decir la verdad/ ya nadie quiere 
tener más lfos con la autoridad" (Grupo Three Souls In my 
Mlnd "Abuso de autoridad") 

"El hombre es una criatura culpable/ violando la tierra, el 
agua y el aire./ Mañana quizás sea IT'l.IY tarde, Ahora es el mo
mento en que te debes preocupar/ La naturaleza está desapare
ciendo/ la muerte polutlva está llegando ••• ¿te Importa?/ ••• / 
La naturaleza está desapareciendo/ y somos culpables de este 
crimen masivo" (J. Mayal 1 "Desaparición de la naturaleza"} 

Además, también habrfa que hacer mención de la creación de una 

gran cantidad de grupos de música pop -muchos de ellos autores de sus pr_2 

plo trabajo artfstlco en muslcallzaclón y letras- en las principales el.\:!. 

dades del territorio nacional como Monterrey, Guadalajara, Tljuana y el 
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Distrito Federal aun cuando pocos llegaron a impactar a nivel de radiodi

fusión -que ade~s se mostraba renuente a programar música rock más allá 

de lo comercial izado y sobre todo rock ••nacional''-, pero algo más impor

tante tal vez fue que con ellos tuvo lugar la realización de audiciones de 

niísica y baile en locales na comerciales, organizadas por los j6venes mis

mos y no por errpresarios establecidos denominadas "tardeadas'' y que venían 

a ser motivo en realidad para la reunión de lo5 jóvenes. 

Vemos que esta música al tiempo que expresa una distinta sens! 

bllidad de la cual era portadora la juventud, tambi~n se constituyó en v.!!_ 

h1culo de Inquietud ante los problemas del mundo. Esta música "hace~

pertar el cuerpo ( ••• ) era una forma de convocar al pacifismo, jóvenes y 

no muy j6venes se interrogan sobre el mundo que les rodea y empiezan a 

darle mayor Importancia a su vida. Se preguntan si el trabajo o la guerra 

merecen que se les sacrifique el propio cuerpo. Bajo esta circunstancia 

abren un co1T9ás de espera mientras aguardan mejores circunstancias hist6-

rlcas. Estos fen6menos están ligados a la contraconcepci6n, un procesa P!. 

ra una nueva cultura• 1 .3 1 

Hemos tomado por caso el de la música pop por tratarse de uno 

de los pocos elementos de la contracultura juvenil mejor Identificables 

y comprensibles racionalmente en gran parte, al tiempo que en si mismo 

constituye un d<><:::umento fiel. No obstante,. es necesario tomar en consider~ 

cl6n también otras expresiones más dlficles de mostrar tales como el estilo 

de baile, las ropas sencillas a la vez que extravag~ntes, los cabellos la.!:. 

gas, los adornos personales, etc. Al respecto podemos afirmar que slgnl-
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ficaban una reacción un tanto primitivista contra la sociedad ••opulenta y 

cuadrada" del orden, una conducta vital ante la sociedad 11momificada 11 , que 

lleg6 a despertar en ella una fuerte hostilidad tachando a esos j6venes 

de 11sucias 11 • De hecho existla una simpatía por parte de los j6venes contr~ 

culturales hacia los pueblos primitivos por razones tales como su carácter 

marginal, su interés por la satisfacci6n de 1as necesidades básicas antes 

que de necesidades propias de la sociedad de consumo y por sus niveles 

"primarios 11 de conciencia en los que todavta el rito, la magia, la reta-

ci6n no-verbal, el espiritualismo y la tmaginaci6n aún conservan una gran 

ll!l'ortancla. 

Es ast que los adornos personales que en el concepto burgu6s 

son mas que otra cosa muestra de riqueza y prestigio, en los j6venes de 

la contracultura se convirtieron en simples ornatos elaborados con mate-

riales naturales y humildes. Igualmente el uso de cabellos largos, las 

barbas y los ropajes sencillos significaron una reaccl6n de rechazo a 

los valores preva.lecientes en la soci{?dad, según los cuales la i impieza 

y el orden no s61o son medidas de higiene y salud sino también stmbolos 

de distlnc16n respecto a grupos sociales y 6tnlcos "inferiores". En cam-

blo el pelo largo se convlrti6 en determinado momento en un elemento de 

identlficaci6n entre esos j6venes: "los j6venes identificamos el pelo 

corto con la autoridad, la dlsclpl ina, la infelicidad, el aburrimiento, 

la rigidez".3 2 

32. Shoenlng, Arturo. Reseña acerca del libro titulado .Q2...JJ;l de Jerry 
Rubln, destacado activista del movimiento hipple-yipple, publi
cada en Piedra Rodante, mayo 15, 1971. Kéxlco. 



80 

Entre esos j6venes se manifestaba también un sentimiento de 

marginación y a la vez una aceptación de Ja misma dado que su incorpor!!_ 

cf6n social además de considerarla innecesaria no implicaría para el Jos 

ninguna ganancia sino mas bien una pérdida en tanto el Ja supone 11ganar 

el mundo y perder eJ alma 11 • por- el lo consideraban que "nuestros padres 

han emprendido una guerra genocJda en contra de sus hijos. La economía 

no emplea ni necesita a los jóvenes. Todo ha sido construido. Nuestra 

exfstencfa es un crimen".33 

Estos sentlmientos,más que razonamientos en muchos casas, de 

los j6venes de Ja contracultura dieron lugar a la creaci6n de las comunas, 

Intentos de organizaciones sociales alternativas a fa familia tradicio

nal. Lo Importante de este hecho consiste en que puso de manifiesto la 

necesidad de búsqueda de proyectos alternativos de estructura social que 

se basen en la construcci6n de instituciones de vlda comunitaria en rel~ 

clones de Igualdad y en fa necesidad del joven de encontrar actividades 

y grupos en los cuales particfpar creativamente. En algunos casos estos 

Intentos de vida comunal también buscaban constituirse como unidades ec.2 

n6micas de subsistencia, con Ja práctica del comercio. Ja agricultura en 

pequeffa escala y otras actividades productivas de ~utoconsumo y no destfn!!_ 

das al Intercambio mercantil {de bienes de uso). No hay duda de que esta 

particularidad del fen6meno cuaj6 y s6lo de manera efTmera fundamental-

33. Shoenlng, Arturo. lbldem. 
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mente en algunas naciones desarrolladas. pero tal circunstancia antes que 

contradecir la cxp1icaci6n como surgimiento como expresi6n de rechazo 

al utilitarismo y la cosiffcaci6n de la sociedad contemporánea, la corr~ 

boran dado que estos fenómenos son más graves y profundos precisamente 

en esos pafses: Edgar Morin afirma respecto a las comunas juveniles de 

esa epoca que 11se pueden ver como una tentativa de crear nuevas unidades 

de tipo arcaico en una sociedad muy adelantada, de desarrollo técnico e 

industrial. Es como una reacción fundamental a la supertecnificaci6n de 

la sociedad y también al superalslamlento egoísta de la vida burguesa".34 

En México, la expresi6n de tipo contracultura! juvenil ~s slg_ 

nlficatlva la constltuy6 lo que se ha denominado como la "Onda", que fue 

una expresión de rechazo a los valores vigentes cargados de racionalismo 

e intelectualismo al tiempo que se caracterizaban por un excesivo conse.r.. 

vadurismo: en el la "predomina lo oido sobre lo~" y derivó en la fo.r: 

maci6n de un lenguaje común, "el llamado caló ••• una forma rápida de tran;!_ 

formar las cosas, de cambiar, de vivir, de ser distinto 11 .. 
35 

Es respecto a la "remota, mlnorl tarta, representativa del Héx.!. 

co de aqut (1969) a cinco años" Onda que Monslváls dice: "son los hippies 

mexicanos, 1os bohemios, los outsiders reales o fingidos, a quienes se 

les conoc:e como Onda, o quienes desearTa1-1 se les identificase con 1a On-

da. La~ (o sea, la configuración facial, el modo en que uno arregla 

34. Morln, Edgar. "Las clases blosociales y la revoluci6n planetaria" en 
Critica de la utopla. Ed. Fac. de Ciencias Politlcas y Soclales
UNAM. México 1971. p. 76. 

35. Cabañas, Pablo. "La protesta Juvenil" en Revista de Estudios de la 
Juventud. Ed. CREA. México, Dic. 1981. p. 56. 
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o dispone de su cara, e1 golpe de vista de acuerdo a los cAnones de ta 

Onda); 1a horma de estos chavos, rematada con melenas diversas, enmare!!_ 

da por patillas de chfnacos, suavizada por lentes de aro ••• se ve conti-

nuada por un atavío ya casi convencional, tfpico: pantalones vaqueros, 

camisas oaxaqueñas ••• (etc)".36 

Tanto en la contracultura de otras latitudes como en la Onda, 

el rechazo manifestado por los j6venes que les integraban se expresaba 

también a través del consumo de drogas, fen6meno este al que se le ha 

prestado muchas veces una mayor atención tal vez por lo escandaloso que 

resultaba; esc6ndalo que a su vez era buscado pues era una confirmación 

de la ofensa a la moral establecida qúe producTan los j6venes al consumir 

drogas que inmediatamente les hacTan a los ojos de ta sociedad delincue!?_ 

tes, rebeldes y "groseros": la adqulslci6n de una Identidad que aunque 

"negativa" en tl>rmlnos de "normal ldad" le l lbraban al joven del anonl"'!. 

te -al menos al interior de los grupos de j6venes-: "outslders". 

La contracultura en general, no puede reducirse con mucho al 

consúmo de estupefacientes ni debe gscclarse este consumo con la música 

ni con los festivales o audiciones de rock. Asimismo, debe tenerse cut-

dado de no reducTrséle a un fen6meno de manlpulac16n por parte del Esta-

do o grupos polTtlcos y econ6mlcos dominantes a fin de desorientar a la 

juventud, sin descartar del todo esa posibilidad. Es necesario sf, cons.L 

derar ras circunstancias sociales, ldeol6glcas, pslco16gicas y familia-

36. Honslváls, Carlos. Ofas de guardar. Ed. Era, México 1971. PP• 118-119 
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res enfrentadas por los jóvenes y que en buena medida fomentaron el con

sumo de drogas. 

Por una parte, en las grandes urbes los j6venes han crecido 

con la ·ausencia de las figuras centrales de la familia -en particular la 

del padre-, y no siempre por tratarse de famillas'l:Jeslntegradas" {aque

llas en las que la pareja padre-madre se haya disuelto) sino por ei he

cho de que el lugar de trabajo generalmente, muy distante del de residencia 

y las prolongadas jornadas de trabajo impiden en gran medida ia cercanta 

ffslca y afectiva con los hijos; por otra parte, el ritmo de vida ilnpe

rante y la despersonalizaci6n existente en todos los ámbitos contribuye 

también a la falta de modelos reales para la adqulslcl6n de Identidad en 

el joven y a la carencia a·fectiva en su vida, además está presente la lde2_ 

logfa -difundida por todos los medios- que orienta al individuo a la bú~ 

queda de la felicidad y las soluciones de los problemas en el consumo P.!!. 

sivo y mediante un remedio ••externo'' y 11mágico11 • 

Las generaciones j6venes, en consecuencia, llegan a encontrarse 

faltas de una vida Interior propia, faltas de la capacidad para crearse 

valores y necesidades propias y personales; sltuacl6n que obliga al jo

ven a estandarizar su personalidad al precio de la carencia de indlvldu!!. 

lldad y si el joven no cuenta con las condiciones culturales y socioeco

nómicas necesarias para la consecuci6n de tal estandarizaci6n a aceptar 

la marginacl6n plena y el resentimiento y frustraci6n resultantes. Los 

j6venes, por tanto, enfrentaban y enfrentan aún una carencia lmaginarla 

y una pobreza afectiva ante las cuales la droga viene a constituir un pa-
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liatlvo y a representar la única posibilidad de ver, oir y sentir de manera 

distinta, personal. 

Podemos pensar que tanto la música como el consumo deestupe-

facientes Inciden en las esferas de la sensibilidad y la imaginación, 

son una posibilidad de éxtasis en un mundo mecanizado y lleno de tedio, 

una posibilidad de relación cuas! m1stica con el 11cosmos 11 , asf como de 

vinculación con el grupo y de superación -aunque effmera- de los senti

mientos de separatidad y aislamiento.37 

Junto con esto debemos señalar la bGsqueda de nuevas ideolo-

gras y religiones; la difusión de disciplinas como el yoga, el vegeta-

rianisrro, la meditación, el budismo zen; la sfntesis de culturas distiE. 

tas como la urbana y la rural, la oriental y la occidental; y, en fin, 

la experimentación de nuevas formas de percepción de la realidad. 

Otro elemento no menos importante que debe ser señalado como 

parte de esa contracultura y que en cierta forma fue una de sus causas, 

fue el de el rechazo a la monotonla, el aburrimiento y la contraposición 

entre trabajo y ocio, en otros ~érminos a la enajenación de la vida ca-

tidlana y del trabajo que caracteriza a nuestra sociedad. 

37. En tal sentido los estudios de los fenómenos sociales a la luz del 
psicoanálisis, particularmente los de Erich Fromm, señalan cómo las 
experienc!ss norgiásticas" entre las que se encuentran rituales trl 
bales primitivos, el alcohollsrro, ritos sexuales e Incluso el propio 
consumo de drogás constituyen medios usuales que permiten vincular 
a los miembros del grupo que las realiza en el ~xtasls superando sus 
particulares sentimientos de separatidad. Cfr. El arte de amar, Ed. 
Paldós, Buenos Aires. 
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La cultura prevaleciente postula como sus pilares fundamenta-

les a la disciplina y la obligación, relegando la vida placentera en aras 

del principio de realidad y de la necesidad de represión de los 1nstintos 

y con ellos también de la creatividad y de la sensibilidad. Morin lo re-

sume diciendo que detrás de todo esto 11 hay como una contestación a lo que 

parecra más fundamental en la civilización occidental, o sea el trabajo, 

a la eficacia, al valor de la acción, hay la búsqueda de un rasgo recha-

zado por el occidente pero conservado en las civilizaciones de oriente: 

la búsqueda del Interior, la búsqueda de la contemplaclón".38 

La contracultura viene a tener como una de sus principales in-

quietudes la búsqueda de una vida placentera, el rescate da un hedonismo 

siempre necesario pero rechazado por una socleded productlvlsta y utlllt!!_ 

rlsta, competitiva y de beneficio privado. "Los jóvenes quieren viajar, 

caminar a pie, hacer jornadas de un pats a otro, descansando en hosterías 

o en tiendas de campai'la a la orilla de los caminos. Me extrai'la mucho que 

pensadores y sociólogos no se hayan referido a este fenómeno". 39 

No podían estar ausentes las expresiones murales dentro dela CO.!!, 

tracultura aunque ellas muchas veces, quizás las mas- desempei'laban prln-

clpalmente un papel simbólico, pues se trataba usualmente de slmbolos de 

la paz <@>. flores, hongos, dibujos con pretensión pslcodéllca, etc. y 

pocas veces se trataba de lemas o mensajes ideológicos precisos, entre 

éstos cito el siguiente: "por muy Inteligente y poderosa que sea la socl!, 

38. Horln, Edgar. Op. Cit. p. 76 
39. Arreola, Juan José. La palabra educación. Ed. Dlana-Sepsetentas, Mé

xico. p.65 
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dad no logrará destruir Jos anhelos de cambio de las nuevas generacio

nes.,. 40 

En cuanto a las propuestas de acción alternativa en la contra-

cultura, sfn duda son escasas, vagas e ingenuas o si se quiere utópicas. 

Se reduclan por lo general a un rechazo a una no aceptación de los valo-

res y conductas tradfcionales (teles como Ja hlpocresra, la economiza-

clón en todo hasta en vivencias, la conducta del propio beneficio, la 

Indiferencia ante los problemas sociales, ccol6gicos, la enajenación, 

el consumismo, etc.) y a la práctica del love and peace. Pero pese a 

su Inconsistencia e imprecisión, todo esto refleja claramente lo desga.!!_ 

tado de los valores Imperantes y por tanto la necesidad de propugnar por 

un cambio social que contemple también una revolución cultural y moral, 

una modificación de hábitos, valores y pautas de conducta en general. 

Absorción y comercialización del fenómeno. 

Es bien sabido y perfectamente entendlble que una expresión de 

desaflliaclón como esta, sobre todo cuando se manifestaba en las formas, 

no serTa dificil de neutralizar y absorber por parte de la sociedad mer-

cantlllsta en que se gestó, incluso sin elaborar un plan de acción o pr2_ 

grama detallados para tal finalidad y sin tener clara conciencia de sus 

lmpllcaclone• -reales o potenciales- subversivas. 

40. Inscripción mural en una colonia del oriente de la Ciudad de México 
en 1972. 
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El comercio se dio prontamente a la tarea de inundar el mere~ 

do con ropas y diversos objetos característicos de estos j6venes díscon~ · 

formes. lgualmenye fueron copiados su lenguaje, su comportamiento y sus 

lemas para utilizarlos en Ta publicidad misma que es un excelente medio 

y testigo de ese proceso de absorci6n y vana1izaci6n, basta recordar un 

anuncio de la época que promovfa Ja compra de un televisor recientemente 

lanzado al mercado bajo el mensaje de 11Jos viejos no me perdonan, nací 

libre" haciendo clara alusión a ta brecha generacional tantas veces men

cionada en torno al fenómeno contracultural y al reclamo de libertad por 

parte de Tos j6venes, o blen otro más que invitaba a partfcipar en un so~ 

tea con Ja divisa "los tiempos cambian ••• su suerte también" en referencia 

d 1 recta a 1 camb 1 o promulgado por 1 a juventud y a 1 a canc l 6n "Los ti errpos 

están cambiando" de Bob Dylan que se llegó a convertir casi en el himno 

de esa generaci6n. y Jos ya muy conocidos fUnete a la gente ••• Pepsf 1.1 , 

''Hay que compa r ti r ••• Coca Cata y ya! 11 o ''La Nueva Generac i 6n de banque

ros11. En fin, la 1 is ta serfa enorme e innecesaria pues con tales casos 

todos nos topamos a cualquier momento en Ja vía pública, el televisor o 

cualquier otro medio de informaci6n. 

El es ti fo joven fue convertido en un producto imperial is ta de 

exportación, rentable tanto para la clase dominante legalmente existen

te como para las organizaciones 1 lamadas 11mafias 11 que ante tan fabuloso 

mercado de consumo. incluyendo el de estupefacíentcs, no podían dejar de 

controlar tan jugoso negocio. 

Una vez ~s nuestra sociedad muestra claramente el utllltarl.!!_ 
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mo. que le es inherente trivializando y reduciendo a simple modo pasajera 

una mani.festaci6n de descontento surgida también coma oposición a ese 

mismo utilitarismo. En palabras de un destacado integrante del movimien 

to hippie-yippie: "Toman nuestros corazones y lo que nuestras mentes pr2 

ducen. Lo convierten en productos con precio y nos los venden como una 

mercancfa. Toman nuestros símbolos mojados con sangre en las calles y 

los vuelven chic11 •
41 

El hecha de que Ta sociedad establecida haya digerido y utill 

zado en beneficio propio estas expresiones de disconformismo demuestra 

el poder de control y dominaci6n que tiene ya no s61o mediante los meca-

nlsmos de fuerza represiva, sino tambl6n por los recursos Ideológicos y 

culturales en general; esto no quiere en ningún momento decir que Ja d_2 

mlnaclón al Interior de la sociedad fincada particularmente en el control 

ideológico sea exclusiva de la sociedad contemporánea o que sólo haya su.r_ 

gldo con ella, pero si que se ha vuelto m.1s poderosa y eficaz entre otras 

cosas por los recursos tecno16gicos de difusi6n masiva con que cuenta. 

También debemos tomar en cuenta que ese proceso de comercia-

1 izacJ6n y de transfonnaci6n d~ una expresión de descontento en simple 

moda tuvo éxito gracias precisamente a la crlsls de identidad en las 

masas de j6venes pa1a las cuales el consumo de estos productos 11novedo-

sos" y hábl lmente publ !citados constltufa una '!JarantTa" de pertenencia 

a la juventud. 

Puede afl rmarse que la postura contracul tural vino a consti-

41. Rubl~ J.¡Hazlo~. Citado en Piedra Rodante, Junio 15, México 1971. 
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tuir la parte complementaria y el acabado del mito de la sociedad del 

bienestar y la libertad. Al no establecer una distancia efectiva que se 

concretase en la creaci6n de relaciones socio-econ6mlcas alternas y es

tables, la contracultura quedó reducida a parte integrante de Ta cultura 

establecida, el equilibrio entre el falso bienestar y su denuncia lo que 

confirma la existencia de la l lbertad y por tanto del bienestar. 

Por último, cabe señalar que a pesar de la manipulación hecha 

de la contracultura juvenil eso no significa que las exigencias de fondo 

que le dieron lugar hayan sido suprimidas ni que hayan perdido por tal 

razón su validez; por ast decirlo, la supresión del fenómeno apariencia) 

no significa necesariamente la supr~slón de sus causas esenciales. El 

utilitarismo y la enajenación siguen presentes asf como todo lo lrracl2 

nal de nuestra sociedad -que en términos de su propia lógica esa es pr~ 

cisamente su racionalidad- , tan es así que justamente mediante los recu..!:. 

sos tecnológicos de que se vale para el control ideológico se nos prese!!. 

ta a esa Irracionalidad como La Razón única. 

2. Pygna oolftlca y cuestionamlento moral. 

En el movimiento estudiantil fue manifiesta su connotación 

polftlca y su preocupación por la problemática económica y polftlca de 

la vida social; sin embargo, en su conformación tuvo también mucha I""º!. 

tanela el cuestlonamlento moral como respuesta a la crisis de valores 

que forma parte de la crisis general de nuestra sociedad. No pretende

mos aquT, en ningún momento, negar o restar Jmportancfa a 1as demandas 
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poltticas. académicas y econ6micas que llegaron a levantar los movimien

estudaintiles en los distintos paises en que surgieron. ni cuestionar la 

validez o justeza de la participaci6n de grUpos o de organizaciones po-

11ticas universitarias o extrauniversitarias. La intenci6n es mas bien la 

de reconocer la iQ1lortancia de las motivaciones existentes en los jóve

nes participantes en esos movimientos -en calidad de jóvenes y en función 

de la ~ociedad presente en ese momento o de la manera en que era percibi 

da por ellos- y que no pueden reducirse a un programa político a a un plt~ 

go petitorio. 

Los movimientos estudiantiles contemplaban a la sociedad corno 

dominada por grandes instituciones burocráticas e impersonales donde la 

Jcrarquia y la rigidez que les caracteriza surgen como fuerzas extrañas 

y opresivas. No hay duda de que estos aspectos fueron más caracter1sttcos 

de los movimientos que se suscitaron en pa1ses ricos o desarrollados en 

los que una considerable porción de la población ciertamente vela reall 

zadas fTl.Jchas de sus aspiraciones materiales, pero que aun con esa reall 

zacióo existta un profundo malestar. No obstante, esta también era una 

peculiaridad de algunos sectores sociales de la poblaci6n de nuestro pa1s, 

particularmente de la clase media urbana que hab1a crecido Impetuosamen

te durante tos años cüarentas y cincuentas en las principales zonas urb!!, 

nas. que era precisamente de donde provenian la mayari~ si no todos, los 

estudiantes de los niveles superior y medio superior. Por ello también es 

que p•Jede afirmarse que en los estudiantes universitarios de manera simi

lar al grueso de la juventud urbana fuesen estudiantes o no, existía ese 

malestar "más o menos controlado en los sectores adultos (pero que) no 
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se puede controlar más en la juventud. Este es el rechazo general, en nue~ 

tra oplni6n muy importante, de la juventud11 .42 

Precisamente de este malestar es de donde se desprende el in

terés del movimiento estudiantil por cuestiones más bien de corte ético

fi losófico t"les como la recuperación del individuo al le:iado, la lucha 

por la libertad humana, etc.; es en torno a estos asuntos que los movi

mientos estudiantiles de diversos lugares encuentran coher.encia y simt-

1 itudes que permiten afirmar que al lado de las demás peculiaridades que 

los caracterizaron, entre ellas la participaciOn po11tlca, se enc~entra 

el cuestlonamlento moral de la sociedad, dada la Importancia de éste pa

ra la vida inmediata y real de los ir.dividuos, el aqul y ahora, 

Hemos mencionado ya que la mayorla de 1.os estudiantes prove

nian de la clase media y que por ello en paises como el nuestro podrlamos 

encontrar similitudes con las condiciones del estudiantado de paises ri

cos; así, la gran mayoría de ellos dependtan econOmicamente de sus fami

lias mismas que contaban con recursos econ6mlcos y comodidades que le posl 

bilitaban al joven despreocuparse de problemas de subsistencia. En breve, 

podemos afirmar que las causas del movimiento estudiantil no eran precls~ 

mente de orden econ6mtco ni carencias de recursos de tos estudiantes, pero 

esto tampoco debe Interpretarse como que sus expresiones fuesen Ingenuas 

y carentes de raz6n de ser tan s61o por no obedecer a cuestiones directa 

y exclusivamente relacionadas con la lucha de clases y con la explotación 

capitalista en el proceso de producción directa, Es posible pensar que su 

descontento fuese provocado precisamente por la comodidad de tener todo 

42. Horln, Edgar. Op. Cit. p. 75 
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resuelto de antemano ya que 11para el joven, es la seguridad la que quita 

la esperanza; su porvenlr no es una incógnita. El rrundo parece hostil PºL. 

que en ~1, a pesar de las innovaciones, ya todo está decidido. El futuro 

tiene cara de pasado ••• Privado del derecho de esforzarse por ser origi-

nat, siquiera en el amor, el joven se enfrenta con aprensi6n y renuencia 

a este mundo sin sueños, sin silencios y sin héroes 11 .43 

Esto queda bien expresado en la consigna de tos estudiantes 

franceses 11Proletario es aquel que no tiene ningún poder sobre el uso que 

da a su vida y que ademas lo.sabe 11 , en la cual además se percibe clarame.!!. 

te el deseeo de encontrar una identificación con los sometidos del orden 

socioeconómlco iirperante y lograr así un sentimiento de identidad. 

En suma, et joven estudiante descubrta la insatisfacci6n pro-

ducida por la falta de oportunidad de realizar esfuerzos constructivos y 

rechazaba ta insensibilidad ante los problemas sociales existentes tales 

como la pobreza, el hambre, etc. 

De aqui que el movimiento estudiantil haya tenido como punto 

de atracción el fen6meno de la allenaci6n aun cuando tal concepto no hu-

biese sido entendido claramente por la masa de estudiantes actores de ese 

movimiento, y ~sto es una caracter1stica común a todas tas expresiones de 

desaftliaci6n juvenil; antes que tratarse de razonamientos bien elabora-

dos en muchas ocasiones -la mayorta- se trata sobre todo de sentimien-

tos. Podemos decir que al referirse a la alienación no sólo lo hactan en 

el sentido del despojo del trabajador de sus medios de producción ni del 

43. Nlcol, Eduardo. Hedltaci6n de la protesta juvenil. Deslinde No. 33, 
UNAH. H{!xico 1973. 
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producto de su trabajo, sino también y sobre todo en el sentido de un pr~ 

ceso de extrañamiento del ser humano en cuanto tal; esto es en cuanto 

00aniquilac16n de la sensibilidad del hombre para el hombre 00':4 y también 

en cuanto a 1a despersonal izaci6n del individuo y su inmersión dentro de 

los grandes aparatos institucionales y burocr~ticos de toda índole. ResuJ. 

ta Ilustrativo al respecto la Oeclaracl6n de Port Huron de la Sociedad 

de Estudiantes por la Demoi::racra (SOS) elaborada ya en 1962 en la que se 

llamaba a estudiantes, grupos pacifistas, organlzaciones y publicaciones 

liberales y sectores negros de Estados Unidos para integrar una alianza 

tendiente a construir un partido democrático. en ella se afirma: 11Consi-

deramos a los hombres como algo Infinitamente precioso y dotado de facul 

tades Inéditas para la raz6n, la-libertad y el amor ••• Nos oponemos a la 

despersonalizact6n que reduce !os seres humanos a la condición de cosas. 

Las brutalidades del siglo XX nos enseñan, cuando menos, qué medios y f.!. 

nes están tntimamente relacionados entre si. que el ambiguo recurso a la 

'posteridad' no puede justificar las mutilaciones <El presente ••. 

Soledad, extrañamiento y aislamiento describen hoy la vasta 

distancia entre hombre y hombre. Esta tendencia dominante no puede ser 

superada por una mejor 'dlreccl6n del personal' ni por Improvisados mé-

todos mecánicos. sino solamente cuando un amor humano supere Ja venera

c16n idollótrlca del hombre por las cosas".4 5 

AsT, la rebeli6n de los estudiantes tiene aunque sea de mane-

ra lmplfcita un trasfondo moral y expresa una búsqueda de una nueva ética 

44. Roszak, T. Op. Cit. p. 72 
45. Citado en Roszak, T. Op. Cit. p. 73 



que sustituye eficazmente a la serie de valores y normas que aun cuando 

caducas continúan vigentes. El hecho de dar preeminencia a Ta necesidad 

de recuperaci6n de Ta esencia del ser humano puede parecer una posición 

idealista en cuanto parece dejar de lado los aspectos econ6mfcos materi!!, 

les del desarrollo scciai; sin embargo. en realidad representa una fract.!:!, 

ra en la concepción esquem§tica del cambio social -muy difundida por esos 

años- aun cuando se autoproclame como marxista. No se trata de que Ja cO!!_ 

ciencia determine por si misma a la existencia. pero tampoco es que la 

existencia material determine de manera mecánica y total a Ja conciencia, 

que toda expresi6n ideo16gica sea consecuencia y vaya a Ja zaga de los 

cambios materiales. 11Si la psicología del hombre estuviese moldeada como 

elemento de la superestructura adaptado a las necesidades de las bases 

econ6micas, no se producirían jamás movimientos sociales revoluciona

rlos".46 Por eHo, Ja polTtlca de los movimientos estudiantiles tendTa 

a ser una polTtlca de superestructuras que tenían como principales moti-

vos la calidad de vida. Jas relaciones humanas. la paz y el humanismo. 

Con todo, no puede decirse que el movimiento estudiantil se 

haya limitado a expresiones netamente ideológicas y llamamlentos de r~ 

dole moral a pesar de que éstos fueran una parte muy importante en su 

constitución, en este movimiento la pugna polTtica llegó a evidenciarse 

claramente gracias a que, entre otras cosas, el conocJmiento académi-

co y la actuación de grupos de acción social -entendiendo por tales a 

los grupos humanos organizados mfnimamente y orientados a Ja rea1iz!!_ 

46. Feuer, L. S. La noción marxista de allenacl6n y los movimientos es
tudiantiles, Deslinde "Cuadernos de cultura polTtica universita
ria" No. 22, UNAM. México 1972. p. 22. 
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ci6n de acciones sociales diversas- incluyendo desde los mismos grupos 

escolares, circulas de estudio, de investigación hasta grupos y partidos 

políticos, permitia llevar a ese cuestionamiento moral a expresiones de 

orden polltico. 

Cabe señalar que el descontento estudiantil de los años se-

sentas se vio motivado también por los conflictos bélicos recientemente 

concluidos como la Segunda Guerra ~Jndial y la Guerra Fria así como pr.!?_ 

blemas sociopolTticos de ese momento, por ejerrplo la discriminación ra-

clal en algunos palses, la Guerra de Vlet-Nam, la Revolucl6n Cubana, el 

colonialismo y hasta la Revolucl6n Cultural China. 

Por otra parte, en ese movimiento jug6 un papel de primer º.!: 

den la toma de conciencia por parte del estudiantado de que la sociedad 

les ten1a destinado el convertirse en una especie de agentes ilustrados 

.de todo ese conjunto de Injusticias y crtmenes. De ahf que los estudian-

tes expresaran en el manifiesto elaborado por el Movimiento 22 de marzo 

lo siguiente: "Luchamos porque nos negamos a ser maestros al servicio 

de la selectividad de la enseHanza cuyas victimas son los hijos de las 

clases trabajadoras; soci6logos, que buscan lo5 ~rgumentos para la con

sol ldacl6n del sistema; pslc61oqos, cuyo cometido es preocuparse por los 

intereses empresarJales y •conseguir• un buen comportamiento por parte 

de los trabajadores; y cientlficos, para que los productos obtenidos en 

la investigacl6n sean utilizados en el estricto provecho y beneficio de 

los lndustrlales".47 

47. Citado en : Carandell, José Ma. La protesta Juvenil. Ed. Sa!vat. Ba.!: 
celona ,973. p. 134 



Empero, junto al hecho real de ta existencia de un cuestiona

miento moral y de su expresi6n en términos políticos que manlfiesta la 

existencia de sinceros deseos de cambio social, en muchos casos los gr~ 

pos y partidos políticos no reflejaban de manera fiel los intereses y 

los sentimientos de 1 s jóvenes, pero aún así éstos se adhieren a ellos 

debido en gran parte a que el sentimiento de soledad, de falta de iden

tidad que les es propia en tanto jóvenes queda minimizado de alguna 

manera con el sentimietno de pertenencia que se adquiere al adoptar una 

ideologia, una moda, ingresar a un grupo, y en casos extremos 11ega a 

presentarse como una especie de fanatismo. Desgraciadamente en el caso 

que nos ocupa sin duda existf.6 este último y se expl lea por la amblva-

1encla caractertstica en el joven, a su deseo de ejecutar esfuerzos con§_ 

tructivos que se distingan del conjunto de procederes establecidos, pero 

que al carecer de experiencia, madurez, preparact6n y oportunidades ne

cesarias para ajustar sus ideales y anhelos a la realidad objetiva el 

joven tiende a adoptar actitudes mesiánicas que le brindan la sensaci6n 

de auto-redencl6n mediante la supuesta redencl6n que el sujeto haga de 

los dem&s. del 1TUndo; un sentimiento de autosacrificio como la clave de 

la salvaci6n del mundo. 

Blen es cierto que por un lado ese mesianismo surgido entre 

tos j6venes les condujo a identificarse con los desposeídos. con los 

oprimidos y abrl6 así un cauce, que complement~ndose con la preparacl6n 

y madurez necesarias llevaba a la adqulslcl6n de una conciencia crítica 

del entorno social y con ello a la adopc16n de actitudes críticas y au

tocrtttcas. No obstante, por otro lado, este mesianismo condujo al surg! 
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miento del activismo que, de acuerdo con Paula Freire, es la acclón sin 
48 

control de la reflexión; o sea una conducta m~s bien refleja que re-

flexiva y que se finca antes que en el pensamiento en los eslóganes y 

mitos que atribuyen valores absolutos a lo puramente relativo. 

Sabemos que efectivamente estas expresiones de disentimiento 

juvenil no arrastraron a las grandes mayortas de jóvenes ni dentro y 

menos aún fuera de las universidades, pero si llegaron a conformar un -

espYrttu de la época que brindó las pautas para serlas -que no radie!!_ 

les- modificaciones tanto en la vida pública como en las vidas partic.':!. 

lares de muchos l nd l v l duos. ·En un balance a d l ez. ai'los de los acantee 1-

mientes de 1968 en H6xlco, Roberto Escudero, ex-dirigente estudiantil, 

atlnadamente afirma: "no fue solamente una expresión polltlca en el se.!!. 

tldo limitado de la palabra, sino tambl6n una explosión de polltlca cu! 

tural que posibilitó a los jóvenes un desarrollo más amplio en todos -

sentidos, Incluyendo el aspecto sexual. M6xlco era un pats propiamente 

de adultos antes del 68 ..• varlaron las costumbres, los hábitos, los mo-

dos de presentarse .•• Para bien y para mal, los jóvenes, en todos los a~ 

pectos de su vida, son más autónomos de 1968 a la fecha; pienso que 

esto no debe ser pasado por alto". 
49 

De Igual manera, estamos conscientes de que tambl6n el fenó"'.':. 

no contracultura\ se present~ en México con un cierto retraso respecto 

a las naciones altamente lndustrlallz.adas en que también se gestó y en 

buena medida cuando en estas latitudes ya habta sido asimilado, dlger.1 

48. Frelre P. La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. 

49. Escudero, R. ''El movimiento de 68 fue autónomo" en Revista de la 
Universidad de H6xlco. Ed.UNAH, NOms.: 4 y 5, Ole. 1976 - Enero 
1979. p.14. 



do y convertido en simple moda efimera. No obstante, su espíritu rebe..!. 

de e iconoclasta de fondo seguia latente y respondia a pesar de todo a 

las inquietudes, necesidades y sentimientos de muchos jóvenes, de tal -

forma que pese a la manipulación del fenómeno no para todos constituyó 

un mero pasatiempo hueco y divertido, convirtl~ndose al menos para ellos 

en vehfcu1o de expresión de su descontento y rechazo. Con mucho este -

sector de jóvenes no constituían el grueso de la población adolescente, 

pero podemos decir que si era representativa del sentir de gran parte 

de ella, que se oculta tras la delgada capa de "felicidad" alienada de 

los Individuos en la sociedad contempor,nea. 

3. 1Por gué disentimiento? Disentimiento y cambio social. 

A nuestro parecer tanto los movimientos estudiantiles como el 

descontento juvenil expresado en lo que hemos denominado contracultura, 

fueron ambos dos momentos de un mismo fen6meno: el disentimiento de los 

jóvenes. Le atribuimos un caracter de unidad no en razón de haber coexl~ 

tido temporalmente y dentro de las mismas naciones, sino debido a que ª!!! 

bas expresiones no estaban divorciadas una de la otra ni que s6lo haya 

sido auténtica una de ellas; ademas es posible encontrar rr<Jchas simili

tudes a nivel de comportamientos y actitudes, pero también en cuanto a 

las preocupaciones y tem!ltlcas que pusieron de relieve, sobre lo que abu!!. 

daré en el apartado "Cofluencia de las protestas". 

Pero sobre todo, la unidad se la confiere el hecho de tratar-
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se fundamentalmente de expresiones que respondian en gran medida mas a 

aspectos emotivos que a factores ideo16gicos y a razonamientos, aun cuan 

do estos no estuvieran del todo ausentes, particularmente entre el movi

miento estudiantil. Precisamente por este caracter reflejo miis que refle

xico es que hablamos de disentimiento; esto es, un no sentir de igual "1!. 

nera y un ne compartir los valores y normas establecidos en la sociedad, 

un desacuerdo emotivo respecto a las pr~cticas y a las instituciones en 

que ellas se consolidan. Un no comprender y no aceptar los procederes de 

la sociedad en lo económico, en lo polftlco, pero sobre todo en la vida 

cotidiana que es el terreno donde los individuos .YJ..l!!!l realmente la prA.s 

tlca social sin mediaciones conceptuales, de aquf la primacia confe1·lda 

a lo emotivo y a la experiencia vivida antes que a la lntelectuallzacl6n. 

ésto sobre todo en la con tracu l tura • 

En ambos momentos del disentimiento la felicidad surge como 

tema central y común a ambas expreiones, a Ja vez que como consecuencra 

de la carga emotiva que les dio Impulso, de su preocupación por las cir

cunstancias Inmediatas y concretas. Felicidad que pese a tratarse de una 

sociedad con un asombroso desarrollo de la ciencia y tecr.ologfa que se 

supone serfa una de las condiciones para su realización y pese a la P.2 

slble atenuación de las carencias materiales -unas veces mayor, otras 

menor y no siempre en todas las naciones- sigue siendo una "pro~sa mf

tol6glca" Inalcanzable por la vfa de la lógica progresista; s6lo se ha 

llagado a plasmar como una "alegre robotlzacl6n". 

Tomando en consideración las peculiaridades psicológicas pro-
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plas de la adolescencia y el hecho de que la sociedad contemporanea ha 

brindado la ocasl6n para que periodo de juventud se arrplfe de manera co!!. 

slderable Imponiendo nuevos est1mulos y dificultades para el desarrollo 

psicosexual y pslcosocial del adolescente, podremos apreciar más clara

mente las razones del contenido eminentemente emotivo del disentimiento 

juvenil. 

Como rasgo fundamental de la juventud hemos destacado la cri

sis de Identidad y con ella los comportamientos que usualmente errplea el 

Individuo para resolverla como la lntegracl6n a grupos, el sentimiento 

de pertenencia y seguridad, la experimentación social, etc. La crisis de 

Identidad no es precisamente un proceso o un accidente determinado por 

bases flslol6gicas como son el desarrollo sexual, sino que también res

ponde a una necesidad de integración de la personalidad en relac16n al 

rrundo exterior y a su propia vida Instintiva; pero sobre todo responde 

a una necesidad de auto-estima y de reconocimiento social -sin el cual 

no es posible Ja propia auto-estima. 

Seftalamos ya cómo la escuela y la familia generan en la actu.!!, 

lldad una frustracl6n y desencanto en los jóvenes, lo cual es de suponer 

que provoca un grave sentimiento de abandono, soledad y autodevaluacl6n 

en el Individuo. A esto hemos de agregar la condlc!6n de marginación en 

que se desenvuelve la juventud dentro de las circunstancias sociales 11!! 

perantes y que va mas allá de la mera marginación econ6mlca; se trata 

de una condlcl6n social que obliga a los jóvenes a no participar en lgu.!!, 

les condiciones y con las mismas ventajas en la práctica social a todos 
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los niveles, en funci6n de la "inmadurez" del joven respecto a los adul

tos aquél se halla carente de responsabilidades y posibll idades de partJ.. 

cipaci6n activa y real en la vida civil y en la toma de decisiones que 

corresponden a su edad y a sus espacios de actividad. 

NI la escuela misma, insistimo~ constituye un espacio que pe.!:_ 

mita una pr§ctica real del joven tendiente a la adqulslci6n de su propia 

identidad -sus intereses, vocaci6n, valores, destrezas y ltmttacranes, 

etc.- pues en ella le es asignado un rol eminentemente pasivo. La lnco.i:. 

porac!6n a grupos de coetáneos y la experlmentacl6n social se desarrollan 

generalmente al margen de la vida escolar y familiar pero también al 

margen de actividades e Instituciones que brinden una alternativa real 

para su desarrollo e Integridad. Es obvio, pues, el surgimiento de un 

estado an1mico en los j6venes caracterizado por el aislamiento y la fru~ 

traci6n. 

Durante los a~os en que tuvo lugar el disentimiento al que nos 

referimos, era lugar común hablar, entre otras cosas, de la existencia 

de una brecha generacional que poD1a en enfrentamiento a padres e hijos, 

pero también en general a adultos y j6venes. Sobre todo eran los jóvenes 

quienes sostenfan la exlstencla de tal brecha y se encontraban a s1 mis

mos corno los que tentan que cargar con las consecuencias negativas que 

ella implicaba en tanto que les era asignada la condición de sometimien

to en todos los 6rdenes dentro de la sociedad. La exlstencla de esa br.=, 

cha o distanciamiento era una realidad surgida como consecuencia de los 

acelerados cambios experimentados por la sociedad occidental en el pre-
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sente siglo y especialmente en su segunda mitad, a lo cual nos hemos r.!!_ 

ferldo en el primer capftulo, y que Garaudy resume claramente al aflr-

mar que esa generaci6n de j6venes vivta en ese momento" la 'más grande 

fractura hlst6rica de todos los tiempos. /Un muchacho o una r.uchacha 

que tengan hoy (1970) veinticinco años ha nacido con la primera explo-

sl6n at6mlca de Hiroshlma. Tienen la edad de la cibernética. Tenfan 3 

años cuando triunf6 la Revoluci6n China; 10 años cuando el XX Congreso 

del Partido Comunista de la URSS rehacfa del socialismo un problema y 

no solamente una respuesta. Tentan 15 años cuando, con los primeros VU.!:_ 

los c6smlcos, el hombre despegaba por primera vez de su planeta ••• Lo 

esencial de su saber y de su experiencia no les viene ya de su familia 

o de la escuela, sino del transistor, del cine o de la televlsi6n, que 

los hacen testigos de todas las experiencias de la Tierra".5o 

Esta brecha o distanciamiento entre j6venes y adultos tam

bién tuvo lugar en nuestro pa1s y se manlfest6 como parte del Impacto 

del prcccso de modernlzacl6n vivido por México en esos anos y que se 

apreciaba, entre muchTslmas cosas nás, en el cambio de gustos y afici~ 

nes de los j6venes; por ejemplo, los mambos de Pérez Prado por el rlt-

mo del rock'n'roll, Pedro Infante por los Beatles, Independientemente 

de los parámetros de estilos y calidades artlstlcas de cada uno de ellos. 

En este· panorama en el que se conjugan tas caracteristicas 

pslcol6glcas propias del joven y su agudlzacl6n ante las circunstancias 

sociales contemporáneas, la brecha generacional producto del rápido 

cambio que caracteriza a la sociedad y la marglna~!tr. ~o~lal en que se 

50. Garaudy, Roger. "ldeolog:a y utopfa, El hombre del siglo XXI" en 
Crftlca de la utopTa. Ed, FCPyS-UNAM. México 1971. p.233 
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desenvuelve el individuo joven, éste se ve obligado a vivir y actuar en 

circunstancias y condiciones que le son ajenas y que perclbe como impue~ 

tas arbitrariamente, lo que le lleva a experimentarlas fundamentalmente 

de manera emotiva y a pretender real o imaginariamente crearse un mundo 

propio, ajeno al adulto rechazando a la sociedad en bloque pues para él 

toda la sociedad obstaculiza su búsqueda de auto-afirmación y de adqui

slci6n de identidad e individuación y por el contrario le sume en una s.!. 

tuaci6n de aislamiento con. toda la carga afectiva que Implica. 

El disentimiento de los jóvenes a pesar de estar cargado de 

gran dosis de emotividad no debe ser subestimado por tal razón, pues algo 

que resulta peculiar en él es precisamente el poner de relieve la impor

tancia del sentir y no sólo del pensar y actura que son considerados como 

lo m.§s fundamental en nuestra sociedad racionalista; parece exaltar en su 

búsqueda de hedonismo, su activtsmo espontáneo. sus sue~os y esperanzas 

utopistas esas esferas de la personalidad despreciadas y subvaloradas por 

la sociedad y con ellas lo ~s especifico que hay en el Individuo. 

En términos generales, el hincapié hecho por los jóvenes, sobre 

todo los que alimentaron la postura contracultura!, en ja.existencia de 

una brecha generacional en términos de lucha o conflicto de generaciones 

antes que en términos de cambios históricos, sociales y polttlcos, cultu

rales o hasta de lucha de clases, fue producto de una no comprensión ac!!_ 

bada de las nuevas circunstancias que efectivamente dieron lugar a esa 

brecha y a la carga emotiva que contenta su descontento sobre todo por

que éste partia en primera Instancia de los conflictos enfrentados al lnt~ 

rlor del ambiente famll lar y por lo tanto a pesar de su c~rens 16n cl·ara 
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y e1aborada 1 los jóvenes las tenían presentes lo que les llevaba a ser po~ 

tadores de nuevos valores y nuevas exigencias aunque de una forma más bien 

latente y a manera de balbuceo, pero que revelaba un divorcio ·entre el di_! 

curso y la práctica po1iticos tradicionales y las nuevas inquietudes, ne

cesidades y actores para un nuevo discurso y una nueva pr~ctica, a pesar 

de que gran parte de los j6venes no Jo plantearan ni lo pensaran en ese 

sentido sino m:ts que nada en términos de apoliticismo por rechazo a la 

concepci6n de Ja polftica en su forma tradicional como única. 

Partfcularmente fue entre el estudiantado que se Jleg6 a gene

rar un• cuestionamfento acerca de la teoría revolucionaria y de la validez 

de las diferentes corrientes polfticas. AquT s61o mencionaremos que en t~.· 

les la pura necesld3d material, tenida como el motor de la lucha social, 

fue ree1T9lazada por Ja exigencia de libertad y humanización sin por ello 

descartar las necesidades econ6micas, pero mostrando así que la transforrTI!!. 

clón social realmente radical no puede limitarse a la satlsfacci6n de 

éstas. 

Sin entrar en Ja dlscus16n en torno a la teorfa del partido 

y Jos postulados acerca de los grupos de acción aut6noma como desencade

nadores de la revuelta y reveladores de Ja vulnerabilidad del sistema, etc. 

y dado que un problema de tal m<>gnltud y naturaleza no puede resolverse 

por la mera reflexi6n , sino que es ante todo un problema pr~ctico a 

resolver bajo la luz de Ja teorfa pero ligado a clrcunstaclas especTflcas, 

podemos afrlmar que el disentimiento Juvenil en general, y aun el movlmle!!. 

to estudiantil especTflcamente, no puede Interpretarse como el surg·;miento 
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de un nuevo sujeto revolucionario sustituto del proletariado como prota

gonista privilegiado en Jas luchas revolucionarias. A lo sumo, revela que 

el sujeto revolucionario ha de constituirse por una multiplicidad de sec

tores sociales tanto como aspectos diversos contiene la vida social mis

ma, y que en última instancia la tarea de transformación social estil lj_ 

gada fundamentalmente a la producción de b·lenes y por tanto objetlvame.!!. 

te la clase trabajadora jugaría un papel decisivo en ese proceso en vl.i:. 

tud de su lugar en la producción, mientras qHe el movimiento estudiantil 

y otros movimientos sociales pueden ser actores importantes del cambio 

y portadores de las nuevas exigencias necesarias para un cambio radical. 
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V. ¿Experiencias recuperables? 

"¡Exigtd lo imposible~" 

1. Confluencia de las protestas. 

Aparentemente las protestas del movimiento estudiantil por un 

lado y de lo que hemos convenido en llamar contracultura por el otro, con 

sus caracterfsticas peculiares de un lado a otro. son expresiones de de.!_ 

contento Juveni 1 muy distintas y hasta opuestas. Ciertamente existen n.!!. 

merosas diferencias antrc ambas, pero no obstante, es posible encontrar 

también semejanzas latentes de fondo que revelan causas que les son co-

munes y más profundas. 

A primera vista se pueden destacar las similitudes en las fo!. 

mas de exp~esi6n y de manlfestaci6n. Estas van desde el informallsmo en 

las maneras de co111>ortamiento respecto a la vida cotidiana, el carécter 

libertarlo, las conductas desenfadadas e Iconoclastas, el antlautorlta-

rlsmo, las exigencias ut6plcas, etc. Asimismo, exlstta una oposlci6n de 

ralees l!tlcas y una volunt;::d de romper con "el sistema" en ambas vertle.!l 

tes del disentimiento y similitudes también en sus formas de lucha y~ 

nlfestac16n callejeras que en algunos casos eran de corte netamente de 

resistencia pasiva y festivos, con una particlpacl6n espontanea y en un 

ambiente de fraternldad.Sl Ade~s, no serfa extrafio que gran parte de los 

51. Tal es el caso de las luchas de Berkeley en que los estudiantes ado.e, 
taban acciones mas propias del hlpplsmo. Incluso en México durante 
los acontecimientos de 1968 con una propuesta de accl6n pacifista acom 
paftada de flores (Cfr. Ponlatowska, E. Op. Cit. pp. 151-152) y con 
la misma Kanlfestacl6n del silencio celebrada en Septiembre de 1968. 
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participantes en el descontento juvenil no-universitario fuesen estudian

tes de diversos niveles de enseñanza o que hayan abandonado recientemen

te sus estudios y recintos escolares, incluso el mismo consumo de drogas 

no era exclusivo de los jóvenes de la contracultura. 

En este sentido resulta ilustrativo citar nuevamente a MosiM 

vAls cuando refiriéndose a los estudiantes mexicanos de 1968 decia: "Los 

orfgenes son diversos. Algunos vienen del trAnsito consagrado: de los el!:_ 

culos de estudio con manuales soviéticos a los clneclubes que exhiben .!::!!. 

sal de la tierra y El ojo de la te~eestad a la revista radical que no 11,!!. 

g6 a su segundo número a los ensayos (no publicados) sobre Ingreso Nacio

nal y Desarrollo. Otros descienden de la Influencia múltiple, de los bot,!!_ 

nes y las canelones de protesta. Horas oyendo a Peter, Paul y Hary que ca!!. 

tan 'Blowin'ln the wind', a Bob Oylan que agita con 'The Times They Are 

A-thanglng', a Pete Seeger que le otorga impulso épico a '\o/e Shall Over

Come1, a Joan Baez que predica 'WI th God in Our Slde'. Y las lecturas so

bre el Movimiento de los Derechos Civiles y los sit-lns en Birmingham ••• 

En 1 a prepara tor la de Coyoacán se lee un una barda: 'E 1 mundo ser A de los 

Cronoplos o no será. Jul lo Cort.;zar.' Y se define: •cronoplo: mezcla de 

Beatle y Ché Guevara• 1~2 

Pero por encima de las formas el punto fundamental de. confluen 

cla lo encontramos en la concepción acerca del cambio social, de la revol_!l 

cl6n como un cambio cualitativo y totallzante; esto es, no sólo un cambio 

52. HonslvAls, Carlos. Op. Cit. pp. 231-232 
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de las estructuras econ6mico-polfticas, sino también de la vida cotidiana 

de los individuos e incluso de tas "estructuras mentales 11 que sustentan 

la sociedad y garantizan su reproducci6n. La emancipación es concebida 

como un fen6meno total; más que como mera trans-forma-ci6n se le concibe 

como una trans-valor-aci6n, y su objetivo ya no es s61o Ja sociedad sino 

ante todo el 11yo 11 mismo. el cambio interior tanto como el exterior, la 

re-valoraci6n del individuo. 

Esto es una constante en la contracultura, la 1iberaci6n indi-

vidual a través de un cambio de la forma de vivir, que debe preceder a la 

1 lberaci6n social o que en dado caso es su garantfa y vehfculo de real!-

zacl6n, pues la gestaci6n de una nueva cultura y de un hombre nuevo son 

la vfa indispensable para una sociedad realmente nueva y no como vago pl'2_ 

yecto futuro a largo plazo, sino de manera inmediata, la transformacl6n 

desde el Individuo y en la vida cotidiana: "Sé tú mismo, aquf y ahora". 

Por otra parte, el movimiento estudiantil también se caracterlz6 

en varios aspectos por una negacl6n radical en la pr~ctica Inmediata del 

presente antes que como portador de un proyecto definitivo o claro para la 

sociedad futura. El caso mas claro lo constituyeron los acontecimientos de 

mayo en Francia que Cohn-Bendlt, destacado protagonista en ellos, expresó 

diciendo: "no lo hacemos por nuestros hljos ••• sino para que por fin sea 

posible 'gozar sin lfmltes'"~Por eso las consignas "vivir" y "liberarse" 

se extendieron ampliamente y junto con ellas también lieg6 a plantearse 

53. Cohn-Bendlt, G. y o. El lzgulerdlsmo remedio a la enfermedad senil 
del C0111.Jnlsmo. Elnaudlnl, Turfn p. 151. Citado en Hasslmo, Teodo• 
rl. Op. CI t. 
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la exigencia de autogesti6n como respuesta a la necesidad de oponer al 

poder ajeno y despersonalizado un principio de dominio del hombre sobre 

su propia vida y sus actividades. 

Empero, dado que el movimiento estudiantil era una expresi6n 

de un conjunto social con vínculos más estables, relaciones sociales más 

permanentes, intereses más precisos, escolaridad y hasta espacios físi

cos comunes se encontraba en ta posibilidad de localizar los centros, In~ 

tltuclones y aun personas contra las cuales dirigir la protesta y tnten

der ta necesidad de organizarla, entendiendo que ta~oco basta con una r~ 

volucl?n Interior sino que para ella es igualmente necesaria una transfo.!:_ 

mac16n del conjunto social, el cambio econ6mico-polítlco. El movimiento 

estudiantil tuvo.entre sus principales méritos el de haber llevado la 

oposlci6n a algo más que una mera lucha generacional y evidenciar la pr2_ 

testa antijerárqulca como una cucsti6n profundamente engarzada a la cr.!. 

sis de relaciones sociales y productivas y no como un aspecto ajeno e 1!!, 

dependiente. En este sentido confluyeron diversas circunstancias como 

la campafta antlbellcista, particularmente la oposici6n a la guerra en 

Vlet-Nam; el triunfo de la Revolucl6n Cubana y su Importancia para Am6rJ. 

ca Latina; las luchas antlrracistas; las marcadas desigualdades existen

tes en los pafses tercernundistas e incluso en los mismos paises opulen

tos; la Revolucl6n Argelina y su impacto para Europa, particularmente p!!_ 

ra Francia; y, las luchas de los pueblos polaco y checoslovaco que reve

laban el orden burocrático existente en los países del Este. 

Todas estas posturas de ambas vertientes del disentimiento J.!:!. 

venll, ya lo asentamos, no fueron siempre explicitas o verbales, rnenos 
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aún en Ja contracultura. Muchas veces s61o se hac1a referencia a ellas 

de manera vaga o indirecta y no se trata con mucho de una dectaraci6n de 

principios. En el caso del movimiento estudiantil surgido en M6xlco tales 

afl rniaclones no fueron declaraciones manl fiestas y públ leas, ni pl legos 

petitorios o programas de accl6n; éstos más bien eran expresi6n de líneas 

polttlcas de los grupos dirigentes -sin poner en cuest16n la validez o no 

de las mismas-, pero esto no qu·iere decir necesariamente que los grandes 

conjuntos de estudiantes participantes en ese movimiento hayan estado mo-

tlvados tan s61o por esas demandas. Ast, la reivlndlcaci6n de derogaci6n 

del art1culo 145 del C6dlgo Penal mexicano de ese. entonces que condenaba 

la 11dlsoluc16n social" podrta interesar más para las tareas politlcas de 

tal o cual grupo o partido polttlco -aun sin ·dudar de su representatlvl. 

dad- que para los miles de j6venes sin flliaci6n polttlca pero entusla!, 

tas en las luchas a nivel de base.54 Al respecto, Flores Olea afirmaba que 

"dentro de nuestras pecul larldades, el movimiento en México participa del 

~de la protesta estudiantil en muchas partes del mundo ••• Los j6ve

nes rechazan por obsoletas una serle de formas de organlzacl6n social y 

cultural que juzgan conservadoras, y particularmente las estructuras aut2 

rltarlas ••• rechazan la manlpulacl6n de las conciencias por el aparato P.!:!. 

bllcltarlo y los valores de la sociedad de consumo ••• aflrman los valores 

libertarios y comunitarios, el desarrollo de la personalidad y los dere

chos de la imaglnacl6n y la creacl6n espontl!inea11 .55 

54. Bastante Ilustrativos al respecto son muchos de los testimonios con
signados en la Primera Parte del libro de Elena Poniatowska La noche 
de Tlatelolco.· Ed. Era. 

SS. Flores Olea, Vfctor. "~xlco, un desafto al sistema" en La rebe116n 
estudiantil y la sociedad contenporAnea. Ed. Fac. de Ciencias Polt
tlcas y Soclales-UNAK. p. 122. 
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Es así que 1a 11 revoluci6n sin corbata•• adopta un estilo de v! 

da que ponga de manifiesto su rechazo y el objeto de cambio no lo encue~ 

tra s6lo en la dlstribuci6n de Ja riqueza o del poder sino también en el 

deterioro ambiental, la condición femenina, el militarismo, el patriarca-

1 ismo, el productivismo a ultranza, la excesiva disciplina, rigidez y 

autoritarismo en las múltiples facetas de la vida, la insatisfacci6n exi~ 

tencial, la concepci6n uti 1 ltarista del progreso, etc. 

De hecho, como resultado de estas circunstancias y preocupaci2 

nes se han originado en la actividad polTtlca de algunos partidos y grupos 

de Izquierda de diversos pafses Interesantes transformaciones. tales como 

el abandono del tono ceremonioso y su sustltuci6n por la actitud lconocla!, 

ta característica del disentimiento juvenil,el surgimiento de nuevas reivi,!! 

dlcaclones como son la democracia obrera -en oposlcl6n al sustltu~lonlsmo 

que ya habfa sido previsto por rrotsky según el cual el partido serTa sus

tituido por la organizaci6n del partido, ésta por el Comité Central y éste 

por un dictador- y Ja autogesti6n, pero no s6lo al interior de los centros 

de trabajo sino tambi~n en relaci6n al consumo, el suministro de servicios, 

etc. 

Han reaparecido un conjunto de Ideas libertarias en el sentido 

más amplio del término, un estilo desenfadado y la libre espontaneidad más 

afines al espfritu comunitario que al burocratlsmo. Se ha hecho manifiesto 

que la fábrica no es el único centro de lucha ni las demandas salariales 

las más efectivas, sino que también el rechazo a una vida "fel lz" y al 1.!:, 

nada es i1T4'ortante elemento de combate contra el sistema y que por tanto 

el urbanismo, la necesidad de diversiones no· alienantes y la falta de tlem_ 
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po libre no admfnistrado, el uso destructivo de la tecnología pueden tran.§_ 

formarse en importantes luchas tend.ientes a revolucionar a fondo Ja soci~ 

dad establecida. 

En suma 1 ha surgido lo que se ha dcnomiaado como Nueva lzqu·i.e.r. 

da a la que podemos definir en términos generales como el conjunto de gr.!!_ 

pos politicos que difieren de Jos tradicionales partidos comunistas, de 

los totalitarismos y están por la recuperación del Marx humanista y de la 

lucha contra todas las enajenaciones, sin llegar a confundirse tampoco con 

Ja Socialdemocracia. No obstante, esta Nueva izquierda aún carece de for-

mas organizativas definidas y firmes asT como de una amplia base de masas. 

pero Je ha aportado al concepto de revolución un carácter libertario y t.2 

tallzador que en última instancia podemos considerar m.'is afín al marxismo 

y a las luchas socialistas auténticas desde sus primeras expresiones: el 

11socta1 lsmo es una sociedad cualitativamente distinta, una sociedad en 

la que se revolucionan hasta el fondo tanto )as relaciones interhumanas 

como las existentes entre hombre y naturaleza••. 56 Así, como parte impar-

tantislma de Ja lucha socialista está el cuestionar la estructura de nec~ 

si dadss imperante según la cua 1 se hace s fempre necesaria una permanente 

expansión del· trabajo y la producción a fin de satisfacer las nuevas ne-

cesldades, que en su mayoria resultan artificiales pues son creadas por 

ese mismo proceso permanentemente creciente de producci6n y consumo orle!!. 

tado por Ja lógica del beneficio capitalista, obligando con ello a Jos 1!!. 

dividuos a estar también permanentemente anclados a las exigencias del tr!!_ 

bajo asalariado y enajenado, Imposibilitando el paso al tiempo libre que 

S6.f1arcuse, Herbert. "¿Fracaso de la nueva izquierda?" en Calas en nuestro 
~· Ed. Icaria, Barcelona 1976. p. 56 
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pudiese ser destinado al libre desarrollo de sus potencialidades humanas, 

el paso al reino de la 1 lbertad. 

Esta Nueva Izquierda alimentada por el disentimiento juvenil 

tom6 por tanto la forma de una revolución cultural y por ello "concebTa 

la revolución del siglo XX de forma que en ella se artlcularTan no s6lo 

las exlgencias políticas y econ6micas, sino tambi~n, y de forma radical, 

otros de~eos y efiperanzas; el deseo de un nuevo sentido moral, de un entO.!:, 

no más humano, de una COfTl'leta 1emancipaci6n de los sentidos' (Marx), en 

otras palabras, una liberaci6n de la corrpulsi6n de considerar a la gente y 

las cosas meramente como objeto de Intercambio ••• la Nueva Izquierda se 

interesaba por la emanclpacl6n de la lmaginacl6n de las limitaciones de la 

raz6n instrumental".57 

En nuestro pais la Nueva Izquierda propiamente dicha aún no ha 

visto la luz, sin embargo las posturas Ideológicas, los temas que despier

tan su Interés si están presentes aunque no lleguen a dar lugar a organi

zaciones politlcas estables, que por otro lado como hemos dicho esto últl. 

nio es algo por lo que se ha caracterizado la Nueva Izquierda también en 

otros patses. Esta presencia latente de las Inquietudes y exigencias de 

la Nueva Izquierda en nuestro pafs se debe a que no son todos de exclusi

va apllcaci6n a los paises desarrollados; tal es el caso de la concepción 

de la revolución como un cambio totallzante y cualitativo que implica una 

transformac16n hasta de las pautas de conducta lnternallzadas por los l,!l 

dividuos y de valores y principios para la comprensión de la realidad, 

57. Marcuse, H. ~ p. 58 
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asi como de la lucha contra el desequilibrio eco16gico, contra el consu-

mismo alienante, etc., etc. Esto pone de manifiesto que en buena medida 

los procesos sociales y sus conflictos se han Ido universal Izando en ra

zón de la homogeneización que se lleva a cabo entre las naciones desarr.2_ 

liadas y las tercermundistas por la calca de modelos de desarrollo y la 

internaclonalizacJ6n de las relaciones econ6micas a nivel mundial. Al 

respecto y con motivo de los acontecimientos de 1968 en México, Sol Ar-

guedas dice: "La internacional izaclón es pareja: lo nés parecido a un P.2. 

llclía de Chlcago es un poi icia de México; la repulsa a la 'sociedad de 

consumo' es Ja misma en la Sorbona que en la Universidad de Montevideo; 

se defiende el 'principio de autoridad' con los mismos métodos en Haltl, 

en Alemania, en Paraguay y en todas partes ••• exlste un poder ecurn!nico: 

el del dinero. Y un estado de ánimo nos sobrecoge a todos los que per"!2. 

necemos jóvenes a lo largo y ancho de la tierra: asco".58 

Finalmente hay que mencionar que el surgimiento de esta Nueva 

Izquierda, o al menos de sus planteamientos, pone de manifiesto el derrum 

be del mito de Jos países socialistas según el cual en ellos la transfor-

maclón socialista ya ha tenido lugar de manera cabal, omitiendo la exis-

tencla de burocracias -¿por qu~ no gerontocr~clas7- que limitan el ejer-

ciclo de la 1 lbertad, Imponen la subyugación del Individuo a las necesl-

dades del Estado y del productivismo, etc., y que al mismo tiempo se pr.!:_ 

tenden erigir como modelos Ideales de organización social. Sin embargo, 

para comprender la problemática de estos paises, seria necesario también 

58. Arguedas, Sol. "En torno a la Ideología del movimiento estudiantil" 
en Tres culturas en agoniá. :Ed. Nuestro Tiempo. Ho§xlco 1969. p. 121. 
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circunscribir su análisis dentro de las condictones hist6rico-po1Ttico

econ6micas en que se han desarrollado. 

¿Pero puede hablarse de que el fenómeno de disentimiento haya 

aportado experiencias para la compreensi6n y transformacf6n sociales? Sin 

duda todo fenómeno social pone de relieve el conjunto de circunstancias 

que le han dado lugar, muchas de las cuales hablan sido ignoradas o bien 

poco tomadas en consideraci6n. En el caso que nos ocupa, puede decirse 

que además de evidenciar la situación social de los jóvenes con sus part.!. 

cularldades de un lugar a otro y de una clase social a otra, puso también 

de manifiesto la Importancia de las múltiples transformaciones que ha ex

perimentado la sociedad actual y la nueva problemática a que da lugar, asf 

como Importantes aspectos de su constitución que habiendo estado presen

tes· desde tiempo atrás. o que bien le son Inherentes lntrfnsecamente, es 

ahora cuando pasan a un primer plano y cobran una particular significación 

para la vida social y la transformación del statu quo. 

En particuJar,se ha hecho menci6n de que con estos aconteci

mientos entró en la escena de la polftlca un nuevo sujeto revolucionarlo 

destinado a sustituir al proletariado, sobre todo en los pafses lndustrl!_ 

1 izados, a saber: el estudiantado. Este supuesto parte de Ja "Integración" 

que ha experimentado el proletariado en esos pafses, la cual le anula su 

supuesta capacfdad revolucionarla. Por nuestra parte, no consfderamos que 

tal cosa haya realmente sucedido, la aparlclOn de un nuevo sujeto revolu

cionarlo encarnado en los estudiantes; pero tampoco consideramos -y par.!!. 

ce ser esa la enseftanza del disentimiento juvenil- que el proletariado 

sea el sujeto revolucionarlo destinado lneluctablemente y de manera trasce.!!. 
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dente -determinado por las leyes inmanentes de la Historia- a revolucio

nar la sociedad, y esto por la sencilla raz6n de que los cimientos de nue~ 

tra sociedad siguen siendo los de la producción de bienes. 

No obstante, sf es bien cterto que se evidenci6 la necesidad 

que un proyecto de cambio social tiene de nutrirse con todos los aspectos 

de la·.·vlda de los hombres y mujeres. Esto expresa la necesidad de un mo

vimiento transformador con conciencia antr.opo16gica que contemple a los 

individuos con todos sus lazos existenciales que le atan a la tierra. 

Justamente porque la realidad es mucho m:;s amplia que el fria 

proceso económico y politice, porque el poder no es sólo el Estado, ni 

sólo los estudiantes son jóvenes, es que la lucha tendiente a la trans

formación de esta realidad debe darse también en los terrenos cultural, 

ldeo16glco, moral, eco16gico, sexual, etc. 

En resumen, podernos afirmar que la experiencia aportada se 

condensa en la puesta al dfa de una serle de temas y problem:;tlcas a que 

nos rafcrircmos a cont!nuact6n aunque no en busca de un recetarlo ni de 

f6rrnJlas m:iglcas -pues no las hay. Es necesario redefinir los planteamle_!l 

tos teóricos y las prácticas de la Izquierda para rebasar las limitaciones 

que Imponen las concepciones tradicionales apegadas al racionalismo y 

economlcismo propios de esta sociedad. Con todo, no se trata aqul de cue1. 

tlonar si tal tarea corresponda a los grupos y/o partidos politices actual 

mente existentes que se reclamen revolucionarlos o si corresponde a nuevas 

organizaciones, el hecho es que se hace necesario efectuar un riguroso an! 
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lisis las condiciones que imperan en la sociedad contemporánea con toda 

su lll.lltlplicidad de aspectos y sus tendencias. 

2. PolTtlca para los jóvenes. 

La lnportancla de la vida cotidiana. 

Todo el cúmulo de expresiones de disentimiento juvenil a que 

nos hemos referido puso de manifiesto la Importancia que la vida cotidiana 

tiene para la comprensión y transformación de la sociedad pues ésta para 

ser efectiva , ya lo dijimos, no debe consistir exclusivamente en un cam

bio de propiedad de los medios de producción, sino en cambiar a fondo la 

vida de los hombres y mujeres concretos que constituyen la sociedad. Asi

mismo, tambfen se revel6 la particular iolgntf·lcancla que la cotldlanel

dad tiene para los jóvenes, aunque no exclusivamente para ellos, dada su 

condición de sujetos en proceso de definición personal y debido a los rS!_ 

les que les son asignados. 

Entendemos por vida cotidiana el conjunto de esferas en que 

se desenvuelve el Individuo y de roles que desempena mAs allá de las t.!!. 

reas estrictamente laborales destinadas a la producción y Jlstrlbucl6n 

de b_lenes y servicios. Debido precisamente a que es en la esfera del tr!!_ 

bajo, organizado tal como está en funcl6n de los Intereses y necesidades 

del capital, donde el individuo se encuentra más directamente enajenado, 

donde menos es él mismo, pues "no trabaja ••• voluntarlamentc, sino a la 
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fuerza, su trabajo es un trabajo forzado" y 11huye del trabajo como de Ja 

peste en cuanto cesa la coacci6n ffsica o cualquier otra que constriñe a 

real izarlo".,59 es en la vida cotidiana -la que el Individuo considera "su 

propia vida"- donde tienen lugar las experiencias vivencfaJes que le son 

~s significativas y palpables; es en ella donde se asientan sus lazos exi~ 

tenclales y a· partir de el la es que elabora sus suei'los y esperanzas. 

con el desarrollo del capitalismo que se finca en la produccl6n 

Industrial y el crecimiento urbano, el individuo se ve en la necesidad de 

ejercer una multiplicidad de roles o funciones sociales que en ocasiones 

resultan contrapuestos unos con otros. Esta a111>lla gama de roles a desem-

pei'lar en la sociedad contempor3nea da lugar a una dlsgregacl6n de la pers.ca 

nalidad, fundamentalmente por dos razones: por un lado, ese conjunto de r.ca 

les muy frecuentemente se encuentraipoco o nada interrelacionados por lo 

que al cumplir con cada uno deellos el Individuo se ve precisado a parcl!!_ 

tizar su personalidad viéndose obligado a no ser uno sino varios sujetos 

distintos pero en nlngi'.in momento•lól mismo"; por otra parte, las formas en 

que han de desempei'larse tales roles no son determinadas por el individuo, 

ast sean -en la mayorta de los casos- funciones ligadas directamente a su 

vida perscnel y privada, sino que deben ejercerse conforme a pautas de 

conducta ya establecidas, conforme a la "costumbre" y las "buenas mane-

ras", con lo que el Individuo pierde autonomta en su conducta y creati-

vldad. Aqut es dónde se confirma y refuerza el proceso de troquelamien-

to de la personalidad que menciona S3nchez Azcona y al cual nos hemos 

referido ya anteriormente. 

59. Marx, K. Manuscritos econ6mico-filos6flcos de 1844. Ed. Grljalbo. 
HExlco 1968. p. 78 
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Es importante reparar en la import 0 :1ncia de la vida cotidiana 

y dejar de lado el discurso economicista sc~ún el cual los individuos 

son considerados únicamente como sujetos sociales abstractos desprendié.!:!., 

dolos de sus ligas concretas con la realidad y apreci~ndolos sólo como 

entidades econ6micas1 homogeneiz~ndolos bajo e; manto del concepto 11prol::_ 

tariado11 destinado por la Historia a cumplir su misión revolucionaria 

por encima de las voluntades individuoles que lo componen. Este prolet!!_ 

riada resulta, pues, constituido ~or sujetos cuya proble~tica se redu-

ce a la cuesti6n salarial; en consecuencia. 11 la tradicional ortodoxia 

marxiana, al suprimir de su campo 'visual 1 sectores enteros de la real i-

dad y extrapolar las verdaderas motivaciones del proceder del hombre de 

sus lazos existenciales concretos, ha hecho que la teoría marxiana ya no 

represente ni una guía te6rica para la acci6n, ni una guía pr~ctica para 

la comprensi6n de la realidarl" 60 

Es necesario, pues, reconocer la riqueza potencial de la pro-

ble~tica de lo cotidiano y la heterogeneidad de la realidad social para 

Impulsar las prácticas y los análisis tendientes a la transformacl6n s~ 

cial; esto es, que reconocer la if11>ortancia de la vida cotidiana es re-

conocer la multiplicidad de facetas de la vidd social que tiene un~ impar, 

tancia de primer orden para los individuos -sin por ello dejar de recen~ 

cer la funci6n determinante del proceso econ6mico- y a partir de ello 

efectuaa una crttica te6rica y pr4ctica que permita ir dando pasos en 

la realidad inmediata -la del aqu-i y ahora- para la construcci6n de un 

mejor futuro pero ya no necesariamente como lejano proyecto, sino tan i!!. 

60. Bonacchi, Gabrlela. "Vieja ortodoxia y 'nuevas necesidades'" (Entre
vista con Oskar Negt) en El VJejo Topo No. Extraordinario 11. Ba.!:. 
celona 1980. 
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mediato y concreto que supone incluso la revolución de las prácticas indl 

viduales específicas. 

Son tan numerosos los aspectos de la vida cotidiana sobr~ los 

que es necesario efectuar esa critica que van desde la excesiva jerarqui

zaci6n en los centros labor~les, escolares e incluso en Ja familia hasta 

el uso de energéticos y de tec11ologias alternativas pasando por la alíen!_ 

ci6n en todos sus aspectos, los patrones de consumo> la creación y el uso 

del espacio social y los problemas ambientales. 

Esta critica resulta de gran i!Tllortancia toda vez que esa vida 

cotidiana .que los individuos consideran como 1 'suya", en nuestra realidad 

está determinada y administrada por distintos mecanismos externos a los 

Individuos mismos -p. ej. prácticamente todo el esp~cio social como son 

1 as á.reas verdes, centros de di vers i 6n y recreac i 6n, ca 11 es, e te. es man~ 

jado por el Estado en tanto que los individuos como colectividad poco o 

nada tienen que ver con su creaci6n~ uso y/o administración-; sin embargo, 

en efecto, aparentemente en la vida cotidiana es donde el individuo puede 

, ejercer su propio 11derecho11 de hacer 1o que le pldLCét ésunque t!ll realfdad 

lo que sucede es que el es~aclo para la vida de los individuos se ha red~ 

cido al espacio de la habitaci6n privada (¿u oculta?) con lo que se ato

miza a la sociedad y se margina al individuo de la comunidad al tiempo que, 

gracias a la manipulaci6n ldeol6gica, cada uno de los individuos tratar~ 

de vivir conforme a los estereotipos de conducta prestablecidos. Lo común 

en los ~ndivlduos (espacio, diversi6n, juego, creaci6n, sociabiiidad, etc.) 

queda disociado, atomizado; lo particular (aspectos estrictamente pcrsnnn

les) queda estandarizado. 
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Esta crítica nos lleva a encontrar que incluso la vida cotidi~ 

na está en buena medida determinada por el poder, mismo que no se reduce 

al Estado sino que se permea e internal iza en cada uno de los individuos 

y se manifiesta en la manera de comportarse, en el gesto diario, en \as 

relaciones personales a todos niveles, etc. Y que a los individuos lejos 

de su vida y espacios cotidianos se les impide organizarlos aut6nomamente 

imposiblitando la real apropiación de lo cotidiano y la reunión de la c.2. 

lectividad en sus espacios comunes y en torno a sus problemas coinciden

tes. 

La importanciaque tiene para los jóvenes esta problemática r!'!. 

dica en su condición de individuos en proceso de adquisición de una iden

tidad propia, por lo culll se acentúa· un cuestionamiento del medio frente 

al cual han de adquirir esa identidad psicosocial, y en que precisamente 

por estar en proceso de definición personal sus vínculos más estrechos 

lo son con la realidad inmediata y están por lo general más dispuestos 

a modificarla puesto que no han sucumbido del todo bajo el peso de la 

costumbre y los compromisos que generan los roles sociales propios de 

'la adultez tales como el responsabilizarse de una familia,. el conservur 

determinado prestigio o status social, el preservar la imagen en el cen

tro de trabajo y el conservar éste por la necesidad del salario, etc. 

No obstante, como hemos mencionado ya, precisamente porque 

los jóvenes cruzan por esa crisis"de identidad, es que también pueden ser mtis 

propensos a someterse a la manipulaci6n ideológica que incluso emplean_ 

do los usos,~ostumbres e Inquietudes de los j6venes, amolda la persona-

1 idad desde temprana edad conforme a las caracteristicas que el orden 



122 

social demanda y reduce Ja rebeldTa y Ja condición joven a la adquisición 

de determinados productos comerciales hábilmente publicitados con una 

l~gen y aire de jovialidad. por esto precisamente es que es necesario 

instrumentar una política para los jóvenes que al tiempo que se ocupe 

de su problemática a fin de dar paso a una real adquisición de Identidad 

personal y social, recupere su potencial transformador y su practica cue~ 

tlonadora de la reaildad social presente. 

zJóvenes o estudiantes? 

La polTtlca para los jóvenes , de la cual carecen en términos 

generales tanto las instituciones oficiales como Jos grupos y partidos 

polftlcos que se plantean la tarea de transformar la sociedad actual, no 

debe ser pensada en términos de política estudiantil. Esto seria volver 

a una apreciación sesgada del problema, pues por un lado, no todos Jos 

j6venes son estudiantes y, por otro, los que st lo son viven una probl~ 

mátlca mucho mlis ampl la y diversa que la de su condición estudiantil y 

que las mlis de las veces se configura a partir de su condición de jóve

nes antes que de estudiantes. 

A este respecto es muy interesante observar c6mo en un balan

ce efectuado por varios partidos polTtlcos en M~xlco, éstos reconocen que 

"sólo 500 mil jóvenes de todo el pais estan afiliados a las organlzaci~ 

nes juveniles del PRI, PSUH, PAN, PPS, PST, PRT y PHT" al tlerrpo que acee_ 

tan que la juventud mantiene una "actitud de rechazo frente a los partidos 
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políticos, a los cuales consideran 'manipuladores 111 .6l 

Es necesario atender, pues, los problemas de los j6vene~ no s§_ 

lo al interior de los centros de estudio, sino que existen muchísimos m~s 

problemas que le preocupan a los j6venes, todos ellos vinculados con su 

vida y espacios cotidianos como lo son, entre otros, ei obtener una real 

educaci6n sexual y el derecho a ejercer esa sexual ida~, la necesidad de 

centros de recreación y diversión, la posibilidad de acudir y/o partlcl. 

par en actividades arttsticas sin restringir el arte a su concepci6n el.L 

tlsta e Institucionalizada, Ja necesidad de tener acceso a medios lnfor-

matlvos y foros de expresión para manifestar sus propias necesidades e 

inquietudes, Ja posibilidad de acceso a un empleo -pero no como mero medio 

para Ja obtención de un Ingreso económico y como sinónimo único de partl. 

clpaclón social- digno y justamente remunerado con una corta jornada que 

le permita tener acceso a otras actividades y espacios sociales. Todo es 

de primordial Importancia para el joven, pues todos ellos son elementos 

que redundan en Ja calidad de educación que recibe y con base en la cual 

organizará su propia personalidad y su realfdad inmediata; a su vez, esto 

expresa cómo el proceso de educación no se restringe exclusivamente a la 

escuela, sino que se realiza en todos los ámbitos de la vida del lndlvl-

duo; pero además todas estas necesidades a satisfacer para el desarro-

llo armonioso de los jóvenes y su aprovechamiento para la tfansformacl6n 

y mejora permanente de la sociedad, exige que no sean satisfechas desde 

arriba come d:!dlvas del Estado y sus Instituciones al. margen de una partl 

clpaclón efectiva de los j6venes, sino por el contrario requiere de la 

61. "La juventud de espaldas a partidos polTtlcos" en Uno más uno. Agosto 
2, 1983. p. 2 
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actuaci6n pr~ctica en las actividades y tomas de decisiones por parte de 

los j6venes mismos. 

Es muy común pensar que el jove~ poco o nada est~ interesado 

en estas demandas y mucho menos por la de empleo; se sugiere tambi~n que 

ia búsqueda de éste se realiza entre Ta juventud s61o como consecuencia 

de la necesidad econ6mlca. Muy bien puede responderse a esto que tal con-

ducta no es exclusiva en última instancia de la juventud, sino de práct.l 

camente toda la sociedad y que su explicaci6n se encuentra en la economfa 

mercantil lsta que genera en los individuos al lenac16n, alergia al trabajo, 

despersonal lzaci6n, etc. De lo que se trata es de despertar la conciencia 

entre los sectores j6venes de la necesidad de demandar el acceso a un empleo 

no como una 11simple forma de ganarse la vida sfno como un elemento esen-

clal para su bienestar psicol6glco y para su sentimiento de aceptacl6n y 

reconocimiento como miembros legTtlmos de la comunidad", un empleo que le 

pos lbi 11 te al joven "el 'eje re le io de la autonomTa', la 'pos 1 t lva retroa-

llmentac16n de si mismo', la 'importante experiencia de ser parte de un 

equipo cuyo trabajo es reconoéido' e incluso el 'placer de aprender 111 •
62 

En este sentido es que en conferencia efectuada en la UNAM bajo 

el tftulo de "lnstltuclonallzac16n exagerada y enajenamiento de los j6ve-

nes" el Dr. Jurgen Zlmmer de la Universidad Libre de eerltn, R.F.A., señ!!_ 

16 la necesidad de desescolarizar la sociedad en el sentido de dejar de l,! 

do la rituallzacl6n excesiva y la jerarqulzac16n exagerada de las Instituciones 

sociales, particularmente de la escuela y la familia que son consideradas C.!!_ 

62. "Educatlon and work: the vlews of the young" OECD's Center for Educatio 
nal Research and lnnovatlon Report. The OECD Observer. No. 118~ Sept7 
1982. Par 1 s. 
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ma Tas únicas destinadas a Ja educación; esto es, que el "aprendizaje, 

entendido como una participación libre y constructiva en Ta práctica social 

y en el desarrollo de ~sta, es Ja clave para contrarrestar el sentimfen-

to de enajenacJ6n e impotencia de Ja juventud y enfocar positivamente Ja 

protesta juvenil a los cambios y desarrollos sociales". 63 

La lrreductibll idad del individuo. 

La cuestión de la irreductibilidad del Individuo podemos afir. 

mar que no era completamente ignorada en los postulados teóricos y polf-

tices socialistas, sin embargo fue un tema al cual aunqi,re de manera más 

bien lmplfclta, el disentimiento juvenil prestó un particular interés r.!!. 

velando la primordial Importancia que esta problem.1tlca ha tenido y tie

ne en la socied3d contempor~nea, pero que no obstante ha sido dejada de 

lado tanto por las Instituciones oficiales como por los grupos y partl-

dos políticos que se postulan como portavoces del cambio social al prlvi 

leglar la problem.1tica económica y política del conflicto social. 

¿Pero a qué nos referimos con la Irreductibilidad del lndlvl-

duo? Precisamente al hecho de que los individuos concretos no son única 

y exclusivamente soportes o instrumentos del proceso social, sino que 

tienen u~a exfstencia especifica que no se reduce a su función en el ap~ 

rato productivo. Esta existencia concreta hasta ahora en gran medida om.!_ 

tlda es la esfera en que puede real Izarse la autonomfa de los sujetos, 

63. Zlrrmer, J. "La l lbre participación de los jóvenes, necesaria para el 
o:lesarrollo social" en Gaceta UNAM. Sept. 29, 1983. p. 9 
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aquella en que Jos hombres tienen o debieran tener, la posibilidad de 

decidir sobre su propio acontecer personal, sus relaciones personales, 

su espacio privado y el de su vecindario, sus afectos, sus placeres y 

sus aspiraciones, etc. 

Lamentablemente comúnmente ees rechazado ese deseo de autono

mia catalogándolo de individualismo pequeño burgués y acusándolo de en

torpecer el proceso de conclentizacl6n de clase entre el proletariado, 

Gnlca entidad capacitada y destinada (metaffsicamente) para revolucionar 

la sociedad. 

Es entendible que en una sociedad en la que se exige de los 

Individuos una conducta estandarizada y donde el trabajo en nada coincide 

con Jos gustos y_aspiraciones de quien lo reaJfza exista el deseo de una 

mayor autonomia en la vida personal con la elección autónoma de dedicación 

a tareas libremente elegidas. SI esta situación es generada por Ja organlz!_ 

cl6n de la sociedad conforme a las necesidades del capital que requiere de 

hombres útiles como herramientas y de su entrega total al proceso económi

co, a la producción de valores de cambio -he aquf una clara manifestación 

del utll ltadsmo cosi ficador que le caracteriza- no debiera cal lflcarse 

tan si111>le y llanamente ese deseo de autonomfa Individual como reacciona

rio puesto que en última Instancia es un. rechazo a su cosificación y al 

idolatrlsmo al que se les somete. 

Una sociedad humana sólo podrá serlo en tanto permita la real! 

zacl6n personal de cada uno de los hombres y mujeres que Ja Integran, por 



127 

el contrario pretender reducirlos a meros instrumentos econ6micos o inte.!:, 

pretar su actuaci6n en la transformacl6n social sólo como subordinados a 

imperativos polTticos economicistas , como ha sucedido en la izquierda tr!!. 

dlclonal,:es afianzar su situación cosificada y enajenada negando el pote.!!. 

cial transformador que puede desprenderse de la lucha por una mayor auto

nomfa que llevarTa necesariamente a un profundo cuestionamiento de la 16gl 

ca fetichista propia del capital en todos los terrenos, 

También hay que reconocer que una sociedad cuya organización 

Inevitablemente est3 estructurada de manera tan amplia y compleja, cuya 

económia a fin de poder satisfacer las necesidades sociales tiene que fin

carse en la producción industrial tanto a nivel nacional como Internacio

nal, i111Jrescindiblemente tendrá que contener rruchos aspectos en los cuales 

el Individuo no podrá tomar todas las decisiones de manera directa, aisl!!_ 

da o colectivamente, razón por la que no podrá encontrarlos como resul

tado de su libre determinación. Empero, esto no necesariamente Implica 

que toda la realidad -la social y la personal- tenga que ser completamente 

extraña al individuo y que no existen aspectos en los que éste pueda eje!:_ 

cer su propia autonomia y desplegar su creatividad y autoaf.lrmacl6n. 

Por el contrario, una de las tareas más Importantes es la de r~ 

conocer todas aquellas actividades que los Individuos pueden realizar ind.!_ 

pendientemente -como podrian serlo incluso la producción de algunos bienes 

de uso- y en las que pueden encontrar Importantes motivos de satisfacción 

y reallzaci6n, para proceder a Instrumentar la lucha por su preservación 

y ampllaclón, cuestionando asf la ldeologTa capital lsta utilitarista que 
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considera toda actividad realizada de manera aut6noma como inferior, des

prestigiosa ·O lnnoble en tanto que si es realizada en forma asalariada, 

reglamentada, estandarizada y destinada al intercambio mercantil es cal.!_ 

flcada como provechosa, digna y 11progresista11
• 

3. Nuevas circunstancias y nuevas exigencias. 

CrT tlca al uti 11 tari smo y a 1 pri ne ip io de ob j eti vi dad. 

A lo largo de la Edad Media la sociedad en su conjunto -las 

relaciones personales, la actividad individual y colectiva, las lnstituci2 

nes, las motivaciones, ideas y valores de los hombres- era concebida co

mo un orden po11tico pero, lo más Importante, determinado por un orden to~ 

tal del universo, creado y regido por una entidad trascendente (Olos) y 

por tanto sujeto a sus leyes Inmanentes, perfectas e Inmutables. 

Con el desarrollo de la produccl6n artesanal y manufacturera 

y con el mercantilismo, asr como gracias a.los descubrimientos geográfi

cos y clenttflcos y a las diversas Invenciones que se fueron abriendo 

paso a lo largo de varios siglos, particularmente desde el Renacimiento, 

se fue gestando una nueva percepc16n de ta realidad que manifestaba un 

des-encanto de las Ideas y valores tradlclon;::,.Jes. Este nuevo tipo de pe.!l 

samlento tuvo su expres16n más elaborada en la filosofta llumlnlsta del 

siglo XVIII. 
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En esta nueva concepci6n del mundo la actividad humana y~ no 

est§ determinada por el orden divino ni la realidad es ajena al hombre; 

por el contrario, ésta es pensada como producto del quehacer terrenal del 

hombre con lo cual se genera no s61o un dominio de la naturaleza por par-

te de él sino también un dominio de si mismo y en nombre de sí mismo. 

La sociedad ahora resulta producto de la praxis de los hombres 

y pierde asT su cará~ter de cosmos natural e inalterable. Por su parte, la 

Raz6n vino a ser cons{cl~r.ada como la 1\nedida critica de las instituciones 

sociales y de su adecuacl6n a la naturaleza humana"64 destinada a deste-

rar el dogmatismo, la superstici6n y el fanatismo en nombre del Progreso. 

Para los ilumlnlstas el progreso de la racionalidad y la cien-

cla suponfa también un progreso en la moralidad dada su repercusi6n en 

la rellgi6n y en la política, esto debido a que ellas "permitfan al hom-

bre alcanzar grados cada vez mayores de libertad y, por ende, un crecten-

te nivel de perfecci6n. El progreso lntelectual ••• debía servir constante

ment.a para promover el progreso general del hombre".
65 

La Raz6n, pues, se convierte en el medio id6neo para alcanzar 

la verdad, misma que ya no es buscdda por su belleza o virtud espiritual 

sino por su utilidad, pero no s61o la verdad en tanto saber Intelectual 

sino también eb tanto conocimiento apll::ab!e a todo el quehacer humano, 

el econ6mlco, el político, el tecnol6glco; se desarro116 la postulacl6n 

64. Zeltlln, lrvlng. ldeologfa y teorta soclo16qlca. Ed. Amorrortu. 
es. As. 1977. p.9 

65. ~- p. 15 
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de 1~ búsqueda de útil idad en todas las actividades del hombre moderno. 

Con el afianzamiento de la economía de mercado que implica la 

consecución del beneficio privado, el derrumbe del dogmatismo y la super1_ 

tición se acompañó de una pérdida de significado y de una fragmentación 

en la vida de los Individuos que se llega a manifestar en nuestros dtas 

como una profunda enajenaci6n ~ inseguridad existenciales. 

La disoluci6ri de los prejuicios y supersticiones "reemplaz6 

las cosmovisiones tradicionales pero no proporclon6 nada equivalente C,! 

paz de cumplir las mismas funciones; por ejemplo, la de dar sentido y un.!_ 

dad a la vida, sino que más bien presenta un mundo desencantado y despoj,! 

do de todo sentido ético y que es además devaluado y objetivizado como 

el entorno material para la acci6n racional orientada a la persecución de 
66 

1 ntereses. Lo ganado en control se paga en térml nos de si gn 1 fl cado". 

Podemos agregar que este proceso se repite en cada momento que esta raci2 

nalldad utilitarista a través de las relaciones econ6mico-políticas y sus 

formas culturales penetran aquellas zonas que de alguna manera hablan lo-

grado conservar sus moldes culturales tradicionales conforme a los cua-

les enfrentaban ta vida y expresaban su percepción de la realidad. 

Es en el desarrollo hlst6rlco de la economta de mercado donde 

se manifiesta c6mo la racionalidad ha derivado en mera racionalidad instr.!:!. 

mental, orientada a tos fines del mayor beneficio económico; esta raciona

lidad es ahora racionalidad científica y tecr.ológlca que en la búsqueda 

66. El malestar de la modernidad. Conferencia dictada por el Dr. Thomas 
kc. Carthy el 27 de abril de 1983 en Ja Coordlnaci6n de Humanida
des, UNAH. 
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de mejores y cada vez mayores recursos para el creciente aprovechamiento 

y explotacl6n de la riqueza natural, as1 como para el crecimiento Ince

sante de laeconomTa, ha negado u omitido aspectos no menos importantes 

de la personalidad, en lo que respecta a la vida privada de los indivi

duos tanto como colectiva, que en suma constituyen toda la esfera de la 

subjetividad, 

Es as1 que se ha instaurado una nocl6n de Progreso y crecimie.!1 

to ascendente y vertical que parece incuestionable, en la que la Impor

tancia de toda acci6n social e Individual est~ condicionada por la utill 

dad que pueda tener respecto al logro de tales fines. De tal manera, t~ 

do el aparato productivo y toda la vida social que debieran ser meros 

medios para la realizaci6n plena de hombres y mujeres devienen ast en los 

ftnes últimos, quedando los seres humanos reducidos a medios cuya actua

cl6n debe estar orientada al mejor y ~s eficiente logro de los fines pre

establecidos. 

El disentimiento de los jóvenes parecia expresar un rechazo a 

esta racionalidad que niega toda la Importancia que tiene la subjetividad 

-y por ende los sujetos reales en todas sus dimensiones- en la vida y en 

las prácticas sociales. Es precisamente en tal sentido que en la contra

cultura los j6venes volvían 11a un estilo de relaciones humanas caractcr12,_ 

tlco de la aldea y la tribu, insistiendo en que la única política de hoy 

es aquella que lleva a la confrontacl6n profundamente personal con to

das estas envejecidas formas sociales ••• esto es lo que hace la contra

cultura cuando con sus místicas tendencias o la experiencia de la droga 
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acomete contra la realidad del ego que es, hoy, una unidad de identidad 

puramente cerebral 1167 y es así que entre los movimientos estudiantiles 

se traslucta el Interés concedido a aspectos no intelectuales como lo 

son la imaginación, el placer, los cantos e incluso la espontaneidad y 

los juegos. Monsfváis retrata como en una manifestaci6n realizada por 

los estudiantes en el Z6calo de la Ciudad de México en 1968, "circunda-

dos por una enorme· cuerda, los preparatortanos juegan rondas infantiles, 

cantan 1 0oña Blanca• y 'A Pares y Nor.<?s 1
, se divierten y ostentan una 

inocencia ni real ni fingida: verdadera allí, entonces, en ese tiempo del 

trato diferente, de la nueva familiaridad con un lugar tan remoto como 
68 

todo lo que siempre ha estado a mano" • 

Ast, se evlder1cla la necesidad de efectuar una critica profu.!!. 

da de esta racionalidad instrumental y del utilitarismo coslflcador que 

rige e Inunda a nuestra sociedad conterrporanea. Sin embargo, es necesario 

que tal crTtica se efectue desde la raz6n misma; esto es, que se trate de 

una crttica razonada pues de lo contrario se puede conducir hacia alguna 

forma de Idealismo o Jrracionalismo que niegue la herencia del desarrollo 

científico e Intelectual de los pasados siglos. 

Se torna asi una exigencia inaplazable en la búsqueda de un 

cambio social auténtico, el pugnar por una transformacl6n tanto de la e~ 

fera de la producci6n y distrlbucl6n de bienes como en el an~llo campo 

de la superestructura; concretamente cuestionar el caracter mercantilista 

y utilitario del capitalismo que cosifica a los seres humanos y los red!:!_ 

ce a medios útiles para el logro de Intereses econ6mlcos y polttlcos de 

·67. Roszak, T. Op.Clt. pp.69-70 
68. Monsivals, c. Qp. Cit. p. 262 
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otros hombres o de un poder impersonal. En suma, luchar por la subverst6n 

de la conciencia y la objetividad utilitarista-de los individuos que dé 

paso a una nueva subjetividad, que devele la represión de que son objeto 

todas las cualidades humanas que van m:.s ali~ de su sola encarnación de 

fuerza de trabajo. 

Es decir, fomentar el despliegue del potencial transformador 

de la esfera de la subjetividad, reconocer la Importancia y validez de 

las demandas de felicidad y de apertura a la imaginación que por sT mismas 

constituyen una "disponibilidad del espTritu que se niega a dejarse ence-

rrar en unos marcos y a concebir el porvenir corno una prolongaci6n o una 

combinación de los elementos del pasado•.•69 Asimismo, hay que destacar que 

"el obst~cul·o principal a este despl legue de la imaginación creadora es 

la concepción positivista, dog~tlca, alienada , de 'datos' o de 'hechos' 

tenldos por real tdades eternas e tnmutables 1170 y que curiosamente una co!l 

cepclón de tal naturaleza es la que subyace en l~s Interpretaciones meca

nlclstas tan difundidas del cambio social, algunas de las cuales se lle-

gan a autodefintr como marxistas y que suponen que todas las naciones i~ 

distintamente deber~n desarrollarse de manera lineal y que tienen un derrg_ 

tero corrun al cual han de acceder de fgaul manera pues l~s leyes de la 

Historia asT lo determinan, como si ésta tuviera un sentido Inmanente y 

los Individuos, social y/o aisladamente sólo fuesen objetos pasivos de 

un proceso ajeno a ellos mismos. 

69. Garaudy, R. Op. Cit. p. 226 
70. tbtdem. p. 227 
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Cuestionamlento del productivismo y de Ja sacra1izaci6n del trabajo. 

Es definitivamente incuestionable que la sociedad actual, pese 

a todo el desarrollo científico-tecnológico, está fincada en 1a producci6n 

y distribución de bienes para el consumo humano. Mencioné ya cómo en la 

época contemporánea y deb' a la lógica del capital, el trabajo asalarl!!_ 

do además de ser fuente de explotaci6n, también lo es -ahora mAs que nu!!. 

ca- de enajenación al consistir en una catividad forzada y ajena al trab!!,. 

jador·al igual que lo son sus productos; no obstante, también hemos reco

nocido que el trabajo en tanto actividad básica para la vida social puede 

constituir un medio muy eficaz y valioso para la educación y la partlcip!!_ 

clón de los jóvenes en particular yde toda la población, y supondría una 

supet·ación ele "ta contradicción entre trabajo manual e Intelectual, siem

pre y cuando se le supriman sus actuales caracterTstlcas de enajenación 

y explotación. 

La caracterización del trabajo tal y como le conocemos, y la 

consecuente imposibilidad de organizarlo con fines llamémosles pedag6g.!_ 

cos, tiene sus rafees en la c~ncepc16n prevaleciente de Progreso. Según 

"esta concepción el Progreso está medido por los volúmenes Incesantemente 

crecientes de producción asi sea de bienes y servicios suntuarios o no; 

esto es, ~s productos, más servicios, más urbanizaci6n, mas técnfca,~s 

energía, etc. sin Importar para qué sirva ni cómo se obtengan. 

Por otro lado, debemos tomar en consideración que si bien "es 

cierto que la población ha crecido considerablemente y que las neceslda-
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des por el hecho de ser sociales son históricas, no es menos cierto que 

Jos bienes de producclón y Tas técnicas aplicadas a ésta, en suma las 

fuerzas productivas, se han desarrollado asombrosamente gracias a los ava!!, 

ces en materia de ciencia y tecnología. Es fácil suponer que Ja aplicación 

de todo este desar.r.ollo de las fuerzas productfvas, que por lo demás nun

ca se lleva a cabo en toda su magnitud para no atentar contra la economfa 

mercantilista del mayor beneficio privado en que vivimos, permltlria red~ 

cir la cantidad de trabajo socialmente necesario y consecuentemente abri

rla el cauce que permitiese acceder al tiempo libre ncces~rio para el de

sarrollo de los Individuos en toda su amplitud. 

Por el centraría, el concepto de Progreso conforme al cual se 

desenvuelve la sociedad a~tualmente, desarrollar~ cada vez mas necesida

des, no todas ellas imprescindibles, que impedirán el paso del reino de 

la necesidad al reino de la libertad, de Ja lucha por la existencia a la 

existencia pacificada, pues muchas de ellas no hacen sino reforzar las 

tendencias destructivas existentes. Además, en última Instancia, ¿qué 

necesidades más imprescindibles para el desenvolvimiento humano que las 

necesidades de libertad, felicidad, de una vida creativa y libre de la 

fealdad, etc.; en suma, de una autonomia creadora? 

Podrá argumentarse que esta problemática es más propia de pat

ses altamente industrializados que de naciones como México con una economfa 

e lndustriallzacl6n dependientes. A esto debemós responder que esta ten

dencia al productlvlsmo que exige una sacrallzacl6n del trabajo según la 

cual el Individuo debe sentirse plena y exclusivamente Identificado con 

su tarea laboral, que las más de las veces s61o está orientado a la gene-
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raci6n de cuanta plusvalía sea posible, no es exclusiva de esos pa1ses, 

y que el rechazo que las j6venes manifiestan ante é\ denota la ausencia 

de ldentificacl6n que desde un principio se exige, as1 sea bajo la aparle~ 

eta de un puro hedonismo escaptsta e irresponsable. Igualmente, la pers

pectiva del .paso a la sociedad del tiempo libre para la reallzaci6n hulJl!!. 

na debiera ser una constante en todo proyecto de transformacl6n social y 

en todas las prácticas que se reclaman como tales y no ocuparse de ella 

sólo en determinadas circunstancias. Por otra parte, es necesario tener 

presente que la econom1a y el modelo de desarrollo de nuestros pa1ses e1!. 

tá condicionado en el úl t•lmo de los casos por los de las metr6pol 1s tan

to en lo que respecta a métodos de producci6n, bienes necesarios, lTmites 

de apllcac16n de la tecnologta al proceso productivo, modelos de consumo, 

etc. Es deci·r, que aun cuando resulta cierto que esta problemática es más 

propia 'I requiere un mayor cuestionamiento en los patses centrales, no 

les es exclusiva; y que en nuestras naciones tal cuestlonamiento debe lr 

acompa~ado de una crttica permanente de su condicionamiento no s61o eco

n6mlco sino también tecno16glco y de los modelos enajenante de consumo 

que se han adoptado con todas sus Implicaciones ideo16gicas, pslco16gi

cas y polttlcas. 

Otro elemento más que exige tal cuestlonamlento lo compone el 

hecho de que hasta ahora la creciente producci6n aun cuando ha dado lu

gar a que considerables sectores de la sociedad tengan acceso a esos bl.!;_ 

nes, no es el caso generalizado y mucho menos aún en nuestras naciones 

tercermundistas; por el contrario, primordialmente ha permitido elevar 

el derroche de las clases opulentas. 
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La critica debe tender hacia un cuestionamiento del reparto de 

los bienes producidos y hacia una reorientaci6n de Ta producción en cuan

to a volúmenes. productos necesarios, aplicaciones tecno16gicas, calidad 

de bienes, etc. Paralelamente debiera impulsarse un cuestionamiento ¿y 

por qué no también en nuestros pafses? de la industria bélica a donde se 

destfnan enormes cantidades de recursos extraidos del Tercer Hundo y que 

podrían resolver muchos de sus problemas. 

Finalmente, y como más adelante to mencionaremos con mayor d~ 

talle, este cuestlonamlento del productivlsmo y de la sacralfzac16n del 

trabajo en favor de mayor tle"l'o libre, debera Ir aco"l'añado de Ja exi

gencia de mayores espacios y oportu~ldades para la educación, no sólo en 

su modalidad escolar, sino también en la recreación, la creación artfstl

ca, 1 a fl es ta y la al! top reduce 1 ón de a 1 gunos b 1 enes b.:is i cos. Además hay 

que señalar que tales espacios no sólo deben ser arrancados o exigidos 

al Estado e al Capital, sino que también su creación desde las bases con 

los pocos recursos que se tengan a Ja mano e Impulsada por las organiza

ciones que se designan como porte1doras, g~rmenes, de la nueva sociedad, e_s 

una tarea primordial para la organización de la población, partlcularme!!. 

la de los jóvenes, no sólo en sus centros de trabajo o estudio y para la 

difusión Ideológica de ese proyecto de transformación, y asf responder 

prácticamente a sus necesidades más sentidas, pero no por ello Irreales. 

La cuestión ecológica y Ja sociedad del desperdicio. 

El deterioro ecológico sin ser exclusivo de la sociedad lndus-
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trial contemporánea, con ella se agudiza hasta extremos críticos, llega.!1 

do a poner en peligro todo el ecosistema del planeta en su conjunto, amJ. 

tiendo de manera casi absoluta la finitud de los recursos y espacio na-

tural es. 

En las naciones con mayor desarrollo econ6mico y partlcularmc.D, 

te en Europa, esta problemática ya ha sido encauzada al terreno polltlco 

dejando as! de ser una preocupaci6n exclusiva de naturalistas y clentlfl-

cos. Y en nuestros paises dependientes también ya han comenzado a surgir 

Ja·s primeras voces en contra del llamado ecocldlo, sin embargo aún grandes 

sectores de la poblac16n permanecen indiferentes ante él y dada la falta 

de un trabajo más asiduo tendiente a informar objetlvamen~e y a organizar 

a la poblacl6n para la lucha por la defensa del medio ambiente descubrle.D, 

do todas sus lmpl icaciones económicas, políticas y sociales, se brinda la 

ocasl6n de que sea manejada en favor de Intereses particulares o bien s6-

lo sea apreciado de manera sensacionalista y catastrofista. 

El Interés por la cuest16n eco16glca entre los j6venes comie!!, 

za de alguna manera con la expresl6n contracultura) de los sesentas. aun 

cuando sus posturas eran mas bien en el sentido de un ••retorno a la nat~ 

raleza". El hecho es que con este Interés "se trata tal vez por parte de 

la juventud de tomar, a través de ·la ecología, conciencia del fracaso de 

viejos modelos de Interpretación de la sociedad"71 lo cual expl lea el 

apolitlcismo que ha venido caracterizando a la juventud durante los últ.!. 

mos años como respuesta a la polítlc~ tradicional, restringida a las in.!!_ 

tituclones oficlales, los cauces formales en torno a cuestiones aparta-

71. cabañas, Pablo. "Juventud y conciencia ecol6glca" en El Oía de los 
~· México, Agosto 12, 1985. p.6 
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das de la vida cotidiana de los individuos, y que por lo tanto desalien-

ta o impide ta participaci6n de los jóvenes. No obstante, la conciencia 

eco16glca podria convertirse en una exigencia política con fuerte arrai

go entre los sectores j6vene, quienes además por su condici6n gustan del 

campo, el aire libre y el espacio abierto, y para quienes el ecologismo 

constituye 11una ideologia que quiere introducir una nueva visi6n del mundo, 

distinta del capitalismo y del socialismo rea1"72 y de una opci6n de parti 

clpaci6n polftica. 

Como mencionábamos, esta preocupaci6n ha arraigado más en los 

patses altamente industrializados y pareciera que se debe a que les es 

mas propia en raz6n de su desarrollo tecno16gico; sin embargo, esto es 

falso princlpalmente en dos sentidos: por un lado, la degradacl6n del m~ 

dio ambiente natural está ligada al modelo de desarrollo y al concepto de 

progreso que se incuba en nuestras naciones~ las cuales son adoptados d~ 

los patses-metr6poli por razones econ6mlcas, polttlcas e Inclusive cult)! 

rales; en segundo lugar, contrario a lo que pudiera pensarse en un pri

mer momento, el deterioro eco16gico es más grave en las naciones subde-

. sarrol ladas a consecuencia del l1T1>erial lsmoy el colonial lsmo que hlst6r.! 

comente han venido condicionando su crecimiento econ6mlco y polftico de 

acuerdo a las necesidades de las mecr6polls. 

Según el modelo prevaleciente de progreso y la concepci6n ut.!. 

litarlsta de la naturaleza inherente a nuestras sociedades, e: product!

vlsmo es Indispensable para satisfacer las necesidades sociales; sin em

bargo, y es aqut donde debe ejercerse también la crftica antlcapltallsta, 

72. Caba~as, P. ~-
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tal incremento incesante de la producci6n jamás garantizará dentro de Ja 

16gica capitalista Ja satisfacción de las necesidades de .todos Tos inte

grantes de la sociedad, sino que sólo atiende y atenderá el derroche de 

las capas privilegiadas con el consecuente desperdicio de recursos ene~ 

géticos y materiales, así como Ja negación del tiempo libre, y esto aun 

cuando el nivel de consumo de otras capas sociales se viese tamblén Jncr.!:_ 

mentado fomentando su enajenación mercantilista con lo cual no dejaría de 

ser desperdicio. 

Se necesita, pues, una crTtlca que evidenciara cómo Ja agre

sión al ecosistema está originada en los hábitos de la sociedad de cons~ 

mo y pusiera de manifiesto las 1 imitantes económicas y polTticas que imp.!. 

den la soluclón·:cabal del desequilibrio ecológico dentro del capitalismo, 

así como que proponga medidas factibles de llevar a cabo aun en detrlme.!!. 

to de los beneficios del capital y a sabiendas de que la empresa privada 

está más preocupada por la obtención de su reproducción que por la conse.r. 

vación del médio ambiente. Es necesario Impulsar Iniciativas que propicien 

la libertad del Individuo y la autonomfa de comunidades y grupos en Ja ge.l!., 

tión de su espacio como una alternativa a Ja sociedad burocrática y mas.!. 

ficadora. 

La crTtlca y oposición deben dirigirse contra la sociedad del 

desperdicio en su conjunto que para paises como México no es sólo una a~ 

naza, sino que ya está Incrustada plenamente, razón p0r la cual es apllc!!_ 

ble enteramente a nuestra situación lo se~alado por Gorz respecto al pn¡t 

ceso de producción y comercialización capitalista contemporáneo, a saber: 
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11el bien de uso se convierte en pretexto para vender bienes suntuarios 

que multiplican su precio: se vende ante todo envase y 1irrarca 1 (es decir 

publicidad comercial), y sólo de pilón se vende un bien de uso. El env!!_ 

se y la marca, por lo demás, están expresamente concebidos para engañar 

sobre la cantidad, la calidad y la naturaleza del producto", y que "el 

progreso técnico ••• se concentra esencialmente sobre ta productividad, y 

sólo accesoriamente sobre ta búsqueda de un óptimo humano tanto en la 

manera de eradt·1cir como en la manera de consumir11?3 

Así, en lugar de la producci6n de un sinnúmero de productos 

de corta duración que s61o atienden unas cuantas necesidades b~sicas, se 

debe Impulsar la F.Xigencia de producción de unos cuantos productos está_!! 

dares de prolongada duración con el consecuente ahorro de recursos mate

riales y energéticos, asf como la innecesarledad de la publicidad ena

jenante, de las representaciones (envolturas y envases) que sólo incr~ 

mentan el co~to y generan basura. Pero al mismo tiempo procurar la rec~ 

peraci6n de tferTfJO libre, espacios y recursos para Ta producción aut6n2 

ma de algunos valores de uso por Tos individuos y comunidades mismas, 

actividades que les brindan la posibilidad de expresarse y recrearse. 

Igualmente, ante el problema energ~tico debe exigirse la in!_ 

trumentación de polfticas alternati~as de suministro de energia técnic!!_ 

mente factibles, como lo es la energTa solar, la eólica y la hidraGllca 

aunque sea en pequeña escala y útil para la vida cotidiana y la produc

cf6n aut6noma, para las cuales nuestro paf s cuenta con hrportantes re

cursos naturales que sin duda son inagotables, anticontaminantes y ec~ 

73. Gorz, A • .QE.._~ pp. 134-135 
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n6micas. Sin omitir que el equll ibrlo eco16glco no depende, con mucho, del 

uso de energía 11 ltmpia 11 , sino que también requiere de una 11mitaci6n del 

crecimiento demográfico y productivo, particularmente en las áreas de bl~ 

nes y servicios suntuarios, polutivos y en aquellos que no requieren su e~ 

tandarizaci6n industrial sino que pueden satisfacerse mediante la produc-

ci6n de valores de uso de manera aut6noma. 

De Igual manera, debe desplegarse una critica hacia las cense-

cuencias generadas por la transferencia de tecnologfas obsoletas que ante 

el empuje de las politicas ambientallstas en las metr6polls han sido pro-

hlbldas en esos paises; al respecto, Santiago Raúl Ollver señala un lnte-

resante ejemplo con el establecimiento de la compañia estadunldense Amer.l 

can Asbestos Textl les corporation en Ciudad Juárez, Chih. y Agua Prieta, 

Son. tras haber sido clausurada debido a la muerte de 25 obreros por cán-

cer de pulm6n e lncapacltacl6n de 175 más, pero que en nuestro pais puede 
74 

operar sin tantas restricciones. 

Por otra parte, los daños ecol6gicos causados por las activld,2_ 

des bélicas y pruebas nucleares no son exclusivos de las grandes potencias 

o-de los patses en conflicto, stno que atanen a todas tas naciones pues 

"la disemlnacl6n de las partlculas radiactivas en la trop6sfera es tan r! 

pida que puede dar la vuelta al planeta en un periodo que oscila entre 

l.os 15 y los 25 dfasn75 raz6n suficiente para impulsar una oposlcl6n a 

tales actividades. 

74. 01 ivler, S.R. Ecologla y subdesarrollo en América Latina. Ed. Siglo 
XXI. México 1981. p. 146 

75. ~p. 140 
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Además de estos y muchos otros Importantes aspectos del dete-

riera ecol6glco producto del desarrollismo Industrial y consumista confo.r. 

me a los valores del capftal lsmo, de la bacanal del desperdicio caracte-

ristica de nuestra sociedad, del armamentlsmo y las conflagraciones béll 

cas, y de las prácticas voraces del Imperialismo con los paises subdesa-

rrollados, existen también importantes cues:tlones que están más ligadas 

de manera inmediata a los individuos y que le afectan de manera directa. 

Tal es el caso de la calidad del aire en las grandes ciudades, del agua 

y su utillzacl6n, de la falta de áreas verdes, la producc16n de basura,etc. 

Al =-especto se puede destacar que la 11concentr-aci6n de partf-

culas en la atmósfera de la ciudad de W\xico es mayor que la de ciudades 

altamente industrializadas como Nueva York, Chicago y Plttsburgh, y va 
76 

en constante aumento11 
, asimismo, que 11 la superficie de áreas verdes 

(3m2/hab.) se encuentra muy por debajo de las normas urbanisticas Inter

nacionales que definen una relación de 9m2 de áreas verdes por habitante 

como mfnlmo, para zonas densamente pobladas, y de 50m2 por habitante para 

áreas urbanas perlféricas ••• el el 65% de las áreas verdes de la ciudad 

cor.responde a camellones, glorietas y tréboles de tráfico, y por lo tan

to no es utll Izado activamente por la poblacl6n11.77 

Estas situaciones pueden ser puntales muy provechosos para em-

prender una política alternativa contra ta sociedad capitalista, su derr2 

che y la poluci6n Irracional que genera. Este también es el caso del probl:z_ 

76. Halffter, G. y Ezcurra, E. "Diseño de una polttlca para el ·~al le de Mé 
xlco" en Ciencia y Desarrollo. CONACYT, México No. 53, nov-dlc 19s3:- p.90 

77. lbtdem. p.93 
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ma del suministro de agua en Ja Cfudad de M~xico, que si bien es cierto 

que en él tienen responsabilidad todos y cada uno de sus habitantes, no 

lo es que ~1 problema se resuma únicamente en una cuestión de uso adecua

do del liquido por cada individuo de manera aislada, es necesario develar 

Jos afctores econ6rnico-po1 fticos de fondo; son los grandes consumidores, 

empresas fundamentalmente quienes deben instalar equipos para el rec1cl!!_ 

je de agua destinada a sistemas de enfriamiento, etc. y son ellos Jos que 

deben costear los gastos de instalación. 

Mencionamos ya que en México la preocupación por Ja cuestión 

ecol6gica ya ha comenzado a surgir, Incluso el Partido Revolucionarlo In~ 

tituclonal la ha utilizado como plataforma política, particularmente .en 

la contienda electoral para la. presidencia de la Repúbl lea para el sexe

nio 1982-1988 y el gobierno mexicano se ha dado a la tarea de formular 

leyes y reglamentos, entre los que destaca la Ley Federal de Protección 

al Ambiente, asi como la creación de Dependencias gubernamentales destln.!!_ 

das a atender et problema ambiental, tal es el caso de la Subsecretaría 

de Mejoramiento del Ambiente en el pasado sexenio y de la Secr.etarfa de 

Desarrollo Urbano y Ecología en el presente. 

No obstante, las más de las veces tales Instituciones se limitan 

en su actividad práctica a la realización de estudios, Investigaciones y 

mediciones sin alterar en nada el problema real. Además, esto pone de man.!. 

flesto que para su solucl6n no basta con la adopción de medidas desde arrl. 

ba y con Ja 1 ns ti tuc iona 1 l·zac l 6n bu roerá ti ca y formal de la su pues ta aten. 

cl6n del problema y de la toma de decisiones, en tanto que la sociedad 

civil permanece y se le obliga a permanecer ajena al problema: por un Ja-
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do se pretende hacer creer que la responsabilidad del deterioro ecológico 

es de cada Individuo aisladamente, por el otro se aisla a la sociedad c.!. 

vil -a los Individuos aislada y colectivamente- de la poslbll ldad de to-

roa de decisiones y ejecuci6n de medidas para contrarrestar ese detrioro. 

Ade~s no se revela que la atención efjcaz del problema ambiental requi

rlrta de medidas que afectarfan en un primer momento los intereses econ2_ 

micos del capital, aunque, qulz~s. en un segundo momento, el capital podrta 

absorber tales erogaciones necesarias para el financiamiento de una produs_ 

c16n no contaminante pero transfiriendo esos costos a los precios de los 

productos y servicios, con lo cual el consumidor final tambl6n serta el 

que pagarla los platos rotos. 

Es necesario un proyecto y una práctica ecologistas que se in~ 

criban en un proyecto de transformación total de la sociedad, la lucha ec,9_ 

lógica debe ser una lucha antlcapltallsta en tanto que la relación del ho!!!. 

bre con el medio ambiente debe co111>renderse conjuntamente con la relación 

del hombre consigo mismo y con los demlls. "Necesitamos un proyecto para 

el desarrollo social orientado en función de nuevos valores, •• tal plan 

no debe ser solamente, ni mucho menos, la actividad de un aparato esta-

tal, sino que puede ser una actividad que se acometa desde arriba y aba-

jo al mismo tie111>0, sle111>re y cuando haya una verdadera comunicación de 

masas sobre esta nueva escala de valores y acerca de los fines a alcan

zar". 78 

Es necesario, pues, desplegar un trabajo po!Ttlco ~s profundo 

78. sahro, Rudolf. "Alternativa socialista y polftica ecológica" en El Vie
jo Topo No. Extraordinario 11, Barcelona 1980. p. 41. 
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en el que Tos individuos descubran las múltiples raíces del problema, 

al cual nadie está ajeno; que encuentre una alternativa de actuación so-

bre aspectos bien concretos de la realidad que inciden en su situaci6n 

econ6mica, social, politica y hasta de salud tanto fisica como mental; 

particularmente en los países subdesarrollados donde el tomar conciencia 

eco16gi-ca 11s.ignlfica tomar conciencia de su real situacl6n socioecon6mica, 

cultural y política ••• , de que el subdesarrollo es un producto del desarr~ 

1 lo; que e·l despi 1 farro de recursos naturales ha sido y es obra de un estJ.. 

lo de desarrollo extendido en el mundo por el colonialismo, el neocolonl!!_ 

llsmo y el Imperialismo. Que la degradación de sus recursos humanos, es 

consecuencia del racismo y la sobreexplotaclón. Significa tomar conclen-

cla de la necesidad de frenar la carrera armamentista e Impone.- el desar:. 

me atómico, destinando esos ingentes recu.-sos al de9ar.rollo Integral de 

los países pobres". 79 

Alienación y sociedad del tienpo 1 ibre. 

Pese al alto nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por 

la sociedad occidental contemporánea que ha permitido la reducción y hasta 

la eliminación de la actividad ffslca pesada en muchos aspectos o ramas 

del trabajo p.-oductlvo, no todos los avances tecnológicos son aplicados 

o bien no lo son en toda su amplitud en función del interés por mantener 

la economta del capital de manera saludable; consecuentemente, la posible 

disminución, si no es que supresión en algunas esfera~, del trabajo alle-

79. Ollvier, S.R·. Op. Cit. p.14 
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nado y el consecuente sometimiento de los individuos a Ja estandarizaci6n 

y programación ajenas. 

La alienación se ha instaurado como uno de los principales pr2_ 

b1emas de la sociedad actual, producto a la vez que causa de toda la pro 

blemática social que vivimos, pues no se reduce a su mera expresión eco

n6mlca según la cual el trabajador es despojado de sus productos y sometJ. 

do a real izar una tarea de Ja que no tiene control alguno. Al referirnos 

a la al ienaci6n lo hacemos para señalar el extrañamiento de que es el ind..!_ 

viduo no sólo respecto a Ja materializaci6n de su trabajo -o sea la riqu~ 

za social en su conjunto- ante la cual se conduce como ante una fuerza aj!:, 

na y hostil que se rige por sf misma y de Ja que él es s61o un .. mecanlsmo, 

un soporte; sino también respecto a si mismo. a sus capacidades y poten

clal ldades achatadas por un trabajo forzado y ajeno (y como veremos, tam

bién por una Ideología consumista y fetichista que le es sutilmente impue~ 

ta, Incluso en su escaso tiempo libre); y con respecto a Jos demás hombres 

y mujeres y respecto al medio natural del cual procede y en el cual está 

inevitablemente inscrito. 

Pero la alienacl6n surge y es perpetuada no s61o a través del 

trabajo, sino también por medio de los múltiples mecanismos de transml

sl6n ldeo16gico-cultural entce los que destacan las instituciones educa

tivas (escuela, familia y~~ particularmente). Por ello la re

duccl6n del tierrpo de trabajo se hace una exigencia indispensable para 

superar la alienaci6n y transformar la sociedad. pues constituye una con. 

dlcl6n necesaria aunque no suficiente. 
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Serias objeciones puden ser formuladas ante el planteamiento 

de la reducci6n del tiempo de trabajo puesto que ella supondría un desee!!. 

so en la competitividad de los productos de un país en el mercado mundial. 

un descenso en el volumen de la producci6n en su conjunto o al menos en 

algunas de sus lineas, etc. Sin embargo, hay que destacar que la necesidad 

de la reduce 1 ón de 1 t 1 empo de trabajo con e 1 fJ n de dar paso a 1 "re 1 no de 

la 1 lbertad", a la sociedad del tiempo 1 lbre ha sido reconocida desde tieJ!l. 

po atrás y particularmente por Marx como indispensable para la realiza-

ci6n plena de los Individuos, y que tal reducción supone una modificación 

radical de las necesidades y de la manera de satisfacerlas. 

"En efecto, el reino de la libertad sólo empieza al!T donde te!. 

mina el trabajo Impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines 

externos ••• La libertad, en este terreno, sólo puede consistir en que el 

hombre socializado, los productores asociados. regulen racionalmente este 

su intercambio de materias =on la naturaleza, Jo pongan bajo control ca-

mún en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven 

a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones mas ad~ 

cuadas y m§s dignas de su naturaleza humana. Pero con todo ello; sferrpre 

seguirá siendo éste un reino de la necesidad. Al otro lado de sus front~ 

ras comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como 

fin en sT, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo sólo puede 

florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fund~ 

mental para ello es la reducción de la jornada de trabajo".ªº 

Pero además, para Ja búsqueda efectiva de ese objetivo -"el 

80. Marx, K. El capital. F.C.E. f11;xl'~ 1974. T. 111, p. 759 
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desp 1 i egue de 1 as fuerzas humanas"- 1 a reduce l 6n de 1 a jornada de trabajo 

debsrá ir acompañada.o sustentada en un amplio desarrollo de las fuerzas 

productivas que permita incrementar la productividad con un mfnimo de 

trabajo necesario. Empero ese grado de desarrollo no está establecido cua~ 

ti tatlvamente ni lo puede estar, pues tal cosa impl icaria que sólo a par-

tlr de determinado momento -al llegar a ese quantum- podrTa traspasarse 

de una vez por todas el umbral que separa un reino del otro. El presente 

siglo. y particularmente su segunda mitad ha presenciado un gran desarr2 

llo científico y su aplicaci6n tecnol6gica a varias esferas de la vida y 

no s61o a la produccl6n de bienes, que perml te suponer med·iante su apl le_! 

ci6n bajo otra 16glca y no con los fines del beneficio privado al menos sf 

la reduccl6n de tiempo de tabajo socialmente determinado. 

Bertrand Russell ya en 1932(~) sostenía que el incremento de r.!!_ 

cursos tecno16gicos permitirTa mediante su aplicact6n adecuada "reducir 

enormemente la catidad de trabajo requerida para asegurar lo necesario en 

la vida de cada cua1 11 y 11distribuir justamente el ocio sin menoscabo para 

la clvillzacl6n".81 

También es cierto que ese desarrollo científlco-tecnol6gico 

se ha verificado principalmente en unos pocos patses y de allf se ha e~ 

portado a otr.as naciones condicionando sus economtas y también sus nec!:_ 

sidades, sus patrones de consumo y de vfda; sin Grnbargo. hay que tener 

presente que esto es una consecuencia del orden socloecon6mlco capital!!_ 

ta y no indica que no pudieran extenderse estos recursos tecnol6glcos 

81. Russell \ B. "Elogio de la ociosidad" en FrDlml, E. et.al. Humanismo 
socia lsta. Ed. Pald6s. Bs. As. 1974. p. 273 
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a otras naciones sin que implicara una dependencia y desarrollar aquellas 

tecnologías alternativas que no son impulsadas por los intereses del capl 

tal y que pueden sustituir tecnologías altamente contaminantes y hasta brl~ 

dar poslbil idades para un mayor ejercicio de autonomía para los individuos 

y las colectividades. En suma, es posible afirmar que la Imposibilidad de 

reducir el tiempo de trabajo está determinada actualmente mas que poc el 

grado de desarrollo de las fuerzas productivas por la 16glca capitalista 

que necesarlamente busca el beneficio. privado y genera una· serie de nue

vas necesidades, 11amémos1 es a rt i f i e i a 1 es sin dej.a r de reconocer que 1 as 

necesidades se desarrollan hist6rlcamente, con el fin de dar salidas a sus 

productos productos ajustando así la demanda a la producci6n y no ésta 

a los requerimientos reales de la sociedad. A esto hay que agregar la 

obsolescencia que deliberadamente se Imprime a los productos con el fin 

de garantizar su rápido detrloro y su reposlci6n asegurando asT el mere!!_ 

do para la nueva producci6n. pero que no necesariamente es una consecue.!l 

cla de la apllcacl6n de la tecnología a la produccl6n de bienes. 

Como vemos, la lucha por la reducci6n del tiempo de trabajo 

y la ampliac16n del tiempo libre está profundamente engarzada con la 

lucha anticapltal ista en general, es en sT misma un proyecto anticap.11:~ 

lista que reclama ~s que nunca el ro"l'er con las concepciones economf

clstas del cambio social, Impulsando el cuestionamlento más allá de las 

fábricas, almacenes y oficinas, o sea al ámbito de la vida social en su 

conjunto: la ciudad, la educact6n, la recreaci6n, el arte, la comuntca

ci6n, tec. Esta lucha Implica una tarea ldeol6gica que devele c6mo las 

reivindicaciones puramente salariales de alguna forma "expresan la vo-
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luntad de hacerse pagar 10 ~s caro posible el tiempo que uno pierde, la 

vida que uno desperdicia, la 1 ibertad gue uno enajena trabajando~ 

condiciones 11 , que con el las se 11acepta el criterio fundamental de la ec~ 

nomta de la ganacia, a saber, que todo tiene un precio, que el dinero es 

el valor supremo, que se puede hacer lo que sea con los hombres, con tal 

que se pague".82 

Dije ya que los j6venes no son tan refractarios al trabajo 

como suele pensarse, sino ~s bien al trabajo actual en el que se recl~ 

ma Ja dedicacl6n plena y exclusiva y que les reduce a meros Instrumentos 

Insensibles y objetos de explotacl6n. Por esto es que la Importancia del 

tiempo libre resulta mas significativa para ellos pues Jo emplean r,iás 

fuera del núcleo familiar, en la recreaci6n, el estudio, las reuniones 

y discusiones con sus coet:Sneos, etc. En este sentido la demanda de un 

e"1'1eo formativo con una corta jornada de trabajo debiera ir acompañada 

del •reclamo del tiempo libre y de condiciones que permitan su fructffe

ro.aprovechamtento. 

Estas demandas quizás sean muy sentidas entre los jóvenes que 

carecen de un empleo -que no son pocos- y que por tanto no cuentan con 

los Ingresos econ6micos necesarios para su independencia personal como 

entre aquellos j6venes que si cuentan con trabajo pero que les obliga 

a privarse de las poslbll idades de desa.-rollarse en otras esferas que 

son no menos importantes para su formacl6n y adquislcl6n de identidad 

propia, pero que no son ni debieran ser de exclusivo Interés de los J2 

venes. 

82. Gorz, A. Op. Cit. PP• S0-91 
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E1 reclamo de tiempo libre puede ser un importante instrumento 

de movilizaci6n política entre los j6venes canalizando sus energfas e in-

cluso sus hostilidades contenidas hacia el canIDio social. De hecho en las 

expresiones de disentimiento juvenil que he referido esta búsqueda del 

tiempo libre ha estado presente, particularmente entre las expresiones 

contraculturales como una búsqueda de la vida placentera, de la diversión 

y de l_a 1 IL>ertad, aun cuando la interpretac Ión que se hacTa de el las no 

fueran las más acertadas e Incluso· ·no fueran explicitadas, lo cual tendrTa 

que explicarse a partir de las propias concepciones que de ellas se tiene 

conforme a la ldeologTa productlvista-consumlsta prevaleciente sobre todo 

en 1 as zonas urbanas donde •q os medios de f n forma e i 6n masiva organizan 

gran parte del tiempo libre del adolescente ••• le.proporclona Imágenes y 

modelos de Identificación" as!, "la evasión del adolescente en su tiempo 

libre se dirigirá hacia estereotipos de auto-realización, Tdolos-modelo, 

y una ldeologTa aplicable a la cotidianidad que sintetiza estereotipos 

conductores de las aspiraciones privadas de la colectlvldad"~3 

Sin embargo, la reducción del tiempo de trabajo y por lo tan-

to la ampliación del tiempo libre no significa automáticamente, ni entre 

los jóvenes, la realización plena de los individuos ni el acceso al 

reino de la libertad. Existe el serio peligro de que los individuos, so

bre todo de estar sometidos a la dinámica absorbente del trabajo asalarl!!_ 

do y al consumo comercializado del escaso tiempo libre con que cuentan, 

se encuentren insatisfechos y a desagusto con el tiel11lo 11muerto11
• hecho 

que ya se manifiesta en el habitual apresuramiento de todo mundo con el 

fin de ahorrar tiempo aunque después no se sepa qué hacer con el tle!ll'o 

83.cabanas, P. "Tle111>0 1 lbre: Antecedentes y preocupaciones actuales" en 
Revista de Estudios Sobre la Juventud. CREA, México Ai'lo 1 No. 1·, 1981. 
p. 71 
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que se ha ganado; esto no indica sino que la lucha por el tlempo libre 

requiere, o es una con, la lucha por la creaci6n de recursos para su apr.2, 

vechamiento y para subsanar las diferencias culturales producto de la div_L 

si6n opresiva del trabajo y de Ja desigualdad socioecon6mica que impiden a 

algunos sectores participar de algunas actividades enriquecedoras cultura! 

mente, sobre todo cuando prevalece una concepci6n de cultura que es, por 

un lado, elitista, formal y ceremoniosa y con ello·ajena e Inaccesible p~ 

ra las masas; y, por otro lado, comercializante al identificar con cultura 

el sl0"4>le consumo de una variedad de productos (revistas, best-sellers, 

música "culta o clásica" aunque no se la aprecie, etc.) o con la adquls.!_ 

cl6n de élerto tipo de personalidad. 

Vemos pues, que la alienaci6n no está presente s6lo en el tr~ 

bajo sino también en el tiempo libre, que el Individuo pierde Identidad 

y se le iJll>osibllita su autorrealizac16n tanto en el espacio y tiefll>O 1~ 

borales como en el tiempo libre, que no existen los recursos para e1 em• 

pleo de éste tendientes a su realizaci6n humana, sino que Incluso en él 

11sigue siendo siempre el consumidor pasivo y enajenado. 'Consume' partí-

dos de belsbol, pelfculas, peri6drcos y revistas, libros, conferencias, 

paisajes, reuniones sociales, del mismo modo enajenado y abstratificado 

en que consume las mercancfas que conpra ••• no es libre de gozar 1 su 1 tiem 

po disponible; (éste) est:i determinado por la industria, lo mismo que las 

mercancfas que compra; su gusto está manípulado, quiere ver y oir lo que 

se le obliga a ver y olr11 •
84 

84. Fronrn, Erlch. Pslcoan6llsis de la socir.uad conterrpor6nea. F. c. E. 
H&xlco 1974. p. 117 
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Nuestra cultura no sólo ha estado y esta fincada sobre el tr~ 

bajo, sino también casi enteramente destinada a servir al trabajo y al 

ocio alienante y administrado¡ dejando de lado el que está constituida 

por seres humanos concretos y reales los beneficios del trabajo s61o se 

han destinado al mayor beneficio económico privado y a la acumulación 

ampliada pero no a crear los recursos necesarios para el ejercicio de la 

libertad. "Somos una cultura de consumidores. 'Absorbemos' las peltculas, 

los reportajes de crímenes, los licores, las diversiones. No hay una pa~ 

tictpaci6n activa productiva, una experiencia común unificadora, una re2,_ 

1 lzaclón significativa de respuestas importantes a la vida, ¿Qué esperamos 

de nuestra generación joven? ¿Qué pueden hacer cuando no tienen oportun.!. 

darles para desarrollar actividades artfsticas significativas, compartidas? 

¿Qué otra cosa pueden hacer sino refugiarse en la bebida, en los suenos 

del cine, en el del Ita, la neurosis y la locura1 11 .BS 

La verdadera sociedad del tiempo libre no significa en ningún 

momento el pasar el tiempo sin hacer nada; esta es una idea contra la que 

hay que luchar as1 como contra la Industrialización y administración del 

ocio y las diversiones que actualmente ya es bastante considerable y que 

sólo refuerza la al lenaclón y el consumismo, con lo que "el colo se ha 

convertido en un producto de la sociedad Industrial¡ es a la vez un tle.!J! 

po disponible y un objeto de consumo; se vende y se compra. Ha quedado 

inscrito en el sistema de consumo11 •
86 

Bs. Fromm, E. Op. Cit. p. 287 
Bó. Sue, Roger. ~· F.C.E. México 1982. p. 44 
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Por el contrario, debe clarificarse que es en el tiempo libre 

donde el Individuo puede dedicarse a actividades libremente elegidas de 

diversa 'indole como lo son las lúdicas, las intelectuales, las afectivas, 

las arttsticas, las productoras de bienes de uso, etc. que tienen como 

caracter1stica común el que tienen en si mismas su fin y no persiguen un 

objetivo econ6mlco-mercantil. Mediante su realizaci6n aislada y/o colec

tivamente el Individuo puede recrearse, comunicarse, expresarse auténtic~ 

mente, enfrentar la vida creatlvamente y adquirir su propia Identidad. 

La exigencia del tiempo libre está íntimamente ligada al cueJ:_ 

t1onamlento del Urbanismo por cuanto la necesidad de contar con lugares, 

áreas verdes, centros de diversl6n, cultura y reareaci6n, talleres comunl 

tarlos para la creaci6n y reparacl6n de bienes de uso, etc. e incluso 

las calles peatonales y las construcciones con una cierta calidad a~qul

tect6nica quz posibiliten el encuentro de las personas, es una necesidad 

Indispensable para el ejercicio verdaderamente creative del tiempo libre. 

Mediante esta demanda de tiempo libre y espacios para ejercer 

su empleo tiende a poner en e~ldencia la absurda 16glca productivista

consumista y fetlchfsta-cosificadora a que se somete a les individuos¡ 

posibilita el ejercicio de autonomía por parte de los individuos en su 

vida privada y también colectiva pues esas actividades libremente ele

gidas no tienen por qué circunscribirse exclusivamente a las del ámbito 

do1Tpestlco; y, a través de su ejercicio se va modificando la ideologia 

y la sensibilidad de· la sociedad, factor pdmordial si tomamos en consl 

derac16n que el cambio social no debe limitarse a la estatallzaci6n de 

los medios de produccl6n y dlstrlbuci6n, sino que -tal como hemos venl 
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do insistiendo- debe implicar una modificación profunda de la mentalidad 

y sensibilidad de los individuos que se materialice en la creación de un 

nuevo tejido social, por lo tanto su realizact6n no debe estar supeditada 

a la previa toma del poder, sino que se debe efectuar ya desde aquí y de~ 

de ahroa, con el aprovechamiento de los recursos y espacios existentes y 

con la exigencia de nuevos y m6s para el ejercicio de la autonomía y del 

tiempo libre a conquistar. 

El fermento utópico. 

Para Impulsar el conjunto de nuevas exigencias que impone la 

configuración de la sociedad contemporánea e Instrumentar las tareas pr6,!!_ 

ticas tendientes a su consecucl6n, es innegable la Importancia y la nece

sidad de la organización. Esta, sin entrar aqu1 en la discusión de sus 

caracterTsticas estructurales y la delimitación de sus tareas y métodos, 

sólo será auténtica en la medida que sea expresión de la proble~tica v.!. 

vida por los grupos, clases y sectores sociales que experimentan necesid.=_ 

des contrapuestas y cuestionadoras del orden social vigente, y que sea '!. 

sultado de su participación efectiva y real, insistiendo en que esa pro

blemática social no se reduce con mucho al 6mblto laboral y menos aGn al 

estrictamente econ6mico, sino que se extiende a los múltiples aspectos el 

la vida cotidiana y está íntimamente ligada a los valores y a la lógica 

propia de la economTa del beneficio privado. 

Plantear la necesidad y posibilidad de un cambio social que no 
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se limite al terreno politico-econ6mtco sino que incida también en el mE, 

ral, el ideol6gico y el ecológico e incluso vaya hasta las últimas cons.!:_ 

cuencias -el cambio de los individuos que integran la sociedad- puede p~ 

recer puro utopismo. infantiles fantasías escapistas; sin embargo, es bien 

sabido que este tipo de planteamientos han estado presentes desde las pri 

meras elaboraciones te6rtcas. llaménse socialistas o no, que propugnan 

por un cambio social tendiente al bienestar real y a la felicidad de los 

hombres individual y socialmente. 

Es este carácter utópico el que lleva a considerar dentro de 

nuestra cultura tal cambio como mera fantas1a irracional de Imposible re.!!_ 

1Jzaci6n y a sus manifestaciones entre ta juventud como producto de tran-

sitorios desajustes emocionales, cuasi pa~ológicos. La subestimación y 

la condena a priori de tales elaboraciones utópicas pone de manifiesto 

que 11parece ser má.s sano un proceso adulto de reajuste y sobrevlvencla 

dentro de la negatividad de la sociedad presente, que la infantil post!!. 

1ac16n bastracta o el ensueño escaplsta de un futuro social fel iz11 y es 

sfntoma de un al to grado de hegmonta ldeo16gica, pues cuando i;sta "alca!!. 

za su tnaximo dominio, cuando, además de legitimar el presente social h.!!. 

ce Impensable e Jlegftlmo no sólo un futuro diferente, sino hasta su in_ 

tente de representarlo y proyectarlo: la función utópica".87 

Lo que aqu1 resulta fundamental es destacar el hecho de que 

las expresiones de disentimiento juvenil hayan contenido un fuerte ele-

87. Agullar Villanueva, Luis F. "En torno a la utopta. Homenaje a Ernst 
Bloch" en Cuadernos de Socloloqta. Universidad Iberoamericana. M! 
xico 1976. No. 1, oct-dlc p, 13 
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mento utópico y que las preocupaciones y exigencias que 11evabi!6/&ba lrrtpllcj_ 

tas, actualmente están siendo motivo en algunos países -partloltlcllla rme!! 

te europeos- de importantes movi 1 i zac iones pal í tlcas encabezadalr.adai s obre 

todo por sectores juveniles con diferentes roles y ocupacionesues (es..tudia!!. 

tes, trabajadores, artist.~s, desempleados, etc.) Ambas cosas 1, 5 son muestra 

clara de que el u top lsmo no estfl del todo des-terrado, despre>10>renH c::Jo de 

la real ldad concreta, sino que responde a una problemátlcaruw"'1uyre...oal y de 

bastante slgnlficaci6n para los Individuos; es más, el factor lllor uté>oplco 

arranca precisamente de Ja negatividad de la realidad present•hntcy actúa 

como un fermento que permite 11 evar las exigencias a una sltuuJ tuatl.:Sn de 

completa oposlc:i6n a tal realidad, que demuestra que no todo l~o e1t~ ya d_l 

cho, que exl ste el "aún-no", que no todo se reduce a los heo~ectls. ya da

dos y que por lo tanto es posible la creacl6n de una reaWaOi!idaddi stlnta, 

de aht su potencial revolucionario. "Es justamente su ancla_illaje~n un pr_! 

sente social en dlsolucl6n ••• lo que hace que todo proyecto•1.out6p.lco, no 

obstante sus castlllos en el aire, su carácter novelescoyesv ele>o<ceslvo 

salto hlst6rico de su diseiio social, formule su meta a Jar9m¡)'"9ople9zo a par, 

tlr de categortas y temas que corresponden al objetivo decoi corleo plazo ••• 

por esto el proyecto final, típico de toda utop1a, esta llis l~s cer-·cano al 

requerimiento de las t:endenclas sociales en acto, que noll l1al des.enlace 

último contemplado en ,el proyecto mismo11 ,
88 

La utopía presente en las expresiones de dlsentlll~tlmler>to juve

nil no se caracterizaba por ser una utopta de tipo norm!ll~lltlvo¡ .... sto es, 

un proyecto ut6pico elaborado con detalle y que aspira rae 1 a su -construc-

c 1611 de manera acabada y con apego estricto a su esquel1\l lol ldrall • El pa-

88. Aguilar Vlllanueva, L.F. Op. Cit. p.14 



159 

pel desempeñado por Ja utopía fue más bien en el sentido de una aspira

ción romántica y un fermento que exaltaba los ~nimos y reunía las inqui~ 

tudes en torno a cuestiones tan generales y vagas como ta oposición a la 

guerra 'la la opresi6n de los pueblos, a la búsqueda de solidaridad en-

tre los hombres -en términos de fraternidad humana o de unidad proletaria-, 

un rechazo al consumismo fetichista y a la sociedad opulenta y un retor

no a· la naturaleza, así como a la búsqueda de una nueva sensibilidad y 

una apreciaci6n distinta de la realidad. En suma un rechazo a1 orden s~ 

cial orientado exclusivamente a fines no determinados por los individuos 

como entidades particulares o como colectividades -utilitarismo- y un 

cuestionamiento y preocupacf6n especial por 1as circunstancias presentes 

e Inmediatas, por el acontecer del aquí y ahora -vida cotidiana-. 

En este contexto la utopía cobró su expresión más clara como 

una mera forma de trascender 1a realidad existente, 1a ensoñaci6n romá!!. 

·trca de otra realidad, dfstinta e incluso opuesta a la presente. Pero 

además este utopismo en el disentimiento juvenil manifestó de alguna 

forma que toda teoría y toda práctica que aspire al cambio social debe 

necesariamente, so pena de limitarse a cambios po11ticos que poco o nada 

alteren 1a frustrante condici6n humana actual, conllevar una profunda 

preocupaci6n humanista que es tanto ~s necesaria cuanto que es frecuen. 

te considerar a Ja sociedad s61o como estructura econ6mico-po1Ttica en 

la que los individuos concretos -hombres y mujeres,. adultos, jóvenes y 

niños- sólo constituyen meros soportes olvidando que que deben ser los 

hombres en tanto género -con todas sus cualidades y no sólo las materl!!_ 

les- los fines mismos del quehacer social, económico, político y cultu-
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ral, y que ellos deben ser también los actores mismos del proceso de 

transformaci6n que supere su enajenaci6n y cosificaci6n. 

En suma. la experiencia de mayor relevancia resultante es la 

de que la utopia dese.peña una de las funciones más creadoras del ser 

humano en tanto que es una actividad prospectiva que supone la capaci

dad de desplegar la lmaglnaci6n para a partir de la: realidad Inmediata 

y concreta reconocer y dibujar otra posible, y que junto con el humani~ 

mo encierra un potencial (fermento) revolucionarlo -en el sentido ~s 

amplio del término- y movilizador de las fuerzas sociales, de bastante 

atracci6n en particular para los j6venes, que pueden reconocer en ellos 

el rescate y la valoraci6n de la subjetividad y de valores contrarios al 

utilitarismo y alienaci6n, deahí la gran Importancia de su presencia en 

todo proyecto de transformacl6n social. Ade~s. la solucl6n de las nu.!!_ 

vas exigencias tendientes a ta construcci6n de un orden social radical·· 

mente transformado, muchas de las cuales ya dijimos que estaban esboza

das implícitamente en el mismo disentimiento juvenil, es imposible en 

el marco del universo de pensamiento y actuaci6n social establecido; 

por ello podemos señalar que, como Harcuse scn~l6 alguna ocasf6n, su 

carácter ut6pico no está dado por aparente irrealidad sino por el vigor 

de las fuerzas que Impiden su reallzacl6n. 
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VI. Los j6venes hoy. Crisis económica, marginación y 
partlclpaci6n política. 

11 Tengo que vagar por ta gran ciudad 
La gente se espanta al verme pasar 
Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar 
No tengo conciencia ni tengo edad 
Soy un perro negro y callejero 
Sin hogar sin hembra y sin dinero 
A nadie le Importa mi porvenir 
Está visto que tengo que sufrir 
Tengo que vagar y vagar y vagar y vagar 
No tengo con et ene i a ni tengo edad 11 

Three Souls In my Mind 

Hasta aqui me he referido a las expresiones de disentimiento 

juvenil que como movimiento estudiantil y contracultura! tuvieron lugar 

en las pasadas décadas y a 1-as posibles experiencias que para la accl6n 

polTtica, particularmente entre los sectores j6venes, pueden rescatarse. 

Es necesario también hacer alusión. aunquu someramente, respecto 

a las circunstancias sociales, econ6mlcas, pollttcas e Ideológicas en que 

se desenvuelve la juventud en el momento actual y particularmente en MéxJ. 

co. tomando como referencia especifica la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de ~xico durante los años recientes, de 1981 a 1986, caracterizados por 

ser los años en que las circunstancias de crisis econ6mlca se han agudiz~-

do dejando atrás Ja 11admlnistraci6n de la abundancia 11
: deuda externa, re-

cesión, devaluación, inflación, disminución del gasto público para benefJ. 

cio social, desempleo, etc. (A este respecto los análisis cont~nidos en 

H6xlco ante la crisis publicado recientemente ror Siglo XXI Eds. resultan 

de gran utilidad). Sin embargo, cabe Insistir que si bien las expresiones 

juveniles ~s actuales están marcadas por la crisis, no arrancan o surgen 

solamente como consecuencia del deterioro económico sino que gran parte de 
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sus factores causantes ya estaban presentes en años previos y que el fen2 

meno que nos ocupa no es igualmente medible y cuantificable como los pro

cesos puramente económicos. 

Por pr
1
incipio debemos destacar que, como ha quedado ya asent!!_ 

do la contracultura ha sido absorbida, comercial izada y vaciada de signl 

ficado por el orden social, por tanto negada. Otro tanto podemos decir 

que ha sucedido con el movimiento estudiantil que ya no constituye un 111!:!. 

vlmiento propiamente dicho, ni una expresi6n surgida directamente de la 

insatisfacción y oposición de las masas estudiantiles, sino que en buena 

medida ahora es fomentado -utilizando para ello demandas, consignas ide2 

lógicas, formas de comportamiento y lenguaje que sin duda pueden repr~ 

sentar en realidad un sentir y un pensar propios de algunos estudiantes 

pero con fines ajenos a ellos- desde fuera de los sectores propiamente 

estudiantiles y no sólo refiriéndose a la actuación de partidos oposit2 

res al régimen lo cual además no lo ocultan ni debiera extra~ar puesto 

que corresponde a sus supuestos ideológicos y organizativos, sino, lo que 

si es grave. por parte del Estado mismo y de diversos grupos que compo

nen el régimen en conjunto pero que se encuentran en pugna y que como m~ 

dlda de fuerza utilizada para dirimir sus conflictos se recurre a la v~ 

lada manipulación del "movimiento estudiantil" enarbolando consignas y 

banderas que garantizen la adhesión de jóvenes estudiantes. Por supuesto, 

esto no es facllmente demostrable y puede ser objeto de diversas objecl2 

nes por todas partes; pero su comprobaci6n requerir1a, entre otras co

sas, de un inventario de los supuestos lideres estudiantiles que guardan 

estrechos vinculas con Secretarlas de Estado, gobiernos estatales, fun

cionarios públicos de primer y segundo orden, etc., de un analisls polí

tico de los grupos de poder, partidos de oposición, E~tado, ejército y 

clero mismos, etc. 
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Por otra parte hay que señalar que Jos jóvenes en general, a.s_ 

tualmente enfrentan una realidad profundamente modificada a consecuencia 

de las severas crisis económicas registradas en años recientes y cuyos 

efectos más notorios son el incremento desorbitado de los indices de i!!. 

flación y de desempleo que inciden en un franco deterioro del nivel de 

vida y por supuesto de su calidad. Asi para 1978 el desmpleo alcanzaba 

ya al 7.0% de la Población Econ6mlcamente Activa (PEA). de nuestro país, 

en tanto que el subempleo representaba al 47% de la PEA.89 

No obstante, a pesar de la crisis económica -que no es excl!:!. 

slva de México pero sí quizás más Impactante en países como ~!- el de!!_ 

pliegue tecnol6glco no se ha detenido, sino que cada vez se manifiesta 

m~s, Inclusive en el dominio de Jo doméstico, y probablemente resulte 

más impactante psicológica y culturalmente. Esto último por supuesto que 

no en el sentido de que propicie un mayor nivel cultural de la población 

o que promociona un equilibrio psiquico, sino que por el contrario Ja 

orientación y finalidades a que se apl lea est" desarrollo tecnológico 

se traduce cada vez ~s en una especie de 11brujería del siglo XX 11 pues

to que aJ tiempo que se cuenta con un sinnúmero de artefactos capaces de 

efectuar asombrosas operaciones con una slmpJe manipulacl6n de sus con

troles, poco sabemos del proceso de su funcionamiento, su construccl6n, 

del trabajo humano invertido en ésta, ni de su reparación; s61o sabemos 

de los resultados y eso es lo único que parece Importar. Aún más, esta 

tecnificación Incesante, que en los paises subdesarrollados es ante t!?_ 

do una importación orientada a 11dar alcance 11 al nivel de desarrollo logr!_ 

89.EI enpleo y Ja educación para Jóvenes. Ed. CREA. México 1982. p.17 
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do por las naciones del primer mundo, experimentada tanto en 1as tareas 

productivas como en la vida cotidiana, viene a constituir la adopción 

de una serie de necesidades, patrones de consumo y moldes culturales e~ 

tandarizados que finalmente s61o crean el mercado necesario para el e~ 

pita! productivlsta y promueven el crecimiento de las Instituciones de!!_ 

personalizados que rompen la autonomía de los individuos y las colecti

vidades. 

Este impacto es muy probablemente aún más drastico cuando 

como hoy sucede, gran parte de los j6venes que habitan en las zonas u_r: 

banas y suburbanas provienen directamente del calll'o debido al desmedl_ 

do fen6meno de mlgracl6n calll'o-cludad, o al menos sus padres que en ""!!. 

chtsmos casos cuentan con ninguna. o si acaso sOlo mínima, preparacl6n 

escolar y experiencia de vida urbana que puedan servir de elementos CO.!J. 

ductores para los j6venes. De manera general, podemos señalar que tal 

Impacto trae como resultado además de la falta de Identidad en los lndl 

vlduos, una falta de valoracl6n del trabajo acumulado en la tecnología 

y la riqueza social ya existente y una conslderacl6n irreflexiva del IDU.!J. 

do social como un orden natural y por tanto regido por sus propias leyes. 

lgaulmente, hay que mencionar. que la poblacl6n de las zonas 

urbanas m.§s Importantes del país, y no solo del nuestro, se ha Incre

mentado extremadamente dando lugar al fen6meno llamado macrocefalia, 

llevando la crisis urbana a sus últimas consecuencias; esto es, agud.!_ 

zando la Incapacidad para atender las necesidades de vivienda, transpo_r: 

te, salud y dem.§s servicios; Incrementando notoriamente el deselll'leo y 
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subempleo; haciendo más drástico el trabajo escolar con la masificación 

de Ja escueta y el descenso de los niveles académicos de enseílanza. E~ 

te crecimiento demográffco, Ja crisis econ6mica y ta proble~tica social 

que conllevan· ha dado lugar en nuestro país a que 11a la necesidad de e!l 

frentar rezagó~ acumulados de subempleo, ••• se suma la urgencia de dar em 

pleo a alrededor de 800 mil nuevos trabajadores anuales" (según datos del 

Plan Nacional de Oesarrol lo 1983-1988);oy es en las ciudades donde "mu-

chos de los jóvenes t ·abajadores constituyen ••• un proletariado flotante 

e Inestables sin preparación escolar y laboral, ni hábitos de orden, di!!_ 

ciplina y adaptación a las relaciones Interpersonales e institucionales 

propias de la actividad económica moderna".91 

En las actuales condiciones de crisis económica que han llev!_ 

do al estancamiento e Incluso al franco deterioro de la clase media y a 

Ja paupertzaci6n de Jos sectores menos favorecidos, aunado a Ja enajen.!, 

cf6n. ideológica, la falta de alternativas culturales, educativas y poi.!_ 

tlcas, asi como la manipulación del movimiento estudiantil, el surgimien. 

to de expresiones de disentimiento juvenil similares a las estudiadas 

en el presente trabajo. es poco probable, lo que no quiere decir en ni!!, 

gún momento que los j6venes se encuentren identificados plenamente y S!_ 

tlsfechos con el orden social prevaleciente. Por el contrario, sí exis-

ten expresiones de disentimiento pero que se caracterizan sobre todo por 

su completa desorganización y carencia de un corpus ideol6glco,manlfes-

t6ndose principalmente a través de una ola de violencia y destrucción 

extremas. 

90. González Salazar, Gloria. "Empleo y juventud: Viejos y nuevos proble
mas" en Momento Económico No. 14. 1 .1. Ec.-UNAH. México feb. 1985. p.3 

91.~.p. 
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Ante este panorama, toda la juyentud se encuentra actualmente 

sin alternativas. Por un lado, al ien~ndose en las discoteques, el consu

mismo y la moda, para lo cual es muy eficiente la util tzaci6n que hace 

el sis tema de esas 11expres iones de la juventud11 que son los grupos de 

supuestos artistas infantiles y juveniles que tiende a la manipulaci6n 

ldeo16glca de las nuevas generaciones desde su niñez y su explotación 

como mercado de trivialidades; en suma, orientados a una búsqueda de ide!!. 

tidad Inútil por preestablecida y destinados a entrar en una parálisis 

ldeol6gica y cultural pero también, lo cual es muy grave, afectiva. 

Por otra parte, están los jóvenes a quienes la crisis econ~ 

mica, la migración y el choque cultural han llevado a la marglnacl6n. E~ 

tos jóvenes, que constituyen la mayorta, se agrupan en pandillas o "ba!!. 

das", como se autodenominan, y son la expres i6n má.s descarnada de la vf.2, 

lencla y del rechazo visceral al orden social. Pese a su carencia de ide2 

logia precisa y de no constituir una alternativa pol!tica ni cultural, son 

estos grupos juveniles los que representan el disentimiento actual a la 

sociedad contempor~nea por parte de las nuevas generaciones y a ello pre~ 

taré en las 11neas siguientes mayor atención. Este disentimiento pues, es 

una expresión caótica y violenta de los estratos mas marginados de las 

grandes ciudades que no pueden participar de los 11beneficios 11 de la soci!:_ 

dad, sometidos a la alienación no comprenden sus causas y mediante un r~ 

chazo violento y apocalíptico destruyen sus s1mbolos como lo son el ap5-

rador comercial y el semáforo, el poloc!a y el profesor de escuela. 

La misma preparación escolar ha dejado ya en gran medida de 
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ser un recurso preventivo contra la marginaci6n económica; la escuela ya 

no es un mecanismo garantizado de movilidad social, ni asegura el ingre

so al mercado de trabajo 11ante la saturación que se produce en el empleo, 

donde la fuerza de trabajo supera en mucho la generación de nuevas ocup~ 

ciones 11 to que se expresa claramente en el hecho de que durante 11 1950-

1970 la oferta de mano de obra joven registr6 una Tasa Media de Creci

miento Anual de 2.6% y para 1970-1980 del 4.22%; sin embargo, la absor

cl6n total de mano de obra resultó ser del 2.4% durante el periodo 1950-

1970, y del 2.2% en 1970-1980".92 

Los jóvenes saben de antemano que aun contando con una prep!!. 

raci6n escolar muy probablemente no encontraran empleo desempeñando las 

funciones para tas cuales supuestamente fueron capacitados, ni podrán 

ser adultos tlpicos, no s61o por la contraccl6n del mercado laboral e,!S 

pertmentada a consecuencia del deterioro económico de los últimos años, 

sino también debido a que el ingreso y promoción en él estan ahora mas 

que nunca determinados por una especie de 11patronazgo 11 y no por la esc2 

larldad, por las relaciones famll lares y de amistad y compromiso antes 

que po~ las aptitudes y la preparaci6n. 

Aún m§s, al hablar de marglnaci6n no nos referimos excluslv!!_ 

mente a su apreclacl6n economicista que la considera como la carencia 

de empleo o de empleo estable y !3 consecuente Inaccesibilidad a la ad-

qutslcl6n de bienes y servicios, sino a aquella condicl6n que segrega 

socialmente a la juventud -pe~o no s61o a ella- y que "implica tanto en 

el rol como en el status, elementos que desprenden o separan a la juve.!!. 

92.El empleo y la educación para jOvenes. CREA. México 1982. p.33 
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tud de la sociedad, que la alejan de la posibilidad de unmapa:-tlcipac16n 

real, en la vida civil y la toma de decisiones 11 .93 Asi ~ntendlda, lama!. 

ginaci6n sin ser exclusivamente económica y sin estar lliirnltada a Ja ju-

ventud, se deriva del carc'.lcter centralista y burocréitico de 1,a sociedad 

que rompe los espacios de autonomía de los individuos alscslada y colectl_ 

vamente y les somete en la adquisici6n de bienes, servlcliiose Incluso de 

sus saberes y habilidades a los grandes aparatos instituc::clona"""Jes. 

?or su parte, la juventud vive al margen, noc..::conprtSnde las 

reglas de 1 a soc 1 edad es tab 1 ec ida y pues to que no ti ene pcpartl =!pile i 6n 

en su formulación s61o las mira como limitaciones ifll>uest::Jtssa su liber-

tad. El joven experimenta por tal razón una fuerte carga de f..,-ustracl6n 

y afslamiento, claramente expresada en la siguiente frase!:le esc=-lta en un 

muro de la Ciudad de México durante 1985: "Das amor y qu™ rec libes, ¿mle.!:_ 

da, no? 11 , pero que se manifiesta sin ambages en toda la cOCJnduc-==a vit>lenta, 

destructiva y también autodestructiva que les es propia, 

Frustración ante la inacces ibi l ldad a la adqul 11 slclOn de una 

!iertc de bienes tanto básicos. como superfluo:. pues estos últf;:;;os confo.!:, 

me a 1a escala de valores prevaleciente son indicadores db::le rec:slizac i6n 

y de reconocimiento social; frustración ante la falta de <l¡lOr-ctunLdades 

para vivir el juego y la diversión sobre todo durante la nlne:z y la J.!! 

ventud; frustración sexual ocasionada además de por la péi'érdld.,,, de pos!. 

bll idad, común a toda la sociedad, de encont:-ar reallzacl li<lny placer en 

93. Mahler, Fred. "Ciencia política y juventud" en -'"R"i=e.:.v.:..l::.:~t;.:j;;t~a,.;d::.•-.::E::.•.:.tu:;d=i..:o::.s 
Sobre la Juventud, CREA, México. No. 2, Diciembre lf19Bi. p. 9 
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en todas las esferas de la vida y no s61o en la sexual-genital-procre~ 

tiva, por la inaccesibilidad a la satisfacción sexual y a la conquista 

de la pareja 11 ideal 11 conforme a los estereotipos publicitarios que sólo 

son alcanzables para estratos socio-acon6micos más favorecidos. Así, fru~ 

tración y violencia es la tónica: 11Temblamos de frto y de odio, pero es-

tamos juntos y somos los mismos que todos temen. No queremos a nadie, ni 

a nosotros mismos, nos duele la vida de otros y ta nuestra. Mejor morir 

pronto".94 

Las conductas y estilos de estos j6venes, que también son o!?, 

jeto de comercialización sin fin, han cambiado considerablemente respe.s_ 

to a los delos j6venes de tos años sesentas y setentas: ya no son cabe-

llos largos ni indumentarias sencillas, desenfadadas y humildes, sino 

cabellos erizados, actitudes desaflantes y agresivas, ropas miserables, 

pantalones ajustados, playeras sin mangas que res1aten la musculatura, 

guantes de cuero y cinturones con estoperoles, zapatos toscos y navajas. 

El consumo de drogas sigue presente -ahora agravado con la ingesti6n de 

alcohol- pero ahora ya no precisamente como la búsqueda hedonista de una 

dimcnsi6n distinta y de una alteraci6n en la percepci6n de la realidad, 

sino como una rTXJestra de agresi6n a la familia, la escuela y la soci~ 

dad en su conjunto, y también como una especie de autodestrucción. No 

puede explicarse este consumo como simple consecuencia del fomento 

que de él hagan quienes controlan tal mercado ni de la real o supuesta 

permisividad del Estado a fin de tener enajenados a los j6venes con la 

94. Nota enviada por la banda juve:.,; 1 autodenominada "Sex Panchi tos" 
del Distrito Federal al peri6dico Uno ~s Uno y publicada el 
3 de diciembre de 1981. 
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droga; resulta Jnteresante observar que entre el sector juvenil víctima de 

la marginaci6n econ6mica las drogas de mayor consumo son los inhalantes que 

pese a las restricciones establec·idas oficialmente para su venta son más 

baratos y de fác i 1 adqu is ic Ión. 

Respecto al uso de drogas hay que insistir en la pobreza afee-

tiva en que crecen y se desarrollan gran parte de niños y de jóvenes en 

las gn:ndes ciudades, en la estandarizaci6n de modelos~ deseos y place-

res que excluye la participación creativa y lúdica del individuo, sobre 

todo cuando desde corta edad se ha tenido necesidad de incorporarse al 

subempleo. Además, entre estos jóvenes el consumo de drogas también esta 

dirigido a "satisfacer el hambre y a proporcionar calor al cuerpo y a ev!_ 

dlrse del aquí y ahora, de ahí que las condiciones sociales en que se de

sarrollan cotldianamente ••• generen un aprendizaje de drogadicción masifl. 

cada que se convierte en una búsqueda de costumbre y usos cul tura]es 1195 

raz6n por 1 a cua 1 se conv 1 e r te en uno más de 1 os e 1 emen tos cons ti tu ti vos 

de Integración al grupo y satisfactor de la necesidad psicológica de se~ 

timiento de pertenencia; la 11banda 11 representa así 1 una hermandad ideal¡ 

zada de j6venes que comparten problemas similares (incomprensión familiar, 

desempleo, pobreza, frustraci6n escolar. sexual,. etc.) y que real izan las 

mismas actividades (drogadicción, rlñas con la policta y con otras bandas, 

vagabundeo, etc.). 

La falta de una ldeologí~ precisa y de una incomprensión clara 

del origen de sus frustraciones e insatisfacciones, orienta a estos j6vc-

95. Cabañas, Pablo. "Viaje y violencia" en El Ola, "Suplemento Especial 
del XXIII Aniversario", Junio de 1985-.---
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nes a recurrir a la violencia ciega, individua] o en bandas o pandrJJas, 

violencia que finalmente resulta inofensiva para el orden social. Por 

Jo mismo, sus incripciones murales, también llamadas graffitls, son antes 

que mensajes ideológicos o conceptuales simple y llanamente s!mbolos que 

11se proyectan en la realidad de una manera explosiva, como un grito, e~ 

mo una lnterjecci6n, como una imprecaci6n 11 en muchos casos son nombres 

de bandas o ideas escritas en códigos grupales que en nada coinciden con 

el alfabeto usual y por ello resultan descifrables solamente para sus IJ:!. 

te.grantes; en otros casos, se trata de emblemas del grupo o banda y en otros 

más de Ta supuesta apropiación de zonas o calles en calidad ~e literritorios 11 

por las distintas bandas, en este sentido "el papel del grafflti es la re-

cuperaci6n del nombre, del espacfo urbano; es dar vida al muro, a la calle, 

a] barrio. recuperarlos como territorio colectivo. Los nombres escritos en 

los muros funcfonan como una apelaci6n totémica o trfbal con una inmensa 

carga simb61 lca",96 lo que denota justamente la degradación del medio ur-

bano y la enajenación de que son objetos sus habitantes respecto a él. 

Es coman escuchar que estos sectores de j6venes no son carrpo 

propicio para fomentar su particlpacl6n en todo tipo de actividades y~ 

nos aún en las de índole polftica debido a su desorganlzacl6n, a su falta 

de formación cultural y pol!tlca, etc.; sin embargo, esta expresión d~ r.!;_ 

beld!a con todo lo lnstitiva que es y con su carencia de corpus ldeológl-

co, refleja un conjunto de inquietudes, sentires y actitudes presentes au_ri 

que de manera ]atente en las grandes masas de Jóvenes y en gran parte de 

la poblaci6n de las áreas urbanas: la arrogancia como intento de rescate 

96. Gonz~lez, César. "Grafflti y contradlseño" en La Tinta, Revista de 
Diseño Industrial, Fac. de Arqultectura-UNAH. Enero-Marzo 1983. p.7 
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de la propia dignidad, el resentimiento ante las múltiples frustraciones 

de la vida contemporánea, el sentimiento de impotencia ante un gobierno 

Injusto, corrupto e ineficiente, el deseo de recuperación del espacio pr~ 

pío individual y colectivo, etc. Es interesante observar que toda esta s~ 

rie de inquietudes se inscriban en el marco de la vida cotidiana más que 

en la sola problemática económico-polttica del pats y la atracción que 

ejercen estos jóvenes sobre otros procedentes de clases sociales dlstln-

tas demuestra la coincidencta de fondo entre sus apreciaciones inconscie~ 

tes de la realidad. 

Asimismo, en los países del Primer Mundo, sobre todo Europa 

Occidental, el comportamiento de los jóvenes no ha sido tan diferente 

pues ha estado caracterizado por actitudes de sabotaje y ausentismo en 

el trabajo, deserción escolar, rupturas familiares, elevada drogadicción 

y del lncuencla, desempleo, apatta y apol ltlclsmo; "a di ferencla de los 

esperanzados jóvenes europeos que desfilaban por la paz y el amor en los 

sesentas, la nueva generación europea llamada 'sin salida' {dead-end) 

ha perdido la fe en el futuro, comparten un no compromiso político y 

frecuentemente carece de entusiasmo respecto~ 1~ búsqueda de soluciones. 

Sus rangos sociales son diversos pero su filosofta es estrictamente uni

forme: 1 Individuo, no sociedad' (self not society)". 97 Esta multipl icldad 

de particulares demuestra que el problema no es sólo de corte economlcls-

97. Fuente, C."Preparlng for democratic 11 fe" en la Sección Especial ti tJ:!. 
lada 12!!.!:h publicada en .E.!?.O:!m· Council of Europe, No. 2/81, Strasbourg, 
France. p.XVI. 

Es pertinente consultar también los arttculos restantes de la senalada 
seccl6n. Igualmente, revisar "The new lost generatlon" Interesante ar 
ttculo referente a la problemlitlca juvenil en Europa publicado orlgt-= 
nalmente por Newsweek y apa~ecldo en Contextos, SPP, M!xlco. No.·10, 
Agosto 26, 1983. pp.25-27 
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ta y que su sotuciOn en dado caso no puede efectuarse en el marco de la 

racionalidad productlvista y utilitaria, menos aún en e\ Tercer Mundo. 

Por esto es válida también para nuestros países 1a afirmación formulada 

respecto a la sociedad inglesa, según la cual el malestar de la juventud 

representa el hecho de que "frente a una realidad en extremo brutal y sin 

salidas inmediatas ha explotado una violencia irracional pero no inlntell. 

glble, única falsa alternativa a la falta de alternativas reales".98 

Es precisamente como consecuencia de ta marginaci6n, tanto en 

lo económico cerno en la ausencia de participación, que el sector juvenil 

-sin ser el único que la enfrenta- se conduce a un cuestionarniento del 

orden social no s6lo desde el interior sino sobre todo desde el exterior 

por la exclusi6n que experimentan, un cuestionamiento como estructura g1_2 

bal, como cultura y no s6lo en tanto su funcionamiento económico o polt-

tlco. 

E~ero, tan susceptible de movilización pol1tica puede resul-

tar esta conducta de los jóvenes que no resultarla extraflo que fuese apr~ 

vechada por tendencias de corte derechista o fascista. En una sociedad 

en que los individuos se encuentran to~aimt:ote carentes de participac[On 

en el gobierno de la nacl6n y de autonomla real en sus propias vidas y 

ambientes, donde el poder aparece como algo impersonal y por tanto llo-

callzable, es f6cll esperar que una polltlca fascista que erija a un 11 

der cerlsm6tlco en el que las masas puedan Identificar el poder e ldenti-

98. Constantino, Eml l lo. "Notas sobre el malestar Inglés y un poco de 
reggae" en Revista de Estudios Sobre la Juventud. CREA, M6xlco. 
No. 2, Dic. 1981. p. 22. 
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ficarse a sí mismas en una pretendida toma o ejercicio de poder, que 

exalte precisamente la violencia, el resentimiento y la fuerza física, 

podría despertar gran entusiasmo entre estos j6venes volcando en su be

neficio la hostilidad contenida en ellos. Este es el peligro del fasci~ 

mo, poco tomado en consideraci6n o definitivamente omitido, en los aná

lisis de los movimientos sociales contemporáneos que descartan o minim.!_ 

zan la Importancia de los aspectos psicol6gicos de las masas y de su v.!. 

da cotidiana. 

Ahora bien, la falta de preparac16n política, de organlzaciOn 

de los j6venes marginados -entendiendo por tales a quienes padecen además 

de la marginac16n común a todos los j6venes y a otros sectores sociales 

también la marginaci6n econ6mtca- no sólo obedece a su extracci6r. social, 

sino tam~ién al quehacer político tradicional por parte de organismos 

oficiales y a la falta de trabajo cultural y polttico juvenil por parte 

de las organizaciones poltticas opositoras al régimen, que se explica 

como consecuencia de la concepci6n tradicional de la política y de una 

fuerte carga de dogmatismo que le caracteriza y que le orienta a elab~ 

rar un discurso y efectuar una práctica eminentemente economicistas. El 

hecho es que ~a juventud ~e encuentra a 1a deriva, con la única alterna

tiva de buscar su realizaci6n e identidad personales en el apego a las 

normas establecidas pero frustrantes. en el consumo y alienación más 

descarnados cuando las circunstancias socto-econ6micas le son favora

bles, o bien mediante el vandalismo y la autodestruccl6n cuando es pr.!:_ 

sa de la m§s cruda marginacl6n que en el caso de México parece ser la 

norma general. 
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La juventud desconfía tanto del discurso tradicional de dere

chas coma del de izquierdas, para ella ambos suenan hueco, no les dice 

nada y su solemnidad les aleja. La política tradicional, profesionali

zada experimenta su ~s claro desprestigio entre los sectores margina

dos econ6micamente de la población joven de las grandes urbes, en la 

medida que excluye la actuación de los sujetos concretos y en torno a 

su problemática cotidiana más sentida y se caracteriza por un rigido 

burocratismo, apego al dogma e impersonalidad. concepción para ta cual 

los individuos vienen a ser instrumentos o soportes de su practTca y 

sus fines; a su vez, el apoliticlsmo y apat!a que hoy se asienta fuer

temente en amplios sectores de la juventud es comprensible a partir de 

tal desprestigio. 

No pretendo dar a entender que es s6lo con los j6venes marg.!. 

nadas en todos los sentidos, con quienes se debe efectuar el trabajo 

pol1tlco-cultural, ni que ellos sean en si mismos el posible sujeto 

del cambio social, sino que su rebeldía conlleva impl!cltamente una 

problemática objetiva y un sentir que no le son exclusfvos sino que 

reflejan los de gran parte de la sociedad, que en cambio pueden reve.i:. 

tirse contra el orden establecido en todos sus aspectos. Este disenti

miento, pues, contiene latentes las preocupaciones e Intereses que pu~ 

den nutrir un nuevo discurso y una nueva pr~ctlca política. 

En resumen, toda tarea destinada a Ja recuperaci6n y encau

zaml ento del rechazo y disentimiento juvenfl con el fin de orientarlo 

a la transformaci6n social en todos sus aspectos, debe buscar la rup-
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tura con la situaci6n de marginaci6n econ6mica, pero también polf tica, cul 

tural y social a que se constriñe actualmente a los j6venes. Debe suponer 

·1a incorpor-aci6n de esos jóvenes a las instituciones oficiales, comunita

rias, políticas, juveniles, etc. con la capacidad de participación real 

y en torno a sus problem1iticas de interés a fin de afirmar sus habilida

des y asumir sus propias responsabilidades. 
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e o n e 1 u s J o n e s 

El analisis y co1rprenslón de los acontecimientos juveniles re

quiere de la apreciación de la juventud no sólo como proceso biológico, 

sino tambi~n como producto socio-hist6rico; esto es, se hace imprescindj_ 

ble entender la juventud como un proceso de formación de la personalidad 

que tiene su fundamento en la madurez bio16gico-sexual, pero que se cons

tituye por un proceso de diferenciación y maduración psico-sexual que es 

el ajuste de ese desarrollo biológico a las circunstancias del me?io amble~ 

te -diferenciación del yo y el ello, entre lo deseado y lo asequible- y 

por un proceso de Integración pslco-social o integraci6n del Individuo al 

contexto social en calidad de Individualidad especffica. 

La sociedad occidental conte1rporanea se caracteriza por desrltu!!_ 

llzar en prácticamente todos los terrenos el paso de la nl~ez a la vida a

dulta y al mismo tle1rpo por adjudicar al joven un papel receptivo y no-pa!, 

tlclpatlvo en su formación, lo que produce una pérdida de significación 

de los roles que le son asignados. En consecuencia, la crisis de identl. 

dad propia de la juventud se incrementa de manera considerable llegando al 

extremo de generar una pérdida de credibilidad en las instituciones socia

les fundamentales destinadas a la transmisi6n de saber, cultura, ideolo

gTa y disciplina -basicamente la escuela y la familia-, además de que en 

los hechos su eficacia ha venido a ser minada y hasta sustituida por los 

medios masivos de comunicación, 
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En nuestr~s sociedades el joven no tiene asignada de antemano 

una personalidad específica y significativa a la cual acceder de manera 

participativa y paulatina a lo largo de la niñez, 1 imitándose la juventud 

a un proceso ritua1Jzado de ingreso a la adultez; por el contrario, ios 

patrones de conducta y de pensamiento que le son transmitidos s61o condu

cen a la formación de una personal !dad estandarizada, troquelada y destln~ 

da al cumplimiento pasivo de la prescripción social: Instrumento de la pr2 

ducci6n y del consumo mercantilista de bienes y servlcios, y reproductor 

de las relaciones sociales prevalecientes en los múltiples aspectos de la 

vida cotidiana y de los roles diferentes. 

Los acontecimientos juveniles surgidos en varios pafses del 

mundo occidental, tanto movimientos estudiantiles como expresiones contr~ 

culturales obedecieron en gran medida a un rechazo emotivo ante la aguda 

problematlca enfrentada por el joven en la actual ldad, lo que explica su 

surgimiento en las zonas urbanas de varías naciones -todas dentro de Ja 

cultura occidental- y en varias capas sociales, aunque particularmente 

dentro de la clase media. Precisamente es su caracter emotivo el que pe.!: 

mlte englobar esas expresiones como disentimiento, en el que Ja partici

pación del joven era producto de Ja puesta en marcha de una serle de mee~ 

nlsmos psicológicos orientados a la formación de Ja Identidad del Indivi

duo tales como Ja "experimentación social", Ja Incorporación a grupos so

ciales de cualquier tipo, ta adopción de determinados tipos de conducta, 

lenguaje e Indumentaria, etc. 

Contrario a la Interpretación muy frecuente de estos acontecl-
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mientos juveniles, sobre todo en lo referente al movimiento estudiantil, 

en t~rminos de movimientos polfticos y de protesta motivadas razonadame!!_ 

te por posiciones polfticas y partidistas, encontramos que sin estar é.§._ 

tas ausentes, la emotividad y la actuaci6n de los mecanismos psico16gi

cos señalados fueron el fermento de gran importancia para su gestaci6n; 

sin embargo, esto antes que ser sfntoma de patologfa es signo de salud 

en la medida que genera un rechazo a un orden soclal-po!Ttico-ideol6glco

mora1 que atenta contra la vida real y humana, no-cos'i ficada, de los indivl 

duos y de la sociedad. 

Con todo, si las motivaciones fueron psico16gicas además de 

ldeo16gicas, las expresiones y contenidos latentes y manifiestos de ese 

disentimiento, que vienen a consdtuir su fondo comú~ por encima de lugares 

en que se gest6 y de las vertientes en que se present6, se resumen en un 

rechazo al utilltarl$mo y en un cuestlonamiento de la vida cotidiana. Ut.!_ 

iltarlsmo que se hace patente en la excesiva burocratizaci6n, en la marg.!_ 

nacl6n en todos los aspectos, en el consumismo y despilfarro, en la redus 

c16n del individuo a productor y consumidor pasivo y enajenado, en el uso 

utilitarista y criminal de la naturaleza, en la admlnistracl6n del escaso 

tle""o libre, etc. 

El disentimiento Juvenil, pues, puso de relieve dos cuestio

nes .Principales: revel6 que no s61o los procesos económicos y polftlcos 

son los que dan lugar a los fen6menos y movimientos sociales, sino que 

tambl~n los aspectos subjetivos, como lo son la emotividad, la lmagina

cl6, ta lucha por la felicidad juegan un papel importantfslmo en su gest,!!_ 
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ci6n, que en este caso se cobr6 la forma de un rechazo al utilitarismo en 

general. a la 16gica objetivista e instrumenta) establecida como principio 

b4sico de pensamiento y actuaci6n. Por otro lado, puso de manifiesto la i!!! 

portancla que la vida cotidiana tiene para el individuo, por tratarse de la 

esfera en que se desarrollan sus vivencias ~s sfgnificativas e inmediatas, 

al contener una crítica a esa vida cotidiana que en nuestra sociedad está 

profundamente marcada por el utilitarismo y la enajenacl6n. 

Son ese rechazo al utilitarismo y la crttlca a sus manlfestaci2_ 

nes en la vida cotidiana los que contienen una multiplicidad de aspectos 

y fermentos para un nuevo discurso y una nueva práctica polltlcos tendlen. 

tes a la transformacl6n de la sociedad, pues ponen en claro que la polftl 

ca y el poder no se circunscriben exclusivamente a los centros de trabajo, 

las cuestiones salariales y al Estado sino que el lugar de la verdadera 

polftlca -no la tradicional de grupos y sectores marcada por un economl 

cismo- está en la amplia problem3tica en que se resuelve el acontecer S2_ 

clal e Individual de todos los dfas y en todas las esferas. Hace manifie1:. 

ta la necesidad de una nueva polttica que recupere las experiencias bás! 

cas del dl~entlmiento juvenil: rechazo al utilitarismo y critica de la vida 

cotidiana. 

Con todo, no se puede Inferir a partir de la condlcl6n juvenil 

en nuestras sociedades occidentales contemporáneas necesariamente la adoe. 

cl6n de posturas y actitudes criticas y emanclpatorlas, pues Igualmente 

puede desembocar en una conducta reproductora y reforzadora del orden S2, 

clal vigente o en posturas reaccionarias comprometidas con, o utilizadas 
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por grupos pal íticos de extrema derecha y hasta e·n actitudes del todo ªP.2. 

calipticas y destructivas amorfas y apolíticas. Tal es el caso de los aco~ 

teclmlentos juveniles del momento m§s presente, también compartidos por pal 

ses subdesarrollados y naciones industrializadas, que se caracterizan por 

una enorme carga de violencia destructiva y autodestructiva, por_una apa

tTa extrema ante el orden social y ante su posible cambio. Este nuevo fen~ 

meno, conocido en nuestro país como 11bandas 11 , expresa un irracionalismo P!. 

ro ya no como una exaltaci6n de la subjetividad y una critica a la raz6n 

instrumental y cosificadora a la manera del disentimiento juvenil de los 

años sesentas y primeros setentas, sino como una exa1tacl6n de la estupi

dez y la barbarie. 

Los nuevos acontecimientos juveniles obedecen también a las 

circunstancias sociales producto de las crisis econ6mlcas experimentadas 

en los últimos años y mas gravemente en las naciones tercermundistas, t!_ 

les como la carencia de preparacl6n escolar, la alta migración campo-ci.!,!_ 

dad y el choque cultural, el desempleo, además de la mayor y mas eficaz 

manipulaci6n ldeo16gica, etc., pero no pueden reducirse a ellas, pues la 

marginación como fenómeno social abarca aspectos mas amplios que los de la 

margtnac!On econOmlca y est~ ligada a le conccpcl6n ccntral.!sta y utllit!. 

ria de progreso capitalista que enajena a los Individuos y a las colecti

vidades de sus espacios y vida cotidianos, que niega su posible autonomfa 

en todas 1as esferas. 

La marginación en tanto no-participación no es exclusiva de los 

jóvenes, aunque posiblemente en ellos su Impacto sea m:ls agudo en la medida 
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en que atraviesan por diffclles procesos pslcol6gicos como parte de la 

crisis de Identidad que les es propia, y refleja una proble~tlca y una 

serie de preocupaciones que son comunes a amplios sectores de jQ sociedad. 

y en torno a los principios fundamentales de la vida social. 
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