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"n eí'ecto, nin~ efJt"J.diaflte o profesor ha podido 

lf'l~ntfner¡,e n-in1..:ldo de las revu.el tas ,juvenile8 univer8i tar:i.H8 

dr lon dl tirno!'~ anog, ya que ellae tuvieron una nmpli tud (~)'

tr~lordinrlri8., y conmovieron frecuentemente ~ l~ n~i.cil!>n pntp-' 

r~. T~nto lOA ~ilitanteA como 108 hostiles y laR indiferente! 

COll rf'1e.ci6n 13.1 movimiento estudiantil, han tornado una posi

ci.~n, la han vivido (con frecuenci3. muy intensamente), y la 

C:'YDre8an ,'1 defienden con p8.si6n, lo cual no eycluye GU ob

jetividad. Incluso ~e podría decir quP cada profPQor y c~dn 

e~'~tudin.ntc ha cr~nocido, ha vivido "su" movimipnto. 

rsto se refleja, entrp 0tran c08as, en muchoR rlP 

lof~ libros publicados a raíz de los ncontecimipntoA UJllVer

~_lÍ tariorq se trata a rr:enudo de meros "tp.ntimonio~", a veceg 

poptiz::tdos. Cl8.ro est~ que unn. deflcripci<!Jn pOhtica y SUbjfl

tiva es ta.mbi~!n una contribuci6n poei tiva al conocimiento 

de 108 movirr.ient08, ya qUE son protagonj.zados por seres hu

manC'~i. Pero 10 que queremos rrcalcar <:f.1 que dentro de la 

nTjpl!simn. bi blio~raf!n "e!~tudian til", hay pOCOfl trabaj os de 
an~liBis científico de los hechos, mientras que abundan las 

simpleA descripciones, cronologías, recopilacioneA de docu

mentos, o las interpretaciones de ~ivencias estrIctamente 

'Pcrson~.l.les • 

Oonsecuentemente, tanto 1a autora de estp. Rn!li8ie, 

como c[tda uno de sus lectores, tendr~,n un c,\ opinión bien ae
te~~inndn 8obr~ el tema y, quizAs, nunca puedan ponerse de 

;lcuerdo. '']onscientes, pues, de la posihil idad de de jamos 

arra~~trar por una vi8i~n unilatp.ra.l, d~m:19iado sv,bjetivH o 

1Y1Sionnl de lns rebeliones llili versi tariag, hemop ~lA.b('\rado 

cuidadosamente In idea central y el plan de esta tesis. 

• 



"n eí'ecto, nin~ e8t~diaflte o profesor ha podido 

j¡¡¡:!.nt~:nerGe fd,~'~lado de las revuel t,J, S ,juvenilep uni verpi tar:i,H~ 

d(l Ion 1.\1 tirnor' añ09, ya que ellng tuvieron una nmpli tud (~y

trnordinnri8., y conmovieron fre cuen temen te a 18. nncit!Jn pn tp
r~. Tnnto los militantes como Ion hostiles y laR indiferenten 

con relnci6n al movimiento estudian til, han tomado una J)osi

cit!Jn, l~i han vivido (con frecuencia rnu,y intenRamente), y la 

eYpreflHl1 .v d~fienden con pnsi6n, lo cual no eycluye GU ob
jetividad. Incluso Re pOdría decir que cada prof~Dor y c~dn 

t'=-,~~tudiante ha cr;nocido, ha vivido "su" movimiAnto. 

f.P,to se refleja, entre otraB cosas, en muchon dp 
lOG libros publicados a raíz de los acontecimif->ntoA univer
f-Jitarios; se trata a lT!enudo de meros "tp.ntimoniop", a vece8 

poetizados. Clnro est~ que una de!-lcripci~n p00tica y 8ubjp

tiva eA también une'], contribuci6n poei tiva al conocimiento 
de loo movireiRnto8, ya que son protagonizados por seres hu

manos. Pero lo que queremos rRcalcar Pon que dentro de la 
nmpl!eima biblio~rnfía "entudirmtil", hay pOCOr-! trabajos de 
an~lisi8 cien~!fico de los hechos, m~entras que abundan las 

oimple8 descripciones, cronologías, recopilacioneA de docu

mentos, o 1~8 interpretaciones de vivencias estrIctamente 
personales. 

Consecuentemente¡ tanto la autora de este Fl.n!liele, 

como cnda uno de sus lectoreR, tendr~,n UJ'lC,\ opiniÓn bien de .... 

te~~innda sobre el tema y, quizAs, mInen puedan ponerse de 
n.cuerdo. tJonBcientes, pues, de la posihilidad de dejarnos 
arraFtrar por una vi8i~n unilateral, d~m:lsiR.do subjetivR o 

"pD.sionLtl de las rebeliones Wlí versi tari3.B, he.mo~ ~lab~rndo 
cuidadosamente la idea central y el plan de esta tesis. 
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1. !'"NT~f.OnlTCCION. ............ ,. 

~::l hecho de present.2.T un nU0VO tr:-lb~" jo (lpd:i.ci:do 

3.1 estudio de Ion movimien tos estudian ti lps pn 1",1 p".LuHl0 t 

hé1 lle,sndo n ser rplati vamente "pelif:TOr~O" "Dor vnrir~p rn-

2'.ones: puede perderse l~:. invpr,ti..o:aci6n ('n 1(1 r'(lsn dr f'r.

cri tos publicados él. partir de In rlf:cnda de lo',:'; AfH~pnt:"t f'O

bre la protcr-ta e~tudiantil. Aunnuc lar:; f'ovili:7 rlci n nrp r1e 

estudiant~s son tan nnti[;Uns como 1:: crpact6n :"': .. r'm'.") de las 

universidades, y aunque cc-:a!3 ;Lovilizo.cionp:,"' han ni do des

critas y analizadaR en t0das 18.8 4pocas, no Ae flupde ne{;Hr 

que es en los 11ltim08 años, e~)pecialmente '-1 'Partir de 196e, 

cuando la incorformidad de 10G cstudin.ntf-'f: Recundo.riofl y 

universitarios ha denp0rtado un inter6R pnrticulnrmente in

tenso en los periodistas, €8critores, artistas, cipntffi
cos de todas laR disciplinas, y en In opini6n pll'blica Pll 

t;~(~ll(.:>ral. El resul tado es unn. verdadera avalancha de Rrtf

culos y libros relacionftdo~ con pI movimip.nto est-udi.rmtil. 

¿Pero a qu~ se debe esta intensificación oe lR 

acción estudiantil en el mundo? Aquf nor.~ trope?,.HP'()f' con 

un problema -~i de problema se puede hablar- P.8 dp.cir: lo 

polémico del tema. Ja protesta estudiantil, annli7.ndn y 

discutidr-t por lOf) ef:tudiantes y profesoreA rd"TJos, como c: 

el ca.so nuegtro, afecta. !:'3obre todo dil"f'cta y vitalTl'f'nte f.!. 

cada uno de nosotros! tanto nI a.utor como 9.1 l~~tor d~l ti.

nAlisis. Por consipUiente, existe el riesp,o de Que, ante 
un tema tan polémico, resul tE- mAs dificil 1T.3.J:ltener el tono 

objetivo y racional re~ueric1o parrt un trabr:l.jo dp. ten in • 



1 , 
-1 

entre un movimiento ef:'tudi.'1ntil europeo y un 11 ~:.ino~J'~r'ri

enno COr!"O ryprnsiones, ref'p('('t.t,,:',~ pnte. cl.e l¡lf~ t'f'nJ idnc1cn 
del def-\t1.rroll0 y del !'~ubdcnarr()llo; ver cu~_l ('fl r'(lll 1~1f-' c~~.u.-' 

y TTIotiv:l.ciones !ir!.r(~ r::> ", o'·' 1'" OV1' vT11' P11·t o ('~ (·"Y1 ,."" 1. ..•. , """"'r' r ot• í- ~ • \. .• ' ,. ' •. J.. ., ,. \ . ( .. ) l " '. ~I , • 

y !?.1 ~ul?de nf'tp.l'lpcer~1(l puntos dp COT:-I)'!r' ct6n, L
r1.,;t0 dr d1.

.fprr.ncin como de n1.r:lili"tud. 

Con~idernmof-~ que no es 1'0.] pv:~nt(:> h"lcpr un (·'ptuc1io 

(:e ln.r-; fOr!r:;1.8, de In,;, t:\cticrts, dE=" l··t ~:cci<'>;) (':-tU(}·j··'n'tj1., 

cindo que á:::-.I1S e:! m' :1.ifi (';.t.;\n unp ')p.0r.1-ro:·:~ ~'i! 1.li t1.ld 'c,lni

v('rsnl: !!nnifer'·tn.ci.oner~ y T"ftincp de n<H~P8, h .. rric:7.c1ns, 

OCll.p:lcionen de edificios univerHi tario~: .Y lun'rpr-~ rn\'hlico8, 

inc~mdio de a.utobuses, bri(C'lJldan de infor:-nDci~n y clr rf'colrc

ci6n de fondos, 'huel~a~, comjtñ~~ de ftlllricur' y C()~·it.'·f· po

pulnren de opf'p.TH1a, etc. :~st~~ universalid:H1 (1p l~.::~ f n rP.1n.8 

de la lucha estudiantil 88 debe, pn /-,Tan mf-;uic.;:I., nI (,\·trrl

ordinario dcnnrrollo de 108 medion d(? coe~unic:.tci~.n 1": !"iv¡., 

en los 111 timos decenios. IJ3.r~ telecorr:unic:'lcionpf' han ~)rlpIi-

de estudiantes, .y han difundido por el rrn.tl1{'o pn1:pro "'f'cpn~>s 
.~ 

~ de lucha, l::u:: cU?.les h~·:.n ido ;;':i.nifect::~ndo cr!.r." VP~' !"':.'~" unn. 

t sorprendente ~1entidnd pntre sI. 
Ahoré'- bien, ¿ puedr uf;ducirr~c de rr.t~:p r-rr·C.i"'n'7"lf' 

fo:r.n~~.lep U~[I sir1ilit-ud de f r nd0? '-~l 0tr~·p n~~J;11"':r"lf', • r'on 
6 

ta.mbién universalee lD..fi CUUfHl.f' de dp,p:conten1;o ~l 1:::' intf'r-

pretacionet~ ideol~( ie'J.s pl~l'b0r"':dn~ p~lrn eYp~ j o"rlo ~ Ef'to 

e~ prf,;cif>amente el objr>tQ del pr~rente eutuOi.o. 
Dentro de In pro:fusi~n dp. art!cul()f~ conf"'i!.' r;.¡do~ 

nI fen6neno p.ntudül.ntil, hay nocor: r r:tudio:,' cor'lpr}.r~")tivofl, 



.Y t 1 htndan Ion trabajos que tratan de ~ movimiento nacio

rnl en p~:;rticul;1r, o de varioe, 'Pero ~in ar-entar puntos 

<1(' comnnY'Qc:i6n entre ellos. Por con9ipuiente, eflpernmoB 
qu~ nu('~·tro trabajo pueda reprenentar, de ale;una manera, 
UIl[:'¡, aportnci6n nueva al ya rico cd.uda1 de la 1i teratura 

dediC8.dn a 10R movimi€ntos estudiantiles. 

":1 c'f-Itudio abarca la llamada Revoluci6n de -r{ayo 

del 68 en Francia, y el W,ovimiento !(;e:r:icano de agosto-oc

tubre (aproxime.damente) del mismo año. l~scogimos ec.tos 

do!~, por Ber bastn.nte representntivos de E'''.l.S res-p€ctivos 

continp!1te~ y realidades (desa.rrollo-subdesarrollo), y 

por hr'. ber sido de 108 que alcanzaron mayor amplitud, no 

8610 en lo que !~e refip.r~· a la cantidad de sectoree na

cionn.l~8 moyilizadoe, sino también por el niv~l eUA.li tn

tivo de SUR planteamientos, y, por \\ltimo, por ,"1 p.co 

que DUGcitaron internacionalmente. 

Nos hemos limitado a estudiar ambos movimientos 
n partir de 196B, puesto que un nnt\lisis m~s amplio en el 
tiempo: el hacer en realidad la historia del movimiento 
E'fltudinntil mundial, sería un trabajo extensísimo que se 
naldr!a del marco de esta tesis de maestría. Ade:má.s, ya 

eyiste una abundante bib1ioerafía 2,cerca de las luchas 

er.:tudiantileft en el pasado; pero, de todos modosS' este 
tr:~bajo podría consti tuir -para nosoiros- el capítulo 

contempor~eo de un, eventual, estudio posterior ~As am

plio. Sin embRrgo, en obvio, que al analizar las causas 
d~ lo~ r:lovimiéntos de 1968, no hémO!'3 podido pr('scindir 

de investi~ar 9U~ rafces profundas! hemos t~nido ~U@ r@
montn.moB hasta el pasado inmediato y también al mAs 



remoto, para encontrar laA realidades que han hecho Aur
.'Sir las revuél tas nI final de los sesen tag. 

En EuropH, la!1 protentas estudiantils9 son tnn 
antipuan como las universidades r.üsmas, y ha habido al

gtmos períodos de particular inten~d_dad rrcti vinta de 108 

universitariorl; por ejemplo: el runplio movimiento eRtu

din.ntil ruso de fineR del si[;10 XJX y principios del XX. 

y en AJIlérica IJatina, por otra parte, el movimiento de In 
Rcforrrlu Uni vcrsi taria de CÓrdoba en 1918 eoru~ t. i. tuye, en 

realidad, el nacimiento del pstudiflntado l:::ltino~mericttno 

como fuerza Bocial organi z.ada. Adem~s, Ion cf!tudirult,ep 

de. Latinoamérica, siempre han intervenido HctivP.mente en 
lA política dR sus pa!sen, generalmente como opositoren 
R las arbitrariedades del poder dictatorial olim\rquico
militar. Incluso se puede decir que en este terreno, o 

sea en el ejercicio de una influencia. estudiantil direc

ta sobre el poder político ~ 108 latinoamericanos giempr(~ 
se han diAtinguido mAs que sus colegas de otros conti

nentes. 
Pero lo que nos interesa b~eicrunente ea que 

desde el comienzo de lOA años 60, mf\s o menos, el des
contento estudiantil parece haber aumentado considerable
mente, as! como la gra.vedad de sus demandp.A. ~ji l):j('}l ~i

guen presentes las quejas gremiales y académica8 pro~iaR 
del sindical1shlo estudiantil tradicionnl, hny quP r~co

noeer que durante las revueltas de J.968 ha.n alcanzado 

un nivel mucho mAs elevado, es deoir el nivél Cl~ la vida 
política, social, econ6mica y cultural de toda la nnci~n7 

e incluso el del mundo entero. 



- v -

lla simul taneidad y universalidad de los con

flictos estudiantiles nos lleva a suponer que son la 
e)~presit!>n de una crisifl mundial: una criBis de laA ci

vilizaciones y sistemas €yistcnte3 -tanto del BAte como 

del OeRte- tanto en el mundo de laA sociedader. de abun

dn.ncia, COI:IO en los continentes explotadoR. Y €ntp ca
r!\cter universal de la crisir: no es níno lc!»gico, pueRto 
nue l~s sociedades de hoy son estrechamente interdepen
dien tes, y ~~u riflUe7..a o pobreza respecti van, Re eyplican 
mutuamente. FrIte dI timo punto constí tuye probablemnnte 

el ras~o rnt\s característico de los actuales movimientos 
juvenileB de protesta: han tomado conciencia del lazo 

dialéctico que une a todos los países y sistema.s, en 
particular, de la relacic!»n de causa a efecto que eyiBte 

entre el desarrollo y el subdesarrollo. 

Las guerras de descoloniznci~n post0riores a 
In Segunda Guerra ~¡Iundial, ,revelaron la existencia del 
~~ercer Mundo a 10B antiguos actores occidentales quienes, 

durante sil?;loo, habían monopolizado el escenario intp.r
nacional. IIOR nuevos conceptos: desarrollo y subdesarro
llo -con toda la arbitrariedad que éstos rnismo~ puponen
se impusieron propresivamente e intensificaron el com
plejo de culpa de los occidentales, ya Recudidos por la 

Segunda Guerra Mundial, la cual les habla en~enado cru
damente Que los valoree de 9U civilizaci6n ~e ha,b1an per

dido. Por su parte. en el llamado Tercer Mundo, ne empe-
~ 

~~l'l\n r'. l~"A.ntc.r pUéblos dOrmidos durante siglos de 0-

presi6n. 
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-;::P.tn. dohle corri~'nte de toma de conc;J·nci?. -E'l 

frnCftAO (Hl EurOptl y In. {H1'P0l"~UBUl 011 la~~ e)'-colontng- in

fltH~nci6 eo'nniderablcmente 1u8 revuel tap p!".1tudinntiles 

en el I!ll.mdo entero; i.ncluso f~e puede decir r¡Uf'" rran pnr

te de lo~ riep.:on m~s típico!:l de ('ritas ~l tir.l:J.!:; tiplH)n pre

cisaMente su ori~en en aquélla. 
~'.n lOF. capftulo::~ SiF',1.1i.ent0s, cstudiarp¡';o8 pU.fl.fl, 

·,sos lJovirnien"tos estudi.antiles: cut\lcr: son fnlR CaUf~8.8 y 

~!OI~O non cond:i.cion8.don por 10.8 sociedndpfl en oup vi Vf!n. 

o 
o e 



rtrrol10 y el de eu.bdeearrollo, no son niBtema~ r.pp~r~,r.o~, 

sino que se explioan dialécticamente. 
Vn este sentido, eA Lotoria que lo~ ~ovimiento~ 

ewtudiantileH mund1alefl tampoco pueden ser an:l.lj 2~ldo9 co

mo fen~rnenOR Ftislados entre sí; part:i.cu.la~·H1en tp I'n lo nue 

se ref10re a laR relaciones entre los países Rutdennrro

lladoA de A:frica, Asia y América Latina, y lOfl pa.ff;en 

desarrollado~3 occidentales. 
La década de los sesenta sienificó el fin de IR 

Guerra Fría; guerra sioolóeica entre los Estados Unidos, 
capi talistas "li breso, y la Unión Soviética, comunista 

"roja". Se trataba de un oonflicto entre dos p.nemi(:-·oc de 

fuerza prácticamente igual, y cuyo objeto era 1::1, conquis

ta del mayor n~.rnero posible de zonas de influencia, a~í 

como la afirmaci6n de la supremacía econ6mica d,e cada 
sistema. El resto del mundo no partioipaba en el jUf>go, 

salvo en el papel pasivo de "sat~lites". 

I,as puerros de descolonizaci6n lanzaron Robre 

el escenario de lo. política mundial ~, 109 trf\~ continen
ter:¡ "olvidados": Asia, América y Africa.. Se modific~ as:! 

el equilibrio político mundial entre los bloques; In con
tro.dicción capi ta1iata-connm1sta -o sea Este - O~~te-, no 
dejÓ de eyistir, sino que retrocedió al sp.gundo plnno: 

fue reemplazada por la coexistencia.pacífica entre 108 

don grandes, y por la antinomia dominante desarrollo -
subdesarrollo -ea decir centro-perifer:i.a, o Norte-Sur-. 
Aquf, los adversarios ya. no eran de igual fuf>l'?:fl., ni 

mucho menos. Entre ellos existía el lazo fundaT'lf ntal d@ 

1~ e~plotfici~n, dé in déPéndencia. 



~; . 

Si bien esta "'odificaci6n en pI equili l,ri.o mun

dial oacO de su "aif:3lamiento" a. tres continr·ntnf.', las 

contradicciones entre ambos bloques ne agudizaron. Ya no 

se trataba de dor-; gieanten peleando sicológicamente para 
obtener f:l mft.Yú.c pre~:;tigio mundial, sino de la c~lera de 
la mayorta op:::-imida de la población del IDlll1do, contra In. 

minorf~ opreAora. 

Este cambi.o 8i.gnific~, por supuesto, una radi
calizaci6n de las posiciones ideo16~icas, y tambi6n una 
intencificaci6n en loo métodos de lucha. !~nta tomn df? 

conciencia acerca de la explotaci6n colonial y nrocolo

nial, y sus luchas correspondienteA. desempeK'tron un pn
pel primordial en la formaci6n o en la radicn.li '1n.ci6n de 
los movimientos es,tud:tantiles, tanto del la.do de lop co

lonizadores corno del de los coloni~adon. 

\~ Frente a la crisis de las sociedader~ actuales, a 
J esta radicalizaci~n se ve acelerada bAsica~ent€ por las 
.~:-" 

tensiones provocadan por dore; n'\).ev[l.~ fuerzas: In r(::forrn.H. 

neocapitnlista y In revoluci6n socialista. 

Jean-Paul ;:-)artre escribe en Lep Tempc Foderne~: 

"l·a importancia que di6 la rebeli6n e~tu
diantil de Y,iayo a las consignas y al ejem
plo provenientes de las revoluciones del 
Tercer Mundo puso de ,relieve la nuevo. con
cepci6n internacionalista de la lucha de 
clases. F.sta concepci6n afirma que la AO
ciedad neocapitalista de 108 p~1ne~ occi
dentales constituye, en el conteyto impe
rialifJta mundial, el equivalente metropo
litano de la sociedad subde8arrollnda, y 
Que la lucha de claRes a nivel internacio
nal implica una interpenetraci6n de los in
tereses del proletariado occidental con lOE 
del proletariado del ~'ercer rr-undo. te (1) 

(1) Citado en: tcheverrfa, B. y Castro, C.) Sartre, los 
intelectuales y la política: pp. 13-14. 



Sartre también hace notar que a veces se da 
una interpenetl"&ci6n igual al nivel de la.s formas de la 

lucha anticapitalista. Segdn él: 

..... el trabajo político de los "comités 
de acci6n revolucionaria" puedp. conside
rarse como la reediciOn, en condiciones 
diferentes, de las "acciones ejemplares" 
del foco castrista, "pequeño motor" ca
paz de poner en marcha el "gran motor" 
revolucionario de las Int'lsas." (1) 



B. Las sociedades europeas. 

T~n CU811to al encabezado de ente capItulo, que

remos aclarar el uso del plural "aociedndeA europeqe ll
• A 

pesar de las numerosan organizaciones supr[ulB.cionales que 

se han crec.do en ~ropa Occidental después de la Segunda 

Guerra Mundial, como la Uni.6n del Benelux, el r\~ercomdn, 

el 'l'ribunal Europeo, etc., no se puede afirmar qUE" se ha

yan ho~ogenei ?'.ado los países. 
Una primera ruptllra en bloques de e8ta aparente 

unidad europea conBiste, desde luer~o, en In €Yiptente f\n
tre la Europa socialista oriental y la cnpit~lieta occi
dental. Aunque nuestro eRtudio Re va a referir con pnrti
culRT":Ulqd A 1 r:¡ r.~·uropR ()("('; flpl1t.Tll ~ ("8hp in~i flt.i T' pn nllP (-'1 

Bste tampoco presenta repímenes idénticos: basta recordar 

las diferencias que puede ey.istir entre Yu~oslavia y Po

lonia, por ejemplo. 

1~n 10 que se ref1ere n. la parte occidental. de-, 
be hacerse In di~tinci~n entre loe paises altam~nte in

dustrial~zados del NoroE8te C\:ercomlhl, Suiza, Pa:ír-H?8 Es
candinavos) y los menos der::urrollados del Sur (enpec{fi
canente: España, Portugal, Grecia, Turquía y la ItRlia 
meri dional ) • 

~s l6~1co que la protesta estudiantil, que se 
di6 ¡" se da en casi todoG eRtos pa!ser:, tiE'ne or!¡-enes y 

toma fonnas muy diferentes segdn el rpl';irncn político y 
el grado de desarrollo $ocio-econ6mico im~~rnnteR. 

í! 
"-

Cl)mo ya lo é~plicnrr!t}~, hémos é9CÓ(i:idó éÁ'Pecinl-

mente la realidad francesa, para estudiar el elemento ~u

ropeo de nuestra comparaci6n. -Seta realidad ef~ muy re-



nreocntativn de lFB naciones europeas occidentales a.lta.-. 
mert e desnrrollB.das y, por consiguiunii e, serrS el cont exto 

ele estas n:1cionef: el que eZ.ltullinremo[l en el capitulo oi-

guj. or:t ü. 

l. El m~rco económico-cociAl. 

1\ partir de los a.rios cincuenta., el sist ema ca.pi"", 

tnlistn de Europa Occidental ha estado adoptando une. nueva 

fOI'ma. quü nodr!~; llr:np"rHe n(~oc8pi.~.~)lism~. El neoca.pi talisrDO 

es Ir. nueva teoríf del lucro canitalista, carRcterizada, 

b~8ienJnente, por un;- ~:eparD.ci6n creciente entre la propie

dn.u y Ir-: geDt i6n de la. empresa (1); est e se~do factor aú-

quif;re una importancia ca.da vez mayor en las economíHs eu

ropesB. La propiedad de los medios de producci~n se repar

te como di viclendos entre un gr~ln nt1mero de aceiomsts.s, 

rnr8 quienes IR conducta de lA empresa todavía debe estar 

subordín~~da al cri tería de rentabilida.d ir.mediata, ? corto 

plazo. ppr~l 108 gerentes o "aaaagers-, 8.1 contrario, la. fi

nHli r1 Rel primer8 de los beneficios crendos por el monopo

li,Q con Ins inversiones, que débéh permitir el m~ximo des-

(1) Vé8se TrHntin, ti" idoologie. do neocapitalismo" en: 

Persr_ec·ti V8.S do ce.pi te.lismo mod~!!!2: pp. 99-149. 

(Trr;;ducc:i.6n nuestra). 



arrollo y ln. m!xima utilií".ación pOE~ible de la8 fuerzas 

productiva8; pg decir, objetivoR que no Ron de reGliza-
• 
ci~n inmediata, sino mAs bien a mediano o a larRo plazo. 
lla nueva clase de gerentes, técnicos, E':vpertos, t p crf6-
cratas, no se pUE!de asimilar, por lo tanto, n la de lOF 

patronos capitalistas, puesto ~ue tiAnen lu~arpn dife

ren teG en la nroducc:ión e incluBo in teresP8 OPUf'f?tOfl: 

interenAR t~cnicos y pcon~micos orientados hacia la co

lectividad nacional contra intp.r~se8 plutocr~tico~; pro

ductividad m~ximu contra lucratividad md)'ima, eficien

cia contra lucro, producciÓn para el consumo contra pro
ducci~n para los accionistas. 

Las bases de los monopolios neocapitalistaa 

son: por un lado, la autorr~tizaci6n, o sea la introduc

ct6n de las nuevas técnicas racionalizadas de organi?a

ei6n y deciai6n en todos 106 niveles de la vida econ6mica 

y social; y por otro lado, el creciente nivel de cunli
fioación de los obreros. Tanto la automnti~aci~n como la 
cualificaci6n tienen implicaciones determinantes. IJa 
automatizaci6n elimina el aspecto f!nicnmente opotador 
del trabajo obrero; con 18.8 nfliquinns éste ya no conni.nte 
en una explotaci6n salvaje e irracional. Por lo tRnto, 
la automatizaci6n tiene la caracterff1tica de relajar 
dentro de IR empresa las tensiones y la cohesión de cla

Be. Asimismo, el alto nivel de cualificaciÓn de la ma
yoría de los obreros de Europa Occidental lar aceren n 

lo~ t~cnicos y gere·n·t~e t y puede también o. tenun.r el con-
nieto de clnseG. Eota atenuaci~n es aun tl{'Tnv:'\dn por l~ 

t!ctica integradora de la empresa neocapitalista, In 



cual estriba en otorgar acciones a los obreros, y por 
la pérdj.da de eBpfri tu de clase y de combatividad en 

109 sindicaton tradicionales. 
La conclusión de este panorama podría ser pe

simista acerca de la potencia revolucionaria de los 0-

brer08 eurone08. En efecto: 

"Cincuenta años de insurrecciones en la 
periferia hab:!an hecho imprevisible una. 
revoluci~n en el centro. El dogma de loa 
soci610~os de la abundancia coincidía 
con el de los te6rico~ de la revoluci6n; 
ésta es imposible en el mundo capitalis
ta reformado.La porosidad social, la li
quidación del laissez-faire, la inter
venci6n econ6mica del Estado, la e7.ten
a16n de beneficios marginales a la clase 
obrera y el consiguiente aburguesamien
to de ésta, el acceso mayoritario al 
consumo, la capacidad de neutralizar los 
efectos adversos y de absorber, hasta 
hacerlas inocuas, todas las formas de 
protesta: tedo ello había acabado por 
crear un neocapitaliemo estable, pr6s
pero, beatamente satisfecho de si mis-
mo." (1) 

Sin embargo, en mayo y junio del 68, diez mi
llones de obreros entraron en huelga por algo mAs que 
simnles reivindicaciones econ6micae, aunqup. luego esta 

posici~n inicial fue desviada por los dirigentes de la 
C.a.T. y del Partido Comlliiista Francés, el primero por 

ser un sindicato de fineA estrictamente economiBcistas, 

(1) Fuentes, IJn Revoluci6n de Mayo, París: p. 9. 



y el segundo porque quería pref~ervar FU inm{:"f'll trnnoui

li~ndora con miras en las elecciones pr6ximaR. 

Contrariamente a 10 01lP h~h:L:,n (,fr;l~rn.do fllU3 

ide~lof!'oB, la er.lpresa. neocapi'tn.lintn no hab:!r liquidado 
la lucha de clanes en Europa, nino (Jue 10 había darlo 

nuevo contenido y aspereza. La explotnci6n del obrero 

no había diorninuido: n610 había ~ido racionalizada. Los 

ritr.lon de producci6n impur:nton provocrm, efectivamente, 
iR'Uo.l cansancio fínico, y l[l enajenaci6n ffif'ntal ec peor 
todavía, u causa de la delimitaci6n dE las tnrenR y res

ponAabilidades. 

No ~e puedE~ olvidar, qUf-' si bif>n hl?- increm~n-

tado notablemente el nivel de vida de lon obreros euro

peon, el neocapitaliPInO no ha TJodido flupernr p,u r-ifID'pre 

renovada nece8i~d de poder dinponer de nl,..,tn [TUnO hu

mano cu.yo trR ha.; o ne pueda e:r.pl otar m~fl intennawpn tp. 
:Sn el caso de ¡'~uropn Occide:1tal f-!e trntn <)f. ] OA inmiprnn

ten fiureuroppor. y norteafri canon. oui enes r· j PCU t.'l,n l:u: 
"tareas de poureza" que laG necesidades de la f:locip.dad 

de abundanciA. van multiplicando: conntrucci~n de infra
estructura, servicio de basura, nersonal domr;stico, etc. 

Se trata, pues, de una o~re8i~n ejprcida por 

europeos en contra de otroE europeos, y ente "Tercer 

r,~undo dentro de Europa" es ¡:;eneralmente desconocido en 

Latinoamérica. 
Pero hay OU0 hacer notar Que ~an partE de lo!') 

diez millone~ de hu(~l~lgt:1.A f'u.ér'on traba,;o.dores a.l ta-

mente calificadoR, a~! corno muchos trícnicoR ~~l'HH~in.li
~RdoA, cuadroR, c~~ertoB, in~pniRroe, etc., e~ dp.cir , 



los "intelectuales de la producci6n". Lo que ellos, cuen

tionaban era la atomizaci6n de su trabajo intelectual, 

oometido cotlntnntemente n la pre9i~n de la b1\squeda del 

beneficio m:\ximo. Eypresaron In contradicci.~n vi vidn. 
entre ~l libre desenvolvimiento de BU profesi6n y la l~

gicn del beneficio, así como: 

..... la certeza de que el capitalismo 
frf~na el desarrollo de las cualidades 
creadoras del ser humano; que como pro
fesionistas y t\~cnicoe han de servir, 
mf1s oue n intereses colp.cti "Iros, a los 
mezquinos de corporaciones privadsA 
cuyo objetivo fUndamental es el lucro 
personal; que han de ser intn{Tados en 
un sistema econ6mico y Rocial CUyOR 
prop6sitoB y sentido len eRtd prohibi
do discutir, neg*ndolec a la vez su 
pnrticipaci6n en la elaboraci6n de la 
política social mAs aconsejable, na! 
como en el neftalamiento de Ion fines 
que al sistema productivo hay Que im
poner. u (l} 

o o o 

1) Rarnfrez, :'1 movimiento estudiantil de tt:Á"ioo. Jul1.o

diciembr l de 1968: T. 1, p. 16. 



':? La. Revoluci~n Cultural. 

~3f' ha arr''\lmentado a menudo Que 1;1 rebelión estu
diantil es ante todo unR varin.nte un noco m~~ nCf'ntu.::;dn 

del eterno conflictc dE"' generaciones. ConsidernI"oR €RtF! 

opini6n incorrecta, poroue si bien es cierto au~ el con
flicto !~elH~r:lcional s:i.t'UE 1)rf·f;€ntanc.or.~e -y [ihoT'l con m~.p. 

amplitud que nunca-, la protef~ta de lop jóvcnen en cual

nuier país pero esencialmente en las nacioneG de alto de~

arrollo Sf;; distinfUc ro.clicalmente del conflicto de genera

ciones tradi cionnl. Ep,tp pi. empre hH si PTlificado una pUf"'l'lU 

por parte de la juventud en contra del conservadurismo de 

sus mayores que impide tomar las posicionen que éstos des

empeñan. Se trata de reemplazar a los adultos en sus nro
pion puentos, stn cambiar en nada 11 la situaci~!) eyintente. 

Ti:n cambio 13 rebeldía. juvenil :lotual, al contr:;, .. ·· 

río, 110 ouierf! asumir l[:tB pon:Í.cioncB adul tan: lns rr:cha.?'f.:l. 

de plano. Se trata de una "dinaontinuidnd cultural y polf
tica entre grupos de edad., 0.ue renul ta de sus ~i·p('riencias 

sociales e hist6ricas diferentes." (1) 

Desde la Segunda '.;ucrra f'/~undial, lo~" caJ!\bion 

hist~rico8 se han aceler:.:ldo tanto Que 12. juvE'n tud a.ctu8.1 

necesariamente tiene una percepci6~ .de l~' AociedR.d rruy (¡~ 
ferente de la de BUS padres. J-:n el pasado, 1:." juventud pra 

tradicionalmente atrnfda por 108 centros pol:!ticos y cul

turales de sus sociedad.es. En lo~ paises industrinlizndo8, 

6eto ahora se ha invertido, .Y lOA ~"lf;n:ento;: t1~Vene::i rr·.1f~ 

radicaleA han empezado él atacar l:::'.G ba~es intr:-lflctuales y 

sociales mismas del eRtado industrial. 

(1) :',1 tbach, }'hiJ.ir r;. und lauí'er, :1or:ert ::.;., tI~)tndpntf! 
Protest", en Th~ AnnalB of thn Arr.erican ru~a(lemv of 
Foli ti.cal and :~;oci:.1.1 Scipnce: p. i::v. in tr0ducci~n). 



La dlfusión masiva de los medios de comunicación 

ha colaborado fuertemente en la formaci6n de esta mentali

d~d en 109 j~vene9 de hoy. ~9ta mentalidad se caracteriza 

entre otras cosas-oobre todo en lop paisefl desarrollador; 

por 1:1 invenci~n de un estilo de vida aislado del fldul to: 

J.a ruptu.ra del. lazo familiar tradicion~ll y una mayor in

ouif!tud !,:octal y nol!tica. J/a relaci~n f'ar.:llinr de nutort

tarinmo y ::~umi!1i~n ha sido rota por e1 cre(~:Lente enpfrit;ll 

de autodüterminaci~n de la juventud. 
As! ver:lOS, por tanto, que la rebelión pstudinntil 

en Europa trasciende el simple y tradicional conflicto de 

{!'eneraciones. Ya no se trata de un mero procer.o lineal, 

sino d(~ un proceDO de discontinuidad: los jóvenes se re

belan, no para poder seguir la misma ruta, sino para cam
biar complctan:cntc de rumbo. Eote fenómeno de dincontinuj.

dad entre las generacionen eo uno de 108 factores deterrni

nantes de lt-l protesta que los estudianteE3 europeos vn.n a 

la~"17.ar con tra el sistema establecido. 

Esta brecha creciente entre las generacioneR se 
ve nf'T[~vnda por el hecho de que los nuevos valorer-; de la 

nueva sociedad, del nuevo mundo que propurnan lOR j6venes, 

son n(~cesari~·ur.en te vagos, puesto que nunca Re han reali"2:a

do hanta ahora como fundamentos concretos de alpuníl socie

dad; implican precisamente una nueva·organizaciti>n de la.s 
~ociodudeR !lel;~n €fl-tructuras totnlmen te opueDta~ n InR 

eyistentes. IJoB j6venes proclaman "el fin de la utopía", 
algo en lo Que r~us mayore9 no lo{~aron, o tal vez, no qui-

• :-:lcron crE:er. 

o o o 



c. IJa si.tuaci6n latinoamericana. 

Acerca OP. T,nttno8 11lc!rica, como 10 hici~08 para 

1:uropa, hubiéramoB podido hablar tambián del plural de 

uI C1S rjociedades latinoamericanas", pUí:'Eto nu~ lnf\ v(~inte 

1"c>mn,1 ; (!H.FI dpl pubcon"titH'nte tienen todaf~ su nprnonnli·-t - - - .. 

dad propia muy marcada. :,':ucho r,e h~1 flncri to sobre 18. u

nidad. o disimilitud que exinte entre 108 pulseR lntino

americanos. :~n el pr610.co de nu Hintoria Con tenrporMPR 

de Am(5r~ca Latina, 1'ulio Halperfn Don~hi escribe: 

"Una historia de Latinoam4rica indepf'n
diente: he aquí un tema problem~tico. 
Problema es ya In unidad del obj~to 
mismo; el extremo ahigarramiento de 
las realidndes latinoamericana~ nUfle 
ser lo primero que descubre el obser
vador eytrano;... ¿ !¡Uf) Am Aric1-u, lnti
nan, f;ntonceo, tan taB como lB,r ne.cioncA 
Que In frnlCl:üntnci~ll po~tr&volucion[lria 
ha creado?" (1) 

Aunque nespués de todo no se plantp.a €!)t8. po

l~mica; es falsa adem~s puesto que existe en renlid~d 

un factor unificador de toda la hiBtoria pas;lda y prf'-. . 
sente de Iatinoamórica: se trata de la. realidn.d de 

.dependencia en que ha vivido el subcontinente desde la 

llegada de los primeroG conquistadores ib(·ricoB. JJa de

pendencia de F,gpaña y Portu~al primf~ro, de 1np'ln tel"'ra 

l:.l€l?o y actuD.lmente de lOB 'T'~Rtadof' Unidos. Denendencia 

(1) E:llperín Don f.rh i, Hir-:torÜl 0ontempor;f¡.nen (le Améri.ca 

,la tina: p. 7. 



colonial que se manifiesta en todos los niveles: econ6-

mico, político, social, cultural, relirrioso, mili ta.r. 

Como lo dice Gino Germani: "El factor unificador es eY

tériol"~ ho~~ tilidn.d y amenR!J.a." (1) }ipI'O a.quí podemos 

también mencionar a Halperín Donghi: 

..... Unrt hi8toria de Am~rica IJatina que 
nretende hallar la f..;,"arant1a de su. uni
dad, y a la vez. que -de su carl\cter c
fectivamp.nte hist~rico, al centrarse 
en el examen del rasgo dominante de la 
historia latinoamericana desde su in
corporación a Wla unidad mundial, c~yo 
centro est~ en Europa: la situaci6n co
lonial." (2) 

De todo lo dicho se desprende que la. situaci6n 

de de~endencia es la caracter1stica mAs marcada y, des

gracindamen te, nu\s propia de toda la Améri ca La tina ac
tual y, por ende, podemos estudiar esa realidad global
mente para las veinte re'P~bl:i.cas, record.ando que el ¡.;rra
do y las modalidades de esta. dependencia pueden variar: 

(1) 

"Con todas sus apreeiablee diferencias de 
desarrollo, los ~aíseA de América Latina 
pueden considerarse como pe.{see que no han 
superado de ninguna .mnnera el ciclo de la 
Revoluci6n Industria.l ••• ti. (3) 

ei tado !">or FernMdez-Iy;orE:no, Césarl en ti Amérique Latine, 
eS:JOl" ¿'une nouvelle culture danA un monde en mutation tl 

Le Courrier de 1, 'UNESC~, ma.rs 1972~ p. 7 (traducci6n 
. nue9 trn) . . 

(2) Halper:!n Donf:hi, Op. cit. p. 9. 
(3) ll.on?ón, "l.a difusi6n cul tural y la eytenRi.6n universi

taria a ~rav~8 de lamdio y la televisi6n"', en 11 Con
ferenciEl UDUAIJ: p. 2 •. 



Pero, sin ernbar~o: 

"1'odemo~ neñnlAr llnH serip de cnrncter:!s
ticas comune~ n todOFi ellon: un bejo nive1 
rn pI Rector de fnbricación de biftnep de 
consumo, que es eminentemente arteRunal y 
no f~bril; con!=~ervaci~n de un mayor l)or
centaje de la noblacit!)n en pI cnr1~O; f'S
cRsB.produccien tecno16picn y Menop ori
pinal en relaci6n con In de lAS nociedndeR 
indu::1triali7,ada~; unrt. inf'rne! .. tructura edu
cacionnl noco extendida i limitadn uor el 
escaso po~centRje del Producto NRcionnl 
destinado a educaciÓn e inve¡-tiRnc1ón 
científica y tecno16r1c8.; un nivel de vi
da inferior; una menor duración del J)ro
nedio de eyistencia; nur-encia de unn cul
tura masiva cuyo accer.o est~ reducido a 
eectoreB I!iinori tariop. de la poblacit!)n; 1m 
al to nivel de nnalfabetiAmo, cuyo promf:~
dio RobrepaAA en la mayoría de 108 palpeR 
el 50;:., etc., etc., etc.". (1) 

Yer.lOfi, pues, ou.e 108 rasgos dp.l Ruhdeaurrollo 
90n casi id~nticoe en 10R diferent9~ ra1nen latinonMeri
canos. Ho pudimos T)refH",ntar U.Ti an[\lisin t:an .... -lobn .. l nnrn 

t:uropa, puef.~to Que este continente, como ya lo di;iimoF, 

se encuentra dividido en clOLl "blonuer, :tdeo16f'"ico~1 opuer~

tor~. A~::i no~: limi t.ar.op al er~t1..ld io de la \uroflP (lcctoen .... 

talmé!s def:,a .. rrol1:.~,,·1a; d e~1['. rrol1 ad'J. r.er1'11n . el eSCnlf'lJr,l, neo
capitali8ta. 

De la misma JT!2:!1era nue l,qp revuf'l tr;u::, .iuveni1ep 

eu:rCne2.!~ tlpnrecieron d(~ntl'o, :1 ~n contrp. dpl (':r)n tP'yt.o 

neocanitnli;~tH, l~. robf!l:ión l??tucti:.1.ntil l·~tjno;tmcricnnR. 

Sé :!'Ueve 

ter: • 

"(1) ,;;:onz6n, On • cit·: p. 'J 



'1 
I I 1, La dependencia 12.tinoa.mericana. 

El Hntrop~logo brasileño Darcy Ribeiro afirma 
Que se est~n~qnifestando dos procesos Bimult~neoA en 
Am~rica Y-atina,. Eotos procesos, uno de .:ilept?ndencia y 

otro de l';_beraci~n, pueden caracterizar muy bien la. si

tuación actual de la regi6n. SOIl, por una parte, él pro
cefiO de la clase dominante y, por otra, el proceso revo
lucion::lrio p·opular. El proceso de la clase dominante: 

..... estt! en curso; es el proceso a sepuir 
con el capitalismo aocial o con Norteam~
rica, por un lado, y seguir expandiendo 
las grandes corporaciones empresariales 
multinacionales por el otro. Ea un proce
so cuyo re8ultado mAs real se puede ver 
en Puerto Rico y en Venezuela; ••• este 
proceso (eRt!) amparado por todas esas 
comunica.cionee de masas, por radio t te
leviBi~nt por periódicos, ••• ". (l). 

El proceso contrarl.o corresponde a loa intereses 

de lOf~ pueblos latinoamericanos: 

" • •• a una revoluci6n social tal COl!lO Re 
eBtA haciendo en Cuba, tal como se e8t~ 
haciendo, por otras vías, en Chile o en 
I)erli. ti (2) 

~"' .... _.r_v _____ ._. 
( -" ') 
. J. J 

( ') , L) 

¡\jhp.iro~ "::1 florpcimiento de la ::ult:ura en lié:Y:Leo H , 

en Difuf'{i6n CUltural: P. 12. 
---~-----_.--~-~~~ 

Ibid. 
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AmboA procesos, la creciente dependencia global 

de u.n centro dominante eytprior y IR toma de conciencia ;,r 

Rcci6n revolucionnria contra esa misma depend,encia, con
dicionan la. luchn f)~tlldif\ntil PrJ I.a.tinonm~ri eo.: 

"'~~n efecto, lafl transformn.cionc~1 nu,e ha co
nocido la Universidad en Ion paf~en de Am~
rica I;atin2'_, pl'omovidan f'undn'f'~f'ntHlmente 
por 1'09 estudiantes, tiene como "traAfondo 
-habla pl uru.gufl.yo An{"el Rama- un~ r€n~oción 
nocial que si ha alcanzado a laR inntitu
ciones educativas ce porque previamente ya 
había afectado a la comunidad latinoameri
cana E;'n tera. ti (1) 

y esns transformaciones de la sociedad latino

americana surRen b~sicamente de: 

n ••• la crlS1S de la estructura social de 
los pa1.ses latinoamericanos t orolundi ?.adn 
por la dependencia del nctuRl cedtro h~
"em6nico del c~pitaliRmo, los Estados Uni
dos; de la f'alencia al nerséf?'Uir un modelo 
de vida justo y humano y una cultur~ pro~ 
pia por virtud de la accien alipnada y a
lienante de las olif"8.rouf9.s latifl..lndi~t9.s 
o industriales favorables a la prnetración 
imperl.alista; del llamado "gnp" tecnolópi
co como consecuencia de un "gap" pr(lvio, 
el económico, entre estos pafseA y Ion pa
íses denarrollados. Y paralelamente, de 
"las transforma.ciones revolucionarir=l.f1 que 
se est!n produciendo en nuestro continen
te -dice Jooé Antonio Fortuondo-, a partir, 
~obre todo, del triunfo de la RevoluciÓn 
CUba.na. tI (2) . 

Nuncio, "l.as razones de la Universidad" (Una versi6n 
de la 11 Conferencia latinoamericana de Difu~i6n Cul
tural y Extensi6n Universi tarin), en J)ifu~~ión Cul tu
.!:!1.:p. 27. 

"L,JaJ ·Ibid. 
>-:-._~=: ¡ -." -. - . 
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La Revoluci~n Cubana, por su tremendo impacto 
!101)re la!'l nociones la. ti.noamericanas estancadas en un 

statu guo represivo, modific6, o mejor, intensificÓ y 

arrrav~ la 1ntervenci6n del imperialismo norteamericano. 
l.a simpatía susci tada por el proceso cubano cre6 p~nico 
entre los induAtriales, militares y políticos norteame

ricanos, .Y el Presidente Kennedy tuvo Que inventar la 
Alianza parn, el Progreso para tratar de contener poni

bIes lev8ntamientos populares,con distribuciones masivas 
de pan y escuelas. Cuando, a pesa.r de lp abundancia de 
d61ares invertidos, esta política de "caridad" se rpve16 
inopp.rante, se recurri6 a la intervenci6n directa como 
es el caso del derrocamiento de JORO Goulart en Brasil, 
y rl~S nítida y militarmente aM, en la Repllblica Domini

cana. Los Estados Unidos también colaboraron en la repre

si~n de las guerrillas venezolanas, bolivianas y guate
maltecas. 

A finales de loe '60 y principios de 109 '70, 
la proloneaci6n y la agudizaci6n del conflicto vietnami

ta acarre~ 19. necesidad para los EE.UU. de llevar unA. 

pol:!tica mAs diBcreta, menos abiertamente intervencionis
ta, centrada fiobre todo alrededor de la defensa de BUS 

intereses econ6micos. 

El aeotamiento de todas las soluciones reformis
tas propuestas bajo los auspicios del capitali~mo céntri
co, llr;!v6 a los /revolucionnrio~ latinon.mericanos fl la 

conclusión de Que la ~ica nalida del círculo vicioso de 

la. depéndeneia era, 16f.'ic~lmente, una ruptura. total con 
el sistema eYistente, y un enfrentamiento directo, cRsi 

siempre viol~nto, con los probl€mae. 
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l,a Revoluci6n CUbana, por su tremendo impacto 

::1obre las naciones latinoamericanas estancadas en un 

statu (lUO represivo, modific6, o mejor, intensific6 y 

aerav~ In intervenci~n del imperinligmo nortenr!lericano. 

ln simpatía suscitada por el proceso cubano creó pc\nico 

entre los indu8triales, militares y políticos norteame

ricano:::, .Y el l're8idf~nte Kenned.v tuvo Que inventa.r la 
Alianza pr';,ra el Progreso para tra.tar de contener 1>0[;1-

bIes lev;.:¡ntamientoE populares, con distri bucionea masivas 

de pan y escuelas. Cuando, a pesar de In abundancia de 

d6lares invertidos, esta política de "c~ridad" se rpve16 
tnorpr~ntp.. FtP TPcurri6 a la intervenci6n dirp.ctn como 

es el caso del derrocamiento de Joao Goulart en Brasil, 
y rrl~S ní tida y militarmente adn, en la Repllblica Domini
cana. LOA Estados Unidos también colaboraron en la repre

si6n de las guerrillas venezolanas, bolivianas y p,uate
maltecns. 

A finales de 106 '60 y principios de 108 '70, 
In proloneaci~n y la agudiza6i6n,d~1 ~onflicto vietnami
ta acarr€6 19. necesidad para los EE.UU. de llevar una 

pOlítica más di8creta. menos abiertamente intervencionis
ta, centrada sobre todo alrededor de la defensa de sue 

intereses econ6micoa. 

11 a~otamiento de todas las soluciones reformis
tas propuestas bajo los auspicios del capitalismo céntri

co. llevó a los revolucionarios latinoamericanoR a la. 
conclusi6n de o.ue la Mica salida del cfrculo vicioso de 

la dt~pendencia era. le~icament~, una. ruptura. total oon 
el sistema eyistente, y un enfrentamiento directo, CRsí 

s iempre vio 1 "~n to, con los pro blemae. 



Pero Independencia latinoamericana, no es sólo 

económica y política, es también, y en gran medida, cul

tural. Por 10 cual la lucha por la. 1i bere.ci~n debe fler i

gualmente rei\rindicaci6n de lilla cul turn latinoamericana 

propia, en lugar de lilla copia de laG cul t;urn!"1 metronoli

tanas. 1;0 aue debe deüarroll::1 T'H€ P-:;1: 

.. ti ~tu dI' t . 11 ••• una CUJ. ra e a rern.s RnCIB. , 

opuesta a 108 patrones dAl colonialis
mo y elel neocolonj.al iRmo p involuerildR. 
con los valores, creaciones y anniracio
nes que subyacen en la trn.ma popular. 
Esta es la cultura que hoy proponen 108 
intelectuales m~B ldcidos del continen
te y la que los movimientos uni versi.ta
ríos de avanzada rctvindican para laG 
sociedades a las que p€rtenecen. u (1) • 

}~n otras palubraB, se trata de Ul"H1 cultura C'1ue 

ner:ía "inetrl.lmento de descolonización", y "toma de con-. 

(~ir.:!ncii1. de lan nl~l tiplú!J fOT'ma~ dé déf>p.ndencia a que eD

ta.n sOlTIettdos pueblor: como el. nUté Gtro. 1l (~2) 

El n!'so IneX)'cano _.... .< • • • (. • 

Desde 19~?9 ltt vJdn poli tica 1TlPyiCrL.1""::l B~t(\ dOllt].-

nada por el monopolio del nartido dnico: el fartido ~~vo

lucion%1.rio Innti t'uci()t"l~J.. AU.üqU.é l<)H r.·nrt1 dQr: oc O1JQnici6n 

(1) :·Iuncio, Op. c';. r ~', ',; 

(2) Zen, ULa cul tura como inntrurrGnto dc 

C:l DifuGi6n Culturnl: '(1. ¡J. 



e~ioten legalmente, son ineficaces en su lucha por el po
der, rlobre todo, porque est:!n marginados de la poderosa 

mAquina propagandística y electoral de que disJ)one el 

pn.rtido of;icial: 

uDeE3de el 1929 en que se :f'unéf.6 el partido 
del gobierno, éste no ha perdido nunca una 
eleccien presid€ncial t una elecci6n de (!;o
bernador, 'una elecci6n de senador." (1) 

l'~l l)oder Legislativo es en realidad un instru

mento manejado por el 'Ejecutivo, que a su vez, es un mo

, nopolio del P. R. l. Dicho de otra manera: "la inmensa ma

yoría de 108 aenador~s y diputados sienten que RU re~re

eent€Lci6n les viene' del gobierno y no del pueblo." (~~) 

Por consiguiente, la llamada democracia que 

:í.mpera en r¡léYico, muy a menudo proclama.da dentro y fuera 

del pa.ís, no es sino un mito -mA..nten:t.do oon h!bil dema

go~d.a-, puesto que la esencia d(~ una. auténtica democra

cia parla,m:'ntaria es, preciflJ),mente, la delegac:i.6n hecha 
por el pUf-: b~lo, de su poder de decisión, en sus represen

tantes libremente eleeidos" 
',' r:sta preponderancia del P. R. l. ha. creado JI' 

mantenido, adem~s, la extrema centrali2aci~n del país 

en todos sus aRpectos. Esta centrali~aci~n, a.aí como la 

e)'cesivn burocratizaci~n y la corrupción, constituyen 

pro blemas :<l.üyoreR de la vida poli' tiCB. del pafn. 

En CUfinto a la, economía nacional t se puede de-
.,!i) 

oir nue en 109 dltimon decenios, lB línea pen@ral de los 

(1) (~onz~lez CaRanova, la dernocrac~.~,!};Mt.yico: P4 11. 

( '1)) \'.J:-l~ tl"O Le(.~l.J., A d .... n (~ .K.t. i ~\ 1 1 " ~ - i \) le va p.,~)( co -.i. . . - 1'- .... _,b" 
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gobiernos ha consistido en la utilizacJ~n .Y el manteni

miento de la m!8tica dp la Revoluci6n ~exioana, Esta m!8-

tica, ll.sada. demag6r:icamente, fue "p(n'cibida por los cstu

dic;,lJ.tt?:H dt;l movimiento d.e 1968 como una m(\scRra. f1~\udo

revolucionc~ri.a ya in1;o] erahln, considerando los flIFl.vep 

problemas Rocio-econ~micos del pa:!s .. 

Despups de la :3ep;u.nI1a Guerra r\~undi.81, J:1 nolfti··· 

ca econ6rr:i.ca del r:ob:i.!.?rno ::~eYicD.no, representante de In, 

burguewía nac:í on::-¡,l, h;..¡. es't·::'tdo banada en la entradn mí'Riva 

de capital norteamericano y ha estiml1ndo así un creci

miento económico acelerado, el cunl ller:6 al 7~; anu.'11 rlu

ra.nte la '1.\1 tima d(cHda- una de laR tasas mAs elE'va.das del 
mundo- . rero el crecimiento del producto nacional 1¡r\,-to 

no Si~lific6 para México una distribución equitativa de 

108 nueV08 in&TCSOO creados. Los contrantes sociales, 

dentro de las ciudades y entre la ciudad y el campo, 81-

{;'Uen siendo tremendos, e incluBo em-peoran, entrF otrao 

Cosas por el crecirntento dernofrrl!fico galopante de 111 po
bln.oi6n rura,l. 

JJos beneficiarios del aUf,'e econ6mico han nido 
los sectores mAr:; modernos ya favorecidos -en decir la cla

se media, que ha aumentado considerablemente-, T)f'l'O Robre 

todo, una ínfima fracci6n de laR capas euperiores de la 
población €strochamente li.[¿(J,do. al capí tal pri vado y al 

gobierno, y que podría l1amarfle: "burguesía concilifldorfl 

con el imperialismo" • (1) 

f __ ._ 

(1) Ramírez, 0E. cit.: p. 40. 
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El Aector m~A perjudicado 10 forman unos 19 mi

llones de campeAin'os, cuya vida miserable en las zonr18 ru

roTes se caracteriz,a por: el analfabetismo, malas condi

cioneR 813.ni t:~1:ri'H3 y de vivienda, enfermedadeB, elevada mor

talidad infantil, etc. Dentro de las causas bAsieBe del a-
~ tl'aao de:l l-lgro se cuentan: el caciquismo a todos 108 nive-
i~ 

les de In vida social, política y econ6mica; IR falta de 
modernizaci6n -por lo cual la producc1.~n agrarin, es dema

siado ba,ia-, y ante todo, la reforma agraria lenta e in

completa -la mera distribuci~n de tierras, no fue acompa

ñada adecuadamente de créditos y formaci6n técnica sufi

ciente- • 
IJas condiciones pésimas de vida en el campo a

cnrrean la emi,rzTaci6n de millares de campesinos po'bres 

hacia las ciudades, en donde esperan encontrar trabajo, 

escuelas para sus hijos y, en general, Dlejores condicio

nes de vida. Debido a su falta de preparación, y por su 

n1lmero, no loprnn ger absorbidoA por· lo~ in~uficj.entes 
empleo3 que ofrecen las indu.strias y loa servicios ter
ciarios. Por tanto, son marginalizados hacia las orillas 

de ln.8 ciudades, en extensas "ciu4ádes 'Perdidas", donde 

la miseria eytrema propicia el florecimiento de todos loa 
vicios y crímenes posibles. 

Fn cuanto a la clase obrera tiene su mayor obs

tAculo en su incorporaci~n a sindicatos oficialea, estre

chamente ligadoe al p,obierno y ~resididos ~or líderes no 

repre~entativoB de 108 intereses de los trabajadores! 



"En la realidad, el sindicalismo -como 
fuerza pol!tica nacional- preAentll mdl
tiples características de una variable 
dependiente, no sólo del partido del 
gobierno, sino es~ec!fica~ente del ~je
cu ti vo • u (1 ) 

IJa fal ta de demoeraeia sindica.l, no (.~p r-ino un 

componente de la fal ta .ctlo1xll de libertades fundnTtlcntnlep.: 

In libertad de prensa, opinión, informaci6n, etc. 

"!:.~ste conjunto de l!oere!:l Obrf'r08 y canrpE'pinoR 

"charros", de diputados y sen3.dOrf.18 nombrado:=: dende arri
ba, ha asegurado, a lo largo de los decenios postrevolu

cionarios, un clima 'Político-social de "entabilidnd, pa7. 

y equilibrio" internos, pues lOB posibles Rectores comba

tivos de la población -en particular los obreros- esta.ban 
firmemente control~:_dos y conformadoA por una -permanente 

oleada demag6gica -relativamente exitosa por los limita
dos, pero re~les avances económicos, !'::1ocialee y educa.ti

vos del país- • 

o 
o o 

Cp. cit.: p. 13. 
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111 lOS I,'~OVIKI:':NTOS };STUDIANTILES ny.; 1968 '~;-;N FRANCIA Y Ti:11 

MEXICO. 

El prop6sito de e~te capítulo, no es el de anR

li~T,ar ~J,I!1bos movimientos en sí -con todos BUf', hechop, cau.

sa:7 y conr;ecuencias-, sino tratar de sacar aQup.lloE ele

mentoR que puedan servirnos para nuestro estudio com~ara

tivo. y~,. se han :'lublicado numerosos ensayos y testimoniop 

sobre 108 movimientos, y por eso indicaremos a continua

ci~n, s~lo algunoR hechos b~aicoB que pueden constituir 

material pura el trabajo de comparaci~n. 

4.. Francia. 

Los numeroa:!simos libros y articulos escritos 
aceren de 1~ revuelta de Mayo de 1968 en París suelen coin-, 

cidir en Que el ori~en del movimiento estuvo, entre otros 
factores, en Wl profundo malesta.r un! vere! tario causado por 
la inadaptaci,6n de los centros de educaciÓn superior a las 
exi.o;encias de 1ft sociedad moderna. }~n 1968, la universidad 
fra.nces~'1, ya no era un baluarte de In. alta burguesía diri

~ente del país, eino que se había democratizado, en el nen
ttdo de que la mayoría de los estudiantes pertenec!Rn ya a. 

la mediana, y pequeña. burguesía, aunque todavía de lOA me

dios obreron .Y rurales gelo procedían en fTndo ínfimo. 
Esta relativa democratización h~bía estado acom

pañada de UlLa creciente masificaci6n de los centros uni-



versi tarios, puesto que la!'? infraestructuras, no h.'"lb!r'n 

seguido el rl.tmo de crecimiento ele ] H. pobl[1.ci~n cntud.i"n-

til: ";::n la Uni I!crsidnd p~lo hay abunda!lCio. de :J,l 11r:1n o s Y' 

carencia de todo lo demt\n. 1I (1) p 
/Jn efecto, en 194'j hrtbí f"l, 

unos 120.000 estudiantes en J_:-1.8 uni versL~:ldeR :frnn nPAAf-:; 

en 1968, la suma asciende ~'l r::~s de nedio :~il] 6n. lOF~ P8-

tudianteG no caben en laG aulas y deben eBcuchar l:H~ cla

ses deHde los corredores, n travé~~ de un sir: tema de me,rn n -

voceB. ':-:n e~tns circunstanci~I,s, f:3€ pierde El contacto con 

108 profeBOreG que en sus CUrBOf:~ ex-catht:\~)~'~ ;; ; ... J.ir::ln n. !':l0-

mori. 7.nr una cul tura muerta. 

Una de In B numerosas caUAas de 1:1. revu pI tn. par:i.-

siense fue la amenaza, de desempleo y de salarion noco a

tractivos, que pesaba -y sirue pesando- Robre un n~mero 
bastante fTp.nde de estudiantes universi tnrioR: f:~Ol)r0 todo 

de 1 a~' c·~rrer8.g hu!!nnícticac. 

':::n un estudio publicado en 1965 f '\rprmot-nnuchy 

nfirm6 l1ue en 1~)75 la unive:rsidad í'rnneE!Sa otort"'rfn 
65.00C tituloR, de licencin:turH, ,y oUP el nttmero de nupvor-~ 

empleos que e~rifdr~. ep,e nivEl de ,!,rPT)r1.raci.~n, ~prín, r.'pro-

y.imadamente, de f:Jólo 45.000. (2) 

.Jacques SaUVélf!p.ot, de 1a Uni6n nacion:~l <le entu

diantes francesef3 (U.N.F.}'.) -y uno de laR tres ciirL7(:'ntf'~ 

m!f1 irnportanteB del m(lvimi~nto-, re8UT:-Ie el protlemG. (~,l de

cir que 10R entudios son del f-"0nero nUA no ~)ermite a los 

estudiantes ejercitar su eap!ritu crítico; y aue, ndeJí'i'u~, 

f~i tado en: Pup.n ten; ,9P-.•. e i t.: n. 14. 

Vermot-'}auch,y 1 l' .~ .. ' / d,}.r.: '. t:! on n::' t ion~:!.lc ddn;,\ 1'1 r;\ranc(~ de 
demc.in". ,-;t tadü r·: 'i.hc: Ann!l.ls of the .\rnerican :"'cndf~rry 
of Political alid. .:~_()Cl:Ü ~)ciAnce: p. 1~1. 



verai tarios, puesto que las infraentructurap" no ha bír.n . 

. seguido el ritmo de crecimiento de 11{ poblnci~n f!Htudi'.'n

la Universidad ~61o hay rl.bundancia de alumnos y 

de todo lo dernAo." (1) ~;n efecto, en 194~) habfn 
las uni versidtldes frnnCeARf-l; 

en 1968, la suma asciende a m~s de medio mil16n. laR 

no caben en laB aulas y deben e8cuchnr las cla-
los corredores, n través de unsi[::tema de me.l~q.

estas circunetanci~s, se pierde el contacto con 

los profesores que en sus CUrSOfJ ex-cathl.::í1~~·'.. e :').í.i~::Ul n. me

morizar una cultura muerta. 
Una de lnB numerosas caU8as de la revuelta pari..;.. 

fue la amenaza, de desempleo y de salarion 1)OCO a-

. tractivos, que pesaba -y sifue pesando- Hobre un nrunero 

,bustantc grr:,,,nde de estudiantes universitarioR: sobre todo 

ele 1 !:l.!<>~ cnrreras humanírztican. 

l::n un estudio publicado en 1965. VeI1not-rrauchy 

oue en 1975 ln universidad :t:'rRneesa otort"-rí~l 
títulos ,de licencin;tura, y que el nlbnero de nUPvoR 

> ' 

>empleos que eyip,ir~ ese nivel de prp.'fln.raci.6n, r'F'rÍn, c.-pro-, 

y.1madamente, de B610 45.000. (2) 

Jacques Sauvaf~eot, eJe 'la Uni6n n8.cionhl de entu

-y WlO de los tres dirtJ7p.nt(l~ 

m!f1 importantes del m(lvirniE'nto-,re8ur~eel problemn 0,1 de

cirque los eBtudios son del p'Ánero' quP. no 1)ermi te a los 
, , 

t!~tu.diantes ejercitar su espíritu crítico; y que t nd€Jp¡\s, 

Citado en: l"up.n>tes ,9:I!. cit.: h. 14. 

VermOt-'}auch.v'Hl. 1 r'odtJJ·t" t::iorln~-,tion~:!.lc dunrJln.J'\rance dE' 
> <démnin". H:jtta.{jo : 'dl2 Annn.lsof the American .h.crU1p.my 

·",".él.'e>'.'.',' .' '" '~, >Óf.-I'oliticaláruJ.:';úcITiJ;-f3ciehce: ',' p. ,1~.1.'~ , 



no tendr~.n la posi

el papel correspon-

Si~las precarias condiciones materiales y las 
eE'ltructuras arcaicas de la universidad habían crea.do un 

estado l;:-d.ente de descontento entre el estudiantndo :fran ..... 

cáe,las n-~fo:nnas universitarias no fueron, sin embargo, 

el ten1a movl.li.zador de Mayo del 6B. -Este movimi.ento, r-t.l 

contrario ,tuvo un car~!cter mucho m!\s rad:l.ca'I, y hneta 

anarquista, que reformista. 
La innecesaria violencia de la represi6n poli

c1ac~ desernpeñ6-como en T~~é7.ico-, el papel de acelerador 

.1 movimiento. Al establecerse el lazo entre la v-iolen
:cin de la política. reinante, la lucha se salió del marco 

académico y ~aG6 al nivel delapol!tica nacional. 

T'ero 10 impugllac1~n del régimen "deg;auJJ.f3tU·' 
.... tampoco fue la. meta esencial de la revuel te. fra.ncesa; 

se l1eg6 a una escala aun má.a global; la de Ir... aocied,ad 
;'1ociedad francesa ñeocapi1~alie ta del 68, con 

enajenaciones: 

.iYesto es 10 primero que hay que compren
der sobre la revolucic!Jn de mayo en FrAncia: 
que es una ineurrecci6n. no contra un ¡:ro
bierno determinado,. sino contra. ~1 futUro 
determinado por la prActica de la sociedad 
industrial contemporAnea. Asiatimon a una 
revoluci6n deprofunda.sra{ces moralf'R, 
protagoni ?a.da enpr1m~rn. insta.n ~1g, por la. 

Op .. c i t .: T. 1, p .18. . 



juventud de unanaci6n desarrollada. Y 
estos j6venes d.icen que In abundancia 
no basta, que se trata de una abundan
ciamen tirosa • Primero , poroue preterida 
compensar con la variedad ycn.nti.dad de 
los bienes de consumo la unifonnidad de 
losc6ntenidosrenles de la vida ••• ". (1) 

Loe verdaderos contenidos de la vida ~onloa 
reprimidos por la enajenante sociedad neocupi

y que los estudiantes de Mayo celebraron: comu

nica.ci6n, am.or,:fraternidad, dignidad personal yco1ec-

tiva,el derecho y la capacidad de expresarse, reivindi-
. . 

car, interrogar, poner en duda~ IJas verdaderas necesida

des humanas de los miembros de la. sociedad·· cap1 ta,lista 
son reprimidas y reemplazadas por otras falean, creadaa 
por la omnipresente publicidad que tiene que formar con

sumid.ores para la producci6n· -cuya e:vpanfli6n A~10 n~ T!'nn

.... tiene por el despilfarro·· con tinuo-. 

Los estudiantes france~es, no s610 rpchnzn.ron 
sociedadcapi taliBta. oc(~iden ta.l, ta.mbi én al modelo 

sooialista cómo se da actualrnenteen la Uni6n SOVif?tj.ca 

Oriental: 

"Las banderas negras t la .. nueva vigencia 
·del_pensamiento de Bakunin y Rosa Luxern
bur~() ,puederl asustar no 8610 a los renc
cioriariostradiciona1es sino a Ion doronA
ticos del socialismo. Pero para los j~ve .... 
nes<revolucionuriof3 de Francia, Ital ia, 



y ~a 

Alemania, Holanda, Ing1aterra, ea s6loel 
correctivo perman.~nte de euprofunda. viai6n 
marxista,W} "marxismo desempolvado", como 
diría Fidel Castro; un rnarxismo, en fin, 
que. opone tanto al neocapitaliemo de los 
manager9 como al neosocialismo .de 108 bur6-
cratasel pensamiento de Ernesto Guevarn.: 
el rechazo de la ganancia como motivo de la 
produoci6n, la creaci6n activa. de condicio
~ea Tevolucionariaa, el indeclinable senti
do internacional deloR movimientos revolu
cionarios." (l) 

vimos que el movimiento de Paría parti6 de 
universitarias, para pasar luepo a la impu~aci6n 

del régimen político y, ~or fin. a la condena de toda IR I 

.... sociedad imperante.. Se podría deci,r oue también tuvo una 

·cuartadimenei6n, una dimenai6n internacionalista. A. tra

v~sde todos los acontecimientos de Mayo. con~ta que l08 

estudiantes se sintieron solidarios del Tercer Mundo, ex
plotu(lo por el sistema neocapi talinta occidental que no se 

contenta con reprimir a BUS propios miembros, sino que lle
ga hnnta 1Ft guerra -como ocu'.!,,:,re en Vietnam-, para asegurar 

.. sus fuentes de mano de obra barata y de IJl1lterias primas. 

-I,areaistencia. del pueblo vietnamita y las luch(\G de 1i be

raci~n·latinoamericanas, siempre estuvieron presentes para 
los estudiantes de París. 

T'.~nrk Rudd, dirieente del S. n~ S. norteamericnno 
(Studentsfor a Democratic Soclety), considera que In soli

daridad con el pu.eblo vietnamita y, por consip.:uiente, la. 

.... ~ucha'con tra el imperialismo norteamericano t es un denoml
··.·ha,dor cOlm1n . pt'\ratQdQsloemovimientos revolu.cionariop 

4. 



estudiantiles en el mundo, por<1ue esa,5realidadeA. afecta.n 
bt\aicamente la vida contemporAnea.(l) 

CurIos E'uentes menciona a este respp.cto una con.

sostenida con un estudiante de Bari, ciudRd d.el 
Italia, donde ocurrieron fuertpR l1rotestF.ts en"tlldi-nn .... 

ttn!gale a sus· lectores y a sus amir~08 en 
Hispanoamérica que no se dejen desorien
tar, que esta lucha de 109 j6venns euro
peos es a favor de ustedes, conciente
mente. EBtaJTlOB continuando, por otros 
medios, la lucha de Zapata y Guevara, 
de CundIo Torres y 1.'rantz. lt'nnon. ti (2) 

Podemos concluir. pU~ñ, que el m(\vimiento parj, .... 

se articu16 alrededor de vari.os ejes de reivind.i

O8.ci. 6n: lascH:r(!lloinH mtltori·~1.1e8 y funcionn,l(!~;; dentro dE! 

., ·la\u1iversidad,lacondena del régimen politico vIgente, 

rechazo global de lasoci~dad Y. finalmente, l~ noli-
. d~rida.d con los opri.jn.idogdelmlL~do entero. 

AUIlC!ueestos cuatro niveles de protesta opernron 
eimultt\nea.mente,ee puede notar en el movimiento de Pí?r:!n 

y cada vez mé.s radical, m:\s globali

e: desde la falta de aulas hasta la rp.volucit!ln mtmdial •• ' 

. o . o '. Q 

.cit.:.T. 1, p.lA. 



El surgimiento del amplio movimiento entudinnttl 
del 68, se debe a un conjunto de caU~!:Ul, la9 cua,.· 

de haber sido analizadas detenioa.mcnte por -9'n-

rioB autores, siguen siendo objeto de polt5rnicD .• For eso trü

mencionar aJ.gwlafl nue parecen TI;.:'\.ul1r el acuerdo 

Esta multiplicidad de las causan del movimiento 

de 1968, es unfentJmeno que ya subrayamos con r{.;s·,.. 

de ParíR,y de todos lOA movimientos estudiüntiles 
_revolucionarios en general. Siempre se mezclan e intern.ctllo.n 

unas sobre otras: reivindicaciones a nivel académico, o a. 

nivel de la políticanaCionH,l, de la Boci.edad global o de le. 

solidaridad in1lel-nacio:ual. En el capítulo precedente, ya 

ilustramos este hecho en cuanto a Francia. 

En América. La.tina, loa combates estudi!1.ntileGr~,e 

también a distintos niveles: HIniciados, genera1men.

te, al calor de la Reforma tJniversi taria, • •• t BUS a.cciones 

'hantraspasado losmaroos de la Universidad, ••• ti.; (1) 
l,a revuelta se inioi6 e122 de julio de.1968, r;n 

1f.t capital de la repllblica, por un incidente: u,n pIe! to El 

. pedradas entre las Vocacionales .2 y 5·del Instituto Polltée-
_ '. ~_:. o : _ _ _ -

'hicoNacional, y la Preparatoria ttIsaac Ochoterena··, l.ncor-

rO~adanla U.N.A.M.;pleito inducido pOl' dos pO.Jldilla.s de 

.. ,d,eliIlGue!lteB.I:aintervenci6nbrutalde la policía en este 

oto :y10. :r'e})resi6n dé varin{1 Irulnifestaeione$ 'P()~te,.lo-· 

unificadores y ca'talizadores.del movimiento. 



Estesecentrar~ en su programn bt\sico contenido en la.R 
.. ..: . ... t .. . 

seis demandas del p1ieeo peti torio. T~stnA demandas ~e ba.-

saban, fundamentalmente, en la exigencia dereApeto a la 
Cons:tituci6n y de cumpl:imientode las gHrnntías individua

les ycolectl:vas del pueblo mexicano. 

Pero ~iesto pliego fue el eje de las reivindi-

caciones, no era sino la expresi6n nintética de un males
tar nacional -global-, mucho rnts proí'lmdo. 

Ante todo, hay que subrayar In reacci6n ,rlobal 
de.hastío de los j6venes, cuya conciencia de que In hip6-
crita y demag6gica ret6rica gubernamental que llevaba año~ 
proclamando las virtudes de la efjtabilidad llolític3 y eco

·n6m1d'o-social del paíf1, ocultaba. así, con pnlabrna, l~ rni-

. seria escandalosa de la mayoría del pueblo. F.Ate hnpt{o 
latente fue revelado, de repp.nte, por la violontn re-preAi6n 

..•... policfacay, en gra!'l medidatambipn, por In: preparucit!tn fne

tu.oea de loa Juegofl 011mpicoA -con tUl derroche de dinf'ro y 

af~n de preatigio-. ·P:1pref1ticio internacional deloue go
zaba México - desde que hizo su revoluci6n en le. primera 
'JDi.tad del siglo - se basaba en la convicci6n de que era uno 

<de, los países latinoamericanos con mayor estabilidnden to-
C • 

dos los terrenos, estabilidad imprescindible para conven-

··,Cler a loe inversionistas y turistas nortenméricano9:doe 

..:~'Pila,re$ de ln ecoriomía mexicana en 10G don 111timos decenios. 

'>'~'k~: ..... Las amplias y amenudoviolentasmovilizacionefl 
.?~\P~~tl1(fréUlt11e8 y populares rompieron esa imagen tranquil1-
:f;y'I,izndÓfri, ymostrarón p\\blicamente que el P. R. l. tambi,pn 

d1~ tanibal.~~rse,. y que el rép-'imen meyicano-al iro.tai quP. 
. -=--- _.- .. ---

•...• ;rf!,f3"to.cdeLatinoamerica-, tenía que apoyarsF.' en la fup.r-

·ypolicíaca y militar,parapoder mantenersefirmp.. 



Dehecho,el movimiento del 68 hizo peligrar 
-yen ocasiones derr1b6-,a.todauna serie de mitos cre

. adosyfortalecidoe por los diferentes gobiernos pOBtre

. ···voluoionario9 de México. Ram~n Ramírez ei tR al respecto 
. las palabras de un ex-senador del partido po~!tico ofi

c.ial, I':Ianuel Moreno SMchez: 

"Los conceptos idílicos de que nuestro Mé
xico va bien en su deearrollo;de que la 
jURticia'social camina junto al progreso 
econtnnico; de que la -estabilidad" políti
ca es fruto de la "madurez cívica"; de 
que las masas supuestamente envueltas en 
las siglas sociales y polfticafl en uso, 
apoyan esa situaci6n; de que el mayor ni
velde vida que se ofrece a sectores nu
merosos es el cimiento de su docilidad po
lítica; de que la juventud dispone de o
portunidades de estudio que no debe des
aprovechar y que espere su hora para in-

. tervenir en la política del país, y otroe 
semejantes, desgastados a fuerza de tanto 
manoseo, Sé ""(~ dasploma.ndo anforma a9-
-pectacular." . (J.). . 

l·a bancarrota de tod()s estos valores fue, efec
tivamente, el factor mAs determinante en la toma de con
ciencia estudiantil y popular q:uesurgió en. 1968. 

AdeIIl~s, el despertar del movimiento estu4inntil 
fuetfpicamente una de las e,.presione~ m."\sradicales de la 
cr~ciente inconformidad de las clanes medias meyicanae, 

aceleradoproceBo de concientizact6n yde 

r¡;OrenoSAnchez, ,t'IJos signos de hoy" ,en 

Mexicot D.Ji'.,23 dest3ptiembre de 1968. 
Ram~:re"t,~Op •. o_~t~Inp.: 25.·· . , 

. - -.. . - :--.:;--- -.' --~',~ -. -- - - - ~ - ~ - ----<_~~ .. '-_-::--~---- .c··_- ~~~f~\'\--- tA~ ... -~ ~ -------,..,t!~-f.J~.' 



UJjas restricciones de lasposi hi1 idndep. de 
aRcenRO socin.l,una política (\ntifterrl0(!:r~ti
ca y represiva -mAs evidente en pI cnmpo, 
pero visible "también en 108 m~dion urbnnon, 
con el fortalpcimien to de 108 6rpnnof'poli
cf:-1,noa y In ampliaci6n de BUS fWlcionen
acompañada de T)J'ofundos vicion en ln' nd.Trl:i.rJ 18-
trEici6n y buroerati7,nci~:1 (~n el r;1,pA:r":to del 
er~ta8o, haCén que érl Al geno de la ela8p me ... 
d~a surjan, y se desurrollen, corrientes de 
opini~n política contrnrinR al pensamiento 

f ' ' . r'l' 1I (1 ' O ~Cl.(, • ' ) 

~)(~gún 'fulio Halperfn Don,:;hi, el m()vi.mi.~nto ps"tu

mexicano no es un fen6meno ninlado, sino que ;:)us 
ro.:!ces se encuentran dentro de los sectorec favorecidos 

postrevolucionarior:, en decir 1::1 bUr,g1H>

entre los dE-'Dfavorocido8! 

U ••• )Ja hurgues:f.a !!1E'Y1CarW" eongoliclndn p·r:~,~· 
cias al fa.vo'r del rf~l7,if(lpn rl?volucion~1.rio y 
reclutada a menudo pntre loe diri~enteA de 
t2fJte, cornen?,rl.br~ a rpvplqr una nrpdileccion 
···nueva en elJ.a-. <:oor un cr:t.ilo <le robj,erno 
a la vezru:>non autOtitHrio y 1n~no:' onGro~~r;~,· 
rnent(~ corrompido. u (?) 

o 
() (J 



IVF.;STUDIO COMPARATIVO. 

1;3 sociedad mundial' abarca bl!.sicament.e dor: pi~J"':' 

sociales, el capitalista y el socialista , y crea 
'varias forD¡~~ de dominaci~no e:na;i enaci~n; lr-tB f'u.ndm11Rn ta .... 

'-"1 O' (: on' '1 ,- d' m'l' n" ("-L6n r, cC)nÁ..1TI l' r.,.., ..... ' p., :!,"ilri'.,.~, i 00-''''', .. 0 11._1 .. :i('_':-~ . .... ,r - C,'3d '.: ~.ó .. 'o!, (\.", .:;. \'j .. \ __ n'1 •.• _' \,1 ___ ' ("- --' .. 

A lE', domine.ci~n econ6m).ca correr~pond€ e~-~ouernA ti

In reivindicaci~n del 80ci,alismo, oue se opone al 

capitalismo imperialista. 'F:n. el nivel jurídico-poli tico 

. se plantean lan reí ytndicaciones de la democracia: pa:rti.·

cipaci6n en ln.sdecisiones, y auto{(es"ti6nen contra do la 

"dintinc:i6n entrf~ dirigentes y d1.rj.gi.don t es decir, en con·

trnd(~ la j crarqu!n 9 la tecnocracia., la burocracia;¡ etc. 

'l)or ll] t' J' mo ~ lr.i e' naJ' erlq c·~ "'11 oul+...·· r't.\.1 q e (>po'n c> 10' pur:-.. ,:- o . . • .!.. , . • ~ , e," L" ~ r. ~ L.. ..J.. Q , '.í '-4 ",~" L,._ ~ __ ". . ~ .,~ ".; .J ,<-. 

llamado In Itrevoluci~n oul tura.l ti: en con.tra de TI!odc/, 

de vida .'{ di:' penf:?unüentos ennjenantes, como Bon lOf1 de 1'1, 

SocIedad de ~,~onsunlO· en los paises de:'3D.J'J'011adoLl, y el 1.r(\.
per}n,lir-:mo eultural (T)Orejem-plo:el "Amüricrll1. '.'!ay of Lii)e il ) 

(I~ercer !.Cundo. 

Un movimifJnto· plen8.rnente revolucionario dE'hpr1a 

de enaj enaci.6n: econ6mico, 

Ahora bien, generalmente se presentan lOR tr~p 

en la mayoría delor. movimi~nto~, 

casi siempre se pone m!\s énfa~i9 en illl nivel determi
do.Yaor:¡,e r ta~vPtriacionep de ~nfa n·t ~') lB.8 nue pr:LnúiTJal-. 

e di,fertH1ÚíG.r!11 lor~ movimi~~ntcH'j r~~ltudtnnt1.1~!~t;?n los 



L8 dominación econdmica se mpnifiesta de manera. 

-diferante en los pa!se~ subdesarrollndos periféricos, y 

en las metr6polis desarrolladas. Los primeros son socie-

dades económiceménte dependientes y atr2sadas, con todo 

lo que ~sto implice(mif3üri8, h8Jnbre y explotaci6n). En 

Cf:itos naIsea, noest~n ni siquiera satisfechas 18.8 necc

sidndoG materinles 11138 elümente,les de la !)oble.ción. Por 

elJ.o,.la reivindicaci6n básica de los pueblos subdesarro

llados es de orden econ6mico:liberarse del yugo del ca-

pi talismoiml)er:i.alista de Estados Unidos y de' EuroJla. -con 

el fin de romper su dependencia econcSmica y para reconstru: 

sus econom!an, en funcicSn de los verdaderos intereses y n& 

cesidadea nRcionnles-. 

IJOS representantes (L:~ eBtas HspirncionCf3 son J.O~i 

movimientos de liberaci6n·latinoBmericanos que 

su lucha en una Tlers "1ecti va sociali~3tn. 

Por otra parte, se encuentran los na!ses desarro

-"nrticule.r1~ent e Anlórica. del Nort e y 1<~urop8 Occi..; 

donde están' B8tinfechaBles necesidndes m8.türiHle9 

y frecuentemente m~f3 tiUe las 

l~or ,conr.iÍ[;u.i ent e, ah! le's reí v indi caciones ec(.,)nl5-, 

meno rJ "')1'ol}ol1derf'l1ci a en lo s 

no impli.ca, f:;in CmbBoy'go, ciue 



.~A.R e i vin di C8.e i o na se e o n6m i e 8.8. 

La dominAción eoon6mica se mpnifiesta de manera 

,diferente en los pa!se~ 8ubdesarrol1ndos periféricos, y 

en las metr6polis desarrolladas. Los primeros son soc~e

d,ec1es econ6micemente dependientes y HtrDsadas, con todo 

10 que ésto impli'c8 (mifJeri::¡,hfunbre y explotaci6n). En 

estos 'países, noestr'lnni siquiera satisfechas18.s nocc

sidndoG materinles 1ll3S elúmellta,les de la I)obl2.ción. Por 

ello, la reivindicación básica de los pueblos subdesarro

de orden económico: libera.rse del yugo del ca-

pi talisrno irnl}er:i.alistade Estados Unidos y de' Euror1a.-con 

eTfin de romper su dependenciaecon6mica y para reconBtrui: 

stis economías, enfunci6n de los verdaderos intereses y ne~ 

cesidndes nRcionnles-. 

IJOS reprecentnnt es el 0 .esttttl aspiracionoD son lo:;: 

movimientos de liberación latinoamericanos que 

su lucha en una TlerS""lectivB sociali!-3tR. 

Por otra parte, se encuentran los países desarro

-pnrticularment e /\JnÓrica del Norte yb~u.ropa Occi

donde están's8tisfechaslp~ necesidades materiales 

~ frecuentemente m~s que las 

Por conf,dgv.i~nt e, ah! 10.s rei v indi caciones ec®nó...: 

no implicP., f.:Jin embE;.rgo, que 

d e .la lnÓnerR Bif!l..d. ent\~: 
" _'- - -_: - _- >0,1 - --



econ6mic8.s. 

La dominAción económica se mpnifiesta de manera 

,diferente en los pa:!se::: subdcsarrollndos perif~ricos, y 

en las metr6polisdosarrolladas. Los primeros Gon socie

d8des econ6micemente dependientes y atr8sadas, con todo 

10 que ~Bto implic8(miF3erin, h8Jobre y explotaci6n). En 

ostosnaíses, no est:'in ni siquiera satisfechas 1:1.8 nece

. sidGdoG materiales íll3D elementEdes de la población. Por 

ello, la reivindicaci6n básica de los pueblos subües~;l,rro

.llados es de orden econ6mico: liberarse del yugo del ca-
-:'; 

pi talismo inqJcr:i.alista de 
. - - .'., 

Esta.dos Unidos y de EuroJ1a -con'l 

romper sud ependencia econcSmica y IJO·rn.reconstruir;.: 

sus economían, en funci6nde los verdaderos intereses y ne-

Los reprecentantes da aste~ aspirnciones son los 

diferentes movimientos de liberación latinoDmericanos que 

su lucha en una pers""lectiv8 socialiBtn. 

Por otra parte, se encuentra.n los pH:!~3e8 desarro

-pnrticule..rmente lun(~rica, del Nort e y Buropa Occi ... 

donde están'satibfechas lp~ necesidades matoriales 

y frecuent ement e m6f3 (;tle las 

. Por co:rltdgv.i~nte, eh! 1;:::,8 rei v indi Cí:lciones eC(i)n6o..: 



tILa novedad de la si 'ttlgci6n :le0CH1:"fitali~ta. 
reside en el hecho de QHe Ir:. e"pf'riencia 
radical de la exnlotaci6n se le presenta 

-01. _ - - - --' 

al obrero en u.n ni""Tel DAs prOfi.t. ... Hio de R\1. 

~lid?_ nroductiva: en el nivel· deln f'nt"'\j~
naci6ndeltrabajo. El obrero no resiente. 
ya su eXDlotacien C0!!10 privHcion de los me
dion !'H~ceSarioB 'Oara renroducir su vida, 
sino como privaci6n de ~odo poder de deci
si6n J~ control sobre el proceso productivo. 
Si antes necesitaba luchar por un acceso a 
lc.aproniaci6n de la riqueza social. ahora 
tiene que hacerlo para poder determinnr el 
tino de riaueza Que debe producirse yel 
mO~1elo de vida eócial en que debe ser cre
ada y consumida • 

.. As! puef::, 19. pérdida de urgencia de las 
reivindicaciones salariales en le "socie
dad de consumo" no significa de ninguna 
manera que el proletariado haya. dejado de 
tener razones de lucha en contra de ls 
burguesía. "(1) 

Sartre l1rosieue diciendo que en mayo y junio de 
obreros franceses plantearon inicialmente sus 

demanmist:¡, nivel jurfdico-pol~tic.'; ~us peticiones de-psr
ticipací6n en la gesti6n de las fAbricas se opon:!an ne! a 

.. ,las reivindicRcioneA puramente salariales que la C.n.T., 
":cruerla imponerle e. la clase obrera fnmceea.. 

Aunoueel nivel de vida material hn aumentado 

la clase obrera· europea.,su si tU.aci6nmaterial conBti
todav{!";, como 11) expresa el ooei61ogo franoés, Maurice 

<"i>l')uverger: "el elemento menos integrado de la sociedad in

·t}· .. ~üs't;rial, . el ro!e oprinlido y por tanto e 1 m~e revo1 ucionario 
'{j'?,d~rnH.nera natllraT~" (2) ... 

d;:·~_-~~l;r Gite,doen:' -r;:chevf3rr!a .]3. y Castro J G., Q.p. 01 h:pp" 11--12~ 

.;;;.;..;;.~o..;..;.;.........,.-.-.....;..; __ d .... e-... ..;;;l .... a ....... (;;,;.;ln;.;....l.;;..· Y . .!:.!§.~::J!: p ~ h + 



Hay ~ue insistir en el hecho de que dentro de 

eyJ.ste también un "Tercer Mundo" (p'enernlmente d.es

.conoeídoen América 11:.1 tina, como ya. lo seña.lamos en un ca
pítulo anterior de este trabajo); se trata de los f!uropeos 

~üenó f:,on ni ricos . ni cultos, de lo~ millares de trabuja

·do}:'es <inmigrantes medi t.errMeon que "suben" haciu el Norte 
.en busca de trabajo: son 108 italianos del 3ur, ~nnnñol(!l~, 
, - ~ -

·portu.,oueses, ~:rief-'on, turCOf1 t norteafricauon, quP van a re-
. alizar los traba;iof! sucios ,duros o pelifTo~~OA O\le la "aris

tocraciu·obrera" de Francia, Alemania, Bélgica, Inrlntcrra, 

e Holanda, Suecia, Suiza, etc., ya noqui~re hB.cer. Son ellos 
- lasque llenan los nuevos "Il:hetto~"it 

Durante los acontecimienton de Mayo, 106 grupOA 

politi7.ados de estudianten estuvieron conscientes de 

era esencial. integrar la ~xplotaci6n de los obr€ro~ ex

tranjerofl, en su anAlinip, e:lobal del sistema capi taliste. 

Después de lo que acabamos de de~cubrirt y vol
objeto de nuestro estudio~ -109 movimientos e~

f:udiantiles-, Be puede desprender una prirrlera diferencia 
·"~'senc1al entre la rebeli~n estudiantil europea y la. latino

diferencia de énfasis sobre la r~ivindi
econ~mica:ésta ·es mucho m:1s.f'uerte en J·a tinoam~~rica 

en Europa o en Estados unidop. por la ra~6n obvia d~ 

el subdeoarrollo econ~mico e~ le.rertlid~ld predominante 

cón tinentelatinoame ri cano. 

Por ~onsiruiénté, cuunoolos esiv.dian1.ier.l::<.tino

solidariznncon laR luchngdl! lihe~H~i.A~1 dé 
'L;i#::ii.> <""t<JI:'v.I!Lc ·fJb,los, lll?-0 deDü8 primfH'on o 1Jjf'ti vos en.el rom-oim:ien-

"c.~'.,c.;.""'" 'e1a 'dependencia econ6mica del capital ismo i.nterna.cio-



En los países desarrollados, la lucha de los 

eRtudiantes contra el capitalismo, se sitda mAs en el ni

veldelas reivindicaciones. jurídico-políticas Y' cultura
que en el de las ecortAmicas. Dentro de esta perspec

tivase .de·be notnr, como un ejemplo entre muchoB,la ac

cl.~n de·losestudiantesde Alemania Occidentücontra el 
. monopolio periodístico de la }:di torial Sprinf7er:lucharon 

contra esa cadena de diarios reaccionarios, porque consti
.. ··'fuye un abuso la posesi6n y la orientaci6n de los medios 

de infonnaci6n. 
otra manera de mostrar la diferencia. entre 109 

movimientos revolucionarios en lOB.países desarrolla.dos 
y subdesnrrollados,es la del profesor norteamericano 

. J(enneth Kenniston,quien afirma que la rebeldía estudian

til mundial a partir de los años sesenta, expresa la fusión 
d~·· dOA procesos revolucionarios de orieen hist6rico muy di

verso: no se hn oompletado atn la revoluo16n 1ibero.le 1n
'dustrial del eicloXIX; es una re'ro1uci6n mAs cuantitativa 

.que CUftlitativa, Que plantea esencialmente reivindica.ciones 

económicas. ·socialcB y políticas. Se preocupa de la "canti-
dad de libertad política, de la cantidad ydistribuci6n de 

los artículos, odela cantidad y nivel de la injup.ticia."(l). 
El t'Jtro proceso revolucionario sería,entonces, . 

llamada "revoluci6n cultural": la reciente revoluciltn 

P~~l.n.dustrial que trata· de definir los nuevos valoree de ,,- - - - . 
x:xy del sielo XXI. Est@ ~g un movimiento 

f¡;bienstcOll)ll,tco t ·· hist6rico youl.tura.l. orientado haciA 

estudiantil en lasnacionee ~.ee-



de la vida. 

Actualmente se estt\ri juntando amboB procesas a 

del movimiento estudiantil.muridial, en el sentIdo 
en los pafses Bubdesnrrollndos se est<\ luchando 

contra lasenormeG. deoigualdades econ~rnl.Caf~, so

ciales y jurídico-nol;Íticas, mientras que en lOA pafS€A 

de avanzado progreso material· y de rel::!meneG democr~.t:i.cPF 
. . 

..;por 10 menos rormalmente-, los estudiantes entt\n annioAon 

-por introducir ya lacalidnd e~l la vida diaria, ya snturn- . 
Alain 'rouraine lo expresa de la manerH 81-

"1,05 estudiantes franCeSef:1, como los de 
Berlín o de Rerkeley, en.trHron p.1t lucha 
contra aparatos de intef.Taci6n, manipula
ci~n y agres1~n. Son ectas ptlabras y no 
ladeexplotaci6n, las Qued,efinen mejor 
la naturaleza del conflicto. l~nte, pues, 
es SO.C~~ll, ...... cultural, y .pol!tico t IIL.'\s que 
espec!f locamente econ6ml.co. (1) 

o o () 

'. -' ~ - - - --: ~ '. --

nllef?tra)., 
--_:c".~,:--~-.:/- .. ,.-:,";_-;-:,(--~"-' ,- :, 



Re~vindioacione~ jUr{dico~polítlcas. 

. Lao rei vindicaciones que se refieren a este n1-
contrariament,p. aloque pa,sa con el econ6mico,se dan 

i,htennarnenteen todos los países del mundo. Son esencial
mente exigencin.s de liber'tadeselernentales (e:x-presi6n, reu-· 

ni6n, opini~n, etc~), de democracia, participaci6n en lns 
decif;~ione8y autolT,est16n: tanto de la universidad, como de 

la nación. 
Se pueden dividir en peticiones gremiales y po

peticiones gremiales incluyen: "todo 10 que 

tiene que ver con la conquista de beneficios y medidas de 
protección para loe estudiantes en cuanto tales, gratui
dad, textos baratos o gratuitoe, comedores. estudin.ntiles, 
etc. tV(l) 

ló Q spetic1oneapolfticas remiten a "lae idea.s y 

a los movimientoA que tienden a lnfiuir sobre la c()nduc
ci6n dele. üh1versidado sobrp. la conducci6ngeneralde.la. 

(2) . 
Es decir que, dentro de l.as petictones pol.íticas t 

debe hacerse una distlnci6n entre: las depol:!tica univer
itaria,política nacional y política internaciona.l. 

Todas estas peticiones son tan propias de los 
'eatúdiantee latinoamericanoA, como d'e lOA de todos los 

avanzadoa. capitalistas Y Bocinlistae. 
Consideremos, por ejemplo, el programa, de luoha 



mo'"imiento estudiantil mexi.cano de 1968, 8xpuentoen 

Beis puntos del pliego petitorio defendido 'por el Oon

Nac:Lonal de Huelga, -QUP es la estruetura. l'eprp.8cnta

de todOB l08e~,tudianten aue inteprabnn f'lmovimif·nto.-

ULa~-3 neticiones elaboradas en lo~"" nrimPToP 
momeht()s dela lucha (finalc!-1 d(~ .iulio), 
habían surgido deloB hpcho8; o PPH, In li
bertad de ios queha'bían nido apresados el 
~:3 y el 26 de julio, lFI destrucci6n de pus 
fiohaspoltciales y In indemni7.ación de 108 
daños causados por la policía. 8onoiguien
temen te., que no se usara a los granaderos 
contrA. Ion estudiantes. Ila in tervf.'nci6n del 
ej~rcito en las escuelns, di6 pie ademan
das mAs amplias. Respeto a la autonomía u
niversitaria y a la integridad de los plnn-
teles. I 

CUando seconstituy6 el G.H.H. (1 de aRor:to), 
se renumieron las peticiones anteriores y se 
les di6unanueva perf'Jpectiva, más allá. del 
momento~ El respeto n la autonomía y IR de A
ocupnci~n militar de lae encuf'la~ ~e veían 
~omo símbolos y garantía de libertad." (1) 

aeiapuntosdelpliego.· petitorio erFln: 

'--.. O·.'''_'~ "'C~,i~:Libertad de todos los presos pOlíticos. 

rogaci~ndel Artículo 145 del C6dirro Penal Federal. 

_ . .... _ losj efes pOlicíacos IJuis Gueto, Ra'l11_ 
engiolea y A. Frías. 

a~mni ?iación a los familiares de todos los rnu('lrtot'l V 
- '1> 

y movimiento er"tudiantilU , fHl Servicio 

pn. 14-15.-

I 
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heridos desde el inicio del conflicto. 

Deslindamiento de responBab:tli.dadeB de J.08 'funeionarJQs 

. culpablen ele los hechos Elant~r:tent()8 .. " (1) 

1::1 movimiento estudiantil mt?xi cano 68 g:i:r<\ 

fu."'idftm€~ntall!lente alrededor de eFltOG Bt-~.iB pu.n1..oB, todos re

feridos a la obtenci6n de libertad8G n~nimus ~ar~ lOA ciu
Re pedía, ante todo, ghr'ü.ntlas ~lurid:t co-·pollticaa 

"Es Bin duda un mov1.r:d en to en el qu.€ :.;H] si.l1 teti
zan un conjunto de reivindi.cac:l..ones progresistas 
y democr~ticae amparadas en los preceptos consti
tucionales. No se tTA.ta de... ag.t. tao1.6n para de
rrocar al gobierno ••• 1'. (2) 

~n el otro polo denueRtra oompara61~n, podemos 
en C'Jué {l,Tadoel Movimiento de Mayo parisiense fue 

laexpresi~n de reiv1ndicaoioncejurídioo-nolfticRe. En ee
t~n1ovimiento intervinieron rlumeroen.s f'u~rzae sociales muy 

di~tinta8; en prime:r término, la masa es"tudiantil,Reneral
.. mente bastante rRdical en sus planteamientos, meroed a la 

infl'Uencia-poooformal y a11n menos orga.nizada-, de los 

~l2TtlpOe de izquierda (como él del Movimiento del 22 de !flar

zO,oue fue el¡.:rrupo estudiantil que, hizo de detol\§ldor pa

raTos acontecimientos en Nanterre). 

I,A.edemandaa estudiantiles eran tanto gremiales 

polítieas. A prop6sito de detnanda.e·gremia~6, se debe 

f¡f 

enET'D!a, 1) de septiembre·de 1968. 

movimiento estudiantil d~ 1968~p.9. 
/ 



hacer notar Que 100 es"udiantesfranC€E3eS -y JOb dem~,s 

europeos en (!eneral- pidieron reformas que en Am0rica 
··IJatina fueron introducidas hace muchos añOG, y que, :por 

consiguiente, no eran pnrticulannente revolucionn.rins; 

sobre todo la cogestión de las universidades. 
La cogenti~n sigTli:ftca lanartici lY::ci~n de lOA 

entudiB.n tesen todas las deci FlÍones oup. aí'f-'ctan ala tmi

veraidad como el nombramiento, o In elecci6n, de IOR pro

fesores; la elaboraci~n de lOB pro(.gTamas de estuoio; In 

:distribuci6ndel presupuesto, etc. 

El Pro {::ramn de la Reforma. de C6rdora191R yn 

exigía, ~ntre otras cosas: la "participaci~n de los entu

··diantes en el p-obierno de la universidad ydem~~ centros 
·.deenseñanza,comomedio de democratizuci6n del Ristema 

(1) . 

Pero lo auténticamente revolucionario de la He-

. forma deC6rdoba consiste en Que ef-:te l1lovimip,nto eAtudinn
tilfue de lOB primeros en señalar los lazon íntimofl nue 

···.·eY1Bten~lltr@ la ~ul tura., laUYl.i '/ersidad y la sociednd en 

Solari nota: 

"Los estudianteseuropeoB han llegado recien
temente a pediruna'J)articipaci6n en la di
recci~n de launiverAidad que los latinoame
ricanos tienendesdp- hace mucho tiempo y re
claman desde bastante mt1R, looue al menos 
indica que ee generan tendencinR ant\lor:ae o 
que el flujo de laA comunicaci oneA va,. en 
ente caso , de las soc1eda.dep ~llbd.enqrrollada.f!'l 

f.t ¡flB deaarrolladafl." (2) 

Los estudiantes 

52-53. 

Y política.. enAm~rica 

, , 
f; 

; 
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y Benja.mínCarri6n: 

"Loe arduos y difíciles problemas del co
l7.obierno,de la autonomía., que entre nos
otros -América. Latina- han nufrido distin
tos avatares, fueron lo mis avanzado de 
las reivindicaciones exigidas en loe movi
mientosde Nanterre y de Par{s, cincuenta 
años. después de lo de Córdoba, de lo nues
tro ••• ". (1) 

Se comprueba así Que en 10 jurídico-político, 
!'z1ovimiento de }!a.yo no fue ni muy 1.nnovador ni radical. 

Eotenivelde reivindicaciones recibi6 mucho m~s ~nf"aei9 

en México que en Francia. En este l1lt1mo pa.!s,la tónica 
de la rebeli6n fue dada Me bien por reivindicaciones de 

·orden cultural -o Gea. del tercer nlvel- que eyamina.remoa 

~)111 erJlbargo, se debe tener en cuenta que los es

no fueron los llnicos, y tal vez ni siquiera loa 

principales protagonistas del!\10vimiento. Selo lapartici-
paci6n de dlez'millone8 de huelguistas -obreros 1nduB~ria.

lea y empleados del sector terciario- penniti6 al mov1mien

. toestudiantilfrancée, alcanzar una magnitud y una fuerza 
ta.n enormes. Las demandas de obreros y técnicos, tanto en 

.... el nivel econ6mico-cuan ti ta ti vo( salarios), como en el 
jur{dico-pol!tico(cogesti6n),matiznron considerablemente 

de los estudiantes que proclamaban: 
pouvoir !". Así 10 expresó Danipl Cohn-

de integraci6ncultu

Conferencia .lJUUAL: p.2. 



y Benjamín Carri6n: 

"Los arduos y difíciles problemas del co
fWbierno, de laautonoma, que entre nos
otros-AméricaLatina- han sufrido distin
toa avatares, fueron lo mala avanzado de 
las reivindicaciones exigidas en los movi
mientos de Nanterre y de París, cincuenta 
años después de lo de Córdoba, de lo nues
tro ••• ". (1) 

Se comprueba así Que en lo jurídico-político, 
Movimiento de Mayo no fUe ni muy innovador ni radical. 

Eate nivel de reivindicaciones recibi6 mucho mt\s ~nfaBi8 

en México que en Francia. En este llltlmo país, lat6nica 
fue dada mAs bien. por reivindicaciones de 

.orden cultural-o sea del tercer ni vel- que eyaminaremoe 
luego. 

Bin embargo, se de'be tener en cuenta que los es

tUdiantes no fueron los 1lnicos, y tal vez ni siquiera los 
principales protagonistas del Movimiento. S610 la partici
paci6n de'd1ez'mil.lones dehue~guistas -obreros indua~ria-
les y empleados del sector terciario- permitió al movimien
to estudiantil francés, a.lcanzar una magnitud y una fUerza 
taIl en.onnes.Las demandas de obreros l' técnicos, tanto en 
~lnivel econ6mico .... cuantitativo (salarios), como en el 
jur{dioo-po1:ftioo (oo~esti6n), matizaron considerablemente 

utop!a. radical de lOB.estudiantes que proclamaban: 
pouvoir! ti. Así lo eypree6 DanielOohn-

deintegraci6n cultu-, - - - -

< ¡ 
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"Lo m~,sque se puede eS}"lerar (~shacer caer 
al gobierno. Pero no se puede 'sOl'lar en ha .... 
cer estallar a la sociedad burguesa. gato 
no quiere decir que no haya, nada por hacer: 
al contrp.,rio, es preciso luchar pu.so apa ... 
80, anertir de un cuestionnmiünto global". (1) 

En reswilen, se puede hablar, de m r:,ne re, eeneral, de 
. 

los movimientosestudiélntilos norteamericanos y euro-

"peos (sobre todo los de lt'rencia y Alemani8), De cnracte

rizaron :lor un tono m~~l "rfldical", m~s "nihilista" y vio

los latinoErnericanos; cUj'osobjetivos eran m6s 

y, digamos,-más "limitados". 

l!~ efecto, movimientos como el de Berkeley, el de 

68 en París, o elS.D.S. alom~n, fueron marcados, 

todas las es

tructuras existentes; desde los Bistemas econ6micos impe

rantes hasta institucionesbc1,sicas, por ejemplo el m;;l,tr:i.-

'tradicion~,ly la familia: 

"1m el aspecto rebelión contrf'! la socieda.d, 
pp,receimpreston:Jnteel paralelismo que han 
sehalRdo Tou~aine y otros entre la agitación 
de los estu.dinntes de Nnnter're, y luego del 
resto de P~r!s, y las primeras ~rotestasde 
los obreros contra. Ir:! indust'rializaci6n nú-.; 
ciénte en el siglo pasBdo~ El mismo nih~li9-
mo,el mismo h~,lito rom~.ntico, la exa,cerba,
ci6ndel inconf{)!'l!liT~mo. 11 (2) 

, Entrevista de Jean-Ppul Se.rtre con DenielCohn-Bendit, 
enT,e NouvelObservat eur,J'lwnero· especial del 20 de 
~may() de 1968.'(Tra,dUcción nuestra,). 

;lari ·(~r otros), Estudiant-es Jlolfticaen Amárica 
....... __ ..... : ·p.9.4. 



Es verdad . que estos movimientos también plantea ..... 

:ron numerosas peticiones mAs moderadas, por ejemplo: -las 
. . . 

... reformas educacionales- ,pero esto· no puede borrar su ca-
,. 

xicter violenta.mente radical. l)or el contrario, lasdématl-

das concretas para una mayor apertura democrt\tica, adqui-

.rferon especial importancia en algunos países de Europa 
del Este y en IJutinoamérica. 

En un artículo titulado flMéxico: IJa. 'dI tima déca

da", Octavio Paz escribe que el movimiento de los estudian-
teB mexicfulOS tiene semejanzas con los de Occidente y Euro

Oriental, sobre todo con los de ésta. Dice Que, tanto 

México como en l~uropad~l Rote, los estudiantes lucharon 
p()rmetas reforrnistas y democrá.ticaR- en vez de querer pro

. vocar un cambio radical y violento de la Aociedad-; lucha

ron por una reforma democrAtice. desusunivereidades yde 

BU sociedad nacional; en ambas partes se opusieron a la 
dictadura de un partido: el P.R.I., y la burocratizaci6n 

del Partido Cümunista {en Checoslovaquia y Yugo
reBpectivamente. (~) 

P1:tra concluir eiluetrar concretamente esta di
entre un movimiento estUdiantil europeo mAs bien 

,ra,dical y el mexicano mA.s reformista, podemos mencionar 

unos extrrrctosdél libro de Luis GonzAlez de Alba,Los días 

;'llosañoA. Relata. unadiscuei6n _entre dos estudiantes del 

S. alemé,n· (807-ialJ~tif!tehe Deutsche Studentenbund) y 

miembros del G.N.H.: 

' . 
. > 



. S.D.S. "Se nota una gran dtferencia entrelaa 
demandas formuladas por los entuoiantes 
mexicanos y lafl que se hDn f'n~rholado ~n 
otros pa{ses~Nosotros no nlcnn~nmoRa . 
explicarnos la defenna de la CorH3ti tuci6n 
Que hacen usteden. Fn Alemania no lluére
mos defender nuestra actual Conf~tituci"'n, 
Aíno acabar con ella; la 'mismo l)f:1BHen. 

Francia o en Italia; 108 estudrantef' im
pUgI1a:n a sus regímenes y n. las lcypsoue 
los so~tienen." 

C.N.H. "Tnnto para los france~ep., como pHrn 108 
norteam(?ricanos OU~~. han venido,' ero in€y
plicable <?ue un movimiento de alcance na
cional, como el nuestro, con las propor
cioneR Que ha adquirido paraeAta~ fechn~, 
insista conott\nternente en demandar. tales 
como libertades democr~ticas y respeto a. 
la Constituci6n. Nuestras principales de
mandas, vistas desde lejos y ~in conocer 
el país,hacen pensar en quienes nunpi
den alianv.ao con las "burguesía.s naciona
leR", votaciones como sin6nimo de demo
cracia y cambio frecuente de los hombres 
en elgobierno." 

"CUando en Europa y los Estados Unidos se 
oye "libertades democrt\ticas y reR'Peto n 
la Constituci6n", no parecen consipnas re-
volucionarias. . 
Esto~y de acuerdo con uflteden en Que, deA
pué s de movilizar elca'si un mi116n de ciu
dadanos, nada mAs eneRta niudad,y con
tarcon laR RimpatfRA de sectorer cada v~z 
m~s importantes, lar; demandas que formula
rían lor! estudiantes de otro~p~lfs(>-~!'!er!nn 
muy distintas, en apariencia. mucho m~s ra-

. dicm.lea. fin cambio, nOftotrofi nepuirnof: man
teniendoe~igenclaF. puramcn tereformi~tA.F. 
La verdad es que, en nuestro pa:!R, tales 

. demandas cobrnn un car~cter no r:610 r.l.van
zado,' sino abiertamente revolucionario en 
S\.ls. conaecuenciaa ." 



"Estamos pidiendo libertades demoorAtlcaB, 
bien pocacoea enapariencia¡pueB, si la 
conmoct6nque hemos producido trae· como ,', 
consecuencia libertad en loe sindicatos, 
con ese solotriun.fo se acab6 el sistema. 
polfticomexicano que ahora conocemos." 

"Seis peticiones, ninguna de las cuales 
puede·considerarseuna reforma medianamen
te radical en otros pafsea, en ¡téxioo se 
transforman en un verdadero ey.p1oeivo." (1) 

o o o 

-anos: 



culturales. 

,Su importancia en EUropa y Amt~rica Latina. 

las reivindicaciünen culturales im-pu,crnan modoB de 

pensar enajenuntes. Es, en las r~ivindicRcionPR de 
este nivel, donde los movimientos de protesta de lo~ pn:!ne~ 

de~~arrollados ponen más (~nfa8is. En estor:: 'P8.:!nes, se ha 10-
. grado el "tener mAs", pero no el "ser m:!.s"; la. nromoci6n y 

aatisfacci6nde lae aspiraciones socinles , culturales 'e in

·telectualee de losmiembroB de la sociedad de consumo. 

El consumo,m:\somenos alto segdn. los paises, se 
alcanzado sacrificando la intensidad y amplitud de la vi-

'claintelectual y cl1ltur8.1,,· En las sociedades desarrolladas, 

la mayoría de los ciudadanos ejecutan deci!-1iones tomadas 

pGruna minoría de tecn~cratas,y consumen los alto A ingre
les sirven de recompensa por su aceptaci6n de,l sta tu 

. En las sociedades avan7.adas, la enajf>n::=tción de 
intelectualen esdeeorita de la manera siguiente por 

.tLasuni versidades se vuelven fAbricas de 
especialistas mediocres y "apolíticos"; la. 
invesotigaci6n c1ent{~fca se esclaviza a. las 
nece.sidades del consuma capi tali9tn ;10.9 
academias s610 exaltaIl a 105 "heroesd@ la 
cul:tttr-aoccidental"; .. 1a.prensa, el cine, 
etc. ,sevuelven instrumentos .deuna cínica 
nlB.n:ipulaci~hde la. opirti6npllbl1ca. "(1) 

~l1.!Eche".erríatB. °yCa~tro, C., Qn. cit.: p. 10. 



Por las razones que se acaba de mencionar, lOA 

·intelectua..lestienen la posibilidad de encontrar una co

munidad de tendencias con el proletariado revolucionario; 

en el á.mbito de SUB propios centron de trabajo, en la ex
·periencia de las inRuficienciasy falsedades de la cultu.
·ra burguesa. pueden descubrir prá.cticamente la necesidad 

de u.na transfonnacl~n radical del orden social. gl rigor 

intelectual, la consecuencia científica, ideo16e;ica y es

tetica de los hombres de cultura. pueden volverse sinónimos 
-de crítica,de impugnaci6n, de "contestation". Su concien-
cia crítica ser~ entonces el equivalente cul tural de la 

conciencia revolucionaria del proletariado 

Dentro de-eate contexto 10B estudiantes france

ses -yen los países desarrollados en general- enfocarén 
su lucha alrededor de la crítica a la sociedad global y, 

dentro de ésta., a la univernidad, y BU función. 
Solari escribe: 

"Por un 1a.do muchos han visto l.ft causa de 
larebe116n contra la universidad en la 
inndecuaci6nde ésta a su funci6n actual: 
la formaei6n deeBpecialista~.Pa.ra otros 
la causa sería,justamente, Que los estu
diantes perciben a la univercidadcomo 
demasiado al servicio de una sociedad cu
ya legitimidad n1egan~ En una hip6tesie 
·se resalta que una parte de la nrotp-sta 
es contra lai.nadecuaci~n de los progra.
maade eatudio,delos métodos de examen 
yótrns cauBa.sacad~mica.e. En la.· otra hi
pótesis Be.- insiste en que lo oue se Quiere
dF,:f)truiree la. ligazÓn d.e la Uni yere1dad .. 

. OOt1 la.so~iéda.d én él áéntidode queaqu~-
11aaparezca como subordinada a. la neceBi~ 
d~c{ de .proveerés-pecialistae al capita-· 
liamo." (1) . 



En América J;a tina Ir' si tuaci~n es muy difeI'ente. 

Aunque lOG estudiantes rechazan iguo,lmente el Rintema p:lo

en donde viven, es 'nor motivos totalmentp di,!·tj!ltOft .df:' 

que proclamaTl sus compañeros de 108 pa:!B8~-: desar:r.ol1n-

dos. I·o~: nrimero:-=j rechazan la oociedad induetrial, e inclu-
---- - - -- ...... -

>.60 pO!5t~i:ndustrialt con SU8 en:ljenacionps de tipo cultTtrnl, 

espiritual. los se}rm.ndor: ,a,1 contrario, ce enfrentan n. una 

la cual ser1~ Abnurdo ~e-
" n\mciar la e:xcesivaimport::!.ncia de la ciencia y In ppnp.trn-

.. ···c··C··:l·.l.n ·n.")u· col.' V" d~-;, 1', t,,:'cnolo' '-1" "f.'n ·"m,!,.I'l.· c q J' qtl' n~ ('J pro-.~. ___ \1 .,_L .~. "._¡ . 'L '.\' l:. 1·, C",-,. ~.. "I\. <"_, J(",A" .... t.T, _" 

bloma no es f?l exceso sino la falta de una adecun.dap~netrR.

la ciencia y la tecnolo~1a. 

Por otra parte: 

" ••• en América Latina, In si~laci6n ~e IOR 
·estudiantes universit:;trios en la sociedad, 
por su origen social y :;,or su car~cter mino
ri tario, estt\ mucho menoe :unenuznda quP en 
Europa ••• AdemAo, en Am~rica Latina., la ma
yoría de las universidades e~tt\n lejos de 
Qlc8n~ar la reasificaci6n que cnrnot~riza 
las universidades de las oociedadep, alta
mente desarrolladas ••• Antes de la rna~ifi
cact6n, una universidad ofrece a nus efTf"
~.\ados, al menor-: e!l nu' ,'"Tan mRyoría: a)' una 
ocupnci6n de nivel social relntivflJT'entp. al
to, ya por su rerf:uneraci~n, yn por. r:uprp.fl
tiRioeocial, yn por ambañ circun~tancias 
conjugadas; b) un rol de ·lideraztro en la 
oociédnd o un rol que eRt~ mu~· pr67imon 
los' Queejer7.é'.n eSflfunci~n delidera7Fo. 
IJa ma~i ficaci6npone enJ.>elifTO todnso oa
ci toda.s ena~ sep;uride.de~ nara. unnOZ'cen ta
j ecrec:ien te de alumnos ¡, •• ., 
losestudianteF latino3.m~ricanofj no f:cté\n 
a.menA?ndonpor nOéncantta.r en la. s<)ciedad 
lar; posicionei:· de lidera.zr;o J)!tr~ lri~ que 
:La universidad losprepHra, ni por ln.A eyi
gt!nciasdéI!!asiadoagudaf1de una ep,nectn.li
zaci6n,eytrema,m~.s . bi€'n €st:\naména .. zadoB, 



pero s610 en algu.nospaín€st por las posi
bilidades de la desocupaci~n pura y simple, 
dado ~lbn.jo nivel de defJarrollo o el p:ran 
eBtancnmientoa partir de un ntvel relativa
mente alto, como ocurre en los :pafses .del 
Cono Sur." (1) 

Para resumir y concluir, diremos que se observa • 

... pues, que las retvindica.ciones contra las enajenaciones 

prtí.-1iamente culturales, tienen m!s importancia en los paí

ees desarroll3,doB, donde lon estudiantes -y loa j6venes en 
. reneral- impugnan todos los valorea de una sociedad cuya 

abuniiancia de bienes llega a ser alienanto. En los· países .. 
subdesárrollados, laenecesid.ades mds urgentes son toda.vía 

·deordenmaterial. 

Sin embargo, sería falso atribuir la eycluAivi-
df:ld de la reivindicaci6n cultural a los países desarrollados • 

.. En el Tercer ~:undo, y particularmente en América Latina, la 
- ... . .-
lucha de liberaci6n anti-imperialista va acompanada de UDa 
oposici6n creciente a.lllamado uimperialinmo cultural" -

m!5concretamente el "American VIii:! oí" Life".-'. cuya propaga
ci~n a. través de todo::1 loo medios de comunicac:16n masiva es 

-u.no de los factot"ea mAs enajenantes de la sociedad latino-

AdemAs, la Revolucibn Cubana lúostr6 claramente 
-:queuna. verdadera revoluci6n, un aut~nt1co cambio radical 

elr las estructuras de una sociedad, consta no solamente .e 
unnmodificaci6n de la base econ6mica, social y política 

·~ªellIlpa!s,sinotambién, de un cambio profundo en los eB

tnenta.lesycultu.ralesdelp~eblo • 

................. c;;.,;;;i,;,..;t .... : pp. 98 .... 106. 



' .. ror l.\ltimo, Be debe seÍl8.1ar c~ue 1ft luché.:1. Hf-ltu

juvenil en ese tercer nivel cul tural, lleva e 011-

ll..lJ. f!"ra;l peligro = el dE: consl.derar Buficien te 1n luchn 

2T coutra 1::1 ena,j('n~·j,ci6n cu1 tur:~l'Para pocter cambiar el mundo. 

';'PorlHsrazones ya eXnU0!3tas arriba, e!:~terienro de unu 
:-:_.," , ____ . "_' _ L _ _ - _ 

:;',l'u'c'h"a' o~;Cl'UC1"I"On'cnte' !le"l i"~)~~>]" ~'men' a'7· .... T¡'l~(·1 !-' ') o.:' r·~vo]u-, __ " ____ ~ l:"~;, / ... :J._ <:'~J~!_,J,., .. " t\.."~h)\..4.- .Ll, ~ ,. _ Cf~ t~· •. _Ll· :_:l __ .·~~ ... 1.. ~ \.' .' ... -

de los paíBe~: deeo.rrollados que a 10G ele1 ~rf:ref:'r 

Dende el nrincipio de la d(cadn do lor' sCGPntn., 
j1~vp.n;1 P.R orientadoH hnrdn 1 p Hholi(!i.~n 

creacjón de nuevos. Se nmeven 

de la superestructura. }'if'nsan 
cul turnl hace superflua la r(~voluci6n 

oecon~mica y política, olvidando as! QUO ('1 cnmhJ.o ele valo

'res culturales, moraleH, efJtéticos, sólo puede reali znrfle 

;-'.81 va acompaña.do, prec:i.sampnte -e incluoo m~.8 bien p't"ece

do~, por uncarnbío radical en las estructuras del poder 

~con6mico y político. 
1-'08 representantef3 mAs :famosos de e~tatenden:ciR 

cul tura.lttson· los hippies t a.uienes surp:ieron en F~nt3.dos 
dos y tuvieron réipidamf>nte sus dinc1pulosen lR.trlayor1n. 

los países europeos, e incluso, en ~.lp.'unop na{sf'n suh-
. . 

•• w .... ~.-aárrolléldo8,sobretodo, entre el reducido l~ruPO de hi .... 

s de la burgues!a, que as! constituyen un n'1lcleo de 

bcultUra posindustrinl" en el seno de su f30ciedud nub

Ilada. Un ejemplo de eBt~ fen6meho ~eudo-hippie 

el de un festival del tipo de "Avt!ndaro" , ouetuvo 

~~ .• ~C'''.,. ~enMéTiGQ en 1971, y en donde f~ CQncreF,o,ron lonre
nupdf!n per

contra la sociedad (le consumo 



con los hippies 

europeOB •. 

:':n Am6rica ];atina: 

"109 RrI.l-pOB eenerr-tlmente muy minori tarios, 
Que riie~an R fondo ~~ sociedad ~nduBtriBl, 
o rfH::lliz.an una anticipación a muy largo 
pla7Jo,·o responden, en fITan medida, a la 
tnfluencia de un fJistema de valores tra
dicional n la cual su pertenencia n las 
claseB medias los prepara." (1) 

Octavio Paz expresa lo miEmo de rnanpra nodtina: 

es alba en México es ocaso en Europa y l~stadoA l:ni

,y lo que allA eH aurora no es nada todavía en México." 

o 
o o 
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con los hippies norteameri-

europeos. 

Sn Am~rica Latina: 

"Ijosgrupon generalmente muy minori tarl.o8. 
qU.e niegan a :fondo In. Bociedad industrlal, 
orf~ali7.a.n una anticipación a muy largo 
pla7,o, o responden, en fr.r.a.n medi da, a In 
influencia de un sistema de valores tra
dicional ala cual RU pertenencia H. las 
claseB medias los prepára. u (1) 

Octavio Paz expresa lo mismo de mRnera ~o~tica: 

es alba en México es ocaso en Europa y l~ñtadoR TJni-

" 

y lo que allA. es aurora no es nada todavía en México." (2) 

o· 
o o 

96 •. 



de la universidad y de la cultura. 

. 
En este capítulo vamos a ver c6mo consideran los 

sU papel dentro de la sociedad, as! como 18. 

en -ésta, deben desempeíiar 18. univerr.-d.dad misma 

cultura en general. 

En Francia -yen el resto de la Europa Occid.ental

existente entró en crisis hace dos décadas, a 

de la Segund8, Guerra Mundial y de 18S posteriores gue

de descolonizacidn en Africa y Asia. 
';" Se puede decir que la civilizaci6n occidental em

expandirse hacia los demás continentes, a partir del 

por la fuerza militar y la explota-

econ6mica, e im}lOni 6ndoles una cultura aj ena -consi<le

como superior-' sin ninet1nlazo histdriao con las eultu-

Cuando-a mediados de este 8i610- se levantaron 

colonizados o neocoloni3ado3 contra 5U6 metr6polia, és-
suf'rieronun trauma consider::l.ble,pues se derrumbaban. 

, , 

'todas, sus ilusiones de ser los centros del mundo; los mono-

pOlizadores de la civiliza.ci6n. cultura. intelecto, arte. 

'etc. r,ospueblosdespreciados por ellos' durante siglos, se 

de repente como 80_8 iguales en todos los aspectos. 

Estos acontecimientos -junto con la barb~rie que 

significado las dos guerI'B,g mundia.les- provocaron en 

parte de los europeos sentimientos de ciega ~ndignaci6n 

~~H~ltlmc9xa.c9!'ba.do. Sir'L Gmba.!'go, lag inte19ctu~léS, po .... 

l:!ticoB,cient!ficos -más honestos entreellos-, 8.S! como 

la opini6nTdblica, 

llegado para eL Occi-



dente, l~':i. hora de hacer una autocrítica profunda. 

'Entre er-~toB européo~3 se destaca el fi16nofo fran

cés, Jean-PaulSartre por BUS obaervaciones, muy bien ela.

borH das o, del complejo de culpa que conoci6 l~;uropa en la. 

posguerra. 

Inicialmente, ese sentimiento de culpa era morbo

~B.mentenefntivo, pero ron el proceso minmo de la d.eecolo w 
.. 

nizaci6n, lOR europeos fueron tomando conciencia de oue po .... 
. dfnn colaborar en ese proceso; creando una nUAva cultura, 
unánueva civilizaci6n que, en vez de enajenar a los 0010-· 

nizad,-)res y a los colonizados, fuera una cultura de libera

ci6n. 
En efecto, parA. Sartre, la desoülonizo.ci~n nigni .... 

ficatambién la.deaenajenaci6n de los colonizadores: " ••• En

contramos nuestra humanidad mAs acA de la muerte y de la d88-

eeperaci6n, (el COlonizado) la encuentra m~A al.l~ de 108 su-

1'11c108Y de la muerte." (1) 
As! pues, 108 8studiantes de mayo pueden conBide

rt3,rse como los herederos de unac'ivilizaoi6n moribunda, '7 

como loa primeros mensajeros de una cultura nueva: la del 

. "hombre nuevo". IJaRevoluci6n de Mayo fue en realidad-y 
.' . ante' todo- uno de loe primeros síntomas del nacimiento de 

esa nueva civilizaci6neuropetl.Nacimiento doloroso, puesto 

queeetrata de reemplazar casitodoe. los antiguoR valoree 

por los nuevos: libertad, Ainceridad, igualdad ••• E~ta nue-
va. cul tuI'n ya no puede ser el tesoro ~.,.clueivo de una @li-

Condenados .' de la· Tierra., de' 



te, o el instrumento imperialista de unnnación, pino un 
conjunto de elementos· conscientiz.adoreo y liberadores al 

·alcance de todos los hombresytodorJ los pueblos. 

Dentro de esta perspectiva -la de una nUf'va cul

üuropea, Bolidaria con los pueblos del ID\ll1do- Ion es
tudianteB franceseBtambién cuestionaron la actual función 

que tiene la universidad,y ellos minIDo},1 dentro de In socie

dad. 
Una de las princj.palesfuentes de fruntrr.H:!j.{')n 

que sali6 a la luz. en Mayo del 68, fue: el papel de la uni

versidad'actual como fAbrica de servidores del cripitalisrno, 
.. y 'la si tuaci6n desgarradora del estudi-mte que Be debe en

frentar con la contradicci6n, "serv~r al pueblo - servir 

1 . t " a S18 ema • 
!:~n IOEl capítulos anteriores, ya explicamos c6mo 

el intelectual, ~i qui presobrevi vir econ6micamen te, del)e 

integrarse al f3istema cap! talista, donde 1 (·tocarA un 1'8.

de m~lnipulador de la~ m~sas. 
Cambiar radicalmente lt'l. universidad y EU f'unci6n 

tambiün uno de los grandenlemas en rar!s. Alr.-unor. ll€'

garon hasta la conclus-l '~nde que se debía ped.ir la 8upre-
. si6n de la universidad, pero la mayoría opin~ nue deb!8 ha

cerse crítica y popular. 1:s decir, para el an:\lisie crítico 

y objetivo de loe problemas de la sociedad y para u~ili?nr 

todos sus recursos humanos y científicos para solucio~~r
los -dentro de Wl8. orientací~n revolucioharia, liberadora 

108 pueblos •• 

Betarevol.uoi6n de lo.uni versidads610 'Podr~hn.
cuando esté integrada en un proceso glq.~al decar"bio 

de toda la sociedad. La universtdad puede oer In. 



· 'Primera entidac1socialen tomar conciencia de la necesidad 

de un carnbio, pero éste, no puede. realizarlo oola. 

y ahora, A.méri ca Latina. Por 10 que Bca bamos de· 
... escribir, vemos. Que el continentelatinorunerioano eatf't. tam .... 

bién -y muy acti vamen te- in ·tegrado en la lucha 'Por flU 11 be·

Aspecto importantísimo de esta lucha es el de 

por una auténtica cultura latinoamericana, li

los moldea, imitaciones y traumas coloniales. 
Hasta fecha reciente, y todavía hoy, numero~o8 in

·telectuales latinoamericanos, especialmente fi16sofos, han 

dudado -y siguen dudando- de le. autentici~ad de la. cul tura 

lntinúamericana. Su mayor prohlema consiste en que lOA pue
.blos latinoamericanos nacieron pricticamente colonizados 
por 'Europa, y en Que suculturá es una mezcla indí{!ena, eu

·r0l>ea, africana, norteamericana. 
Pennamosque esta mezcla de influencins constitu-

ye, precisamente, la originalidad de la cultura de este sub .... 
oontinente: su origino,lid.ad y su fuer~a. El error he. consie-

tido -y conniete. en efecto- en querer olvidar eaosmesti
za.ico y cubrir10B por une seudo-cu~ltura europeizante o "made 

u.~) .A.u • 

Otro problema,·relacionadocon el anterior, ea 
secular dependencia de Américo. Latina, de las potencias 

metropolitana.s. Por 10 tanto, su cultura es también una 
cultura. dependiente; 10 cual, nosigt:lif'ica que sea inferior 

. o carente de autenticidad. Al contra:rio, y a este respecto 

se debe mencionar las tef3is del Doctor LeopoldoZea, -pa.ra 

~uién l~\. dé'P~nd~neia., a.s{como ~l "m~~ti?lljen d@ la. cul tum. 

latinoamericana, constituyen prectsamente f1US llruebaf1 de 

.autentic~daq_Y_J~Y~ rasgos de personalidad. (1) 

su T,a filosof{n. a.mericana Como 



~Bto nos lleva l6ricamente a la deducci6n de 
oue la nueva cultura latinoamericRna (In cultura de su 

"hombre nuevo") tendr<\ -y tiene ya- como fLmci6n enen
cial la conecientizaci~ny la liberación del homhre ln-

'. tinoarnerj cano; conscien ti zaciónde BU dependencia y vo

luntad de liberaci6n o:rientadn hacia una acci6n revolu
cionarJa. la cul tUl'q de la denendenci.n es tilla pl~;.tn:for

ma hacia la formación ele una cultura latinoamericana al 
servicio dele. liberaci6n t.otal dé tocloG los pueblos del 

subcontinente. 

Rl Doctór Leo~oldo Zea expresa lo aue precede 
sim,tiente: 

",CUltura del Rubdesnrrollo'?Pura y sim
plemente irnitaci6n de otras culturas? 
Posiblemente, pero tratando de hacer con~
.clente el porqué.de este subdesarrollo, 
el porau~ de estalirnitaci6n. Eatoea, 
conncientes de nuestro p.ul)desnrrcllo, de 
nuestra colonizaci~n, pnrn hacer de esta 
conciencia el int;trumento de nll.~strn des
colonización. n( 1) 

La ta.rea de los €fitudinntes latinoamericanos y 

universidnd 9p.enmarcn, ent')nces, dentro de e~ta 

perspf'ctivade liber:j.ción. En latinon.m!'rica, los 
estudiantes ,no co'ndenant sus uni versidadescomo (l~entes 

del capitalismo, sino m~s bien "'y estop-~ ~:fectivamente 

.mAs corr~cto- como 18.s -posi bleficolaboraG.orae del ~li t1~

neue predomina ~n lag Qociedsderf latinon.mericant1.5,·0 

~. 

yorientaci0l.1es de ladif'uni6n cultUral 

11 Conferencia {JmAL: Tl. 14. 



ccomosatélites de'J)endientes del imperialismo norteameri

cano ," especialmente el imperialismo cultural •. 

'Estt\ creci.endo entre los estudianteR, y entre 

intelectuales.engenera1, la concienc~a de que eu e
ducaoi6n uni vel"si taría . ~y BU dominio de la eul tura., loa 

colocan enunaposioi6n social privilegiada -de la que 

nóput~denabusar'Para engañar mln m~9 a lao maBas popula. 

reA-)1ue debenuttlizar para colilborar plena y eficazmente,¡ 

en l,-t lucha. de liberaci6nque Beest¡\ gestando en cada 

uno de 108 países de Latinoamérica. 
Desde este punto de vista revolucionario,la. 

unl'1crn1dad es concebida cada vez mAs como "la conciencia 
críticnde la sociedad..... (1) 

Los problemas de la sociedad global y los de la 

universidad estt\n relacionados dia1écticamente: la uni

versidad, adenu1s de tener el deber de analizar loe proble
mas, tanto de lusociedadcomo los suyos propioR, debe 

también f3er "el agente transformador y orientador de 108 

cambios sociale8." (2) 

Esta tarea conscientizadora y orientadora de la 

universidad se concreta en tres niveles: la enseñanza del 

saber; su dituAi~n dentro y fuera de la Universidad; y su 

investigación científica. Es'tas tres fun.ciones constituyen 

la verdadera y completa labor educativa.: ln·de formacl~n 

humllnaque va mA.o allA. de la mera instrucción .El sistema 

capitalista exige,·preciaamente, hombres simplemente 

"instruidos" que dominehlae técnicas, el "know-how·'. sin 

'e9.tar capacitados para ver el tondo ae 188 Coaas (tue eetAn 

Pi\t;a., "Evaluaci6ndela d1funi~n cul tura,l y eytenRi6n 

en América Latina", en 11 Conferencia 

r 
\ 

_í" 



i.notrumeritos m~.s 

la. producci6n. 

global de su ren.liclad: 
y obedientes n 108 eyi-

~'~n reAumen, si la universidad forma hombr~~ com-

Jior consiguiente, la lmiversidv..d no ef~ nólo la 

conciencia. crítica, pero pasiva, de la sociedad, Rino tam
,bién,un agente de cambio, por medio de los hombr€sconscien

tes que forma, los que podrAn escoger, concretamente, r.us 

C) o () 

la educaci6n recibida en la 
a 10R problemas nacionales. 

Véase a ~5tere5~ectO¡~ea, "Objetivos y orientaciones 

(1) 

cultural universitaria ti, f.'n op •. cit.:--- . 



otros factores de comparaci6n. 

1. Laparticipaci6n de la. clase obrera. 

En los dos movimientos, el francés y el 

mexicano, eyiste otro pUnto de gran importancia. que es

tablece una interesante similitud entre ambos: se trata 
de la actitud de la clase obrera, y de SUB organizacio
neA, frente al conflicto estudiantil. En los dos países, 
se produjo·un amplio movimiento de simpatía y solidari
dad con los estudiantes por parte de los obreros. En 

Francia, la extensibn considerable que tom6 la protesta 
estudiantil, acarre6 una huelga. amplísima a nivel nacio
nal, que pnraliz6 totalmente el pn!a durante varias se
mnnas. Considerando esta huelga obrera, se~uede decir 

q\te en e~te cano el eetudiNltado, realmente, de Aempeñ6 
eupapel de detonador de los cO)'lf'1ictos socia1es. 

l,aA brigadaR y los comités de acci6ncreadoe 

por Ion estudiantes trataron de mantener esta solidari
dad eAtudiantil-ol)rera, la cual, a pesar de BU e7.tensi6n, 
no desembocó en una situllci.~n insurreccional a nivel na
cional, porque no fue la meta de 10.s obreros, A. "pesar de 
q,ue RUS reivindicacioneR -por lo menos las de los mAs 

j6vene::; y menos absorbidos por el sindicaliRmo tradicio
nnl ... cuestiona.ban el sistp.maeoc1al entero. 

I,oFi obreros y loseBtudiantef1.no estabanpre
ni materia.l ni mentalmente, para dar un golpe 



final al 8ist~~mn capitalista frn.ncPG y n su 

}~l elemento qu~ prol)ableI"ente influyó mt\r. en 

hacia la modernizacl~n economiscistn efectun.
mayoría de la claBe obrera franceRa,f'ne lrl 

rn:::yor de SUB organi?acioneH sin

sent:f.a que entaba perdiendo el 

no ouer:fn abnndonar su. nol{tica 

"hacerleel .iuegoa.l ¡robi~JT10 de De Gaulle". 

l;:n Péxico, la S1. tuaci6n fue muy pnrecida, a1.Ul-

con SUfc{ ine-vi tablee varian tes. 'J'nmbión, Re nresent6 

movimiento de solidaridad, por parte de alf1'Unaf't ramas 

1aclase trabajadora; lan m~fI politizR.dafl y cornhnti

VA,s. y las menos dependientes del Aindicato oficinl: 130-

hl'f-} todo lOH petrolcl'on t cloctriciEltru:l y ferrocnrrilprnp, .. 

'EatoBobreros tampoco Be limitaron a demandnA puramente 
aino que se ntrevieron a denunciar In corrup-

ci~ndesus l!deres "charros" y ore~lnizHci~néA o:rici!)les; 
la falta de lam~s elemental dewoc~acia sindicnl; y la 

·pol!tica general del régimen. 

Como en Francia la creciente inconformidad obre

ra fue ,desvia.da, de sus posibles futuron logrc'n revolucio

de trabajadoren. 

"Su oposici6n al movimiento efltudianti.l en 
vergonzante oomplioidad oon ulGUnOs de los 
funcionartop !!Ubernnment!1.1e~, .~~ hi~ri· mnni
fiesta. J·a C.T .1.r .eneR\lecial conden~ la 
ácci6n'délosestiidianter. de~de el primer 
momentó en la vo~ de nVf4 ",tI.R "con~afTn.do~" 
l{dereA~.~" (1) . 

___ ~_C_l_' t..--.,.:'r. 1, p.36. 



Como conclusi6n, -podemos num.ifeEltar que en am

bos países, el entudiantado logr~expresar acerta.da.mente 

el descontento, no 8610 de sus propion miembrof~, stno 

también de la cla.Ae trabajadora, arrastrllndola H. la ac
ci6n. Al mismo tiempo, así se reveló la l)recha. que se, 

habia ido p.n8anch~do, entre las bases obreras y ~Ufl re-
prenentantes of1ciales~ 

Pero en ente proceso, 108 estudiantes también 

Re dieron cuenta, claramente, de las limitaciones inhe
rentes a su propia accittn corno "clase" social. Cumpli~ron 
debidamente BU papel de conscien.tizadorea y detonadores 
d~ las contradicciones sociales, pero qued6 manifiesto: 

. que silos obreros no quieren -o no pueden- ir mt\e all! 
de la huelga o de la manifestaci6n, los estudiantes no 
pueden forzar un final revolucionario. 

o 
o o 



Con relHci~n a lo eue acabamos de anFlli7-ar flcer
ca de la solidaridad obrern., hny que recalcar otro punto 

de comparaci~n entre París 6B y lI:óYico 68. Se trfttrt de la 
represión ejercida en contra de los manifestantes: por l~ 

el ejército. 
En ambos pn:{Aefl, Ia rel)resi~n oficial fue deD

proporcionada -comparada con los hechos- y, por eAO, des-
. empeñ~ el mismo

c 
papel de acelerador: unific~ y amplificó 

la participaci6n entudiantil, y solidariz6 con ella a va
rios grupoesocialée .-en especial de la clase media- que 

f3ehab!an quedado a la e7.pectativa. 

La diferenciab2lsica reside en el grado de re

preel&n. En Francia, como 10 ey-presó el economiAta F.rneat 

Mandel, la. acci6n de diaparareontra. los rf1pnife~tnntp'g, 
habría significado "el su~idio' de la burguesía'· ~ l~i s610 

hubo un muerto dura.nte la Revolución de Y~~ayo -un estudinn
tenerFleguido por pOlicías, -~ue, al hui:r, ca;,{6 a un río 
y .se ahog6-, no fue porque el régimen francés era ml\~ 
"humanista", sino porque la defensa de los interese~ de 

la burguesía en el poder, no podía ;permitir el derrumbe 

brutal de su facha:da democrlitice.-liberal. 
Bn !!:éY-ico ,la. fachada de democracia, con parti

frente al extranjero, también debía mantenerpe 

. 'En sucon:ferencia ttLtt proletartzaci~n d.el trabHj0 in- . 
telectllalylascrir;is·deln producción cu-pitalista". 

C~TJ.,e19 de febrero de 1972. 



precio; pero el r~gimen di6 o. este "a cual

quier -precio" une. interpretaci6n muy diferente de la 

frn,nces?, mucho m~,s drástica, principalmente en e12 ~e 
de 1968. 

ParEJ M~xico, era esencial conservar lA confi:Jn

inversionistas extranjeros en su esta.bilidad 

política y social, ensefinndoles que era mtu1tenida con el 

de hierro, si h8c!a falta usarlo. Además: 

"Los Jiiegos 01:!mpicos internacionales de
bíen celebrarse en México, J' sus gober
nantes no quisieron resignarse a la confe
si6n d.e impotencie.quehubiera sigrtifi
ce,do ante el mundo suspenderlos a causa 

.del clima de desorden existente en su CB
'Dital; 'Prefirieron ofrecer el espectáculo 
-que juzga,bAn reconfortnnte- de una masa
ereindisoriminad.a., cuyas v!otimas no han 

. podido ser contada.s ••• tI (1) 

Donghi, oí t.: . p. 532 • ........ _---



~eneral de ambos movimiento~. 

otro ~lpmento c1(~ comparact6n -en un plnnomuy 
di:t'eren-'0C-';' eE c1 "e~)tEl.clo (le ,!~nin~o" OUE' car;~ctC'ri7.~ nmbor-: 

·mov:i.rrdentogestudiantiles .. fl..sí TIues, nc puede ODOJ1Cr el 

pccirr:1:R1aO reinan.te en ;;,:ayo éieGb, al opti.rr5r·:mo y lnn 0'

ricni';E),C:ionee nordt1.vQp (lp 1,J~xico '6B; 1n der,trucci6n l1 

la .eonnt:r1..1üci6.n; la desenTJerac:i.6n a la eBperanZél. •.• ~~x-

pliou/p'Ol'lOS. 

No Se1)uede negar Que la. impreBi~n principal 

Que de,i6 el movimiento Tlarifdense, ftl8 la de una nroteG- . 
ta plobal en contra de todos los aspectos de cualouier 

sin tema existente; tuYO tm ron ti. ~'. extrcmnc.amen te €YBP, o e .... 

rada y anarquizante: "IJa def.~eRneraci~n y líiH'l!!ArRUra 

mAB bien la ofensiva y la eBpf~ra.:n ?~a. Il (1.) 

Si "·el fin de la utop:ía." ern viplumbrndo ya 

egtudiantes revolucionarto8 t leE', era tmpof~i.ble 
concreti?ar €yacta.mente pus o?,ietivo~, pUéF~ lo (~ue p~r

f!éguínn, era una forma de Hociedad totalmente nueva, 

modelo preexistente. Por lo cual tenían n0ce

que recurrir a 13. destru.cci6n previa de to

dos los valores existentes. Los lemas de eS08 d!as de . 
r~:ayo, a8!· corno las inscripciones ~ralef.i, pon teRtimo

nios de esa preocupaci6nb~sica por la destrucc1.~:n, 

e.irnprescindible, narala creaci~n de un "hombre 

aueno eBté contaminado por los fal~o~ valoreA 



Sin em"tlnrgo, nerfa falso conniderar ese r:tfl!ln 

destructivo como un fin f~n sf mismo: servía para dee

;/PU0R cotlGtrui.r un mundo l;le j or: 

"Lo oue hay qUE' e:rplicB.T· fl la gente ea 
nUE~ 1~~. violf>ncia "fneo.) I trola<1ú." tiene 
un :~;enttl1l) quo nOE:~~ In (~xl'res1.6n de 
una voluntad de desorden, sino de la 
HBniracit!>n a un orden diferente .. ff (1) 

Jaraconeluir, digamoR que en raríH predomin6 

de Mimo destructor, y por lo mismo, n.egativo 
.y pesimifJta, acerca. de la nociedad francesa y mundial 
. ey.intentes •. LoB·revolucionarios franceses presenoia.ban 

de su civilizuci6n; el de los v.talores elaborados 
propia cultura:· 

"Europa na adquirido tal velocidad, lo
cal y desordene..do, •• ,que va... hacia un 
nbismodel que val~ mAs alejarse." (2) 

y Leopoldo Zba: 

"L".a&Si8t~ncta. a la. enn.;enact~ ... n colonial 
del~ occldental va a hacer patente al 
occidental su :'luto-enRjenaci6n". (3) 

. 
~3nrtre, In9trLlcc:i.~n eY-cathedrn. y . difu~i6n de la. cri-

5if:i del saber universitario:!. el descontep.to eRtuñ1~n
!.ll: p. 5. 
~3artre, Pr61o,t"o. a de la tierra, de Frantz 
Fa.non: .. p. ·8. 

, 
~ --~ 

~,la. Ita·· filosofía americana como filosofía. sin mAs: p. 115~ 



y escuchemos ahora 10 o.ue nOR dice Jean-Paul 

deRde la metr6poli: 

"Nuc8tr~~!J vfct)'P)¡:H~~ nOA conocen nor ~us h~
ridas y nor ~UR cadenas: eso h!~ce irrefu
table ~u-teAtimonio. TIasta Que nOR mU€Atren 
lo que hemos hecho de ellA..s para que cono7,
camos lo que hemos hecho de nostrorr mi~-
POB. t! ( 1 ) 

En México, la nituaci6n puedecon~idernrne como 
radi'calmente diferente, y €'RtO vRle llarn toda la América 

y e 1. Tercer ~:undo en general. 
AWlQUe el movimiento entudiantil rne~icano im

tambi~n la realidad-política y econ6mico-social 
del ·país, estaba orientado mAs bien hacia metas positivaR, 

conAtructivaa: hacer cumplir con laConstituci6n; instau

la verda.dera. democracia política y nindical; exigir 

que se ataquen efectivamente lascftuna:=; blisicélS de la 
deeieualdad econ6micA, P-tc. Lo~ r~volucionarios meyiCAnOA 
no acentuaban -anté todo, como en Francia- el fracaso de 
todos los sistemas BocialcR existentes en el mundo,flino 

°óquetenían la esperanza de que un f1ist~ma mejor pod:fr. im-
J)l:1ntarse, uneistema mejor cuya forma concreta ya :'lub!p, 

sido delineada: Constituci6n, deroocraC?ia, de~arrollo eco
n6mico sin desiroaldn.des.· 

gstas demandaD ne refería.n n reali.dadeA nr .. ciona
urgíA. cambia;r·: 

Pr61ogo:op. cit.: p.l). 



"Si Mé~ico ha de vivir en un régimen de
rnocr~tico en el que se respeten laa li
bertades consagradas 'Por la Constitucf6n 
y el pueblo no ee halle a merced de las 
arbitrariedades del poder pll'blico." (1) 

Para lograr esta nueva sociedad, loseHtudian

.mextcanos estaban dispuestos a dialop;ar con lan auto
riduden: el diAlogo pablico con el presidente fueunn de 

lafl derrandas que 109 estudiantes plantearon con mas in
sistencia al régimen. En ~sto se diferenciaron, total-

• mente , del movimiento parisiense. El soci6logo francés 
Alain 'l.'ouraine insiste en que el movimiento de Mayo n" 
estaba en la bdsqueda del di~logou orientado hacia la 
nen;ocinci6n: 

"Rechazo del pasado, comba.te contra el por
venir, revuelta contra la deacomponici6n 
presente: el movimiento es llevado a la 
protesta global; ya no discute, rehu~9. el 
diAlogo.·1 (2) 

En Mé)rico, al contrarto: 

"La lucha política encauzada por los estu
diantes no s~lo no deriva de conce~ciones 
anA.rquicas o contrarias al orden pliblico, 
sino que se dirige a: reataurar la letra y 
el espíritu de la Constituci~n de 1917." (31 

arupo de intel.eotu.~Ylee, "Ferepecti Yae del Tl:ovimiento 

Estudiantil! Ahora ee ~lmom@ntó del ~.de'bate nacio-
~ . 

nal ", en EycelAior, MpYico, D. F., 19 deeeptiembre de 

1968. Citado en: Ramíre7.,Oll. cit.: p. 287. 
Tou~aine,Op.cit.: p. 123. 

,intelectuales, ... O .... P __ ................. 



En otras palabras, los j6venes mexiC.3.noscomo 
los demt\s latinoü.mericanos, ya habían elahorado·· concre

. tnmente el fin de su utop!a, su nueva socieda.d, su "hom

bre nuevo", como 10 concibi6 el Che Guevara. 
T-~n Am~rica Latina. y en el 'l~ercer T<undo, lalu-

contra el colonialismo o el neocoloniali!1n1o nignific6 

la derrota de los valores del adversario; lF derrota de 

los valores occidentales europeos y nort~n.merica.non, con 
lapoBibilidad de crear e imponer una nueva culturRT>T0-

. pía latinoamericana, africana o asilitica: "(1¡09 lntino

americanos )pien~an que ji;uropa se acab6, mif!l1trnfl oue 

Latinoamérica s610 estdempezando." (1) 

Frantz Fanon, Che Guevara, y muchos m~A, pup,den 
considerados como 105 voceros de eAte espíritu de BU .... 

to-afirmaci6n frente a las metr6polie coloniales; es un 

espíritu "optimista" el que proclam8.n elloR; un espíri tu 

orientado hacia la esperanza de un futuro mejor, 'a peSRr 

de, y mAs aI1A do, la t!nt9,~tr~fioa situn.oi~n notunl. 

o 
o o 

ofLatin. America: p. 22~. 



4,. Organi7..aci6nde la lucha.. 

Lo que acabamoA de apuntar acerca del "esp1ri tu·· 
predomin6 en cada país, se refleja tambi~n en lns for

mnA de organizact~nque adoptaron ambos movimien1;oa. 

l/a t6nica anarauizante .Y de prot(~nta global de

tel,nin6que el movimiento parisiense no Re artioulara nun ..... 

ca alrededor de un 6rgano representativo central. LOA vo
ceros del movimiento no se eligieron, puesto Que las elec

cion"n f:~ran consideradas como las típicas maniobras carac
terísticas de las democTacias cRpitali'stas de Europa Ocoi-

(~iente: 

Daniel Cohn-Bendit expresa esto de la manera 81-

"Es 'Preciso evitar crear 1nmediatamenteuna 
organizac1~n, determinar un programa, Que 
ser!nn inevitablemente "paralizantes. La 
llnica oportunidad'del movimiento es' justa
mente este desorden que permite a la gen
te hnblar libremente y que puede desembo
car en una cierta forma deautoorganiza
ci~n." (1) 

Todo aquél Que lORTuba to~nr In pa.labra,imponer 
voz y sus puntos deviata. podía aspirar a una posic16n 
liderHzgo. 

Sin embnrgo, no se puede decir que loa que enca
~:9.yO '68 10 debieron dnicamente a °eu faoilidad dé 

cn~ ECheverr!a, B. y Custro, C., Op~ cit.: p. 23~ 



palabra. Daniel Cohn-Bendi t, .b.lain Geifunar, Jacques 5auvn.

geot, etc. eran estudiantes o j6venes maestronconpran 
. ni 

. ·capacidad intelectual,oue apoycmdose en peouenos grupo~ 

de vanguardia, lograron cxprerlar, de manera. entructuradn. 
y a la luz de un an~lir~isglobal de ln Aoctedad, las in

quietudes de la masa eRtudiantil. 

llor-; l1nicon n~cleoB organi zudos en ]"'rnncia f'u.e-

ron laH orifr,rtde,s J 108 comités de acc:i.6n, pero no entHban 

centralizados en un c'Jl'gnno puperior. (Jada cual actuaba 

independientemente, seg\\n lUfl necesid:~dEE que pus mielllbrOfl 

percibían en la flifupcj6n que los roct;al'lu. 

T':n t·r:tyicc,-euced{a lo o'Puesto, -el movimlénto 

estuvo dirigido, pré.cttcamente desde el principio, 'Por 
unaorgani7.aci6n central -el Comi t4 Nacional. de Huel~a~ 

quelogr6 ser el representa.nte res1)ctado. de decenas de 

plantelen escolares y universitarios del país. Cani hn.~tA. 

el ~innl de los acontecimientoR, el C.N.H. ~nntuvo ~u 1i
dera.~,n,o por ~ncima de 1[~8 di férencinA ideo16["icn~ ele SUA 

miembro~ (contrnriamente nla prolif'craci6n de lOA "P,TOU

pUBcules"ideo16g.LcoR franceses). 

Esta mayor organizaci~n y diBciplinn del movi-

miento mexicano fue l1:otivada por la naturaleza misrrJf\ de 

la protesta: las T'eticiones. eran b~sicarnente democrt\ticrtfl, 

reformistae-digamos- sin darle El e~te 1.\ltimo t6rmino el 
. .' ...... ..•.. . ,¡; 
·~~matlznegati voqueAuele impli~ar. .' . 
? ..... . Pueoto que los e9tudl.ante~ !!ley.l canos, depde el 

. 'oom1gn20 d~ los acontecimlentofide 68, ncepttlron juc;nr el 
.. juegoder.1ocr~tico del di~logo y de la negociaci6n,. nece

sitaban un vocero oficial, repreRentativo, bien orP'n.ni7n.
y dieciplinado,cn pR.7.de per reconocido COMO interlo-.... 



cutor legitimo por el régimen: el O.N.H. se conetituy6 

desempeñar, precisamente, este papel de interlocu-

Aquí podr{amoH señalarbreven1ente, y como con
clusi6n de este capítulo, que no Bon válidas lascone1-
deraclones superficiales en cuanto al car~cter nacional 
de los pueblos. 

F~n 196A, México -el representante "subder:tarro
lIado" en nuestro trabajo de comparaci6n- conoci6 un mo
vimiento estudiantil excepcionalmente organizado y disci
plinado; por otra parte, en Francia -patria de Descartes· 
y del pensamiento racional, l6gico y met6dico- la proteB
taestudiantil adopt& la forma de una gran fiesta anAr-
quicade negaci6n total de todo orden existente ••• 

~ ~ 

~ 
A lo largo de este trabajo, hemos estado v1en';" 

do cu:\les f'ueron,~ exactamente,las causas que detennina-

ron cada movimiento, y cuAlea, los eleIllent06 que molde8~ 
ron el carA.ctér propio del movimiento mexicano "mOderadO", 
y del franc~s enragé -ttenf'Urecido"- enfurecido contra la 
Aociedad entera.. 

o 
o o 



5. Actitud de In. opini~n pllblica. 

SH puede afirmar que la opinión l'1l\hl:i eH nn 1\í~

simpati z6 m~s con 108 e f'.t-udian tefl, aue en li'ran ola. 

Y.;n Ii'ra.nci3., apoyó m;\.s las demnndns obrcrn~ nue ] nn P.FtiU.-· 

dtnn tilE!G. Considera ha rrile lanprj.meras eran bastante 

jUf-:;tifica.das -por tenpr r;d.fi relncj.~n con 1n V:i.d~l r(\fl.l, 

concreta- mientra8 que jU7.r~n.ba J.as negundas como ey.cer.t

Vp.B, impostbleB o abRUl'dus. Adem(\B, el na'Ín ont~ro e~tu-

vo parali zado duran te varias eemanafJ en todun BU.R acti.vi

. dadeA econ~micao eAenciale~:l, lo ~ue ocanion6 un ninndmero 

de molentias a todos"que exasperaron bastante a la clase 

media urbana. 
Esta importante clase media pn.rinienAe tiene 

un peso preponderante en la conformaci6n de la opin:i6n 

p'\lhlica nacional debido a que Frnncia ce uno de 105 pl~:!
Re:=JmAs centralizados de EuropA., en toñon 1H~nti.c1oH. Per
f!uadida de que todn.s lUA huele:an y revucltnr; errtn inAti-

d .. tud . t . t 1 ' f' 1 " 1 ISa as por eS1an en a~1 A.Gores pro ·esJ.ona,es, El 

burguesía no se identific6 enabnolutocon el rnovimif'!nto, 

aunque 108 esfudianter. rebeldeAproc~d!':"'.n 'ln HU mayor 

parte de su propio seno: ninP."hl la70 u.nía n padren e hi

jos; ideo16f'icamente vi vín.n nn dOf~ munaOf: t()talrr;r-'nte 0-

puestos; y afectivamente, lOG hi.;Ofi hab!G.n delibprnc1amen

te "cortado 109 puentes"; el diAlogo no interA~Qbn ~ nR-

Los aconteci~i~ntoc de kayo resultaron siempre 

incomprensibles" a lon~pos f10ctalen r:t:!/:TtrD.dicionnleA 



de Francia: lCt clase media, las zonas rura.les, lOA obrerop 

mayores fieles seguidores del sindicalismo economiscista, 

"oficial", el Partido Comunista Francps, eto • 

. tBton gruposbasabe.n su~ conviccionep, en conflideraciones 
enencialmente econ~m1cas: en la Francia de 1968,(casi) to
don viven bien, (casi) ya no hay miseria, el obrero tiene 

. su casa'y nu coche, 1rt juventud ya ~o debe pre.ocuparse por 

BU porvenir (üaterial) , etc.; es decir: todos loa criterios 

. o·entereoti padoD de los adul too europeos que conocieron una. 

OdOB guerras mundia.lfH3, con su infinidad de sufrimientos .. 

Adenu\s, impregnados de la propaganda de la época. de la 

Guerra Fr!a, asocian nocialismo y comunismo con nrusiemo". 

°Dél comunismo A~lo conocen -o quieren conocer- el aspecto 

dictatorial, burocrAtico e intervencionista, que, para e-
11oH, constituye la eoencia del r~gimen eovi~tico. 

IJQ ruptura con la juventud no podía. ser m~s com
plnta: lOfl j~veneA abogaban por la destrucci6n de todo lo 

que f"léel~\borndo o r~efjnstruido despuén de la Segunda Gue
rra r,'iundial; proclamaben va,1ores totalmente nuevos, como 

la "calidad de vida", le. esponta.neidad, el anti-autori ta

riRmo, y ( ¡ para colmo de males !) proponían el socialis
mo como modelo de organizaci6n social. 

Pensar que en tales condiciones la opinf6n p"
bIicn, manipulada por la prensa burguesa Y los demAs me

dio5 decomunicaci6n, pudiera apoyar n 10ft estudiantes, 
r~entido • 

ütra vez. hay que establecer una lITandiferen

con Mf"",ico.lloñ eatudiMtes mexicanos, uu\~ all! de 
demandas que se. refer!a.n n. sus propios intereses , 



se hicieron Io~ voceros de laB nece~idaden 'j' dpl d.eRcon .... 

tentopopulares. :'~unpeticione8 no tenían pI cart\cter 

radical y destructor. de las fra.ncesas, y por consiruj.en

te, no tuvi.eron el aBJ?ecto inquietante que podía alejar 

a las masas. 

AdemA~, el conflicto generacional no teni[~ en 

18, misma intensidad y el mismo cardcter de rt.tptu

ra que en lflrancia. 'E'xistfa como en cu[~.lquif"r Bociedad, 

pero no se manifestaba esa total "desautorizn.ci6n de los 

may° ,!'cs • (1 ) que había en Europa. Lon estudiantes nl€yi-

.. canon t casi siempre procedentes de la "nueva" cIaRe me-

dia, todavía €f1taban muy cerca de sus padres y de la i

.... deoloeía burguesa de éntos. En 1968, amba~ p'eneracionefl 

estuvieron de acuerdo en conden~r l~ fnlta delihertad, 
·.·igualdad y democracia en la Aociednd meyicann. Y In re

pre8i~n brutal contra la f"eneraci~n· joven que Re hn.b!n 

eypresar lo que todos p~nAabnn, nolidnri7e 

opinltJnpl1blica con ellos: 

liCuando ••• lOf3 eRtudiantes Re pre~f~ntnron 
ante el I!obierno como un sector orpani7.a
do,consciente y decidido a lUchnr por Aun 
derechos, que e~encialmente e7presA.ban de
mandas de libertades democr!ticas de lnr-t 
que ha nido privado todo 'el pue'hl0, en una 
forma natural, eGnont~nea y mHP,ivf~" 1:-,0-
pini6n p'dhlicaloR apoyo sin reservas." (~)) 

Nos atreV€f:lOfl D. auuntfl.r flUR l,lAyico adr:irn.brt n, 

. l'rtrn un estudio prof'ul,,;;,'i7.:lclo de In. 'de::::m).i'0ri 7.rci."~ 

de .. lofJ:P2!.yores· ,v¡~nsr·: }'ell.er, LOf~ movimientof'l' er~tu-

1->., Alvarez !~. ;r ¡(evueltas, OP. cit.: P. 55. 



estudian ter-; por el valor que mostrH.ban al eypresnr, 

por fin, 10 Que tantos pennaban desdf'; hn.c:!n. tanto tiem-· 

po. ~'rn.nci.a, C:-1 e élT.'lbi o , rechaz~ a SUD ectudtantes como 

j~v~nen 'enragés~ manipulados por agitadores, y deseo-

suhvertir todOH los valores establecidos. 
Para ,o.;ranparte de la opini\!>n p1\bJ.ica :france-

A8., l':.ayo 6B no fue sino un intente de "instaurHr unn 

dictFtdura. Aoviótica"; y 8610 ve!a en 108 eBtudiantes a 

.í6venefl oue fluerían ·li.berar RUS fru~trA.cionee seyun,l es. 

La clase media enpectadora de los acontecimientos ~ari
ni.enAen concentr6 con evidente mala fe nu atlUlci6n 80-

bre.unoB hechos aislados, sin querer entender el espí

p,eneral del conflicto. 
As1mi~mo,en loa países subdesarrollados, los 

estudiantes que serebelnn son conAiderados por sus opo
. aitores como peligrosos, y por BUS admiradores como re

volucionarion. 'En Europa, por 10 menoa en la Europa de 

regímenes democr~tico-parlnmentar1os, los j6venee que 

denunci.an el orden establecido, no Aon consideradof:1 ni 
comoenemigoA ni como héroes, sino como pobres idealis~ -tas enganados por SUA lecturas y que persiguen utopías 

abnurdas. 

¿CU~l ser~elrnayor obstAculo para un revolu
cionario ?¿ Ser considerado por su enemi{'o como un pe
lir70 o corno un loco ? •• 

o 
o o 



V COl\CJ,US ION:\S. 

A lo largo de e~te trabaj o hemos trrl tp,00 de 

hacer ref.laltar 109 -principaleB puntOR de dtferencin y 

de similitud entre lo~ !novirnif:)nto~ e~tudiantilp~ de 

lof' países desnrrolladoF (p'rancia. como ejemplo de ~~u

ropa Occidental), y 'de 108 Rubde8arrolladoR(I,1{~ico 

como ejemplo de Amf>ricn Ilatinn); esto lo hicimos n. la 

luz ~e SUB contextos nacionales y de la orientaci~nde 
~uBreivindicacione~, así como de las estructurar-: eco
n6micas, pOlíticas, eociales y culturales Que lOA de-' 

terminan. 
JJR. reivindicaci6n bAnica: el reemplazamiento 

de economías·Bubdesarrollndas denendientes del cRnita-_ _ - _ _ _. 1_ 

liamo internacional por un f!istema econ6mico m!H jun

to, genera.1mente de inspiraci6n sociallnta, es pue~, 

obviamente m!s fuerte en América Latina(1uP en lrt ~u-

ropa al tamen te industrtal i ~~,ada-en d.onde la. un rti. ci pn
ci6n en las decisiones ya ha adouirido una importancia 

igual a la. particinaci6n en el régimen de nropiednd-. 
Las peticione~ jurfdico~nol!tica3 se prepen

tan en ambas partes, pero bajo forma~ diferentp.~. De:=;de 
este pWltode vinta, el Movimi~nto mexicano del 68, fue: 

"Un conflicto muy distinto al de Kayo en 
l"rancia. No hubo pr~cticamenterei vindi
cacioneA encolares o académicaA; n61ope .. 
ticioneA 'PolfticRA; lihert\ci6ndé r~~noA 
-polítioos, digoluói~n oelouerpo ele m-n
naderoR, destitución del alcalde de la 
ciudad,delje:fe de Inseguridad ...... (1) 

, -~_ 1 

~ '-



En Franoia, 'Por el contrario, las llnicQS rei
vindicaciones· concretas de los estudiantes,se referían 

.. a la concepci6n y la organ1zaci6n de la uni vereidad.Es 

notorio que el nivel jurídico-político sÍ: estaba repre-. 

Aentado durante mayo del '68, pero no que fue el eje 
central de laa reivindicaciones. 

Y,en cuanto a·las reivindicaoiones culturales, 

también se las encuentra en ambas partes,pero predominan 

en las Aociedades de consumo. 
~n América Latina, la re1vindicaci~n de orden 

c1lltural se si tltnpredominantemente al ni yel . de la 1unha 

rlobal del subcontinente en contra del im'Peria11~m.o nor
teamericano. En ente caso, Be trata de la lucha contra la 
enajenaci6nprovocada por el imperialismo cultural. 

En F.urolla,la reivind1cacl~n cultural se eJlpre
ea dentro dal amplio marco de IR "revoluci6n cultural": 
la. afinnaci6n de valores humanos totalmente nuevos ,pre
cedida por la neceaariadest:ru.cci6n de loa antiglloe. 

F.f:1tos tres nivele!! de reivindicaciAn estud1an
constituyen el meo110 de laproteeta de loe ee'tudian;.... 

tes a travós del mundo:· los tres se encuentran prActica-
_mente en cualquier movimiento; lo que varía es la impor
tancia relE.ti vade cada nivel -importancia que se deriva 

de las reA.lidades nacionales distintas, en Bue a.spectos 
eoon6micos, 'Po1ítico~, sociales, yculturalee-.También 

varía.nlnA eypreBioneBldeol~e1caB de eSll.R reivindicacio
nCG;rin ~rnbargo, el denominador coJmtnp~recesérel~o

··~iD.li~mo; un r"ocinlismo tnmbién "nuevo" t r-ntn malo definido, 



pero que no sacrifique la libertad de sus mlero'bron al au

toritarismoburocr~tico. 

Otraconclusi6n aeneral que Re puede sacar de 

estudio es: In df!cada de los f1esenta inau{':'Ur6 
verdaderamente una nueva etapa en 10~ movimip.ntoA ~ntudian

. tiTes del mundo entero; dos ranr;os solJreflalientefl (le eAr-l 

nuéva etana Ron su rudicaTi?ncj,~n y f1U univp.rRnliz:1.ciÓn. 

1<:sa radicali?.aci~n con~ir.te/:rlobnlrnpnt~ pn una 

tomtl. de concienci~L m:!r:! aguda y rm\n crítica, de lor, l)robl~

. -mas b~sicOA de las sociedadeA, 10 cUAl rebnRn RAí lo~ es

,trechos 1!mi tes del ¡rrenialismo estudiantil tradicional. 

En Amprica Latina, eRa tomn de conciencip. se re

fiere específicamente a la ~iRRntesca problem~tica del 

subdesarrollo, visto como W1H totf11 dependencin neocolo

nial de los centron heeem~nicoR, Burona y ~ptndon UnidoE. 

r~n~:Uropa, por otra parte, lt:'1 tomn de conciencia 

estudiantil est:\ e~~trech[:.rrente rp.lncton[:din con ]n crifliA 

Reneral que han venido 5ufrienqo Ion vr:;..lorep.ocoidentnle~ 

capi ta,lip.tn9 cl~nd~ la. Segunda rsuerra 1l'iundifll. E!lt~ cl"inin 
der¡,ueFtra, i€llalmente, Que para obtener y 11l2.l'ltr-'l}(!}·PU I'Il"OF>-

per1.dB.c1, el rr.undo 8u'Perd.esarrollhclo r"~cpr'i ta exp] otRr, ca

cla-vez mAs, a los continentes del Tercer r.~undo ;¡ a f;US 

nrrip10s miembros. 

Los r:1ovirnÍ;~n tor- efltudianti leri tambi én f!f' r,rt~n

mt\s uni vermI1p.s: m~.p. ::Lll~ OP :up dife

-a menudo muy acentundas- se not~l unn ~Fnf'cie de 

fondocomt\n. Un~~, t~la d~ fondo de:cri'!!.:~_ • .e ";-

"IJoQue compqrten 10f:)e8tudinntel~~ q,ue pro
testa~, en unahnse rrundi:d, PFunf!1~th,do
de M·irnoml\s bien oue una ideolop;{r;t oun 

. l· 



nr0t:rama, un estado de ~imo que se expresa. . 
diciendo que el sistema existente, la eatruc
tura del poder, es hip6cr1ta ~ indip,nodel 
respeto, que es anticuado y Que hay urgente' 
necesidad de reformarlo." (1) 

1~1 principal -y tal vez el Mico- lOPTo de los 
~ovirnientos de 1968, tanto en Francia como en M~7ico, ha 

nido el r1o~trar claraIH~nte A. sus !,uebIop, OUf' In "utop{n" 
1';,1. ~ra 'Posible. UnA. utopía todavía muy limitada, ppro Que 

ha "ienificado un enonne 'Paso ha.ciaadelante, en la con-
.. nc:,entizaci6nde todoe lo~ ~pOR sociales de ambos 'Países. 

'En Francia, -hasta los mAs fa talistns, OlOR m;1s 

empedernidoR "gau1li~tnB"- fle dieron cuenta de: que De 

Gaulle no era eterno; que los obreros no habían renunciado 
toda.víA. a sU papel de clase revolucionaria; que el estu
dinntados{ podía ser un detonador social; y, ante todo, 

laburgueafn yel capitalismo quizA!1 tenían ba.eea·me
a61idag de lae que aparenta.ban. 

En MéxiCO, se di6 Wl proceDO muy.e parecido. Dee-. 
pUPA de largas décadas pont y. oontrarrevoluc1onarlaB, UD 

grupo socful:-el de los estudiantes- se atrevi6, por fin, 
a. protestar fuerte y masivamente: se juntaron obreros, 
campesinos y gente de la clase media; y sobre todo, se 
deAenm:J.scararon los mi tor; del P. R. 1:; de la estabilidad 
política. y social; del progresoecon6mico. Aparecieron 
claramente todaslaB mentiras y todos .lo8'cproblemaB. 

EGtoslo~os, en ambos países, constituyen en 
n!Di3IDoe auténticaD conq\\ietaa revolucionarias • 

............ -.c ... i .... t .... : p. 4. 



cla8(~B mE~di8.n, y del sistemH. en .~eneral. 

~)er~, tambi.{:n imprescj.ndible una JY18,yor univerr'n,

l1zaci6n:lo8 europeos deben luchar contrn el im~erinli8-

mo der1de el centro mif-1mo del capi tal:Lsmo, desde sus pro

pios' l)aí'ses; por lo cual tendrAn Que desarrollar e inven

tar, t~¡cticQ.s totalmente nuevas, adaptadas a In lucha 

"céntrica" -que ciertamente es tan dura como la que debe 

librarse en la"periferiau -. De todo esto, los revolucio
narios de París tomaron conciencia.; muChOR de fJ.US comnn";' 

°ñeroA se habían marchado desiluRionad08 de la Europa hur-
guesa: "donde nunca podría ocurrir np..da revolucionario ••• "; 

h b! . d ". . t' ". j. b l' . a. an lOa. connCl.en 129,r n. cnmpeS .. llOS .0 1'11n.-

110S, angolanos, vietnamituB ••• Ahora, esti\ ::lurrriendo una 
nueva tendencia: hacia laluch:).en el nronio ntl!~ de onda - ~ 

no excluye, en abnoluto, la solidaridad to

con lOA procesoA de lj.hern.ci~n en el mundo 

la libertad que cada quien tiene pRra escoger 
de lucha, dondequiera que.esté~ 

A 108 lattnoameric8,nos les eepp,ra ln taren,i

p.ID~htegigantesca, dE! COmbfl.ti:r. la 01)reei6nmund1al 

unión con 108 dem~B oprimidoA de 

uTricontinental u , y en solidaridad con sus com'PD.nero~"': 

la mnnern AiguientB: 



-, ~--;: 

En lo Que se refiere a lA Rcci6nf~tura de lOA 

estudian tés, pensamon que ne producil'1\ una prof,'re8i va rn-

. dicn,li?~lü:i.6n, todavía mL',f'l profunda, {Juef.~e lorrnr!, 1\nica

. mente, [:,i Jos ertud:i.an tes vi.ncula.nRulucha con la de los 
obrerOf1 ycampe!.=linoR, y con todOB 10R "disidentes" de l!1S 

,clases medias, y del sistema en general. 
~3ert\ tambi(~n imprescindible una nayor univernn.

li?,8,ci6n: los europeos deben tuchar contra el imJierl.nlis

mo desde el centro miAmo del capitalismo, desde BUS pro

'piOS'pa!BCS; por lo cual tendrl\n que de5nrrollar e inven

.. tar, tdcticas totalmente nuevas,adaptadas a In lucha 

"céntrica" -que ciertamente es tan dura como la que debe 

librarse en la"periferia"-. De todo esto, los revolucio
narios dePar!s tomaron conciencia; mucho~de ~us compn

ñeroB se habían marchado de!1iluAtonadoA de la Europnbur-
gueaa: ttdondenunca podría ocurrir nada revolu.cionari.o ..... ; 
y .. r:le ha.b!tl!l ido a "aonnaientizAr" n cnmpesinos bolivin-

.. nos, angolanos ,vietnami taa ••• ~Ahorfl., estt\ ~ur,"'iendo una 

-nueva tendencia.: hacia la luchn. en el prouio pn{Bde cada 
uno, lo cual no ey.cluye, en abnoluto, la solidaridad to

tal y acti"'acon lor; procesos de·liberaci~n en el mundo 

entero, y la libertad que cada. quien tiene parr:\ escoger 

frente de lucha, dondequiera que.esté~ 

A los latinoamerice.nos les espp.ra In tnren, i

gigantesca, de combB.tir In op:r'f:si6n mundial 

desde la periferia, en unión bonlo8 dem~B oprimido~de 

uTricontinental lt
, y en solidaridad con sUsOOml'D,nerQ~ 

rnetr6polis. r¡~arcu~e ve ento de la manera siguiente: 



"'El papel que desempeñan los movimientOA 
de liberaci6n nacional en el '1~ercer h:un
do no es todavía propiamente revolucio
nario, en el sentido de que no es lo 
bantante fuerte por sí mismo para de
rrumba.r el sisténla capitalista. 
lia fuerza revolucionaria que sería capaz 
de eso, s610puede esperarse de un en
cuentro del Tercer Mundo y de loa movi
mif.~ntos que trabajan para un, derrumba
miento en loo baluartes mismos del ca
pitalismo. Queda por provocar ~ste en
cuentro, es una de las tareas mAn di:fí
ciles..... (1) 

Concluyarnoncon la opini6n de JJeopoldo Zea 
piensa que la colaboración ente ambos mundos, el 

desarrollado yel subdesarrollado, debe hacerse aa:!: 

n ••• destruir el orden en el mundo occi
dental; a.yudar a crear el· orden en el 
mundo aun subdesarrollado." (2) 

o o o 

Ii'~a:rcuse, La fin deltuto.pie:p .57 (traducci6n 
_. - -. .. - . - - : - ---: ~ - - - - -- . - , - - -- -

filos_oría ameri cana comofilosof{a. sin ~$:p. °12 



Iq;:J.papel que desempeñan los movimientoA 
de libernci6nnaoional en el Tercertv:un
do no es todavíapI'opiamente revolucio-

. nario, en el sentido de que noee lo 
ba.stante fuerte por sí mismo para de
rrumbar el sistéma eapitalista. •. 
La fuerza revolucionaria que sería capaz 
de eso, .. 8610 puede esperarse de un en
cuentro del Tercer Mundo y de loa movi
mit~ntos que trabajan para un derrumba
miento én loa baluartes mismos del ca
pitalismo. Queda por provocar este en
cuentro, es una de le.8 tareas má.n difí
ciles ••• u (1) 

Concluyarno~ con la opini6rt de JJeopoldoZea. 

piensa que la colaboración ente ambos mundos, el 
desarrolla.do y elsubdeearrollado, debe hacerse aAí: 

" 

u ••• destruir el orden en el mundo occi
dental; ayuda.r a crear el orden en el 
mundo aun subdesarrollado." (2) 

o 
o CJ 

Iv~arcuse ,Lafindel'uto:pie: p.' 57 (traducci6nnuestra)., 

¡,afilosÓfía americana eomofilosofíaein .mAs: p.l~~ 
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