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ALGUNOS IMPACTOS DE LA REVOLUCION CULTURAL DE 1968 
LA ESCUELA Y LOS ESTUDIANTES DURANTE 1968 

INTRODUCCION 

Existe una extensa bibliografia sobre el tema del 68. Hay libros, articulos, 
testimonios, tesis de licenciatura, ensayos, cronologias, peliculas, videos, que 

provienen de diversos puntos. Por ejemplo, hay aportaciones de economistas, 
historiadores, periodistas, abogados, socidlogos, fildsofos, politélogos, antropdlogos, 

escritores, escultores, poetas y fotégrafos. Cada uno de ellos tiene algo que decir, ya 
sea desde una posicién de derecha, de izquierda o desde una historia tradicional o 

critica. 

Es aqui donde empieza nuestra busqueda, ,Por qué escribir mds sobre el tema del 
687, uNo basta con la bibliografia ya existente?, jesta bibliografia no explica 
suficientemente al 68?. Nosotros creemos que el movimiento estudiantil a escala 
mundial ha sido muy visto, pero poco analizado. En primer lugar porque al momento 
de efectuar, los diferentes autores, su estudio no lo ven como un movimiento dentro 

de una “escala planetaria”, como se pretende expresar en el presente trabajo. 

Ademds, creemos que hay autores -pocos por cierto- que han sefialado una posible 
construccion del tema del 68, desde un punto de vista critico, y han sido olvidados o 

no tomados en cuenta. De lo dicho por esos autores parte el presente trabajo, para 
intentar dar una singular aportacién. 

Uno de esos autores criticos, del mayo francés del 68, es sin duda Fernand Braudel. 

Braudel es uno de los primeros en reflexionar sobre lo ocurrido en Francia y el 
primero en afirmar que fue una revolucién cultural, lo que sucedié ahi. Dice nuestro 
autor: 

Escojamos mayo de 1968. El acontecimiento me interes6é, como interesé a todos los 

franceses y, en mi condicién de universitario, no quedé tampoco al margen. Entonces 
me plantee una serie de preguntas, alimentadas por la observacién directa de io que 
estaba pasando en las calles, en las escuelas, en los medios politicos. Y entonces pensé: 
estoy frente a.una revolucién cultural’. 

  

El planteamiento de Braudel, esta encaminado a hacer ver que el telén de fondo del 
68 a escala mundial, es la revolucién cultural. Para él ¢] 68 sefiala el fin de una vida 

cultural y el nacimiento de otra. 
Hay una destruccién y casi simulténeamente una construccién cultural. 

' Braudel, Fernand. “Renacimiento reforma, 1968 Revoluciones culturales de larga duracién”, en 
La Jornada Semanal, nim. 226, 1 de octubre de 1993, p. 28.



Dice asi Braudel: 

Cuando sucede una revolucién (cultural), es porque las mascaras antiguas se revelan 

como insuficientes para esa situacién. Entonces renunciamos a los consuelos habituales 

y miramos a las cosas y a los problemas de frente. Pero esto no es un proceso siempre 

grato, y entonces se hace necesario inventar rapidamente ofra cosa’, 

Braudel mismo se interroga para saber qué es una revolucién cultural, parte de la 
respuesta que ya se ha expresado, la otra parte que clarifica el asunto es comparar lo 
ocurrido en “mayo del 1968” con el renacimiento y al mismo tiempo marcar un 
pertinente matiz entre ambos casos, veamos: 

EI derecho para los ricos -puesto que el renacimiento fue una revolucion cultural que se 

tealizo sélo en el nivel superior de la sociedad, hecho que la distingue profundamente 

de la revolucién cultural de ja cual mayo de 1968 constituye una de las sefiales, y que en 
cambio se sitia en la base misma o en la parte media del cuerpo social-, el derecho para 
los ricos, decia, de hacer todo lo que quisieran. Fue una gran liberacién del pensamiento 

y al mismo tiempo una Siberacion sexual’. 

Lo dicho por Braudel, permite preguntarnos {Por qué no son los “ricos” los que 
realiza la transformacién en “mayo de 19687, ;Por qué es la “base misma y la parte 
media del cuerpo social” los que realizan esta transformacién?. Estas preguntas 
intentaran ser contestadas en el presente trabajo. 

Pero no dejemos tan pronto las profundas aportaciones intelectuales de Braudel, 
puesto que en ellas basamos en gran medida nuestras propias reflexiones, expresadas 
en este trabajo, veamos: 

Toda revolucién cultural es, en primer lugar, una demolicién de lo que antes existia. 
Pero io que es demolido es en gran medida la fachada, mientras una buena parte de ia 
sociedad permanece y resiste. El renacimiento no tuvo consecuencias sociales 
profundas, pero si creé un nuevo arte de vivir, transformé las reglas del j juego’. 

Por ultimo, se puede ir hacia otra profunda refiexién expresada por Braudel, sobre 
“mayo de 1968”, y se puede abrir el panorama hacia lo ocurrido durante el 
movimiento del 68 dentro de Ia “escala planetaria”, veamos: 

Si dentro de algunos meses o algunos afios Ilega a ocurrir una convulsién de ta sociedad 
francesa, mucho mds grave que la de 1968, se produciré una reubicacién automatica 

hacia esos acontecimientos de mayo y junio de 1968. Pues estos acontecimientos, 

? Ibidem. p. 28 
3 Ibidem. p. 29 
* Tbidem. p. 29. 

  

  
 



cuando suceden, poseen el valor o el estatuto de sefiales. Son una suerte de aviso, que 

indica que el camino se esta volviendo peligroso’. 

La propuesta actual del capitalismo a escala mundial, que atenta contra los recursos 
naturales y contra la humanidad misma. La existencia de mas pobres cada dia en 
América Latina, en Africa y en Asia, principalmente. Son algunos elementos que 
permiten entender la importante reflexidn braudeliana, al decirnos que el 68 es una 
sefial de que algo mds grave puede ocurrir. Esto necesariamente debera ser tomado en 
cuenta para enfrentar el siglo XXI. 

Bueno, retomemos nuestro camino. Entendamos que no es nuestro propésito plantear 
abiertamente el movimiento del 68 a escala mundial, como una fecha previsora. 
Nuestro esfuerzo esta consagrado a encontrar los cambios, si es que los hubo, del © 

movimiento estudiantil mundial. 

La importancia del movimiento del 68, desde un panorama mundial, representa la 
transformacién de diversas formas de pensamiento, de diversos espacios 

intelectuales. Immanuel Wallerstein® es buen ejemplo de ese cambio, que proviene 
del bioque capitalista, con su participacién en la Columbia Universiy. 

El “parteaguas” del 68 permitié una transformacién de pensamiento en diversos 
intelectuales contempordneos. Por ejemplo, se puede decir que hay una etapa previa 
al Wallerstein que hoy conocemos. Fue formado por una “educacién liberal’”, la cual 
él mismo combatié por las lecciones del 68. 

Lo anterior nos permite encontrarnos con una hipdtesis, que sera justificada en el 
presente trabajo: la ideologia dominante en la escuela era la que provenia de la 
burguesia, del capitalismo. Esta impedia una verdadera participacion del proletariado, 
representado por medio de sus hijos en Ja escuela y en la universidad. 

Al regresar a Wallerstein, encontramos un anallisis central para nuestro trabajo sobre 
la “REVOLUCION DE 1968”. En el articulo®, se hace referencia a un corto periodo 

“tres afios”, de jo cuai nosotros eniendemos que abarca de 1966 a 1969. Es decir, 
to que abre el movimiento estudiantil dentro de una explicacién “planetaria” es sin 
duda la Revolucién Cultural China. Y lo concluye el “Otofio Caliente”, o sea el 

movimiento estudiantil italiano es e] que cierra el corto evento. 

5 thidem. p. 30. 
s Aguirre Rojas Carlos. “Entrevista con Immanuel Wallerstein Discutiendo en torno del sistema 
mundo”, en La Jornada Semanal, nim. 299 y tttimo, 5 de marzo, de 1995, p. 31-36. 
7 Aguirre Rojas Carlos. “Entrevista con Immanuel Wallerstein Discutiendo en torno del sistema 
mundo”, , en La Jornada Semanal, nim. 299 y Gltimo, 5 de marzo, de 1995, p. 32. 
* Wallerstein, Immanuel. “1968: revolucién en el] sistema-mundo. Tesis ¢ interrogantes”, en 

Revista de Estudios Socielégicos, nim. 20, México, 1989.



Dice Wailerstein: 

La REVOLUCION DE 1968 fue una revolucién; una revolucién peculiar. Estuvo 

caracterizada por manifestaciones, desérdenes y violencia en muchas partes del mundo 
durante un periodo de al menos tres afios. Sus origenes, consecuencias y lecciones no 

pueden analizarse correctamente apelando a las circunstancias particulares de las 
expresiones especificas de este ferndmeno global, a pesar de que muchos factores locales 
condicionaron las formas de las luchas sociales y politicas en cada localidad”. 

. De tode ese panorama a escala mundial, para realizar una explicacién sobre la 
escuela, se han tomado tres puntos de distintas partes del mundo. Estos son 
reconocidos como “epicentros”, por detectarse ahi con mayor intensidad la sacudida 
cultural revolucionaria, estamos hablando de: la Revolucién Cultural China, del mayo ~ 

francés y de México 68. Ademas, es pertinente afirmar que este cambio se manifestd 
en todo el mundo 

Los tres “epicentros” mencionados apuntan Io que ocurria en todo el mundo. Es decir, 
la presencia de una educacién tradicional, la cual ira cambiando a lo largo del tiempo 
y por la existencia del 68 a nivel mundial. 

Cada uno ‘de los “epicentros” mencionados, es tratado en este trabajo. Pero debe 
decirse que falta un cuarto “epicentro”, el de la Primavera de Praga’®. Al igual que el 
anterior cada uno de los movimientos mencionados representa, como dice nuestro 
autor, a un bloque. Veamos, México 68, es la representacién de los paises del Tercer 

Mundo; el mayo francés de los paises de! bloque capitalista, incluyendo a los Estados 
Unidos de Norteamérica EUA; y la Revolucién Cultural China, a los paises 
socialistas del Continente Asidtico. Lo anterior dentro del importante tema que es la 
escuela y la universidad. 

De lo anterior y dentro de la revolucién cultural, se analiza en este trabajo algunos de 
los impactos realizados dentro del aparato escolar, como mas adelante se vera. 

Vayamos por el momento a otro aspecto del tema. 

La historia reciente y en particular el “parteaguas cultural del 68”, es pensado y 
“repensado” por intelectuales criticos de América Latina como Carlos Aguirre. 
Algunos de sus articulos publicados, resaltan la importancia del tema, veamos: 

.o es casual que 1968 haya representado la crisis definitiva de los movimientos y de 
las organizaciones de la vieja izquierda, reformista y burocratizada, que reivindica sélo 
demandas de orden econdémico y politico y que habian reducido el complejo discurso 

° Ibidem. p. 229. 
" Sobre la “focalizacién de tos epicentros” se recomienda el articuto de Aguirre Rojas, Carlos. 
“Los efectos de 1968 sobre Ia historiografia occidental. Repensando la significacién y 
caracterizacién de la Revolucion Cultural de 1968”, en La Vasija, nam. 3, agosto-noviembre de 

1998.



critico marxista a un conjunto de formulas y apotegmas vacios de contenido explicativo, 

crisis que es al mismo tiempo el punto de arranque y el signo de emergencia de las 

nuevas izquierdas y de los nuevos movimientos sociales, que politizan y teorizan desde 

una renovada perspectiva critica, todo un nuevo abanicg de contradicciones sociales 

importantes, generando asi los movimientos y los discursds ecologistas, antirracistas, 

pacifistas y antinucleares, feministas, antipsiquidtricos o antirrepresivos que van a 

florecer durante los afios setenta y ochenta recién vividos''. 

Lo anterior hace evidente el antes y el después del 68, sobre una multiplicidad de 

aspectos de la vida social participativa, de los ultimos afios. “Porque el tiempo no es 

lineal, sino miltiple!>”, diria Braudel. Pero si seguimos leyendo encontramos 
reflexiones sobre el tema de la investigacién cientifica, que nos lleva de manera 

fluida al punto de la escuela, veamos: 

Y es también 1968, el parte aguas que ha representado la también crisis del “modo del 

saber” sobre lo social que fue vigente durante todo el siglo XX, y que fue construido a 

partir de 1870 en adelante... Luego de 1968, todas las fronteras disciplinarias, los 

métodos especificos, los objetos claramente delimitados y las teorias exclusivas de cada 

una de esas ciencias sociales particulares han comenzado a difuminarse y a revelar los 

enormes limites cognoscitivos que su mantenimiento implica, empujando entonces a los 
cientificos sociales mas hicidos hacia las bisqueda de una nueva y mds compleja 
“unidisciplinariedad” en el estudio de lo historico-social'*. 

Es aqui donde nos separamos de Aguirre, pues él se preocupa por un tema de vital 

importancia para la investigacién cientifica, donde estaria implicada la historiografia. 

Nosotros continuamos dentro del gran tema que es la escuela, “antes y después de} 

68”, poniendo atencién en lo que representa la lucha de clases en este sector. Esto nos 

permite enunciar una hipotesis: consideramos que los estudiantes dentro del “sistema 

totalitario”, forman parte de lo real negado, es decir, antes del 68 no habia 

democracia en Ia escuela, ni en las universidades que permitiera su participacién con 
libertad. La universidad se encontraba en un atraso completo, respecto a lo real 

contemporaneo. 

Y, como una leccién de la Revolucién Cultural China, consideramos importante la 

idea de vincular la prdctica con la teoria. Como hipdtesis, decimos que no es posible 

actualmente realizar construcciones teéricas sin la referencia practica. 

  

" Aguirre Rojas, Carlos. “Michel Foucault en el Espejo de Clio”, en La Jornada Semanal, nim. 

292, 15 de enero de 1995, p. 31-32 
"2 Este antes y después def 68, toma sentido cuando se hace referencia a lo ocurrido en la 
escuela, las universidades, la familia y los medios de comunicacién, sefialado por Aguirre 

Rojas, Carlos. “Los efectos de 1968 sobre Ia historiografia occidental. Repensando la 
significacién y caracterizacién de la Revolucién Cultural de 1968”, en La Vasija, nim. 3, 

agosto-noviembre de 1998, p. 15. 
'* Braudel, Fernand. “Renacimiento reforma, 1968 Revoluciones culturales de larga duracién”, 

en La Jornada Semanal, nim. 226, 1 de octubre de 1993, p. 29. 

% Aguirre Rojas, Carlos. “Los efectos de 1968 sobre la historiografia occidental. Repensando la 

significacién y caracterizacién de la Revolucién Cultural de 1968”, p. 32.



  

Para ello seré abordada la reflexion tedrica de la Escuela de Frankfurt, en particular 

la primera generacion, donde estén Horkheimer y Marcuse. Por un lado, seran 
requeridos para comprender en qué sentido se debe realizar esta aproximacién entre 

la prictica y la teorfa. Y por otro, para comprender la critica a la sociedad consumista 

que realizaron los estudiantes universitarios. 

El trabajo esta compuesto de tres capitulos, que pretenden tocar algunos puntos de los 
tres “epicentros” del 68. Primero hablaremos de China, en particular de la Revolucion 
Cultural, pues consideramos que ahi se abre todo el macro panorama del evento 

“sesenta y ochero”. 

Este primer capitulo, dedicado al estudio de la Revolucion Cultural China, esta 

compuesto de tres incisos, en los cuales se pondrén encontrar indicios sobre la 

importancia de la Revolucién Cultural China y su relacién con los estudiantes y la 
actividad gue ellos ejercieron durante estos afios. Es preciso comentar, que la 
dedicacion de nuestro trabajo se concentra més hacia los estudiantes y los jévenes. Y 
en ese sentido estamos hablando de los primeros afios de vida de la Revolucion 

Cultural China, partiendo de 1966. 

La Revoluci6n Cultural China, como se sabe, es un trabajo realizado para cambiar la 
estructura de la cultura establecida dentro de la sociedad china. Es por ello que hemos 
considerado importante abrir un inciso dedicado a los intelectuales y su relacién con 
la sociedad. Este segundo inciso considera primero a los intelectuales con los 
elementos suficientes, para poder influir en la sociedad. Segundo, por ver como una 
necesidad de primer orden, de acuerdo al proyecto de Mao Tse-tung, “educar a las 
masas”. De ahi surgen algunas preguntas: ;Hacia donde se debia educar a las masas?, 
¢Serfa necesario cambiar ef modelo de intelectual establecido?, ¢La investigacién 
cientifica cumplia con las necesidades demandadas por la sociedad?. Estos 
cuestionamientos intentaran ser explicados en este capitulo. 

En la escuela y en ia universidad principalmente, existen diferentes niveles de 
aprovechamiento por parte del estudiantado. Esta situacidn fue mds marcada durante 
el corto periodo de] 68, que abarca de 1966 a 1969. Para comprender tal situacién es 
necesario partir de algunos cuestionamientos: jCudles eran los elementos que 
permitian diferentes niveles de aprovechamiento en la escuela?; Como se podria 
saber el nivel que tenia cada estudiante?; {La familia era importante para la vida 
académica del estudiante?, 

La Revolucién Cultural China, es abordada en este trabajo, para poder expresar en 
lineas generales la situacién de la escuela, antes de 1966. También para intentar 
comprender lo significativo de la lucha dada durante la realizacién del evento. 
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Ademias, para ver los resultados de la revoluci6n. Y por ultimo, para poder ligarla con 
los otros “epicentros”, tratados en los incisos posteriores. 

Pasando al segundo capitulo del presente trabajo, que es el caso de Francia, se puede 
empezar comentando que el mayo francés es el “epicentro” de los paises de Europa 
Occidental ~incluyendo a EUA-, dentro del terreno de Ia escuela, de la universidad. 

Es decir, el mayo francés fue la mayor sacudida realizada por los estudiantes del 
bloque capitalista en torno al aparato escolar. La estructura de la escuela fue 
sensiblemente tocada por los estudiantes franceses, durante mayo y junio de} 68, 
como en ningun otro lugar de Europa Occidental. 

El primer inciso, del segundo capitulo, tiene que ver con la universidad. Con los 
problemas anunciados por los estudiantes antes del 68, y que no fueron escuchados ni 
mucho menos atendidos, sino hasta después de haber ocurrido todo e] mayo francés. 

El inciso se concentra en un problema central, !a crisis de la universidad. 

El siguiente inciso, que es el segundo, tiene la finalidad de demostrar lo inoperante 
que era seguir practicando la educacién aristocratica. Las condiciones reales de la 

propia universidad impedian un trato mds cercano entre profesores y estudiantes. Las 
preguntas son: ¢Por qué un cambio de tal manera?; gQué fue lo que ocasiond tal 
cambio?, 

El tercer inciso esta dirigido al tema de los intelectuales. Consideramos, como se ha 

dicho en la primera parte de esta introduccién, que el modelo de intelectual cambid 
después del movimiento de! 68. La intencién es saber {Porque cambi6?; jHacia 
dénde cambié?; y gquien o quienes apoyaron el cambio?. 

Como es sabido, gran parte del movimiento del mayo francés concentré esfuerzos 
hacia una critica dirigida a la sociedad consumista. De eso hablard nuestro cuarto 
inciso. Y entonces cabe preguntarnos zpor qué Jos estudiantes del primer mundo 
critican a la sociedad consumista?; 4en donde se queda lo dicho, por el presidente 
Charles De Gaulle, respecto a la afirmacién de prosperidad antes de mayo de 19687. 

El tema de la cultura, aparece algunas veces como un aspecto central y explicativo y 
otras de manera implicita. Pero siempre estara presente a lo largo de este trabajo. El 
inciso quinto -y ultimo de esta segunda parte-, tiene como punto central a la cultura y 
a los jévenes. Como hipdtesis decimos que hay una cultura criticada por los jévenes y 
hay otra que es construida por ellos mismos, y que rapidamente el capitalismo [a 
capitaliza y hasta la institucionaliza. 

Por Ultimo, respecto al mayo francés, visto como “epicentro” de} mundo europeo 
occidental, dentro del terreno de la escuela, no impide la posibilidad de hablar de



otros casos que pueden contribuir a la explicacién del tema. Se esta pensando en los 
movimientos estudiantiles de Columbia University o las de Berlin, por ejemplo. 

Pasando rapidamente a ia tercer capitulo, nos encontramos con México 68. En primer 
lugar se pretende entender el caso mexicano como un movimiento estudiantil- 
popular. La pregunta central a desarrollar en toda este tercer capitulo de nuestro 
trabajo es ypor qué el movimiento estudiantil mexicano se convirtid en un 
movimiento estudiantil popular?. : 

En ese sentido seran explicadas las manifestaciones estudiantiles en la calle. gqué 
sentido tuvo para los estudiantes el haber convocado al pueblo?. El primer inciso —del 
tercer capitulo de nuestro trabajo-, intentara responder esta pregunta. Teniendo 
presente la necesidad de exponer un antes y un después del movimiento del 68, como 
en los demas capitulos. 

El segundo inciso fue abierto para comprender el puente construido por los 
estudiantes para acercarse a la sociedad mexicana. Aqui se considera af movimiento 
estudiantil-popular, como e] heredero de la historia inmediata. Heredera de las luchas 
de los obreros, ferrocarrileros, maestros, médicos y de los movimientos estudiantiles 
de provincia. 

E] movimiento estudiantil-popular mexicano, sefialé las deficiencias de los medios de 
comunicacién masivos. Por ello se muestra pertinente abrir un tercer inciso donde se 
afirma que existia complicidad entre los duefios de los medios de comunicacién 
masivos con el Estado. Es preciso preguntar: habia democracia en los medios de 
comunicacién masivos, antes del movimiento del 687, ;qué tipo de informacién se 
manejaba en Jos medios?, {cémo funcionaba el “chayotazo”?, ghan surgido nuevas 
propuestas después del 68, para democratizar los medios?. . 

Por ultimo, es preciso referirnos a un cuarto inciso. Durante el movimiento 
estudianti!-popular, se generé un Combate hacia la cultura establecida, hacia aquella 
que era impuesta por el Estado. Los jévenes crearon sus propias vias alternativas para 
debilitar 1a cultura que servia de control. En ese sentido se abre una serie de 
preguntas {qué leian los estudiantes del movimiento estudiantii-popuiar?; {qué papel 
jugé la historia?; qué importancia tuvieron los héroes de fa Revolucién Mexicana 
para los estudiantes?. 

Sin mas que afiadir por el momento, creemos pertinente pasar al desarrollo de los 
incisos y de los diferentes capitulos que conforman el trabajo.



CAPITULO I 

LA REVOLUCION CULTURAL CHINA DE 1966 

INCISOA 
LA REVOLUCION CULTURAL CHINA Y LOS ESTUDIANTES 

Uno de los paises con mayor nimero de habitantes, a escala mundial, en la década de 
los afios sesenta y hasta hoy es China, contaban aproximadamente con 700 millones 
de seres humanos. Sus caracteristicas socioeconémicas los hacian pertenecer al 
bloque dei Tercer Mundo, pero su posicién ideolégica al del bloque socialista. Dentro 
de este contexto se desarrollé el movimiento cultural ms importante de finales dei 
Siglo XX: la Revolucién Cultural China. 

La Revolucién Cultural China tuvo diferentes etapas. Durante los primeros afios de 
vida del movimiento cultural revolucionario, -que en este caso se consideran de 1966 
a 67- fue evidente la presencia de estudiantes de todos los niveles académicos y de 
jovenes en general. De tal forma, es preciso reconocer que los estudiantes 
universitarios tuvieron una de las actuaciones més destacadas. 

Una vez realizado el enfoque hacia el objeto de estudio es preciso plantear las 
siguientes preguntas: gpor qué fueron los estudiantes chinos universitarios, 
basicamente, los mds interesados en promover la Revolucién Cultural?; gqué tan 
importante era la educacién universitaria para la Revolucion Cultural? y; zpor qué fue 
tan sorprendente la actuacién de los universitarios en este movimiento politico- 
cultural?. 

Los antecedentes historicos de la Revolucién Cultural proporcionan ideas centrales 
que justifican la realizaci6n de la misma. Estos antecedentes histéricos se 
desarrollaron de manera aislada tanto geografica, temporal y con distintos personajes. 
Fue solo hasta la realizacién de la convocatoria revolucionaria de Mao Tse-tung 
cuando se conjugaron esas fuerzas. 

Las protestas aisladas que sirvieron de antesala a la Revolucion Cultural China fueron 
replanteadas en bloque durante dicho evento. Esto sefiala una de las primeras 
singularidades del hecho histérico, haciéndolo aparecer fuera de toda normatividad. 
Como ejemplo se puede retomar, dentro de los diversos planteamientos sociales’® 

  

"Durante ta “Larga Marcha”, los pequefios viajeros -como eran conocidos en aquella época los 
promotores de este movimiento- recitaban sus poemas, blandian sus citas; algunos recorrian a 
pie mi! kildmetros para tlegar a Pekin, lo importante de esas largas caminatas era vislumbrar 
que la educacién recibida en la escuela era fundamentalmente burguesa y estaba profundamente 
divorciada de la realidad, lo cual, iba radicalmente opuesta a su forma de vivir dei campo. Se 
sentirian alejados de su dominio. 
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existentes, el del “Plan de Educacién Socialista”, que tuve como principio: “escuchar 
y educar a las masas” con un sentido socialista. 

El ambiente politico que se fue formando, previo a la Revolucién Cultural China, 
hacia evidente las carencias del sistema socialista. Existian en China pocos 
intelectuales criticos del sistema. La ideologia marxista, habia perdido su real 

importancia, en cuanto su fundamento teérico critico. Ademas, lo anterior se hacia 
mas evidente en el aparato escolar pues tenia una dominacién en dos lineas basicas, 
por un lado la presencia de la ideologia burguesa y, por otro, la presencia de la URSS 
como modelo a seguir. 

Ambas posturas impedian que el aparato escolar en China pudiera evolucionar y 
actualizarse de acuerdo a sus necesidades reales y de mejoramiento comunitario. Un 
rostro caracteristico de la escuela era la presencia de la lucha de clases. 

Mao Tse-tung convocé a la sociedad para dar fin a la lucha de clases en la sociedad y 
en Ia escuela. La lucha de clases combatida fue la de toda la sociedad. Por tal motivo, 
hoy se puede saber que en la escuela también existia lucha de clases. 

El documento conocido como Los Dieciséis Puntos'*, manejaba la idea de reconstruir 
el sistema educacional con el objeto de extirpar de raiz el privilegio de clase y 
preparar a la generacion joven para servir al pueblo. Los jovenes entendieron desde 
un principio el objetivo de la Revolucién Cultural que afectaba directamente su 
realidad, esto es combatir la ideologia burguesa. 

Los jovenes chinos tuvieron en este sentido gran similitud con otros movimientos 
estudiantiles que se dieron en el mundo, pues, fueron los detonadores de un evento 
mas amplio donde se vieron implicados los grandes sectores de !a sociedad como son: 
sindicatos, obreros, maestros, campesinos, intelectuales, autoridades, Estado, etcétera. 

Al igual que los estudiantes franceses, la juventud china combate la ideologia 

dominante capitalista y a la burocracia dominante del Partido Comunista. 

Otra linea general, que une a los universitatios chinos con los universitarios 
franceses, es su lucha por combatir la realidad en la universidad, alcanzando a tocar a 
todo el aparato escolar. Los chinos buscaron una vinculacién mds constante con la 
vida practica; mientras que los franceses solicitaban libertad académica. 

Decia Mao Tse-tung, el hombre debia ser educado en dos sentidos: por un lado, la 

formacién escolar: estudiar; y por otro, emplear parte del tiempo en el desempefio de 
un trabajo laboral, como el de ir a una fabrica o el de realizar una jornada en el 

'S En este documento Mao Tse-tung, seftalé los objetivos de la Revolucién Cultural Proletaria.



campo. En este sentido, los j6venes universitarios tendrian acceso a la vida laboral 
como los j6venes obreros o campesinos a la educacién escolar. 

Antes de la Revolucién Cultural de 1966 la vida académica y la vida laboral se 
desarrollaban de una forma aislada. La realizacién de fa revolucién permitié abrir las 
puertas de estas dos grandes areas e incentivo su interrelacién. Este acercamiento hop 
ha dejado de promoverse hasta nuestros dias. 

El pensamiento de Mao Tse-tung estuvo encaminado, respecto a los universitarios, a 
la creacién de un criterio comprometido con la comunidad, es decir, los estudiantes 
debian saber que su espacio de trabajo no tenia como fronteras’ los limites de la 
universidad, habia algo mas alla que era la sociedad misma. De igual forma se debian 
de comportar cuando fueran profesionistas o intelectuales, ser criticos. La teoria 
marxista se ponia como base para poder desarrollar argumentos criticos. 

Los estudiantes debian trabajar de manera desinteresada con la comunidad para 
contribuir a 8u desarrollo y enriquecimiento cultural, lo cual significaba una ruptura 
con la vida estudiantil tradicional. La tradicién sefialaba que la escuela era el campo 
unico de trabajo, no habia porque rebasarlo. Para Mao Tse-tung, era necesario rebasar 

los Ambitos académicos en beneficio de Ja sociedad. La sociedad era la que se debia 
transformar con la colaboracién de intelectuales, obreros, maestros y estudiantes. 

Los “Guardias Rojos”"” fueron un grupo representativo del actuar de los jovenes, que 
apoyé a Mao Tse-tung. De manera casi inmediata, después de haberse lanzado la 
convocatoria para llevar a la practica el cambio en la ideologia dominante en China, 
ellos impulsaron Ja Revolucién Cultural. 

De una manera violenta, los Guardias Rojos, intentaron acabar con las formas de 
ensefianza con caracteristicas arcaicas. Para las mentes mas conservadoras los 
Guardias Rojos fueron concebidos como un grupo que sembré “el temor y el 
terror”“con la sociedad. 

La lucha de los guardias rojos'’, en un principio se concentré en problemas internos 
de la propia Universidad y en la vida académica en general; pero conforme fue 
avanzando la Revolucién Cultural dentro de la sociedad, la situacién fue cambiando. 

  

‘7 «El primer batallén de Guardias Rojos se formé el 22 de mayo de 1966, en la escuela 
secundaria anexa a la Universidad Tecnoldgica Tsinghua de Pekin. Su primer acto consistié en 
degradar al director de la escuela y a otros ocho profesores “reaccionarios” al Tango de 
ordenanzas, obligandolos a cumplir tareas tales como limpiar los pisos y cultivar verduras”™. 
Lewis, S. Feue. Los Movimientos Estudiantiles. p. 323. 
"EL propio Mao Tse-tung, estaba de acuerdo con los movimientos bruscos de fa sociedad. 
Declaraba que esos cambios generados por las masas saneaban su existencia, aquellos que no lo 
consideraban asi debian estar empefiados en tener a las masas dormidas y dominadas, “No hay 
que temer a los désordenes”, decia Mao Tse-tung. 

De acuerdo con el Pekin Review, se realizé una reunién de diez mil estudiantes en Pekin, el 
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Los guardias rojos celebraban reuniones en las que se proponia atacar la cultura 
tradicional, aquella que impedia el paso de las nuevas expresiones de pensamiento de 
los jovenes. Los universitarios se daban cuenta que el mundo estaba cambiando, pero 
no su realidad. Los adelantos académicos en Europa, eran muestra que la estructura 
educativa china no estaba vigente. 

La pregunta era ghacia donde cambiar? 0 mejor atin gqué hay que cambiar?. La larga 
respuesta la dio Mao Tse-tung, con su proyecto de Revolucién Cultural. En otras 
palabras Revolucién Cultural China significa combatir a los cuatro viejos”’, es decir 
finalizar con las “viejas ideas”, con los “viejos habitos”, con la “vieja cultura” y con 
las “viejas costumbres”. 

La Revolucién Cultural -1966 a 1969- es quizd el cambio social mds vasto y 
profundo que ha registrado la historia de la humanidad. No tnicamente por el volumen 
demografico de personas que figuran como actores de ese acontecimiento: “la 
destruccién de los cuatro ancianos (pensamiento, cultura, costumbres y hdbitos), no 
estaba enderezada exclusivamente a eliminar rasgos 0 patrones de conducta burguesa o 
pequefio -burguesa que el pueblo chino pudiera haber heredado de la sociedad imperial 
durante su larga historia o tas influencias de 1a burguesia comercial de Euro-América, 
sino a sus pensamientos, cultura, costumbres y habitos que para la época moderna 
parecian cristalizar el socialismo en los ejemplos de la Unién Soviética”’. 

El objetivo central de aquel movimiento revolucionario, donde estuvieron implicados 
los estudiantes, buscd un cambio profundo en los hilos mds sensibles de la sociedad 
china. Intentar cambiar la estructura de “pensamiento”, de “cultura”, de “costumbres” 
y de “habitos”, significa crear un hombre nuevo. Por ello habia razén en pensar que 
no se podria lograr dicha tarea en un corto periodo de tiempo. 

También, en este sentido se puede entender que Mao Tse-tung pretendia con la 
Revolucién Cultural, liberar a China de tres herencias que Ja tenian ideologicamente 
oprimida. Estas herencias eran: el capitalismo; la URSS y la herencia de la sociedad 
imperial, ello dentro de un contexto cultural. 

En Lhasa, los Guardias Rojes se manifestaron en la calle sensibilizando a la 

comunidad a participar en la lucha de la Revolucién Cultural. Utilizaban distintos 
medios para llamar la atencién: fotografias de Mao Tse-tung, tocaban tambores y 

  

25 de marzo de 1967, con el propésito de fundar el Congreso de Guardias Rojos de las Escuelas 
Secundarias de Pekin. 

° El sentido profundo de esta accién no sélo permitida, sino fomentada por el mando supremo, 
parece evidente. Porque las cuatro antighedades, esto es las viejas ideas, la vieja cultura, los 
usos antiguos y las antiguas costumbres debian ser sustituidas, empleando cualesquiera medios, 
Ror tas Cuatro novedades: nuevas ideas, nueva cultura, nuevos usos y nuevas costumbres. 

Pardinas, Felipe. “China 1971. ;Un peligro o una Esperanza Para la paz del Mundo?. La 
Revolucién Cultural”, en Novedades, México, 29 de agosto de 1971. 
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gongs. Estudiantes, guardias rojos, maestros formaban el grueso del pelotén, todos 
ellos eran considerados revolucionarios. 

Estudiantes de la Normal del Tibet, de la Escuela Secundaria de Lhasa se pronunciaban en 

contra de los “cuatro viejos”, io cua! significaba seguir e! camino de la destruccién de fas 
viejas ideas. 

Los jovenes cuestionaban lo viejo, se preguntaban para qué seguir practicando lo 
arcaico si se podia vivir mejor con la busqueda del nuevo mundo, con jo que tiene 
comunicacién con la vida actual. El viejo mundo debia quedarse atras. 

La Universidad de Pekin fue el punto de arranque de la Revolucién Cultural, con la 
creacién del dirigente estudiantil Nich Yuan-tzu, del Departamento de Filosofia, al 

realizar y publicar un “dazibao”’ el 25 de mayo de 1966, donde criticaba 
abiertamente a Lu Ping, presidente de la Universidad. En dias anteriores Lu Ping 
suprimié un debate dentro de la institucién que tenia como tema central la obra teatral 
del escritor Wu Han. 

El! dazibao creado por el estudiante universitario Nieh Yuan-tzu, manifestaba en 

forma de sintesis la inconformidad que se vivia dentro de la universidad. Sin 
embargo, las virtudes de tal acto no se reducen tan sélo a su contenido, sino que la 

forma de plantear la protesta debia ser conocida por un publico mds amplio. Mao. - 
Tse-tung, solicité que los creadores de tal documento ensefiaran al pueblo a escribir 
sus propio dazibaos con caracteristicas marxistas-leninistas, 

Los dazibaos hicieron evidente la falta de democracia en los medios de comunicacién 
y ademas ejemplificaron una forma de realizar politica a distintos niveles. Desde la 
ama de casa, hasta el mas destacado intelectual podian construir el propio. Esto les 
hacia pensar en los problemas nacionales y la posibilidad de manifestar una via 
alternativa de solucién. 

Los dazibaos son uno de los indicios mas importantes, donde se pueden encontrar los 
origenes de la democratizacién de los medios masivos de comunicacién. Estos 
documentos caseros son parte de la necesidad mundial de informar, de expresar ideas 

fuera de lo dicho por las fuentes oficiales. 

El puente se construyé entre los estudiantes y la comunidad, pues, los primeros 
contribuyeron con los segundos para que se llevaran a cabo las discusiones publicas 
pertinentes sobre temas especificos. Una diversidad de seres humanos pudo contribuir 
con su dazibao para que se efectuara la Revolucion Cultural y que tuviera mayores 
alcances. 

” Los dazibaos eran carteles utilizados en China para dar a conocer ciertas ideas, antes de la 

Revolucién Cultura! ya existian pero su uso cambié radicalmente. 
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La ensefianza realizada por los estudiantes hacia la comunidad, para construir 
dazibaos con caracterfsticas marxistas-leninistas, cumplfa con uno de los objetivos 
marcados por la Revolucién Cultural, Se decia que los universitarios debian trabajar 
con la comunidad para conocer sus necesidades y en consecuencia poder colaborar 
con el desarrollo de las masas. Antes de querer ser su maestro era pertinente saber su 
realidad. 

De manera permanente el estudiante debia tener contacto con la comunidad. Lo 
anterior rompfa con Ja formacién académica tradicional. En la vida escolar los 
estudiantes en escasas ocasiones tenian contacto con la realidad y llegando a la vida 
laboral mantenian esa conducta, lo cual afectaba los estudios sobre la comunidad. 

Mao Tse-tung”* consideré determinante para el cambio ideoldgico en la sociedad, el 
permanente contacto de los estudiantes con la comunidad. Poner en practica el 
conocimiento escolar con la realidad permitié que los estudiantes comprendieran la 
necesidad de contrarrestar !os alcances de la norma que los restringia y los aislaba de 
la vida politica. 

La comunidad china, como la mexicana, restringia los alcances de la vida de los 
universitarios hacia la actividad escolar. Con el movimiento-ruptura de 1968 se 
realiz6 una leccién fundamental que fue asimilada y practicada durante las décadas 
posteriores, los estudiantes ampliaron sus horizontes de participacién con las masas. 
Combinar la practica con la teoria, permitié que los estudiantes tuvieran como 
resultado otro tipo de formacidn. 

La teoria marxista-leninista, difundida en China por Mao Tse-tung™, permitia 
entender la importancia de la practica para cualquier actividad. El conocimiento, 
producto de la practica, debia jugar el papel formativo del estudiante, pues de ahi 
dependia su consolidacién como profesional. Ademds, que el estudiante caminara 
sobre dos renglones -la practica y la teoria- permitia complejizar su panorama de 
observacién con respecto a la realidad. Las ideas consideradas como verdades ya no 
serian tan simplistas. 

  

23 Mao Tse-tung planted en lineas generales los objetivos importantes de la Revolucién Cultural 
Proletaria China en un texto conocido como los: “Dieciséis Puntos”. Esto fue en el afio de 1966 
cuando fa burocracia del Partido Comunista Chino, en complicidad con algunos escritores, 
manejaban puntos distantes del beneficio de las masas. 
4 Mao Tse-tung, el dirigente comunista de China, murié en septiembre de 1976 a la edad de 82 
afios, fue una figura mundial de talla superior a ta ordinaria. El nacié en una familia campesina 

en la region central de China, el 26 de diciembre de 1893. Para conocer mas sobre la vida y obra 
de Mao, se puede consultar la obra de Wilson, Dick. Mao Tse-tung ante 1a historia. ERA, 
México, 1980. 
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La Revolucién Cultural China”, no descubre los problemas de los trabajadores, ni de 
los campesinos, ni de los estudiantes, lo que realizé fue lanzar una gran convocatoria 

para que todos ellos con su propia iniciativa aprendieran a solucionarlos, En este 
punto la practica juega un papel determinante dentro de la participacién colectiva. 

Si se parte de la idea que concibe a la gran masa de estudiantes universitarios como 
hijos de proletariado, se entiende el importante papel que jug6 la educacién familiar. 
De tal forma, se puede comprender la solidaridad de los estudiantes hacia la 
comunidad. Tomando como ejemplo lo ocurrido en la Universidad de Pekin, se 
aprecia el sentido de la gran movilizacién estudiantil que estuvo encaminada hacia el 
combate en contra de las estructuras tradicionales y opositoras del proyecto socialista. 

La idea de socialismo se planteé de manera distinta en China, para Mao Tse-tung”® y 
la Revolucién Cultural, se pretendia que el actuar de las masas fuera lo significativo 
para la transformacién de toda la sociedad, por ello fue posible la movilizacién 
espontanea de diversos sectores de la poblacién. Tal fue el caso de otros estudiantes 
distintos a los universitarios. 

Fan Kuang lo describe de la siguiente manera: 

EI oleaje de !a Revolucién Cultural produjo un impacto inmediato en los estudiantes 
jévenes. El 6 de junio de 1966, fa cuarta fase del tercer grado del ciclo de ja Escuela 
Femenina No ! de Peking, en una carta enviada al Comité Central del Partido 

Comunista de China y al presidente Mao, proponia que el antiguo sistema de 
matriculacién de estudiantes en las instituciones docentes superiores fuera abolido, 
debido a la naturaleza feudal del examen de admisién, que a fas alumnas de esta clase 
les parecia podia ser facilmente controlada por los elementos reaccionarios. También 
proponian que las graduadas de las escuelas medianas del ultimo afio fueran con los 
obreros, los campesinos y los soldados para identificarse mas con las masas y obtener 
un diploma ideolégico de Ja clase trabajadora proletaria. El ingreso en !as instituciones 
de ensefianza superior deberia basarse en la recomendacién de los obreros, fos 
campesinos y los soldados”’. 

5 La Revotucién Cultural Proletaria China nacié formalmente el 10 de noviembre de 1965, pero 
sélo se vio revelado su objetivo hasta e! 3 de octubre de 1966, cuando se hizo evidente ia lucha 
abierta en contra de Liu Shao-chi y su fraccién. El terreno fue preparado por jos Guardias 
Rojos. Al llegar el otefio de 1966 y transcurrir ef mismo, Ia participacién de los obreros y 
campesinos crecié y fa estudiantil se fundié con ellos. 
% Otra de las caracteristicas de los estudiantes chinos fue respecto a la edad joven, esto 

significd que se encontraban entre los 18 y 25 afios de edad. Hubo, en el 4mbito mundial y en 
China en particular, un rechazo hacia la gente que poseia mas de 30 afios de edad. E} presidente 

Mao Tse-tung (1893-1976), fue la excepcién a la regla, para 1966 él contaba con 73 afios de 
edad. 
” Kuang Huan, Fan, La Revolucion Cultural China. Trad. Feliz Blanco, ERA, México, 1970, p. 
133. 
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La cita tomada de la obra de Kuang refleja dos aspectos importantes, por un lado se 
hace evidente la participacion de estudiantes mujeres y; por otro lado, se denuncia el 
atraso en el que se encontraba la educacién china y lo dafiino que era Ja aplicacién de 
examenes de admisién con caracteristicas feudales. 

Esa es una de las razones que justifican la presencia de Jos estudiantes dentro de la 
Revolucién Cultural. El haber defendido su derecho a actualizar la estructura de la 
educacién. No cometieron ningtin delito al demandar que los discursos de la 
universidad, fueran entendidos fuera y dentro de ella. 

Los estudiantes logran ser los activistas motores de la Revolucién Cultural, de una 

manera semejante a lo ocurrido durante el mayo francés o en México 68. Ellos fueron 
sefialados como “detonadores”, porque iniciaron un movimiento que fue retomado 
por otros sectores de la sociedad, como por ejemplo: por los obreros, los campesinos, 
los maestros o los mismos intelectuales. 

Resumiendo Ja gran Revolucién Cultural Proletaria combatio las cuatro tradiciones. 
Tuvo como detonadores a los estudiantes de nivel universitario basicamente. Ellos 
construyeron un puente, por medio de los dazibaos, los cuales fueron utilizados por la 
comunidad china, para participar en el gran debate politico. 

20



INCISO B . 
LOS INTELECTUALES Y SU RELACION CON LA SOCIEDAD 

La Revolucién Cultural, dentro de sus objetivos, consideré importante sanear a la 

sociedad de manera conjunta. Ello implicaba transformar su ideologia de manera 
profunda y para ello era necesario trabajar en torno de la educacién escolar. Uno de 
los sectores que se vio rapidamente involucrado fue el de los estudiantes, al darse 
cuenta de la necesidad de hacer mds cercana la vida académica con ia vida de las 
fabricas y del campo. 

La propuesta de acercamiento entre el conocimiento escolar con el conocimiento 
practico hizo evidenciar dos puntos importantes: la educacién elitista y el papel del 
“intelectual burgués”. Al llegar a este punto se puede enunciar el siguiente 
cuestionamiento, jqué importancia tuvieron los intelectuales para la Revolucion 
Cultural? y zpor qué se propuso el modelo de intelectual critico?. 

Una lectura en lineas generales del movimiento 1968, proporciona una ruptura entre 
el modelo del intelectual tradicional con el intelectual critico. En distintas partes del 
planeta se realizaron este tipo de combates hacia las esferas mds importantes de la 
academia. El enfoque hacia nuevos temas por medio de la realizacién de otras 
preguntas permite reconocer que la vida del intelectual cambié. Por ejemplo, la 
Filosofia Analitica, el Existencialismo 0 1a Historia Politica sufren un fuerte 
descalabro que hasta la actualidad no han podido superar. 

Una de las aportaciones del 68, con caracteristicas universales, fue el pertinente 

reclamo de cambio hacia la estructura del aparato escolar hasta entonces vigente. Este 
reclamo no se manifesté de manera uniforme en todos los lugares donde se suscité el 
movimiento. China, Alemania, Francia, Estados Unidos, por ejemplo fueron los 

lugares mas explosivos en este sentido. 

Al realizar un acercamiento hacia el caso chino, se hace evidente que los estudiantes 
comprendieron el significado profundo de la Revolucién Cultural. Lo demuestran al 
combatir al intelectual”® burgués. El intelectual burgués, recibié severas criticas. Por 

un lado, no se acepté mas su posicién de privilegio ante la sociedad y; por otro se le 
criticé fa forma de acercarse a la realidad y en su interpretacién que hacia de ella. 

Los discursos detras del escritorio, realizados en China, fueron seriamente criticados. 

Esto refleja a nuestro entender una situacién ocurrida a escala mundial. En otras 
palabras, el pensamiento critico se encontraba abandonado en el 4mbito mundial. Y 

™ Para los chinos 1a palabra intelectual (chih-shih fen-tzu) significa esencialmente “elemento 
enterado”, es decir quienes poseen educacién. Los intelectuales eran faciles de identificar por 
su escaso numero de integrantes frente al grueso de la sociedad. 
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en este sentido es pertinente retomar algunos aspectos del pensamiento del filésofo 
aleman Horkheimer, dice asi: 

El tedrico, cuya actividad consiste en apresurar un desarrollo que conduzca a una 

sociedad sin justicia puede encontrarse en oposiciones a opiniones que predominan, 

precisamente, en el proletariado. Sin la posibilidad de este conflicto, no se requeriria 
ninguna teoria... La misién del teérico critico es reducir la_discrepancia entre su 
compresién y la de la humanidad oprimida para la cual él piensa”. 

Aqui Horkheimer sitia el importante papel del tedrico critico y su responsabilidad 
ante la humanidad. Tarea nada facil de lograr y dificil de sostener durante toda una 
vida de trabajo intelectual. 

Es pertinente retomar de Horkheimer la idea que tiene de la construccién de la 
historia. Pues, no la ve como una ciencia acartonada o aislada del fundamento 
practico o empirico. Ademds, permite ver la importante relacién del tiempo con la 
teoria, veamos: 

La esencial conexién de la teoria con el tiempo no reside, sin embargo, en la 
correspondencia de partes aisladas de la construccién con tramos de Ia historia... sino en 
la constante transformacién del juicio de hecho tedrico acerca de la sociedad, juicio que 
esta condicionado por su relacién consciente con la praxis histérica’’. 

Pero no dejemos tan rapido a nuestro autor, permitamos que explique otro aspecto de 
esta responsabilidad que debe tener todo teérico critico al momento de realizar su 
“oficio”, veamos: 

Una ciencia que, en una independencia imaginaria, ve a formacién de la praxis, a la 
cual sirve y es inherente, como algo que esta mis alla de ella, y que se satisface con la 
separacion del pensar y el actuar, ya se ha renunciado a la humanidad”’. 

La humanidad es el objetivo central de cualquier disciplina, parece ser la idea que 
propone Horkheimer, es ella la que debe ser atendida. Para tal logro es necesario 
conectar adecuadamente el “pensar” y “el actuar”. 

Con lo anterior, espero, puede ser entendido mejor el significado profundo de la 
Revolucion Cultural China, en cuanto al trabajo realizado dentro del contexto 
formativo y de desarrollo de los intelectuales. 

La Revolucién Cultural buscé humanizar el conocimiento cientifico, la cultura 
politica y también intenté articular el pensar y el actuar. La separacién de ambas 
areas significaba la ausencia de una verdadera teoria critica. 
  

2 Horkheimer, M. Teoria Critica. Trad. Castellana, Barral, Barcetona, 1973, p. 252. 
» Horkheimer, M. Ibidem. p. 262. 
* Horkheimer, M. Ibidem. p. 270-271. 
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“Pasando a otro aspecto. El significado profundo de la Revolucion Cultural China, fue 
el de dar continuidad al proceso de la Revolucién Socialista. Para ello se lanzé una 
gran convocatoria, de donde partieron los primeros convocados que fueron los 
estudiantes y en consecuencia se dio paso al trabajo en contra de la ideologia 
dominante capitalista. Joan Robinson, da la pauta para entender lo anterior, veamos: 

Para derrocar al poder politico, es necesario siempre, antes que nada, modelar la opinién 
pablica trabajando en ia esfera ideolégica’’. 

La afirmacién que realiza Robinson respecto a la opinién publica repercute 
directamente en los medios masivos de comunicacién, en Ja prensa escrita, la radio y 
la televisién. Pero, también en Ia escuela y en Ia familia. Pues, serdn estos sectores 
donde “el grueso de la poblacién adquiera el mayor porcentaje de conocimiento 
cultural”. 

Por ello Mao Tse-tung reconocia que una verdadera Revolucién Cultural, se lograria 
si se cambiaba la ideologia del pais y esto a la vez seria posible si participaba los 
amplios sectores de la poblacién. Los estudiantes y en particular los intelectuales 
bebian de otras fuentes para formar su criterio. Estos dltimos formaban una clase 
privilegiada dentro de la estructura china. 

El intelectual burgués junto con un grupo importante de profesionistas, hacia 
funcionar la maquina del Estado. Al pueblo le daban una ideologia que justificaba la 
existencia de la pobreza. Ademés, ellos fueron criticados porque manejaban un 
discurso parcial de {a realidad. En este sentido se convertian en cémplices del 
sistema, pues, descartaban la movilizacién masiva ya que no encontraban 
justificacién para realizarlas. Ellos estaban de acuerdo en que la vida no podia ser 
realizada de otra manera. 

Por su parte, los intelectuales, profesionistas y maestros que solicitaban un cambio se 
unieron a la Revolucién Cultural y enfocaron sus ojos hacia el campo, hacia las 4reas 
marginadas. Como contrapeso de los avances de las zonas urbanas se puso las zonas 
turales. En este sentido, se llevo a cabo comunicacién real entre el campo y la ciudad 
que consistié en enviar a los intelectuales a trabajar al campo. Ello contribuyé a la 
construccién de una nueva ideologia dentro de los sectores mas desprotegidos. 

Jean Daubier ha realizado un estudio de la Revolucion Cultural China y comenta 
algunas caracteristicas pertinentes para nuestro trabajo: 

  

* Robinson, Joan. La Revolucién Cultural China. Trad. Guillermo Gariazzo, Ediciones Periferia, 
Buenos Aires, Argentina, 1974, p. 92-93. 
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Parece ser que el movimiento de Educacién Socialista fue el punto de partida de un plan 
de transformacién tendiente a consolidar en primer lugar las bases del socialismo en el 
campo. Este era el objeto del movimiento de los “cuatro saneamientos” en los campos 

politico, ideolégico, cultural y econdmico que formaban parte de! Movimiento de 
Educacién Socialista y que se desarrollaba principalmente en las zonas rurales. Se 
trataba de contrarrestar el relativo crecimiento y extensién de los estimulos materiales, 
el nepotismo, 1a colusién, el mercado negro y favoritismo en la medida que aumentaba 

inevitablemente la tendencia a la reaparicién de campesinos ricos o relativamente 

sicos®?. 

Daubier sefiala una ruptura en la vida cotidiana china, pues, se ponia freno a los 
“estimulos materiales” que recibian los campesinos y los hacia convertirse en ricos. 
La propuesta durante los tltimos afios de la década de los sesentas era ensefiar a 
pensar a la gente con otra ideolog{a distinta a la burguesa y capitalista. Se reconocia 
que la formacién del intelectual burgués chino, tenia presente toda la herencia de las 
“cuatro tradiciones” y del propio capitalismo. 

La Revolucién Cultural China fue una critica severa hacia los intelectuales burgueses 
como no se habia dado en muchos aiios en la historia. Los oblig6 a que abandonaran 
sus practicas burocraticas, les hizo trabajar en el campo y en las fabricas. Esta politica 
de trabajo hacia el intelectual permitid fa observacién y posteriormente la 
reconstruccién de nuevas vias en el conocimiento, haciendo més complejo el 
conocimiento. 

Los intelectuales no fueron los Gnicos que acudieron a laborar en el campo, en la 

fabricas; los estudiantes también recibieron ese tipo de propuesta de trabajo. Dentro 
de los planes de estudio se abriéd un espacio para que los universitarios 
complementaran su conocimiento teérico con ef que provenia de la practica. 

Contemplé Ja Revolucién Cultural China la participacién de los sectores més 
educados de su sociedad pero como parte impulsora y creadora de una nueva 
ideologia que permitiera la participaci6n de! grueso de la poblacién. Daubier, realiza 
un comentario central al respecto, refiriéndose a lo dicho por Mao Tse-tung durante 
estos afios. 

Los intelectuales revolucionarios y los j6venes estudiantes fueron los primeros en tomar 
conciencia, tal y como les corresponde hacerlo de acuerdo con las leyes de desarrollo de 
la revolucién ... El progreso de! movimiento ha demostrado que los obreros y !os 
campesinos son siempre la fuerza principal- los soldados no son sino obreros y 

campesinos uniformados... No sera hasta que Jas grandes masas de obreros y 

campesinos se levanten cuando sera barrida radicalmente toda la camariila burguesa, en 
tanto que los intelectuales y los estudiantes pasaran a desempefiar un papel secundario™. 

* Daubier, Jean. Historia de 1a Revolucién Cultural China, Siglo XX1, México, 1971, p. 48-49. 
* Daubier, Jean. Ibidem. p. 128. 
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EI sectér compuesto por intelectuales y estudiantes revolucionarios tiene una mision 
dentro del proyecto de la Revolucion Cultural: impulsar a las masas para que 
avanzaran en contra de la burguesia dominante. Los obreros y campesinos debian 

contar con las herramientas ideolégicas necesarias para poder enfrentar a la ideologia 
burguesa capitalista. 

Numéricamente, los intelectuales y los estudiantes solos no podrian dar un cambio 
real en China, formaban parte del sector privilegiado de la sociedad. Los grandes 
sectores estaban concentrados en el campo, en las fabricas y talleres. Sobre Jas masas 

se concentraba el mayor indice de pobreza. Sin embargo, las masas no contaban con 
los elementos suficientes para salir de tal situacién, pues las jornadas de trabajo eran 
tan extensas que les dejaba poco tiempo para dedicarse a otra actividad. Es ahi donde 
los intelectuales y los estudiantes juegan un papel determinante para la revolucién, 

proporcionando ideas. 

Mao Tse-tung buscé liberar de las manos de fa opresién cultural y econémica en que 
se encontraban las masas, por causas del planteamiento capitalista periférico y del 
capitalismo del primer mundo. 

Por ello en la escuela se Ilevé a cabo un acercamiento entre Ja teoria y la practica que 
tuvo para los estudiantes un objetivo central: formar un nuevo modelo de intelectual. 
La teoria no podria seguir separada de la praxis. Esa fue una de las aportaciones 
fundamentales de la Revolucion Cultural para la vida académica. 

Las declaraciones del presidente Mao Tse-tung a principios de la Revolucién Cultural 
permiten identificar los objetivos de combinar la teoria con la practica. Ademas, se 
rompe con la educacién tradicional y con la norma que establecia que la tnica 
actividad permitida para el estudiante era la de estudiar. En México, por ejemplo, 
donde existia un régimen autoritario, durante el movimiento estudiantil, los 

defensores del sistema acusaban a los universitarios por dejar de cumplir con su 
actividad fundamental: estudiar. 

Si bien su principal tarea es la estudiar, deben, ademas de sus estudios aprender otras 
cosas, eso es, e! trabajo industrial, la abranza y los asuntos militares. Asimismo, deben 

criticar a la burguesia. Ei periodo escotar debe ser abreviado, 1a educacién debe ser 

revolucionada y no debe permitirse, por motivo alguno, gue continte el dominio que 
sobre nuestras escuelas ejercen los intelectuales burgueses”. 

La Revolucién Cultural proponia un trabajo real con las masas, rompiendo con la 
educacién lineal, que consideraba como tnica actividad académica la de estudiar. La 
ideologia de Mao Tse-tung estuvo encaminada a que el estudiante dividiera su 

* Expresién de Mao Tse-tung, del 7 de mayo de 1966, con respecto al sentido que debia tener él 
proyecto de Revolucién Cultural. 
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tiempo: una parte para la escuela y otra para adquirir conocimientos en la fabrica y en 
el campo. Los jévenes obreros 0 campesinos debian pasar por esa misma educacién. 
Todo ello representaba el camino hacia el socialismo. 

Mao Tse-tung no propuso como proyecto que los estudiantes se alejaran de sus 
estudios, por el contrario, reconocia que el conocimiento adquirido en la escuela se 
podia enriquecer con lo cotidiano, con lo real. En este sentido se rompia con lo 
impuesto por los intelectuales burgueses sobre el aparato escolar, el de olvidar lo real 
y hacer de la escuela un espacio elitista. 

La comunidad de intelectuales burgueses, formaba una sociedad elitista, ellos 
trabajaban dentro del Partido y controlaban la ideologia dominante de las 
universidades. La Revolucién Cultural buscé abrir espacios para difundir la ideologia 
socialista y combatir a la sociedad elitista. Un gran nimero de intelectuales con una 
formacién marxista-leninista se encontraba fuera del presupuesto. 

Los cambios en la vida de los estudiantes provenientes de la ideologia impregnada en 
la Revolucién Cultural fueron resultado del cumplimiento de tareas concretas que 
afectaban y cambiaban de manera radical la vida escolar. La practica revolucionaria 
estudiantil en torno de su propio acontecer implicé la transformacién de sus propias 
instituciones, rompiendo Ia cadena de educacién elitista y la desvinculacién con la 
vida cotidiana. . 

Como practica pedagégica y fundamento real de la Revolucién Cultural, la ensefianza 
escolar tuvo un respaldo 0 apoyo en la vida cotidiana de los estudiantes. Los maestros 
se encargaban de relacionar sus ensefianzas escolares con fa vida que le rodeaba a los 
estudiantes. El servir al pueblo fue una idea que se les inculcé para promover a 
temprana edad la importancia de la practica, el trabajo colectivo y la vida cotidiana en 
relacion con la teoria. . 

Se consideraba importante que los universitarios trabajaran en alguna actividad 
politica revolucionaria para que fueran construyendo una sociedad més igualitaria. La 
tarea revolucionaria en torno a la universidad y en todo el aparato escolar fue una 
parte importante de la revolucién para mejorar la vida ideoldgica de las masas. 

La ideologia de Mao Tse-tung™ manifiesta en la Revolucién Cultural, representé para 
los intelectuales un “parte aguas”, por hacer evidente el final de una etapa de 
privilegios, de educacién elitista y de cambio de discurso. Las aportaciones de 

  

Mao reconocia que la lucha debia ser diferente en estos dias, no era posible continuar 
empleando y dejando que se reprodujera ef mismo tipo de sistema social, donde unos pocos 
tuvieran mas privilegios que la mayoria. Para dar un cambio era necesario crear dentro de Ia 
opinion publica una actitud critica y por eso era necesario “trabajar en el terreno idealdgico”. 
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filésofos como Lao Tsé o Confucio®” formaban parte del pasado, ya no servirian 
como guia para formar a los futuros intelectuales. 

Confucio no escribid sus reflexiones filos6ficas, fue su nieto el encargado de 

recopilar todas las ensefianzas del maestro. El fue un moralista, su pensamiento 
sobrevivid durante siglos en China. Todavia en 1934 se decreté fiesta nacional con 
motivo del aniversario de su nacimiento. La Revolucién Cultural dio fin con esas 
tradiciones de indole festivo e ideologico. Hoy se encuentra proscrito su pensamiento. 

Un ejemplo de lo escrito por el filésofo Lao Tsé, permite de manera general 
aproximarnos a su monumental obra que formé a un gran nimero de intelectuales: 

El pueblo sufre de hambre 
Porque sus gobernantes lo agobian de impuestos 
Por eso el pueblo sufre hambre 
El pueblo es dificil de gobernar 

Porque sus gobernantes gustan de hacer mas de lo necesario 
Por esto el pueblo es dificil de gobernar 
El pueblo no teme a la muerte 

Porque desea con exceso vivir 
Por eso no teme Ja muerte 

Asi quien no le da importancia a la vida 
Es mas sabio que quien desea con ansias vivir’. 

Por un lado Lao Tse, reconoce la existencia de abusos por parte de los gobiernos, sin 
embargo no muestra vias para cambiar las cosas y si da la pauta para una actitud 
conformista. Los seres humanos durante la década de los sesentas, por lo menos, 
tenfan como objetivo vivir. El problema se encontraba en e! cémo vivir y las posibles 
respuestas no las podia proporcionar la filosofia tradicional. Por ello, 1a Revolucién 
Cultural tuvo una pronta respuesta de aceptacion entre los estudiantes universitarios, 
ya que ella proponia combatir lo viejo y actualizar los planes de estudio de fas 
universidades. 

Como se ha visto, la Revolucién Cultural China tocé uno de Jos hilos mas sensibles 

de la sociedad. Realizé un parte aguas en la vida cultural, al proponer que era 
necesario combatir lo viejo dentro de la cultura, se rompia con la tradicién. Esta 

tradici6n estaba presente en todo el aparato escolar, pero era mds evidente en las 

universidades porque ahi se manejaban a autores como Lao Tse o Confucio. Sin 
embargo, no se discutian sus ideas tan solo se segufan al pie de la letra. 

  

*" Confucio, fue an filésofo chino de gran importancia, nacié en ef afio 551 y murié en 479 a.C 
Fue el fundador de un sistema de moral que exalta la fidelidad a la tradicion familiar y 
nacional. Es oportuno preguntarse el ,porqué ja filosofia china se qued6 tan atrasada frente a ta 
filosofia occidental europea, si la primera habia dado los primeros pasos?. Sécrates, Platén y 
Aristételes, realizaron su aparicién afios mds tarde que ef pensador chino mencionado. Ei 
primero de ellos, Sécrates, nace y muere en 469-399 a. C. 

® Tse, Lao. Tao Te King. Trad. José M. Tola, Barral Editores, Barcelona, 1973, p. 95. 
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Romper con las ensefianzas de Confucio, Lao Tse y toda la herencia cultural de la 
China imperial fue una ruptura de larga duracion, realizada durante el 68. La 
Revolucién Cultural rompio con un largo ciclo de educacién que recibian los chinos. 
Fue una ruptura en contra de fa cultura milenaria formada y conservada por diversas 
dinastias que han existido a lo largo de la historia China. 

Hamm Harry encuentra un punto “culminante” de la Revolucion Cultural: 

EI punto culminante de esta primera fase de Ia revolucién cultural estuvo formado por !a 
humillante autocritica de una de las mas apreciadas y respetadas personalidades de 
China, el amigo poeta de Mao Tse-tung, Kuo Mo-yo, presidente de la Academia de 
Ciencias, presidente de ia Asociacién China de Escritores, representante de los mas 
altos cargos oficiales del partido y del gobierno, en una palabra, la figura intelectual y 

cientifica mas importante de China. Después de una critica demasiado rigurosa del 
subsecretario de Cultura, el 14 de abril de 1966, Kuo Mo-yo hizo una conmovedora 

confesion de culpas ante la comisién permanente dei Congreso Popular Nacional en 
Pekin: “Reconozco sinceramente que no he estudiado con la debida atencién los 
pensamientos de Mao Tse-tung y que no me he reformado a fondo. Muchos 
campesinos han estudiado fas obras del presidente mejor que cada uno de nosotros, 
intelectuales, incluyendo a los engolados filésofos, historiadores y especialistas que 
senciflamente no merecen los titulos que ostentan’’. 

Al reconocer Kuo Mo-yo, que no habja estudiado como era debido la obra de Mao 
Tse-tug, se estaba refiriendo a ella y a toda la Revolucién Cultural. Ademas, 
menciona que al igual que él, habia otros estudiosos que no lo habian hecho tal tarea 
y por lo tanto no debian portar los titulos que ostentaban, es decir, la Revolucién 
Cultural cambié de manera profunda el significado del conocimiento académico y del 
grado académico y era necesario asimilar su importancia. Lo aprendido antes del 
movimiento de 1968 dejé de tener vigencia y fue necesario plantearse nuevas 
interrogantes para acercarse al conocimiento. 

En este sentido, el movimiento de 1968 trazé una de sus lineas internacionales. El 
proceso del aparato escolar tanto en China, como en Alemania o Francia sufre una 
ruptura. Uno de jos intelectuales franceses mds importante, Jean Paul Sartre 
rapidamente entendié el significado profundo del Mayo Francés para ja investigacion 
cientifica. Sartre y Kuo Mo-yo muestran interés por hacer saber piblicamente lo que 
significé el 68, atin sabiendo que se afectaba su propio trabajo intelectual. 

  

También en México se encuentran rastros de inconformidad ante la realidad escolar. 
Uno de los indicios mas representativos que intenté cambiar Ja estructura educativa 
de su entidad fue el ocurrido en la Universidad Nicolaita, en el Estado de Michoacan, 
con el entonces rector Eli de Gortari. Eli propuso un sistema de educacién socialista. 
  

*® Hamm, Harry. El Imperio de tos 700 millones. Trad. Mariano Orta Manzano, Barcelona, 
Editorial Juventud, 1967, p. 327. 
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Para mantener controlado el aparato escolar era necesario mantener una jerarquia. 
Esta forma de dominacién existia en todo el mundo. La estructura piramidal dentro 
del aparato escolar era similar a la practicada dentro de la fabrica o el taller. Todo ello 
provenia, como ideologia, del capitalismo. Karol Kosik hace énfasis en la realidad 
oculta que permite la existencia de los intelectuales, veamos primero el caso del 
interés mostrado por los estudiantes durante la revolucion. 

Esa idea de rechazar una diferenciacién de Jas funciones sociales -que 1a institucién 
escolar de la que procede cualquier intelectualidad, lleva en su seno y tiene por fuerza 
que reproducir- pone en cuestién profundamente el principio de la jerarquia: los 
estudiantes de Pekin entendieron perfectamente a Mao, en 1966, y él resoné entre ellos, 
como poco después entre sus condiscipulos de Berlin, Roma y Paris”. 

El reconocer como absurda la presencia de 1a jerarquia dentro del aparato escolar hizo 
mas dindmica la participacién de los estudiantes. Los jévenes universitarios 
rechazaron ese tipo de control. En ese mismo sentido Karol Kosik proporciona una 
idea central: 

La Revolucién Cultural lanzada por Mao no se referia sélo a los intelectuales, pues 
ponia ef punto de mira en las estructuras que producian a éstos*’. 

Uno de los planteamientos de la Revolucién Cultural fue el de transformar a la 
sociedad de manera profunda. Esto implicaba cambiar la ideologia y, en consecuencia 
transformar la estructura -donde se formaba el sector que ejercia mayor influencia 
sobre la sociedad- de la universidad, en cierto sentido era actualizarla a los 
requerimientos y necesidades entonces vigentes. 

Muchos de los intelectuales tradicionales que fueron criticados durante la Revolucién 
Cultural opusieron resistencia y prefirieron seguir manejando su posicién que aceptar 
la necesidad de un cambio. En otras palabras, la Revolucién Cultural no hizo 
desaparecer de manera automatica a los intelectuales tradicionales, lo que hizo fue 
sefialarles la ineficiencia de sus aportaciones intelectuales. 

En China, como en otras partes del mundo, los intelectuales durante y después del 68, 
se vieron en fa necesidad de rescatar personajes del pueblo, de las clases sociales 
bajas. Elio dio una nueva reinterpretacion a la Historia. La historia oficial dejé de ser 
central para explicar el pasado de la humanidad. 

Las raices explicativas de la ruptura en China con respecto a la formacién del 
intelectual tradicional se encuentra en lo que decia Mao, al hacer énfasis en la 

  

© Karol, K. S. La Segunda Revolucion Cultural. Trad. Carlos Manzano, Seis Barra!, Barcelona, 
Espafia, 1972, p. 161. 
*" Karol, K. S. Lbidem. p. 162. 
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“experiencia social”, donde se manejaban ideas bdasicas para vincularse con la 
sociedad, él decia: 

Provienen de tres clases de experiencia -refiriéndose a Ja experiencia social- fa lucha por 

la produccién, la lucha de clases y el experimento cientifico. Es el ser social del hombre 
lo que determina sus pensamientos*”. 

Peter Mauger rescata una parte importante del pensamiento de Mao Tse-tung donde 
se hace referencia al importante papel que juega la experiencia social para formar un 
criterio critico. El pensador chino propuso que el intelectual, el politico, el 
profesionista, los estudiantes y las ensefianzas de los maestros no estuvieran alejados 
de ia vida practica. 

Durante la Revolucién Cultural, diversos grupos de intelectuales fueron enviados al 
campo, a las fabricas, para tener contacto real con las funciones manuales. De esta 
forma, se pretendia formar intelectuales revolucionarios que evitaran concentrar sus 
investigaciones apoyados en documentos oficiales o fuentes bibliograficas sino 
intentado realizar una investigacién mas amplia, abriendo las antenas a otras fuentes 
como la memoria colectiva proporcionada por las masas. 

Las ideas de Mao Tse-tung no eran cerradas ni mucho menos dogmiaticas. El 
consideraba pertinente dar la oportunidad de cambio a los dirigentes, politicos, 
cientificos y a todos aquellos que habfan contribuido con el desarrollo del pais. A los 
cientificos en especial se les debia cuidar porque gracias a ellos China logré diversos 
adelantos. 

Los intelectuales han sido siempre importantes en China y en todas las sociedades del 
mundo por su capacidad interpretativa del actuar de los hombres. Desde 1942 se 
mostraron indicios por parte de Mao Tse tung hacia ellos para intentar cambiar su 
ideologia y paralelamente ir construyendo otro tipo de intelectual: el intelectual 
revolucionario. En el documento conocido como “Charla a los Intelectuales” escrito 
en mayo del aio mencionado se toca el tema de manera frontal. 

Los antecedentes*’ de la Revolucién Cultural ya sefialaban la necesidad de 
transformar el modelo de intelectual vigente, pero fue sélo hasta el afio de 1966 
  

® Mao plantes ta idea de darle su debido lugar a las masas, en todos sentidos, tener derecho a 
ser escuchada, a participar en los asuntos de decisién en la educacién. Antes de 1945, las masas 
no tenian acceso a ta educacién. porque la educacién era elitista, por lo tanto sus 
participaciones en 1a vida eran limitadas y en consecuencia los encargados de dar opiniones de 
decisién eran los mismos que habian podido formarse como profesionistas u algo mejor como 
intelectuales; los cuales practicamente eran parte del poder desde su nacimiento, por tener Lazos 
sanguineos con la élite en el poder. Mauger, Peter. Educacién en China. Del pasado imperial al 
presente socialista. Trad. Guillermo Gariazzo, Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1974, p.108. 
Los “cuatro saneamientos” y la “resolucién de los 23 puntos” son puntos importantes de la 
antesala de la Revolucién Cultural, fueron componiendo el terreno para el desarrollo dei evento 
revolucionario programado por Mao durante la segunda mitad de !os aiios sesentas. 
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cuando hicieron irrupcién de manera simultdénea una multiplicidad de proyectos con 
caracteristicas revolucionarias que sefialaban la necesidad de cambiar el modelo del 
intelectual tradicional, la estructura de la universidad y todo el aparato escolar. 

Efectivamente, en lo referente a la cultura, puede considerarse a las masas como una 
tierra mds o menos virgen, mientras que, desde ese punto de vista, los intelectuales son 
precisamente lo contrario de una “pagina en blanco”. Esa capa social aparte constituye, 
en el dominio de las ideas, el lugar mas rico en conocimientos, el mas capaz de criticar, 
de comunicacién y de influencia... Los intelectuales expresan siempre, quieran 0 no, un 
modelo determinado de valores y, por tanto, de sociedad, de politica, y estan siempre al 
servicio de ellos“, 

La cultura antes del movimiento de 1968, en China y en el mundo, era el privilegio 
de unos cuantos. Entre esos cuantos se encontraban los intelectuales, por ello es 
certera la afirmacién de Karol Kosik al mencionarlos como la “capa social” donde se 
encuentra el dominio de las ideas... Ademas, ahi se localiza una vinculacién directa 
de valores entre distintos Ambitos, ya sea politico, social u econémico. Y en ese 
sentido era pertinente y comprensible la preocupacién de Mao Tse-tung y de toda la 
Revolucién Cultural, al pretender transformar a los intelectuales y a Ja estructura que 
los formaba. Pues, antes de la Revolucién Cultural, la cultura y el aparato escolar se 
encontraba dominados por los intelectuales burgueses. 

La Revolucién Cultural rompié con la situacién de privilegio para los intelectuales. 
Karol Kosik resume el proceso tradicional que efectuaba un estudiante para llegar a 
ser funcionario, dice asi: 

..Efectivamente, un joven podfa pasar de la escuela a la universidad y después a la 
condicién de funcionario sin siquiera conocer Ja sociedad real...” 

Ademas de quitarle la posicién de privilegio a los intelectuales, la Revolucion 
Cultural logré que los estudiantes e intelectuales tuvieran contacto con “la sociedad 
real”. A los estudiantes les sirvié para su formacién y a los intelectuales para que sus 
investigaciones no fueran realizadas detras del escritorio. 

Por Jo anterior es pertinente retomar una aportacién que realiza Carlos Aguirre, 
respecto al profundo significado que generé el 68. El marxismo existia pero era 
utilizado de una manera errénea. Bueno, veamos la idea prometida del economista 
mexicano: 

Resulta curioso observar cémo la critica sesenta y ochera de los viejos partidos 
comunistas, a los que se acusa de estar divorciados de las bases obreras y populares, de 
vivir una vida interna esclerosada y sustentada en estilos de trabajos caducos y de 
defender un marxismo vulgar que no es capaz de explicar la realidad y de influir 
  

“Karol. K.S. Op. Cit. p. 155. 
* Karol. K. S. Ibidem. p. 413. 
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efectivamente sobre ella, tendra su correlato casi idéntico en la impugnacién que 1989 

_ va a desasrollar en torno a los Estados socialistas del bloque igualmente aislados de la 
sociedad civil, internamente burocratizados y parapetados en un “marxismo” 

simplificado y estrecho que ha sido convertido en su ideologia oficial’®. 

El “marxismo vulgar” al que se refiere Aguirre, si tocaba la realidad y la teorfa pero 
de una manera errénea. No habia una adecuada conexion entre la practica y la teoria. 
Y era evidente que no hab{fa un interés por cambiar, pues, eso protegia los fuertes 
intereses sembrados por la burocracia de los partidos politicos o por la burocracia 
universitaria. Y en ese sentido es posible hablar de una vieja izquierda pre-68 y de 
una nueva izquierda post-68. 

Las base de la teoria critica, formulada antes, durante y después del movimiento del 

68 tuvo influencia de las obras construidas por los integrantes de la Escuela de 
Frankfurt. Es decir, el pensamiento critico de Adorno, Benjamin, Habermas, 

Horkheimer y Marcuse, forman un bloque de intelectuales criticos del 68. 

Los universitarios reconocieron que el modelo de intelectual vigente se encontraba 
separado del pueblo. De igual manera, los guardias rojos opinaban. Esto marcé la 
diferencia entre el modelo capitalista y el socialista. En cambio, a Mao Tse-tung le 
preocupaba por encima del desarrollo industrial Ja mayor parte de su poblacién, que 

era la:rural, los campesinos. Y para ello empleo todos los elementos disponibles a su 
aléance entre ellos a los intelectuales y estudiantes, logrando tocar y modificar la 
esttuctura del aparato escolar. 

El logro de una real transformacién en la ideologia de los jévenes fue un objetivo 
central de la Revolucién Cultural. Esta nueva ideologia debia estar impregnada de la 
ideologia marxista. El precio para lograr tal tarea fue la destitucién de centenares e 
incluso de millares de cientificos e intelectuales de puestos politicos, para dar paso 
libre al adoctrinamiento que recibiria la generacién mds fresca de la sociedad: los 
jovenes. 

La idea central de Mao Tse-tung, propuesta por medio de la Revolucién Cultural 
hacia los jévenes y los universitarios en particular fue la de desarroilar en ellos el 
sentido de la igualdad combatiendo a la vez el modelo a imitar que era el de los 
soviéticos; ademés, se creia también preciso combatir la educacién tradicional para 

que los estudiantes no aspiraran a ser unos futuros mandarines. 

Desafortunadamente en las universidades era: 

...donde se encontraban cristalizadas todas las contradicciones del sistema chino, no me 

extrafié; en todas partes, e! acceso a la ensefianza superior es un privilegio: también fo 

6 Aguirre Rojas, Carlos. “1989: En Perspectiva Histérica”, en La Jornada Semanal, nim 199, 4 

de abril de 1993, p. 35-40. 
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era en China. Aquelia posibilidad estaba reservada alli a 600, 000 felices efegidos, 
seleccionados con severidad en funcién de las plazas y de los recursos disponibles. 
Pero, al mismo tiempo, habia que impedir a toda costa que aquellos estudiantes se 

transformaran en nuevos mandarines: para ello habfa que darles una educaci6n politica 
muy profunda e inculcarles, mas todavia que a los demas, los principios igualitario y 
antijerarquicos. Asi, para volverlos “rojos y expertos”, se desarrollaba en ellos el 
sentido de} “no dirigismo” y de ja igualdad, al tiempo que se los dirigia firmemente y se 

los sometia a !a disciplina rigurosa de una universidad calcada al modelo soviético, es 

decir, més institucional y mds jerarquizada todavia que las nuestras”” 

E! movimiento generado en China a finales de Ja década de los sesentas tuvo gran 
resonancia en el mundo, se le percibia como un esfuerzo por construir un nuevo tipo 
de socialismo, diferente al “Socialismo Real”. Los chinos con este esfuerzo criticaban 

el sistema burocratico que existian en la URSS y abrian la esperanza para otros 
pueblos con un sistema socialista, como Checoslovaquia. 

Durante esos afios de transformacién los estudiantes chinos solicitaron su libertad’®, 
Libertad para pensar, para elegir y para ser diferentes. En otras palabras, los 
estudiantes querian tener la posibilidad de equivocarse y no seguir reproduciendo y 
siguiendo el camino previamente trazado para Hegar a ser un mandarin o un 
burécrata, 

Peter Mauger, retoma una de las frases centrales de Mao Tse-tung, donde se solicita 

una sociedad diferente en cuanto a su organizacién y su cultura. Para logrario era 
necesario dar inicio con lo mds complejo que era la destruccién de lo existente, 
veamos: 

No hay construccién sin destruccién -decia Mao. La destruccién significa critica y 
repudio. Implica razonar las cosas, lo que es construccién. Primero viene la destruccién, 
Pero en ese proceso mismo nace la construccién’®. 

La “destruccién” y “construccién” que es mencionada Mao Tse-tung hace referencia 
a toda la sociedad en sus miltiples expresiones de cultura. La escuela fue uno de los 
objetivos centrales dentro de todo este programa de actualizacién y mejoramiento. 
Era necesario este saneamiento en la universidad, pues, un grupo de burdcratas la 
controlaba. Estos burécratas pertenecian a la camarilla del Estado chino. 

* La Revolucién Cultural dio a conocer el problema de las universidades chinas a la sociedad. 
Karol, K. S. Op. Cit. p. 22-23. 
“E} Comité Central de Partido Comunista de China y ef Consejo de Estado, publicaron una nota 
e! 13 de junio de 1967, donde hacian referencia a una reforma radical, con respecto a ies 
examenes de admisién de tipo tradicional, donde se favorecia a unos pocos estudiantes, y se 
desfavorecia a la mayoria. Se argumentaba diciendo que tal reforma aseguraria el éxito de la 
Revolucién Cultural hasta el final. 
“Mauger, Peter. Op. Cit. p. 53. 
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Ademds del tope que representaba Ja burocracia china para la actualizacién de la 
universidad, existia la canalizacién de los egresados de la institucion superior para 
formar parte del cuerpo burocratico nacional. Una de las criticas de Mao Tse-tung y 
de los propios estudiantes deja ver que los intelectuales, al enfrentarse al medio 
laboral, se convertian en burécratas; este tipo de desarrollo académico y profesional 
fue puesto en cuestién a fo largo de la Revolucién Cultural. 

Un ejemplo, de los intelectuales que controlaban a la universidad y una parte 
importante de la cultura en China era el historiador, escritor y politico Wu Han.” Las 
preferencias ideolégicas de Han lo convertfan en oponente de la Revolucion Cultural 
y de Mao Tse-tung y por supuesto en enemigo de las masas. 

Wu Han puede ser considerado como un intelectual tradicional por los fundamentos 
que utilizaba a la hora de realizar su escritura. Mao Tse-tung propuso leer a este autor 
para criticar su obra. Por su parte, los estudiantes universitarios convocaron a un 
evento para debatir con diversos estudiosos en torno a la obra teatral de Han, sin 
embargo, las autoridades de la Universidad de Pekin prohibieron la realizacion de 
dicho acto, reflejo de la complicidad entre el escritor y la burocracia universitaria. 

Por su puesto que Wu Han, no es el nico caso del intelectual criticado durante la 
Revolucién Cultural. Han es uno de los escritores mas representativos del sistema al 
igual que lo eran T’ien Han y T’eng T’o. Estos tres personajes eran figuras 
destacadas en Pekin y dentro del partido donde la presencia de Péng Chen era 
determinante. Veamos el caso como lo resume Gray. 

La acusacién maoista contra Wu Han, T’ien Han y Teng T’o, aunque oscurecida por la . 
exageracién, fa escenificacién y Ia falsificacion caracteristicas de semejantes campaiias, 
se ha formulado con bastante detalle y referencias suficientes a los textos supuestamente 
culpables para convencer a muchos observadores occidentales de que estaba en esencia 
bien fundamentada. Los problemas - pues tos problemas implicados aqui son dos- distan 
mucho, sin embargo, de estar resueltos. El primero se refiere a Ja naturaleza de los 
escritos de 1959-1962. El segundo problema, mds importante, es el significativo de la 
campafia contra esos escritores concretos y en este momento particular. 
Wu Han fue acusado primeramente de hacer criticas veladas al sistema de las comunas 
y de lanzar un alegato en favor de los derechistas. 
Tien Han fue acusado de sugerir que el régimen era inestable porque el partido, por 
debajo de su propio dirigente, estaba dominado por hombres malos y a causa de la 
politica agraria. 
  

° Wu Han (Teniente de alcalde de Pekin) en 1959 escribié varias obras que trataban de Jai Rui. 
“De Jai Rui“, La represién de Jai Rui al emperador y el drama histérico “La destitucién de Jai 
Rui. El tema principal de todas estas obras es ef mismo: Jai Rui, valiente y honesto funcionario 
de la corte del emperador China Ching de la dinastia Ming (1522-66), fue destituido por su 
oposicién a la conducta de los asuntos dei Estado del emperador Chia Ching. Wu Han relaciona 
este incidente histérico con la destitucién del mariscal Peng ¢ insinéa el valor que tuvo para 
pronunciarse en contra de la dectsién del partido en la reunién de Lushan de Jai Rui al 
Emperador.” Los Chinos revolucionarios y el propio Mao, tomaron las reflexiones de Wu Han 
como agravantes. para la consotidaciéa del socialismo. Kuang, Huan, Fan. Op. Cit. p.72. 
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Teng T’o fue acusado de lanzar ataques maliciosos y satiricos contra el partido y contra 
el propio Mao’. 

Los intelectuales son Ja parte de la sociedad mas capacitada, para poder entender los 
problemas de la ésta y en consecuencia opinar y aportar una posible solucién. Sin 
embargo, los tres intelectuales mencionados, mancjaban una politica que se 
encontraba en contra de los intereses de las masas. Por lo tanto, iban en sentido 
contrario de la propia Revolucién Cultural y del pensamiento de Mao Tse Tung. 

EI intelectual que detenta un “saber” y que se coloca por encima de las masas debe 
ser combatido, se decia en China. Todo intelectual deberia convertirse en 
revolucionario y bajarse a las bases, dialogar con las masas, convivir cotidianamente 
con ellas. : 

Para el filésofo mexicano Luis Villoro, el “saber” es un concepto que en diversas 
ocasiones es mal empleado y no nos detenemos a reflexionar en torno a ello, quizas 
no lo hacemos por descuido, veamos como lo explica: 

.-En todos los casos el saber se encuentra subordinado a fines”. 

Villoro ha venido a reafirmar lo ya antes dicho, los intelectuales son los integrantes 
menos ingenuos de la sociedad. Sus actos estén subordinados a los fines, por lo tanto 
debe tenerse presente en su actuar, que no responde a la casualidad y si a la 
causalidad. 

En resumen, se puede decir que los intelectuales fueron uno de los puntos 
importantes trabajados por la Revolucién Cultural. Y, esto permitié observar lo que 
habia detrés de ellos, es decir, las estructuras que los producen. Y destruir la 
ideologia dominante burguesa que se encontraba impregnada' en todo el aparato 
escolar que finalmente si no se hacia terminaria por contaminar a los estudiantes. 

  

a Carendish, Patrick. et. al. La Revolucién Cultural y La Crisis China. Trad. Juan Ramon 
Capella, Ariel, Barcelona, 1968, p. 155- 156. 
 Villoro, Luis. Creer, Saber, Conocer. Sigio XXI, México, 1984, p. 167. 
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INCISO C 
LUCHA DE CLASES EN LA ESCUELA 

La importancia del aparato escolar fue uno de los objetivos a cambiar durante la 
Revolucién Cultural. Era el telon de fondo cuando se realizaron las distintas criticas a 
los intelectuales. Durante estos afios se dieron avances para promover una educacién 
socialista donde se combatia la posicién de privilegio de los intelectuales; se buscaba 
enriquecer el conocimiento teérico con el practico; se luché por acabar el control 
jerarquico y ja ensefianza tradicional. Ademas, esto contribuia a la construccién de 
una nueva ideologia dentro de las masas y en consecuencia se evidenciaban las 
contradicciones del capitalismo. 

Cerca de los puntos sefialados, en el pardgrafo anterior, se fue desplegando un punto 
central: la lucha de clases. Esto se dio en todo el mundo durante el corto periodo que - 
duro el 68. En China, Francia, Checoslovaquia y México 68 ocurrié ello. 

La lucha de clases presente en la escuela proviene de una necesidad propia del 
capitalismo. El desarrollo industrial tuvo como necesidad emplear a trabajadores 
capacitados, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial Ja expansion capitalista 
a escala mundial abrié las puertas de las universidades a toda la sociedad, para asi 
poder obtener mano de obra calificada, profesionistas. (Se debe tener en cuenta, como 
mas adelante veremos, que Estados Unidos de Norteamérica, tuvo las primeras 
universidades masificadas.) 

La apertura de las universidades en México ocurrié mas tempranamente que los 
acontecimientos de 1945. Sin embargo, no deja de ser real la presencia mayoritaria de 
los hijos de la burguesia a los centros de educaci6n superior. Durante la década de los 
sesentas los universitarios eran considerados como una élite privilegiada. 

En China el combate hacia Ia ideologia capitalista se concentré en 1a escuela, se 
mostraba como una necesidad de primer orden actualizar sus mecanismos de 
funcionamiento. El contenido educativo debia estar vinculado con lo real y no 
solamente por una tactica pedagégica, para mejorar el aprendizaje del estudiante; sino 
porque asi lo demandaban jas necesidades particulares de esa entidad. En este 
sentido, Joan Robinson, sefiala un punto pertinente: 

La primera necesidad, ya implicita en los Dieciséis Puntos es la de reconstruir el sistema 
educacional con el objeto de extirpar de raiz el privilegio de clase y preparar a la 
generacién joven para servir al pueblo”. . 

5 Robinson, Joan. Op. Cit. p. 44. 
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En el espacio dedicado a los intelectuales se hizo mencién de la importancia de 
cambiar la estructura del aparato escolar para mejorar el nivel académico de los 
futuros intelectuales. Ahora Robinson retoma de la Revolucién Cultural un aspecto 
complementario que es “extirpar de raiz el privilegio de clase” dentro de la escuela. 
En otras palabras, se buscaba como proyecto, dar fin a la organizaci6n jerarquica de 
control existente en todo el aparato escolar. 

Aparte de Ja barrera que representaba la organizacién jerarquica existia otro punto 
que fue evidenciado al sefialarse la lucha de clases en la escuela, este es el desarrollo 
aislado entre los distintos niveles educativos en China. Con la Revolucién Cultural, 
dice Silvia Mauger, se crearon cuatro objetivos principales que persigue el régimen 
educacional chino, estos son: 

1 Permitir que cada nifio se desarrolle moral, fisica ¢ intelectualmente. 
2 Inculcar al nifio un sincero deseo de servir al pueblo. 
3 Educar a todos los nifios para que sean auténticos sucesores del proletariado. 

4  Alentar a los nifios para que apoyen los movimientos revolucionarios 
intemacionales™. 

Los objetivos mencionados de Mauger guardan una interrelacion estrecha entre si. En 
ellos se detecta la existencia de diversos elementos que habian sido un reclamo 
durante toda la Revolucién Cultural. El desarrollo fisico e intelectual que se buscaba 
en el estudiante desde edad temprana muestra Ja apertura necesaria para concentrar 
una mayor atencién en este doble sentido. 

Antes de la Revolucién Cultural no existia en China ni en el mundo una preocupacién 
real por hacer del ejercicio fisico una actividad complementaria del desarrollo del 
sujeto. Ademas, el haber promovido en el estudiante la idea de servir al pueblo, cred 
un nuevd.tipo de ideologia, que rompié radicalmente con el privilegio de clase. En 
otras palabras, los futuros intelectuales dejarian de gozar de ciertos privilegios que 
sus antecesores ostentaban y tendrian a cambio Ia responsabilidad de servir al pueblo 
lo que implicaba comprenderlo para sacarlo del atraso académico y econédmico en 
que se encontraba. Pues, como se ha dicho, China tenia un 85 por ciento de su 
poblacién campesina y se habia propuesto, por medic de la politica de Mao Tse- 
Tung, mejorar el nivel de vida de este gran sector de la sociedad. 

Un poco mas atras, en cuanto al tiempo, se puede decir que Mao Tse-tung fue el 
primero en poner en China y en el mundo énfasis en cuanto al cambio necesario en la 
estructura del aparato escolar, veamos una cita mas de Karol Kosik, tespecto a los 
ataques de Mao Tse-tung hacia el aparato escolar entonces vigente: 

* Mauger, Silvia “Los Jardines de Infantes™, en La Educacién en China. Del Pasado Imperial al 
Presente Socialista. Trad. Guillermo Gariazzo, Ediciones Periferia, Buenos Aires, Argentina, p 
64-65. 
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équé podia significar su ataque contra el sistema escolar? En ningiin pais comunista se 

habia puesto en duda que ta escuela debia seleccionar a una intelligentsia ni se habia 
puesto en cuestion la funcién y la condicién especial de ésta dentro de la sociedad. Mao 

era el primero que abordaba de frente el problema de una divisién en grupos sociales, 
consecuencia de la divisién del trabajo, y proponia brutalmente al partido una solucién a 
la que, evidentemente, no iba a ser facil que se presentara atencién... el partido no dejé 
de reaccionar con diligencia ante los Hamamientos de Mao; para grandes males, grandes 

remedios: se encargé a una comisién compuesta de cinco dirigentes del primer plano 

(Hamada “grupo de los cinco”) presidida por el alcalde de Pekin, Pen Cheng, v rodeada 

de numerosos expertos, la preparacién de lo que desde entonces, iba a Iamarse 
precisamente la revolucién cultural”. 

La cita antes expuesta de Karol Kosik maneja dos puntos que son de gran 
importancia para el tema tratado en este trabajo y que no son desarrollos estos por el 
autor. El primero es la divisién en grupos sociales y; el segundo la divisién del 
trabajo. Los dos puntos son entendidos dentro del aparato escolar. Ademdas, estos 
puntos sefialan la presencia de la ideologia capitalista, que permeaba todos los 
ambitos productivos del ser humano. 

NO 

La diferencia de clase dentro de la comunidad escolar estaba presente en los aiios. 
sesentas en China. A lo largo de este trabajo se ha hecho mencién que fue més clara 
la diferencia de clases sociales en fa universidad después de la Segunda Guerra 
Mundial; época en que el capitalismo dio un giro, la hegemonia econémica. mundial. 
se puso en manos de EUA. A partir de la fecha sefialada y durante las siguientes 
décadas posteriores a este acontecimiento dentro del “sistema-mundo” se suscit6 una 
realidad que era la apertura de la universidad hacia el pueblo. 

Antes, durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX esta entidad de educacién 
superior fue el lugar reservado para la burguesia, los grupos eran pequefios y de 
manera general se le podia calificar como una comunidad elitista. Esto acontecié en 
el mundo y China no fue la excepcién. 

En otras palabras, la propia necesidad de crecimiento y aceleracién de la produccién 
capitalista fueron los elementos que violentaron el espiritu elitista de la universidad a 
escala mundial. 

Por supuesto que Mao Tse-ting™ y la Revolucion Cultural no pretendian realizar un 
cambio superficial en el sector educativo. Los combates realizados no se limitaron tan 
solo al nivel universitario fueron hacia todo el aparato escolar. En los niveles previos 
  

% Karol, K. S. Op. Cit. p. 159-160. 
La preocupacién demostrada por cambiar fa estructura de 1a educacién por Mao y la 

Revotucién Cultural tuvo sus raices en ef “Movimiento de Educacion Socialista”, el cual no fue 
bien aceptado por la burocracia China. Ademas, la experiencia de Taoyuan junte con la ofensiva 
hacia ef propio movimiento, fueron elementos suficientes para que el camarada Mao redactara 
un segundo documento donde explicé y abordé los temas centrales del movimiento haciendo 
resaltar la importancia de la lucha de clases. 
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aj universitario el estudiante se encontraba con una serie de barreras que impedian su 
avance académico. 

Dentro del sector educativo, la Revolucién Cultural realizé una fractura irrecuperable 

para la educacién tradicional. Al sefialar la presencia de lucha de clases en la escuela, 

se abrian nuevos campos de estudio para los pedagogos, fildsofos, socidlogos e 
historiadores. Pues ellos tendrian que buscar explicaciones de indole distinta a la 
oficial para comprender el desempefio escolar del estudiante, del obrero, del 
campesino, del indigena o de Ja ama de casa. 

No todos los estudiantes inscritos en las escuelas piiblicas pertenecen a la misma 
clase social, dice la Revolucion Cultural. Hay, en lineas generales, dos grandes 
sectores: uno que pertenece a fa burguesia y otro al proletariado. 

La diferencia de clase social explica en gran medida las limitaciones del estudiante. 
La ausencia de recursos econémicos en el hogar, hacen del estudiante un futuro 
obrero a temprana edad. Ademéas, no concluye los estudios superiores; por ello la 
mayoria de este tipo de estudiantes opta por las carreras técnicas para ir rapidamente 
al mercado de trabajo. 

La mayor parte de jos estudiantes chinos, antes de la Revolucion Cultural, reconocia 
serias carencias y dificultades en su educacién escolar. Esto ocasionaba que en 
distintos casos - los estudiantes - se vieran imposibilitados de concluir sus estudios en 
determinado tiempo y terminaban abandonandolos. En pocas ocasiones el estudiante, 
convertido en proletariado se podia reincorporar a la actividad escolar. Los cursos de 
educacién basica, primaria y secundaria, empleaban demasiado tiempo, ademas el 
costo econdémico hacia mas complicada una permanencia prolongada por parte de los 
estudiantes con menos recursos. 

.fesuita evidente que, cuando fos guardias rojos hablaban de! sector de la ensefianza, 

que conocfan por experiencia, no se mostraban extremistas ni estaban tan divididos. 
Desde julio de 1966 analizaron los defectos del sistema educativo existente y 
propusieron remedios originales y eficaces. Atacaron la duracién de la educacién (un 
nifio, que entra a Ja escuela a la edad de 7 aiios tiene 25 0 26 afios cuando recibe su 

dipioma de ia ensefianza superior), ef modo de transmisién de los conocimientos (da 
importancia preferente a los conacimientos librescos, desprecia a la practica, separa a 
los estudiantes de los obreros y de fos campesinos y los aparta de los grandes 
movimientos revolucionarios de la sociedad), la organizacién de la vida en las 
universidades (los estudiantes viven en edificios enormes, comen arroz refinado y 
harina fina, y estan completamente separados de fos jovenes campesinos y obreros). Por 
ultimo, rechazaban fa seleccién a través de los exaémenes que _conferian todos los 
poderes a los profesores (sistema antidemocritico por excelencia)”. 

"Karol, K. S. Op. Cit. p. 231. 

39



No todos fos estudiantes estaban preparados para enfrentar una vida escolar tan larga 
como era requerido; hablar de 20 aiios pata dedicarle a la escuela representaba en 
muchos casos un reto para las familias del proletariado. Este tipo de estudiante tenia 
que dividir su tiempo: una parte para trabajar y otra para ir a la escuela. Ademas de 
jas anteriores barreras se encontraba otra que era la de no contar un apoyo académico 
en el hogar para resolver las tareas. Sus padres, dedicaban el dia entero en actividades 
dentro de la fabrica o el campo y cuando regresaban a casa estaban rendidos. 

Fan Kuan aporta la siguiente idea plausible. Fue posible que, conforme avanzé la 
Revolucién Cultural, las demandas estudiantiles se hicieran poblicas y fueran 
tetomadas como una necesidad real. 

El periodo de estudios debe acortarse. Las asignaturas deben dejar de ser sermones y 
mejorar. Ei material de ensefianza debe ser cabalmente transformado, en algunos casos 

comenzando por simplificar ¢! material complicado™*. 

La pobreza historica heredada por los estudiantes hijos del proletariado, les dificult6é 
superar las barreras escolares. Esto lleva a una contradiccién mayor del capitalismo, 
pues, después de haber abierto las puertas de Ja educacién superior a Jas masas no se 
preocup6é por actualizar los planes de estudio de acuerdo a las necesjdades 
particulares de cada lugar. Y ello permitié que los estudiantes de esta clase social 
fueran los portavoces de las demandas del proletariado. 

La idea siguiente, que presenta Jean Daubier, es central para nuestro trabajo. En ella 
se resumen a grandes rasgos las carencias de unos estudiantes y la opulencia de otros 
frente al trabajo escolar. 

Uno de los reproches que se le hacia a la orientacién adoptada por la practica 
pedagégica, antes de la Revolucién Cultural, era que desfavorecia a los alumnos de 
origen obrero y campesino. Estos, por razones comprensibles, encontraban menos ayuda 
en su medio familiar para realizar sus estudios, cuyo cardcter puramente intelectual y 

cortado de Ja practica era ostensible. Por el contrario los hijos de Jos exburgueses tenian 
que realizar menos esfuerzos para asimilar una ensefianza que, en multiples aspectos, no 
se habia fiberado de Ia influencia de la pedagogia tradicional”. 

La escuela China muestra dos caras, en lineas generales, una la de los hijos del 
profetariado -de fos que ya hemos hablado-, y otra que es 1a del hijo del burgués, 
mientras que las actividades de los padres de un nifio burgués muchas veces estaban, 
relacionadas con fa vida escolar, es decir, el papd o la mama cuando se dedicaban a 

actividades académicas 0 de indole intelectual podian otorgar un mayor apoyo escolar 
a sus hijos. 

“Kuang, Huan, Fan. Op. Cit. p.160. 
* Daubier , Jean. Op. Cit. p. 111-112.



La educacién familiar era una base fundamental para la vida académica. El 
estudiante, al inicié de su formacién, se interesaba mas por los temas de clase debido 
a Ja influencia familiar. Los padres de familia burguesa se sentian cercanos a la 
escuela en diversos sentidos, como en los temas tratados ahi y esto les daba la 
posibilidad de apoyar a sus hijos en sus deberes. La familia del proletariado tenia 
mayores restricciones en este sentido. 

Las ventajas dei estudiante hijo de burgués se acrecentaban cuando el padre o la 
madre hacia uso de su poder de influencia para hacer avanzar en hombros de gigante 
a su progenitor. Al respecto Peter Mauger comenta: 

Dentro del sector de tiempo completo habia escuelas que funcionaban segun el sistema 
soviético para nifios con especial talento. Esta era fa teoria pero en la practica los 
postulantes admitidos eran hijos de intelectuales, de familias burguesas, de dirigentes 
del Partido, o sea de todos los que contaban con influencias™. 

Las anteriores comparaciones entre dos sectores sociales antagénicos por naturaleza: 
la burguesia y el proletariado representados en [a escuela por sus hijos permiten 
acercar mas el lente dentro de la estructura educativa organizativa piramidal en 
China, pues, como es sabido la educacién en China era una educacién piramidal. 

La estructura piramidal en la escuela china constaba de diferentes filtros a lo largo de 
la ruta por la que debia pasar todos aquellos estudiantes que aspiraban estudiar en 
algin centro de educacién superior. Algunos de ellos, como se ha visto, eran los 
econémicos y las carencias culturales, otros la jerarquizacién de la institucién y la 
aplicacién de los exdmenes, 

La situacién familiar y su experiencia en la escuela permitié que muchos estudiantes 
del sector proletario construyeran un criterio critico respecto a su acontecer. Esto lo 
pudieron manifestar en diversas ocasiones, pero son simbélicas en China las protestas 
realizadas en torno a la imposicién de !a educacién tradicional. Combatieron a sus 
profesores con una formacién tradicional. Ademas, su criterio critico les permitid 
cerrar filas con el proletariado durante la Revolucién Cultural porque la lucha de 
clases no sélo estaba en Ja universidad sino en toda fa sociedad china. 

Esta dualidad de participacién pudo ser ejercida por los estudiantes porque era la 
sociedad en su conjunto la que finalmente debia cambiar, decia Mao Tse-tung. Los 
estudiantes universitarios detectaron las contradicciones de la sociedad dentro de su 
propia universidad. Habia fuerzas que impedian la actualizacién de sus programas de 
estudio, por un lado y por otro, existia un interés por admirar lo externo sin incluir 
asuntos nacionales relevantes. Joan Robinson, io resume de {a siguiente manera: 

© Mauger, Peter. Op. Cit. p. 35 
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En el sistema educacional de la época predominaban dos aspectos: la tradicién osificada 

de la ensefianza clasica y los conocimientos occidentales diseminados por maestros que 

se esforzaban por conseguir que sus alumnos despreciaran a todo lo que fuera chino. 
Ninguno de ambos criterios era adecuado para la Nueva China®!. 

En la parte de este trabajo dedicada a los intelectuales se intent6 explicar en qué 
consiste la ensefianza clésica. Uno de sus aspectos fundamentales proviene de la 
€poca de los emperadores que retomaron las aportaciones de Confucio y Lao Tse. Lo 
anterior se combinaba con el aprendizaje proveniente de Europa Occidental. 

En la nota tomada de Robinson aparecen, dentro del sistema educacional, dos 
elementos importantes: la ensefianza clasica y los conocimientos occidentales. Sin 
embargo, se olvida de un tercer punto: la influencia del modelo educativo de la 
URSS. Antes de 1966 el mayor niimero de libros de texto, era exportado de la URSS 
a China sin que sufriera ninguna adaptacién pertinente. 

El contenido de los libros de texto exportados de la URSS a CHINA, estaba alejado 
del contexto real al que eran enviados. Esto perjudicaba la ensefianza y el aprendizaje 
de los estudiantes. El conocimiento estaba completamente dividido: por un lado, el 
mundo escolar y; por otro el mundo real. La pedagog{a aplicada para la ensefianza 
tenia que hacer uso de ejemplos distantes tanto geograficamente como materialmente 
y se desaprovechaban los recursos inmediatos como el reflexionar en torno a la 
actitud del campesino u el obrero chino. 

Una de las lecciones de Ja Revolucién Cultural Proletaria de 1968 fue considerar 
igual de importante las aportaciones del mundo intelectual y del mundo prdctico. Y 
respecto a ello fue necesario realizar uma conexién adecuada para su buen 
funcionamiento en beneficio de la humanidad. 

Por otro lado, la presencia de Ja lucha de clases en la sociedad y en Ja escuela fue el 
motor impulsor para dar continuidad con el proyecto socialista. Daubier recupera una 
demanda Jatente durante la Revolucién Cultural que formularon los estudiantes 
chinos: 

En una carta dirigida al Comité Central, reproducida en Ja prensa, los alumnos de 
ensefianza media exigieron asimismo que se transformase esa ensefianza que aumentaba 
la diferencia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entre los obreros y los 
campesinos, la ciudad y el campo, lo que era contrario al socialismo, cuyo objetivo es 
eliminar las desigualdades para hacer posible el paso de toda la sociedad al 
comunismo*® 

  

“Robinson, Joan. Op. Cut. p. 3. 
* Las demandas de cambio no surgieron de un solo centro de educacién, es importante anotar la 
Participacién de otros medios como el de los jévenes de educacién media, distinto al de! nivel 
superior o universitario. La importancia es que en la Universidad se generé y se desarrollé ta 
parte central de la protesta estudiantil y quizds, fue la matriz mds critica del sector estudiantil 

42



Daubier, hace referencia a los estudiantes de educacién media, en este trabajo se ha 
concentrado mayor atencién en los estudiantes universitarios; pero eso no significa 
que en la Revolucién Cultural China no participaran otros estudiantes de otros 
niveles. Los universitarios permiten la conexién con otras manifestaciones 
estudiantiles a un nivel global, con alcances “planetarios”. 

Otro aspecto importante de la vida escolar en donde entraban las dos clases sociales - 
burguesia y proletariado-, para evaluarse y seguir avanzando o detenerse en su 
formacién académica eran: los examenes® tradicionales. Acercarse a este punto 
permite observar una de las formas de control mas efectivas que han dado resultado 
positivos para una cultura de dominacién. Diversos autores coinciden en que estas 
reglas de dominacién son empleadas tanto en la fabrica como en la escuela, lo cual, 

dice entre lineas que todo ello proviene de la ideologia capitalista. 

La puerta que abrié la Revolucién Cultural permite la existencia de los exdmenes, 
pero no de una manera opresora o limitante. Valerie Marett enuncia una posibilidad 
para la utilizacién de estos métodos para evaluar: 

Los estudiantes tienen que poder, en los exdmenes, utilizar sus notas, apuntes y libros. 

Deben poder trabajar en grupo, como se hace durante todo el afio. El principio de la 
disertaci6n sobre un tema tnico y obligatorio tiene que desaparecer, dicen™. 

La idea de Valerie rompe radicaimente con la aplicacién de los exdmenes 
tradicionales. Sobre todo con aquellos que perseguian que el estudiante demostrara 
gran capacidad memoristica; descuidando el aspecto reflexivo y critico sobre algin 
problema o tema. Ahora, lo que importa es dar ia oportunidad para que el estudiante 
exprese lo que ha aprendido. Ademés, observando el panorama de manera global, el 
examen no debe ser el obstaculo mayor que permita el avance o el retraso en el 
estudiante. Deben los examenes conjugarse con otros factores para poder promediar. 

Pero, con Io anterior no queda agotado el tema de los exdmenes. Porque su 
complejidad empieza cuando se le coloca dentro de un contexto de control y de 
formacién. Y para poder entender esa maquinaria vigilante y castigadora es necesario 

  

durante Ja Revolucién Cultural. Daubier, Jean. Op. Cit. p. 80. 
Un asunto importante era el método de examenes de admisién para los centros de ensefianza 

superior, aunque ha sido constantemente mejorado desde ia liberacién, no ha podido 
desprenderse, en lo fundamental. del molde def sistema burgués de exdmenes. Este método 
perjudicaba el cumplimiento de ta politica educacional formulada por el Comité Central del 
Partido y por el presidente Mao Tse-tung, € impedia que los centros de ensefianza superior 
absorbicran un mayor némero de jévenes revolucionarios provenientes de familias obreras, 
campesinas y militares. El sistema de examenes tradicionates debia ser totalmente reformado. 
“ Marett, Valerie. “Los examenes”, en La educacion en China. Del Pasado Imperial al Presente 
Socialista. p. 105. 
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recurrir al fildsofo francés Michel Foucault. Para él los examenes forman parte del 
“poder disciplinario”. 

El examen -dice Foucault- hace entrar también [a individualidad en un campo 
documental... Los procedimientos de examen han ido inmediatamente acompafiados de 
un sistema de registro intenso y de acumulacién documental. Constituyese un poder de 
escritura como una pieza esencial en los engranajes de la disciplina®. 

Uno de los objetivos del examen es conocer al individuo para catalogarlo, para 
realizarle un registro y poderlo clasificar dentro de un nivel, de acuerdo a sus 
conocimientos que demuestre en la aplicacién del mismo; asi es como funciona la 
maquina de la disciplina. Usa elementos muy simples pero efectivos. Ademas, su 
campo de aplicacién no sdlo se remite a la escuela, pueden ser utilizados en fa 
fabrica, en la milicia o simplemente para conocer al individuo. 

Los exdmenes® persiguen objetivos concretos para analizar el comportamiento del 
ser humano de manera individual. El ser, como estudiante, se enfrenta a un proceso 

de examinacién donde su herramienta es la pluma y su extensién es la escritura, 
conjugacion que en realidad sera entregada a un examinador, quien se encargara de 
dictaminar los rasgos singulares, las capacidades y el desarrollo particular del propio 
individuo. Se puede ir viendo cémo el estudiante va construyendo el conocimiento y, 
en esa misma direccién se le podia ir comparando con otros estudiantes; en 
consecuencia se evaluaba su grado de conocimientos y se le podia clasificar. 

Regresando al estudio de Foucault sobre el “poder disciplinario” y donde se 
encuentra presente la importancia del examen se puede comentar Jo siguiente: lejos 
de ser el “poder disciplinario” una propuesta o sistema complejo, es por el contrario, 
sencillo o “simple”. Y es ahi donde radica su posible aplicacién en variadas 
circunstancias y su fructifero resultado. 

“Foucault, Michel. Vigilar y Castigar. El Nacimiento de la Prisién. Trad. Aurelio Garz6n del 
Camino, México, Siglo XXI, 1997, p. 193. 
® Se dejé de practicar exémenes de memoria donde lo importante era demostrar la capacidad de retencién de los 

alumnos, més no la capacidad de comprensién 0 de analisis. Ahora como logro de la Revolucién Cultural no se dejaron 
de llevar acabo los exdmenes, pero tomaron un camino muy distinto a los exdamenes tradicionales. Los alumnos tenfan 
que demostrar su capacidad de andlisis, porque fos exdmenes modemos eran a libro abierto, lo cual significaba mas que 
una simple prueba memoristica. 
Los resultados de los examenes, de cada nifio estudiante, se reportan en una tabla de fin de 

cursos, pero no hay una dominacién totat a la hora de evaluar al estudiante. El criterio de 
evaluacién se ampliéd hacia otros rangos que van a tener mayor peso, como e! ver que el 

estudiante ha crecido y practica la “autocritica” y ha aprendide a escuchar los comentarios de 
sus compafieros. La asimilacién de estos puntos por parte del estudiante persiguié un fin, el de 
poder trabajar en grupo, estar dispuesto al esfuerzo colectivo, donde se incluye a maestros y 
estudiantes. La idea central fue y sigue siendo dentro de la concepcién socialista que ta 
participacién no sea realidad sino: “la revolucién de las masas”. 
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.-EI éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de instrumentos simples: la 

inspeccién jerarquica, la sancién normalizadora y su combinacién en un procedimiento 
que le es especifico: el examen®”. 

El dato referencial de donde retoma Foucault su informacién es la Epoca Clasica. En 
aquella época se crea la “inspeccién jeraérquica” y la “sancién normalizadora”. Ambas 
perduran hasta el siglo XX. Es nuestro deber sefialar que el estudio realizado por 
nuestro autor tiene una compleja y casi perfecta aplicacién al caso de Francia, donde 
la educacién es una maquina de disciplina exhaustiva. Sin embargo en otra escala es 
posible aplicar el pensamiento fuocaultiano a la Revolucién Cultural. 

Por Ultimo, es necesario realizar una revisién del acontecer y la relacion ejercida por 
el examen con respecto a la “inspeccién jerarquica” y la “sancién normalizadora”. En 
ese sentido nuestro autor francés es fundamental para entender esa manifestacion 
intrinseca del examen. 

El examen combina las técnicas de {a jerarquia que vigila y las de la sancién que 

normatiza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar 
y castigar. Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se les 
diferencia y se les sanciona. A esto se debe que, en todos los dispositivos de disciplina, 
ei examen se halle altamente ritualizado. En él vienen a unirse la ceremonia del poder y 
la forma de la experiencia, despliegue de la fuerza y el establecimiento de 1a verdad... 
La superposicién de las relaciones de poder y de las relaciones de saber adquiere en el 
examen toda su notoriedad posible™, 

Foucault enuncia diversos hilos conductores que vinculan la manifestacién del 
examen hacia elementos cotidianos dentro de la escuela. La norma toma un lugar 
preponderante sobre fa actitud del ser humano, en este caso sobre el estudiante. 
Ahora, el examen ejerce una relacién, se quiera o no, con el poder y la verdad. Los 

resultados positivos del examen permiten estar cerca de la verdad y obtener poder. En 
este ultimo caso, el poder mantiene una fuerte vinculacién con la verdad que vendria 
a ser el conocimiento. 

No es casual dar fin a este capitulo con la participacién de Foucault™, pues es él uno 
de los antores reconocidos a nivel mundial que mejor representan a la generacion de 

intelectuales del 68. 

* Michel, Foucault. Op. Cit, p. 175. 
% Es necesario reconocer en Foucault y su obra, una cualidad central, que es uno de los autores 
que mas alcanza a comprender el significado profundo de ia Revolucién Cultural, realizada 
durante el periodo de 1966-1969. Su obra manifiesta una universalidad, sobre el tema sefialado. 

Considero que es uno de los primeros en abordar los temas de la cultura de tal forma, como no 
se habian hecho antes. Ibidem. p. 189. 
° Aguirre Rojas, Carlos. “Michel Foucault en e} Espejo de Clio”, en La Jornada Semanal, ném. 
292, enero, 1995. 
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_ A manera de resumen, se puede decir que la masificacién de las universidades y la 

Revolucién Cultural China permitié detectar la existencia de lucha de clases en la 

escuela. Ademas, debido a la propuesta de Mao Tse-tung se logré ver las limitaciones 

de la educaci6n tradicional y e! importante papel que juegan los intelectuales ante la 

sociedad. A ello se debe agregar el combate que se dio en torno a los examenes 

tradicionales. 
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CAPITULO II 
EL MAYO FRANCES DE 1968 

INCISO A 
CRISIS EN LA UNIVERSIDAD DEL MUNDO CAPITALISTA 

A finales de ia década de los sesenta, el mundo pas6 por un corto periodo de ruptura. 
Diversos paises de distintos regimenes politicos participaron. Los estudiantes fueron 
los actores constantes en aquellos movimientos. Los universitarios jugaron diversos 
papeles, unas veces fueron detonadores, como en el caso de la Revolucién Cultural 
China, donde ellos junto con los intelectuales trabajaron, para que las masas se 
movilizaran y cumplieran con su objetivo de convertirse en la fuerza principal de 
dicho evento. 

EI movimiento estudiantil ocurrido en Francia, conocido como el mayo francés, tuvo 

ciertas similitudes con el chino, pues, los estudiantes franceses fueron los que 

prendieron la mecha y los obreros posteriormente se encargaron de avivar el fuego. 

Una de las lineas generales que unen los movimientos de China y Francia es la 
: presencia participativa de los estudiantes, bdsicamente los universitarios. Sin 
vembargo, dentro de ese panorama general existe una linea divisora que es la 
pertenencia a distintos mundos. China pertenecia a los paises del bloque socialista y 

del segundo mundo; Francia formaba parte de los paises del bloque capitalista, del 
primer mundo. 

China y Francia son dos epicentros explicativos del movimiento ruptura de 1968. En 
este sentido encuentran otra linea general de unién, pues, ambos representan la 
participacion mas aguda e importante dentro de la escuela. Las movilizaciones 
estudiantiles efectuadas dentro y fuera de la escuela marcan la necesidad de una 
nueva forma de funcionamiento, dentro de esta institucién. Es decir, la escuela 

después de 1968 ya no sera la misma, pues, la lucha ejercida para cambiar la 
estructura del aparato escolar triunfé. 

Es importante reconocer que ambos epicentros -China y Francia- mantienen una 
cierta distancia debido a su propia historia. Es decir, su nivel econémico y su 
desarrollo industrial los hace ser diferentes y tener un nivel distinto de 
comportamiento. Mientras los chinos buscaban desarrollar su industria y su poblacién 
antes que nada; los franceses ya estaban desarrollados en ambos sentidos. 

De manera superficial ese era el mundo de China y Francia. Detengamonos en el caso 
francés y veamos to que sucedia. Antes del mayo francés los analistas no daban 
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cabida para el surgimiento de movimientos opositores' al sistema. Se habia tejido una 
red que impedia ver los problemas de fondo. Sin embargo, existia inconformidad en 
diversos sentidos, por ejemplo en el laboral, los obreros habian hecho reclamos al 
sistema; los estudiantes ya habian anticipado su propio movimiento, pero de una 
manera aislada. 

No es nuestra intencién agotar toda la multiplicidad del mayo francés, ni del 
movimiento estudiantil en Europa Occidental. La intencién es ver algunos impactos 
del “emblematico mayo francés” en la escuela. 

Como uno de los temas centrales del mayo francés es sin duda la escuela, se 

considera pertinente analizar la situacion de la universidad, antes y después del mayo 
francés’. 

Antes veamos fo global de lo que fue el movimiento del 68 en Francia. Immanuel 
Wallerstein rompe con los analisis tradicionales de lo que aconteciéd en 1968. 
Ademas, desdibuja todo el panorama oficial del progreso capitalista en el mundo 
occidental. 

En 1968 el mundo -dice Wallerstein- estaba todavia, en medio de lo que en Francia se 

ha dado en ilamar los treinta gloriosos afios (les trente glorieuses), el periodo de 
increible expansién de la economia mundo capitalista que siguié al fin de la segunda 
guerra mundial. O mejor dicho, 1968 siguié, en forma inmediata, a la primera evidencia 
significativa del comienzo de un largo estancamiento de la economia-mundo, esto eS, 
las serias dificultades del délar norteamericano (que, desde entonces no han cesado)”. 

La economia mundial capitalista, después de la Segunda Guerra Mundial, pasé por un 
proceso de crecimiento’, dice Wallerstein, que Ilegd a un declive en 1968. Este 
crecimiento estuvo en manos de los Estados Unidos. Hay que decirlo desde ahora, el 
primer pais en tener universidades masificadas fue EUA. Esto es importante y debe 

" Fue sorprendente para el mundo entero, escuchar y-leer las noticias, de los hechos realizados 

durante los dias que conforman el ~mayo francés”, del viernes 3 al 13 de mayo. Las barricadas, 
realizadas por los estudiantes en el Barrio Latino, Jos enfrentamientos con Ja poticia, junto con 
et apoyo de los obreros af movimiento, hacia crecer ia duda de que esto no podia estar 
ocurriendo en un pais def Primer Mundo. 
2 EI movimiento francés dio inicié en Nanterre, con la implantacién y rechazo del Plan Fouchet. 
Dicho plan se quiso imponer por el ministro de educacién en Francia Christian Fouchet. 
> Immanuel Wallerstein, “1968: revolucioén en ej sistema-mundo. Tesis e interrogantes” > en 
Estudios Sociolégicos, nim. 20. México, 1989, p. 229-230. 
* En dos eventos distintos Carlos Aguirre Rojas y Enrique Semo, mostraron como en afios 

anteriores y durante al 68, fueron afios de abundancia y prosperidad. E! primero de los analistas 
mencionado, hizo referencia al asunto, en ef Coloquio titulado “1968: En México y el Mundo”, 

realizado el dia 30 de septiembre de 1998, en ef Aula Magna de la Facultad de Filosofia y 
Letras de ta UNAM, con su ponencia: “1968: Una sola revolucién y muchos rostros”. E] segundo 
analista, Semo, habié del tema dentro del Ciclo de Conferencias “Javier Barros Sierra” e! dia 
martes 29 dé septiembre de 1998, en la Sala Simén Bolivar dei Antiguo Colegio de San 
Idelfonso. 
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ser tomado en cuenta porque el crecimiento econémico previo al 68 tendra fuerte 
comunicacién con la escuela. 

Esta situaci6n también ocurrié en los lugares donde se desarrollaba el capitalismo 
periférico como el de los paises de América Latina, en particular los casos de México 
y de Argentina. Bueno pero dejemos esto para mds adelante y retomemos nuestro 
camino. 

Lo dicho por Wallerstein permite pensar en un hilo de progreso capitalista que durd 

treinta afios. Se desarroll6 en los paises capitalistas con mayor intensidad. Y por ello, 
al presentarse la etapa de declive dentro de la “economia-mundo” y manifestarse por 
medio primero con el actuar de los estudiantes y después con los obreros ocurrié lo 
sefialado por Jean Paul Sartre: 

Desde hace cien afios se expresa, en cada explosién popular, el mismo asombro: jcomo! 

{Un pais feliz como éste, donde los estudiantes y los obreros disfrutan de todas las 
libertades, donde el nivel de vida se eleva regularmente, donde ja gente vota 

democraticamente, y de repente estos estudiantes, estos obreros, menospreciando su 

interés mas claro, olvidando la dicha de vivir que tenian en la vispera, se encolerizan y 
rompen todo? jEs inexplicable! O por lo menos piensan que esto no puede explicarse 
mas que por la agitacién de algunos excitados, cuya fiebre, como una enfermedad, se 
transmite misteriosamente a los demas ciudadanos y provoca una explosién 
incontrolada de la masa. Para el gobierno, un movimiento “incontrolado” es aquel que 
no tiene fines ni sentido, que solo se dirige a la destrucci6n por la destruccion?. 

Los estudiantes de Francia vivian en el primer mundo, pero eso no significaba que la 
educacién universitaria lo fuera’. Tanto la educacién, como la “economia-mundo”, 
durante el movimiento estudiantil de 1968, entré a un periodo de ruptura. 

Pero, ,porqué el mayo francés, es el que se debe analizar como punto central y no el 
movimiento aleman que fue primero en Europa Occidental 0 el norteamericano, que 
pertenece al pais de la “hegemonfa econédmica mundial”? Bueno, se ha considerado a 
Francia durante el movimiento estudiantil de 1968, en este trabajo, como un 

* Sartre, Jean Paul. Sartre. Los intelectuates y la politica. Trad. Bolivar Echeverria, México, 
Sigho XXE, 1969, p. 51. 

* Alain Geismar, joven francés lider del Sindicato Nacional de la Ensefianza Superior (SNESUP) 
Opinaba en una entrevista con respecto a la realidad universitaria francesa. “Hace ya buen 
nimero de afios que venimos diciéndote: que habia una crisis profunda en la universidad, debida 
a causas muy diversas y muy graves. particularmente a !a inadaptacién de“las estructuras 
universitarias a sus funciones econémicas y sociales, tanto al nivel de Ia investigacién como al 
nivel de la ensefianza, y por tanto de ia formacién de cuadros, y estimamos que esa crisis no era 
algo aislado, sino que revelaba un mal funcionamiento del sistema social.” Entrevista realizada 
por Hevré Bourges al lider del SNESUP {Sindicato Nacional de la Ensefianza Superior), de 
Francia, Alain Geismar, este Gltimo, hace referencia a la crisis universitaria y al movimiento 
estudiantil. Cohn-Bendit, Daniel. et. al. La rebelién Estudiantil. México, ERA, 1969, p. 45. 
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“epicentro” dentro de la educacién. En ninguna parte del mundo europeo occidental 
se dio con tanta intensidad la transformacién del aparato escolar’. 

Carlos Aguirre, uno de los autores contempordneos preocupado por la importancia 
del movimiento de 1968, dentro de Ja escala planetaria, realiza un andlisis original de 
lo que acontecié en dicho evento. Comparte con otros autores como Fernand Braudel 
e Immanuel Wallerstein la idea de ver al movimiento de 1968, como una verdadera 
revolucion cultural. 

Una triple vertiente de esta revolucién cultura! de 1968, que si bien se ha focalizado en 
los epicentros evidentes de la ciudad de México, de Parfs, de Pekin y de Praga, se ha 
manifestado, igualmente, a lo largo y ancho de los distintos paises de los distinios 
continentes de todo el globo. 

Y, en todos ellos, poniendo en el centro de su impugnacién a ese plano ya mencionado 
de la cultura contempordanea, Pues, si 1968 no es un simple cambio menor o una simple 
mutaci6n, sino una verdadera revolucién, y si dicha revolucién es fundamentalmente de 
orden cultural, entonces, es ldgico que lo que ha cambiado después de 1968, es sobre 
todo la naturaleza y la funcién esencial de las tres instituciones principales dentro de las 
cuales se produce, genera, mantiene y reproduce dicha cultura moderna, es decir: la 
familia, la escuela y los medios de comunicacion. Es justamente aqui, en el seno de 
estos tres aparatos de la reproduccién cultural contemporanea, donde fa marca del paso 
de la revolucién de 1968 se ha impreso de manera definitiva, marcando en la historia de 
estos espacios un claro antes y un después®, 

La Revoluci6n Cultural efectuada durante el corto periodo de 1968, como 1o sefiala 
Carlos Aguirre, representa una transformacién profunda en Ia escuela, la familia y los 
medios de comunicacién. De hecho en términos generales, el presente trabajo sigue 
esta propuesta, pero pretende abundar en ese “antes y un después”, al que se hace 
referencia en la cita anterior y que nuestro autor no abunda en su explicacin. 

El “antes” del movimiento de 1968, segin nosotros, parte de la masificacién 
universitaria iniciada después de 1945, al termino de la Segunda Guerra Mundial. Y 
el “después” parte de la crisis en la universidad sefialada durante el 68. Con esto 

7 «Et pr eneral Charies De Gauife es quien ha dado ia razén al movimiento al reconocer, en 
su discurso de hace tres dias a la nacién francesa, que las estructuras existentes son estrechas y 
anticuadas y hay, en consecuencia, que modificar estructuras, es decir, reformar \a organizacién 
social de su pais para abrir via a la inmersa transformaciéa politica, econédmica y social que 
cumple Francia, Este reconocimiento, de parte de un pais tan avanzado como Francia, viene a 
mostrar hasta qué punto las reformas estructurales y profundas estin a la orden del dia y son 
requeridas por el progreso, y por mayoria de razén -evidentemente- en los paises menos 
adelantados.” “E! Movimiento Estudiantil y la Transformacién Social” en E/ Dia, México D. F., 
27 de mayo de 1968. Para el 19 de septiembre del 68, el gabinete francés aprob6é las reformas 
educativas, las primeras que fueron aceptadas después de ciento sesenta afios, de ellas se espera 
agotar las posibilidades de algén otro estallido estudiantil, segdn lo expresé en su momento el 
ropio presidente De Gaulle. 
Carlos Aguirre Rojas, “Los efectos de 1968 sobre la historiografia occidental. Repensando la 

significacién de la revolucién cultural de 1968”, en La Vasija, nim. 3, publticacién 
cuatrimestral, agosto-noviembre, 1998, p. 15. 
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Ultimo se puede pensar en el final de la educacién aristocrdtica, del ocaso definitive 
del modelo de intelectual tradicional. 

Los puntos anteriores permiten demostrar que el movimiento del 63 perseguia 
combatir la ideologia capitalista dentro de la escuela. 

Dicho 1o anterior vayamos al asunto. Al revisar la informacién respecto a la matricula 
universitaria en el mundo, se puede observar un indice en constante crecimiento 
después de 1945. Los primeros lugares donde se realiz6 tal cambio fueron Estados 
Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia y; de ahi se extendié a toda Europa 
Occidental y al mundo entero, como fue el caso de México, Argentina, China o la 
India. 

Al hacer referencia a Ia masificacién universitaria de Europa Occidental, es 
pertinente citar el trabajo de Eric Hobsbawm. EI hace referencia a la transformacién 
numérica universitaria realizada después de la Segunda Guerra Mundial hasta la 
década de 1980. No pone mucha atencién en el movimiento del 68. No considera a 
los estudiantes con la fuerza suficiente como para poder cambiar la sociedad. Bueno, 
veamos lo siguiente: 

Este estallido numérico se dejé sentir sobre todo en la ensefianza universitaria, hasta 
entences tan poco corriente que era insignificante desde el punto de vista demografico, 
excepto en los Estados Unidos. Antes de la segunda guerra mundial, Alemania, Francia 
y Gran Bretafia, tres de los principales paises mayores, mas desarrollados y cultos dei 
mundo, con un total de 150 miffones de habitantes, no tenian mas de unos 150.000 
estudiantes universitarios entre fos tres, es decir, una décima parte de 1 por 100 de 
su poblacién conjunta. Pero ya a finales de los afios ochenta los estudiantes se contaban 
por millones en Francia, la Repiblica Federal de Alemania, Italia, Espafia y la URSS 
(limiténdonos a paises europeos), por no hablar de Brasil, la India y México, Filipinas y, 
por supuesto, los Estados Unidos, que habian sido los pioneros en la educacién 
universitaria de masas. Para aque! entonces, en los paises ambiciosos desde el punto de 
vista de la ensefianza, los estudiantes constituian mas del 2,5 por 100 de Ia pobiacién 
total -hombres, mujeres y nifios-, o incluso, en casos excepcionales, mas del 3 por 100. 
No era insdtito que el 20 por 100 de la poblacién de edad comprendida entre fos 20 y 24 
afios estuviera recibiendo alguna forma de ensefianza formal. Hasta en los paises mas 
conservadores desde el punto de vista académico - Gran Bretafia y Suiza- la cifra habia 
subido al 1,5 por 100. Ademés, algunas de las mayores poblaciones estudiantiles se 
encontraban en paises que distaban mucho de estar avanzados: Ecuador (3,2 por 100), 
Filipinas (2,7 por 100) o Perd (2 por 100)°. 

Dos aspectos centrales para nuestro trabajo, dicho por Hobsbawm, son: uno: la 
masificacién de la universidad que permite entender la solicitud de cambio en la 
estructura de ta propia educacién superior, pues, pueden acudir ahora estudiantes de 
otra clase social, distinta a la de la burguesia. Y, dos: la aparicién por vez primera de 

  

° Hobsbawm, Eric. Historia del Siglo XX. 1914-1991. Critica Grijalbo, México, 1995, p. 298 
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la masificacién universitaria, en el pais de la “hegemonia econémica mundial”, los 
Estados Unidos. Ello permite afirmar que el propio capitalismo promovié Ia crisis en 
Ja estructura de la universidad tradicional. 

Se entiende por universidad tradicional aquella que fue construida por la burguesia y 
para la burguesia. Los arquitectos e intelectuales que pensaron en esta institucién de 
educacién superior no programaron la educacién a futuro de las clases populares. Es 
decir, los campesinos, los obreros o los indigenas -en el caso de América Latina- no 
tenian porque recibir una educacién universitaria. Y en este sentido Ia universidad 
forma parte del mundo totalizado, donde se niega la existencia de otros seres distintos 
al burgués. . 

Sin embargo, las universidades del mundo capitalista, en mayor o menor intensidad, 
vieron afectadas sus estructuras académicas como consecuencia de un fenémeno 
mundial que provenia de la necesidad capitalista, generada después de 1945, esto es 
la masificacion de las instituciones superiores. Esta situacién permitié que durante la 
década de los afios sesenta los estudiantes universitarios realizaran numerosas 
protestas dentro y fuera de sus instituciones. 

A escala mundial, la historia de la universidad de masas, vigente hoy dia, tuvo su 

mayor apertura a partir de 1945'° Para la década de los afios sesenta las 
universidades de Francia y a nivel mundial se habian multiplicado con creces. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial fue creciendo Ja industria en las ciudades y 
Junto con ello la poblacién, haciendo que fos habitantes del campo se volvieran 
menos numerosos y los de las ciudades todo lo contrario, porque familias enteras 
salian del campo en la bisqueda de empleo en las nuevas ciudades industriales. 

John Ehrenreich realiza un estudic importante del contexto donde se desarrollé el 
movimiento estudiantil aleman. En el se refleja el desarrollo de la industria y la 
expansion capitalista que empapa a todo el mundo europeo occidental y que tiene 
serias repercusiones en Ja universidad. 

Ei rapido crecimiento de ia economia y el desarrollo de una eficiente tecnologia y del 
intercambio comercial, caracteristicas de un capitalismo industrial desarrollado, hacian 

Surgir la creciente necesidad de una diversidad de trabajadores altamente calificados. Se 
requerian maestros, ingenieros, quimicos, computadores, etc., y las universidades 

  

~~ finales de la segunda guerra mundial, América Latina, no menos que Europa Oriental, tuvo 
que considerar un conjunto de posibilidades constrefiida por e! abrumador poder militar politico 
y econémico de la superpotencia mas cercana. Los gobiernos de la posguerra aceptaron -o se tes 
obligé a aceptar en alianzas militares y politicas dominadas por Estados Unidos 0 por la Unién 
Soviética. En ambas regiones, esta subordinacién estratégica y politica coincidié con 
impresionantes programas de industrializacién y tasas aceleradas de crecimiento econdmico.” 
Coatsworth, John “ Pax (norte) americana: América Latina después de la Guerra Fria”, en 

Revista Mexicana de Sociologia, México, Volumen 55, nam. 1-3, enero-septiembre. 
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debian formarlos. Pero los centros universitarios no estaban preparados para ello. 

Habjian sido fundados para preparar grupos de privilegiados en las profesiones liberales 
del siglo XEX, no a las masas que debia conseguir empieos en el XX. A mediados de los 
sesentas fa crisis era evidente. Las universidades no cumplian su misién. Los planes de 
estudio eran anacronicos y los catedraticos y directores, todopoderosos en las 
universidades alemanas desde el siglo XIX, cerraban filas contra la modemizacién''. 

La expansi6n capitalista”, sin proponérselo, puso en crisis a la universidad alemana y 
ja de todo el mundo occidental. Las masas, af entrar al mundo de ia educacién 

superior se encontraron, dice Ehrenreich, con un mundo que no estaba en condiciones 
para recibirlas’®. Las condiciones arquitectonicas, junto con los planes de estudio, no 
fueron creadas para albergar e instruir a grupos masivos. 

El propio Ehrenreich nos lleva a una aproximaci6n del crecimiento de la matricula, 
antes de 1968, veamos el caso: 

Al igual que en otros paises europeos, fa inscripcién en Jas universidades crecié 
aceleradamente desde 1960. Sélo de 1960 a 1964 el nimero de estudiantes asistentes a 
la Universidad aumenté en un sesenta por ciento. Entre 1965 y 1968 se preparé el 
estallido. Al mismo tiempo, las demandas industriales presionaban sobre el contenido 
de la ensefianza universitaria. Las inscripciones en las facultades de Medicina y de 
Leyes bajaron, mientras que aumentaron las de las facultades de Ciencias y Letras... 
Como en Italia, los profesores leian sus textos ante gigantescos auditorios de alumnos. 
En fos salones sdlo estaban parte de los alumnos inscritos. El resto ni siquiera intentaba 
entrar; conseguian copias de los apuntes de clase y los estudiaban en casa"*, 

En la cita anterior, nuestro autor, enuncia uno de los problemas centrales. Al 

aumentar el niimero de estudiantes, los grupos crecieron y las condiciones 
arquitecténicas no permitian que todos los inscritos tomaran clase de una manera 
normal. Algunos lo hacian de pie, otros escuchaban la clase afuera del aula y otros 
més no asistian y preferian pedir apuntes. 

Los estudiantes universitarios franceses empezaron solicitando para su universidad, 
un saneamiento. La Universidad de Nanterre fue donde iniciéd el movimiento del 

" Ehrenreich, John, et. al. Itinerario de Ia Revolucién Juvenil. Trad. Javier Guerrero, Editorial 
Nuestro Tiempo, p. 20. 

* En este sentido, por un lado, exigia la ampliacién de ta oferta y la demanda y, por otro 
solicitaba un incremento en la solicitud de fuerza de trabajo intelectualmente calificado. 
"La noche del 10 de mayo de 1968 fue la “noche de las barricadas”. Estudiantes con casco 
volearon centenares de automéviles y camiones. Los depésitos de gasolina fueron vaciados para 
hacer cécteles Molotov, y los vehiculos usados como barricadas. Cuando ja policia cargé, tos 
estudiantes incendiaron las primeras filas de barricadas exteriores y retrocedieron a las 
barricadas traseras, mas sélidas. La policia bombardeaba a fos estudiantes con bombas 
lacrimégenas y granadas de ruido, y los jévenes respondian a pedradas. El saldo de la batalia 
fue de 460 detenidos, 367 heridos y un nimero no comprobado de muertos. Fue el combate 
callejero mas fiero desde la liberacién de Paris en 1944... ef Barrio Latino parecfa una zona 
ocupada militarmente...” Ehrenreich, John. et. al. Op. Cit. p. 66. 

Ehrenreich, John. et. al. Op Cit. p. 60-61



Mayo Francés, ahi se exigié la no separacién de los dormitorios, hombres por un lado 
Y mujeres por otro. Por elio se le interpreté6 como un movimiento de la sexualidad. 

Como se sabe, las universidades sobrevivientes hasta 1945 fueron creadas por la 
burguesia y por Io tanto manejaban su ideologia, es decir, predominaba una idea 
central: la educacién elitista. Los arquitectos entendieron la idea de la burguesia y 
disefiaron aulas pequefias, destinados a grupos pequefios de estudiantes. 

Los alumnos inscritos en las universidades antes de la post guerra, tenian una 
caracteristica general: ser en su mayoria hijos de la burguesia. La burguesia habia 
creado sus propias instancias para educar a su gente, olvidando al grneso de la 
poblacién: a las masas. 

Las puertas de la universidad fueron abiertas, acudiendo a esta invitacién en mayores 
cantidades los jovenes de clase media y en menor medida los hijos de las clases 
populares. La apertura y la participacién de Ja clase media en la universidad trajo 
como consecuencia el rompimiento de la educacién tradicional, es decir, 1a educacién 

elitista entré en una etapa decreciente. 

Es importante sefialar la gran contribucién que realizaron las clases populares dentro 
de la universidad, para que se transformara. Sin embargo, fue fa crisis'> del propio 
capitalismo" lo que permitis tal desequilibrio. Es decir, e! mundo capitalista, como 
decia Wallerstein, en 1968 Ilegaba a un “largo estancamiento de la economia 
mundo”. 

Las noticias de la época en nuestro pais asi lo afirmaban. Por ejemplo, un enviado 
especial en Paris: Hernando Pacheco, durante julio de 1968 escribié lo siguiente: 

“Esta enorme crisis -que soné en Berkeley, Columbia, Berlin, Roma, Bruselas, que 

rebota ahora en Rio de Janeiro y en Latinoamérica, aunque las causas originales no sean 

las mismas- viene desde lo hondo de la sociedad industrial. Est4 en el engranaje mismo 
de la sociedad de consumo, en el planeta de la publicidad, en la alienacién del hombre, 
en el desmembramiento y absorcién progresiva de la critica y de la libertad por el rodaje 

imperativo de ias ieyes engendradas por ia tecnoestructura de ia produccién y el 
consumo. Viene de lejos y no se ha acabado. Hemos visto, solamente una primera 

® algunos periodistas intentaban proponer la idea de ver al movimiento estudiantil como algo 
planeado previamente, desactivando ta idea de espontaneidad y legitimidad estudiantil pura. 
“No puede decirse que el movimiento haya sido concertado con anterioridad. Lo que si puede 
asegurarse es que la simultaneidad de los movimientos fue reveladora. A través de la gran 
diversidad de pretextos. algunos rasgos caracterfsticos son comunes y responden a causas 
idénticas”. Jordin. Guy. “Juventud en Movimiento. Revolucion Cultural”, en El Universal 
Revista de la Semana, México, 1 de septiembre de 1968, 4ta seccién, nam. 18 742, p.7 
* La historia inmediata de 68 en Alemania dice que habia pasado por “el milagro aleman” y por 

el “neocapitalismo”. En 66 vino la gran crisis econémica, surgieron brotes de inconformidad 
provenientes principalmente de estudiantes universitarios de izquierda. Ellos realizaron diversos 
actos de protesta, manifestando su descontento ante la situacién nacional y escolar. 
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confrontacién histérica. Pero, por ello mismo, es reveladora, incitante y tremenda. Es la 

primera denuncia de que algo no funciona y de que ese algo es fundamental...”"” 

Pacheco da un panorama un tanto universal de lo que fue el movimiento de 68. Pero 
es ambiguo al afirmar que la crisis de 68 viene de la sociedad industrial. En este 
trabajo se intenta precisar dicha afirmacién vinculaéndola hacia el sector escolar. 
Ciertamente la presencia de las masas en las universidades y Ia crisis de la sociedad 
industrial fueron dos factores que se conjugaron para hacer mds evidente la necesidad 
de un cambio profundo en la estructura de esta institucién educativa. 

Las estructuras universitarias'* vigentes en Francia durante el 68 ¥ desactivadas por 
el movimiento estudiantil fueron construidas bajo la ideologia burgnesa a finales del 
siglo XVII, durante la época napolednica. Es decir, los planes y programas de 
estudio tenian varios afios de existencia y no habian cambiado de manera 
fundamental, mientras que la sociedad se encontraba en plena etapa de 
modernizaci6n. Seria contradiccién. 

La universidad en términos de ensefianza, de investigacion y de formacién de 
intelectuales no cumplia con jas necesidades que la sociedad demandaba. Se 
encontraba en un gran atraso. 

El proyecto de Universidad burguesa, con la intervencién de los jesuitas, fue 
realizado en el siglo XI; se dice que la primer instituci6n con caracteristicas 
educativas universales fue construida en Europa, en Italia, a de Salermo.'” 

Desde el sigho XVIH se generé dentro del planteamiento de las universidades la idea 
elitista de educacién. Los hijos de la burguesia eran en su mayoria los que realizaban 
un papel como estudiantes universitarios. 

La otra parte de la poblacién, la mas numerosa, se dedicaba a otros oficios ya fueran 
actividades manuales en su mayoria o la eleccién de una carrera profesional técnica. 
En gran medida Ja opcién de estas actividades no respondia a la capacidad mental, 
sino a la falta de recursos econémicos para enfrentar los afios de una carrera 
universitaria. 

“Hernando Pacheco, “La fronteras de una crisis que conmovié a Francia y al Mundo: Mayo y 

jusio de 1968”, en Ef Dia, México, 23 de julio de 1968. 
"El sistema de educacién vigente antes de 1968 no habia tenido reformas importantes desde fa 
época napolednica. Las protestas estudiantiles durante el “mayo francés” concentraban su 
atenciéa en realizar serias criticas en contra de las autoridades burocraticas que minimizaban su 
movimiento. tal fue el caso del Presidente Charles De Gaulle y del Ministro de Educacién, 
Edgar Faure. 

" Alcanzaron gran fama las de Bolonia (1119), Paris (1150), Oxford (1168), Palencia (1208), 
Salamanca (1220), Cambridge (1224), Heidelberg (1385), Alcala (1508) Entre las americanas, la 

primera fundada fue la de Santo Domingo (1538), y otras importantes como las de San Marcos 
de Lima (1551), México (1551), Cérdova (1621), Javerana de Bogota (1622), Charcas (1624), 
Harvard (1636}, Yale (1701), Caracas (1721), La Habana (1728), Buenos Aires (1821). 
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Durante los afios para acudir a la universidad los estudiantes estaban en la edad de 
trabajar y de ayudar a la familia con el desgaste econémico. Los hijos de campesinos 
eran los que contaban con menos posibilidades de ir a una instituci6n de educacién 
superior. 

El discurso oficial hablaba de una necesidad de que todos los jévenes en edad de 
educarse lo hicieran, pero en realidad no todos lo podian hacer y los que si podian se 
encontraban con una institucién poco comprensible, lo alentador para muchos era que 
al finalizar los estudios podian tener acceso a empleo en la industria o en el aparato 
del estado, segtin lo estudiado. 

De una poblacién de 100%, el 75% no Hegaba a cubrir una educacién larga, y s6lo el 
25% lo lograba. Hay una separacidn presente y permanente en la escuela, por un lado 
la masa y por otro Ia élite. En la obra del francés Christian Baudelot, se hace mencién 
a este tipo de problemas. Nuestro autor estudia el aparato escolar basicamente, 
formado por dos redes: la (red ss)= red de escolaridad = red secundaria superior y; la 
(red PP) = red primaria profesional. 

Baudelot tiene el propésito de explicar la existencia de dos clases sociales dentro del 
aparato escolar: el proletariado y la burguesia, por un lado y por otro hacer ver que la 
ideologia capitalista presente en la educacién no era bien recibida por todos los 
estudiantes: 

Esas dos redes constituyen... el aparato escolar capitalista. Este aparato es un aparato 
ideolégico del Estado capitalista. 
Como tal, este aparato contribuye, en cuanto a la parte que le concierne, a reproducir las 

relaciones de produccién capitalista, es decir, en definitiva, la divisién de la sociedad en 
clases, en provecho de la clase dominante””. 

La obra de Bandelot, La Escuela Capitalista, es una de las primeras aportaciones 
teéricas que estudian el aparato escolar en Francia, partiendo de las lecciones de la 
Revolucion Cultural China. Una de las aportaciones de los chinos y que también esta 
presente en la escucia del hexagono francés es ia tucha de clases. Con elio se realiza 
una aportacién de cardcter universal, pues, esta teoria puede ser aplicada en México o 
en los paises del Tercer Mundo. 

Veamos un caso mds de la lucha de clases en la escuela, segiin Baudelot, y la 
participacion del Estado en esta relacién. 

La contradiccién principal existe brutalmente fuera del colegio bajo Ja forma de una 
fucha que enffenta a la burguesia con el proletariado, se anuda en las relaciones de 
produccién, que son relaciones de explotacién. Como aparato ideolégico del Estado, la 

* Baudelot, Christian. La escuela capitalista. Siglo XXI, México, 1975, p. 42. 
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escuela es un instrumento de éste en la lucha ideol6gica de clases, en donde dicho 

Estado burgués persigue objetivos exteriores a la escuela (es un instrumento destinado a 
esos fines). La lucha ideolégica librada por el Estado burgués en 1a escuela en las masas 

obreras y sus organizaciones. La ideologia del proletariado no se presenta en persona 

dentro de la escuela solamente bajo la forma de algunos de sus efectos que se presentan 

como resistencia”’. 

Al término de fa cita anterior, Baudelot, deja ver la presencia ideolégica del 
proletariado dentro de la escuela. El proietariado, los obreros o el campesino, estara 
representado por sus hijos y ellos se encargaran de luchar en contra del dominio 
ideolégico burgués. 

El hecho de haber detectado dos clases sociales basicas en la escuela explica de 
manera profunda la crisis por la que atravesé la universidad. Ademas, la crisis de las 
universidades estuvo directamente vinculada con la crisis de la economia nacional. 
La crisis nacional francesa ocasioné que se despidiera a miles de personas de su 
trabajo y a otras mas se les redujo su salario”. 

Vayamos un poco al caso universitario aleman. Algunos periddicos informan a la 
sociedad las demandas del movimiento estudiantil aleman. En ellas se reflejan las 
intenciones de los estudiantes y la necesidad de cambiar la universidad hacia 
objetivos concretos. 

Los estudiantes reclaman la reforma de las universidades alemanas; y tal reforma debe 
realizarse con la participacién de los estudiantes. Debe abolirse ciertas normas de la 
organizaci6n universitaria, debe sancionarse Ia libertad para actividades politicas, y cada 
estudiante debe contar con una subvencién; y, por fin, debe llegarse a una especie de 

administraci6n en comin de las universidades. La Asociacién de Estudiantes 

Socialistas, afirmando que la universidad es el reflejo de la sociedad, apoyan Ja reforma 
universitaria y la causa de la revolucin social”’. 

Una de las solicitudes de los estudiantes alemanes fue la libertad para realizar 
actividades politicas™. Aqui se refleja una de las limitantes que padecian tos 
estudiantes, sin embargo, esta situacién se muestra mds aguda en otras partes del 

2 Ipidem. p. 249. 
® Los partidos politicos se sumaron para enfrentar la crisis por medio de una “Gran Coalicion”. 
El Partido Demécrata Cristiano, que habia gobernado a Alemania desde fin de la guerra, y el 
Social Demécrata, partido de los trabajadores y heredero de la tradicién socialista se unieron 

para enfrentar fa crisis y apoyar a Jos obreros. 

“La Agitacién Estudiantil en Alemania”. en Ef Nacional, México, 29 de mayo de 1968. 
% E] movimiento de Berlin tuvo Ja participacién de estudiantes universitarios bésicamente y también de diversos 
profesores e intelectuales, estos iltimos contribuyeron con el evento en diversos sentidos, con sus cétedras, con 

discusiones sobre los problemas de la universidad o pot medio de la publicacién de sus obras donde analizaban Ia 
situacién de fa sociedad y de la universidad, haciendo ver las implicaciones de la sociedad con el acontecer de la 

universidad. 

Diversos intelectuates alemanes tuvieron que enfrentar la censura del Estado porque no se 
permitian fas criticas, al hacerlo eran vetados 0 despedidos de sus empleos. 
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mundo como fue el caso del movimiento estudianti] mexicano o del argentino con su 

movimiento llamado el “cordobazo”. 

Por otro lado, la importancia de Alemania para el movimiento del 68 radica en haber 
sido la primer manifestacién estudiantil de los paises capitalistas. En Berlin”, se dio 

por vez primera el fendmeno juvenil de protesta. Se pedia un cambio en la vida 
académica de la universidad. 

Los estudiantes alemanes solicitaron la creacién de una universidad critica”, la cual 
les debia ensefiar a pensar y actuar politicamente. Autores como Ehrenreich realizan 
sefialamientos pertinentes en tomo a la necesidad de una nueva estructura 
universitaria. 

La Universidad critica era tanto un plan intelectual como de accién. Los estudiantes de 
un curso de historia leerian los textos oficiales universitarios y practicarian la 
controversia con el maestro, sefialando las implicaciones ideolégicas de su exposicion. 
La Universidad critica estaria orientada a fomentar la accién fuera de ella’’”. 

E! planteamiento de una universidad critica, es en Iineas generales una necesidad 

comin en las universidades de Europa Occidental. Se necesitaba combatir el caracter 
de dominacién que ejercia la ideologia capitalista sobre los centros de educacién 
superior. Baudelot, como se dijo arriba, retoma de la Revolucién Cultural China el 

‘ descubrimiento de la lucha de clases en la escuela. Y en ese sentido estuvo 
encaminada la critica de Jean Paul Sartre. 

La presencia del proletariado, negacién prdctico del orden social burgués (Marx), 
desquicia sistematicamente el equilibrio de dominacién absoluta de la clase burguesa. 
La creciente incapacidad de esta clase para dar cuenta del nuevo tipo de problemas 
sociales que trae consigo el desarrollo de las fuerzas productivas, ia vuelve cada vez 
mas vulnerable a los ataques de la critica socialista. La burguesia se ve obligada a 
imprimir al aparato tecnoldgico y cultural un cardcter ideolégico cada vez mas 

acentuado y a desatar en él una contradiccién insuperable entre su funcién propiamente 

productiva (la investigacién de ta realidad) y su funcién ideoldgica (la justificacién det 
sistema): las universidades s se vuelven fabricas de especialistas mediocres y apoliticos; 

la investigacién cientifica se esclaviza a las necesidades del consumo 

  

% «Qué fue 1968? Se le preguntaba a Rudi Dutschke, ef enfant terrible de Berlin, procuré una 
respuesta breve y célebre a esta ya antigua interrogante: 1968 es, en resumen, fa historia de 
unos estudiantes que salieron a la calle a exigir derechos elementales y acabaron subvirtiendo 
una época entera.” Semo, Ilan. et. al. La Transicién interrumpida México 1968-1988. México, 
ERA, 1993, p. 9. 

%Los estudiantes alemanes estaban preocupados por temas de fondo en ta educacién 
universitaria que recibian. “...se buscaban cambios en jos métodos didacticos, prefiriendo 
pequefios grupos de trabajo a los cursos magistrates o explicativos generales de asignaturas 
hechas por los maestros. Se requiere cambiar también la manera de Hegar a ser profesor en un 
ptazo mas corto.” “Algunos Antecedentes. Los estudiantes alemanes”, en Excélsior México, 30 
de marzo de 1969. 
7 Ehrenreich, John. et ai. Op. Cit. p. 32. 
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academias s6lo exaltan a los héroes de la cultura occidental; la prensa, el cine, etc. se 

vuelve instrumentos de una cinica manipulacién de la opinion publica. 
Cuando Ia clase ascendente toma conciencia de si misma. esta toma de conciencia actia 

a distancia sobre los intelectuales y desintegra las ideas en su cabeza”®. 

La apertura de la universidad hacia las clases populares dio como resultado la 
obtencién de un namero mayor de mano de obra calificada para el capitalismo”; pero 
también generé el surgimiento de una etapa de crisis en !a educacién superior, pues se 
detectaron graves contradicciones que provenian de la ideologia burguesa. La 
investigacion cientifica se encontraba al servicio del Estado, justificaba al sistema. 
Los combates del movimiento del 68 iban contra la reproduccién del modelo de 
intelectual tradicional, como se vio en el caso de China. 

En la Ultima parte de la cita, Sartre hace mencién el tema de la conciencia que deben 
realizar las clases ascendentes, para liberarse de la opresién del capitalismo que se 
presenta por medio de los intelectuales. Durante la Revolucién Cultural China, los 
estudiantes y los intelectuales revolucionarios trabajaron para que las masas pasaran 
por ese proceso de liberacién. En esa revolucién se combatiéd el modelo del 
intelectual tradicional como fue el caso de Wu Han, T’ien Han y Teng T’o, entre 

otros. 

Es necesario acercarse un poco mas al caso de los estudiantes europeos para observar 
la relacién que mantenian con sus maestros. La idea de cambio en la relacién 
maestro- alumno tuvo sus antecedentes en la experiencia alemana, ya que los 
germanos habian desarrollado la idea de entrar a clases y debatir con los maestros, o 
bien de otra forma mas radical se oponfan a los maestros y en salones contiguos se 
daban contra clases, realizando criticas en contra de Jos profesores que impartian 
clase. Los estudiantes se oponian a los examenes, los veian como un método para 
etiquetarlos, les estaban poniendo un precio para circular en el mundo exterior de la 
universidad, en el medio laboral”’. 

Las universidades de Francia pasaron por un periodo de ruptura muy 
ocurrido en China. En otras palabras, los sucesos de China y de Franc 

  

* Sartre, Jean Paul. Sartre. Los intefectuales y la politica. p. 9-10. 

*« Cada vez mas frecuentemente las familias obreras comienzan a ver en la prolongacién de 
fos estudios de sus hijos el énico medio de garantizarles un porvenir que escape a la miseria del 
subempleo, el desempleo periédico, y fa existencia de infraproletarios marginados Drop out. 
Esta es una de las razones por fas que la lucha contra la discriminacién en el dominio de la 
ense¢flanza. ha desempefiado un papel tan importante en el despertar politico de las masas negras 
y chicanas en los Estados Unidos”. Los movimientos estudiantiles y la sociedad contempordnea. 
p. 23. La importancia de los estudiantes hijos de los chicanos o de los negros no se puede medir 
de acuerdo al nimero registrado en las escuelas porque eran una minima parte en comparacién 
con los hijos de burgueses. Esto fue un reflejo de las pocas oportunidades que tenian estas 
clases sociales para cultivar su espiritu intelectual. Sin embargo, 1a importancia de fa lucha 
antiburguesa en Estados Unidos. no se vio Himitada por los nimeros, el Black Power soné en 
todo e! mundo mostrando su fuerza combativa hacia Ia sociedad racista, autoritaria y arcaica. 

* Ehrenreich. John. et. al. Op. Cit. p. 63.



fuertes similitudes en cuanto a los combates efectuados por sus estudiantes en torno 
al cambio de estructura de la universidad. Cuando los estudiantes se enfrentaban en 
debate a sus profesores estaban rompiendo con la estructura jerarquica de dominio. 
Afirmaciones como: “profesores ustedes son viejos y su saber también Io es”, hacia 
evidente el fin de una etapa en el conocimiento. El saber después del movimiento de 
1968 adquirié otro significado. Se construyeron preguntas encaminadas hacia 
problemas como los del Tercer Mundo, de la Guerra de Vietnam, la Revolucion 

Cubana. se cuestioné el eurocentrismo, entre otros. En otras palabras, el mundo 

cambiaba, pero no las ensejianzas y contenidos de los temas tratados en clase. Los 
profesores se resistian al cambio solicitado por el movimiento de 1968. 

En China se dio un caso similar, dentro de la escuela, al del mayo francés. Franz 
Marek proporciona algunas lineas de acercamiento hacia distintas direcciones del 
movimiento del 68, donde resalta la importancia de la Revolucién Cultural China 

como parte integrante del evento. 

Esa amalgama sui génesis de antiautoritarismo y disposicién a someterse a una 
autoridad carismatica, todavia se halla més marcada en ja resonancia que tuvo del 

movimiento estudiantil la revolucién cultural china, cuyas opciones eran las que mas 
duradera influencia en el tercermundismo. La sentencia: “ta rebelién esta justificada”, el 
torrente de millones de jévenes contra las estructuras jerarquicas y consolidadas de los 

mandarines de! Estado y del partido, los millones y millares de dazibaos en que los 

jovenes, y entre ellos muchos estudiantes, podrian criticar libre y despiadadamente, el 
hecho también de que aque! torrente saliera de una universidad, todo debia despertar 

entusiasmo en un movimiento que al nacer levara el sello de la lucha contra las 

autoriades establecidas... con ef hecho de que la revolucién cultural -muy al contrario 
que el guevarismo- habia destrozado el elitismo intelectual y abordado de un modo 
nuevo el problema de las relaciones entre intelectuales y obreros, que en Ia ulterior 
crisis del movimiento estudiantil hizo a los mismos protagonistas del periodo 
antiautoritario efectuar giros de 180 grados”’. 

La propuesta de Marek, fue tratada en este trabajo en la parte de China. Sin embargo, 
es pertinente retomar este asunto para poder vincularlo con los acontecimientos del 
mayo francés. Los estudiantes del “hexdgono francés” criticaron la posicién 
autoritaria de sus profesores, al hacer esto ponian en duda el trabajo intelectual de 

muchos afios. Muchos profesores reproducian durante toda su carrera pedagogica el 

conocimiento adquirido para construir sus tesis doctoral y; esto les impedia 
actualizarse. 

A manera de resumen, se puede decir que el mayo francés es el epicentro de los 
paises del bloque capitalista por su participacién estudiantil dentro de la escuela. 
Ademés, se puede retomar que la masificacién de la universidad desarrollada 

” Marek, Franz. “La crisis del movimiento obrero occidental” en La Rebelién Estudiantil y fa 
Sociedad Contemporanea_ Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Serie Estudios, México, p- 

96-98.



primeramente en los EUA dio pie a Ja participacién de las clases populares al lado de 
la burguesia, rompiendo formas tradicionales de educacién. Por ultimo es necesario 
recordar la importante solicitud alemana de la universidad critica. 
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INCISO B . 
FIN DE LA EDUCACION ARISTOCRATICA UNIVERSITARIA 

E! funcionamiento de la universidad en Francia, y en toda Europa Occidental, habia 

tenido una linea ideolégica dominante, proveniente de la burguesia. La aparicion del 
proletariado en 1a escena de ia educacion superior contribuy6 a la ruptura efectuada 
durante el movimiento del 68. Uno de los aspectos cambiados en la estructura 
educativa fue la educacién aristocratica. 

Lineas anteriores se hizo referencia a la importancia de la masificacién universitaria 
para la estructura de la educacién. Las clases populares fueron admitidas” en las 
escuelas de educacién superior. Todo ello ocurrié durante las décadas posteriores al 
fin de la Segunda Guerra Mundial de 1945. 

Antes de la apertura, la matricula universitaria era poco numerosa y pertenecia a los 
hijos de Jas familias burguesas. Los grupos eran pequefios en numero. La relacién 
maestro-alumno podria ocupar mayor tiempo, pues el primero no tenia que atender a 
demasiados estudiantes. 

En una entrevista realizada a Jean Paul Sartre, donde él hace referencia al sistema 

educativo antes de 1968 en Francia, y con el cual él se formdé académicamente: 

Nosotros -dice Sartre- no nos sofocdbamos porque éramos poco naumerosos. Se 
trabajaba en comin, con instrumentos perfectos. Yo prepare la maestria con Nizan, 

Mahen, Aron, Simone de Beauvoir. Se podia discutir con los profesores de la escuela y 
siempre habia criticas; pero todo sucedia en una atmésfera de comodidad aristocratica™’. 

Dentro de la educacién aristocratica, el estudiante podia convivir mayor tiempo con 
sus profesores. Existia la oportunidad de tratar los temas abordados en clase durante 
las reuniones personales. Lo anterior no significaba una convivencia critica del 
conocimiento, era como dice Sartre: “una atmésfera de comodidad aristocratica”. 

La necesidad de una universidad critica, para construir un conocimiento critico, fue 

una demanda del movimiento del 68. Durante este corto periodo los estudiantes se 

planteaba diversas preguntas como las siguientes: gpara qué servia lo que se les 
ensefiaba?, ,qué relacién tenia la vida practica con la teoria? o gcémo explicarse el 
acontecer nacional y mundial?. 

® Los grupos universitarios Negaron a ser tan numerosos, que el profesor con un alto parlante 
impartia su c&tedra, ocasionando con ello un aprendizaje deficiente, debido a que la 
masificacién no fue planeada. 
® Sartre, Jean Paul. Op. Cit. p. 52. 
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Aquellos cuestionamientos dieron pie a enfrentar a los estudiantes con sus profesores, 
con la burocracia, con la estructura jeraérquica, con la ensefianza aristocratica de la 
universidad. Buscaron dar fin a las imposiciones, como lo comenta Alejandro Nieto: 

+a imposicién desde arriba de la ciencia y de fa cultura, son formas de control y de 
violencia que se ejercen sobre los estudiantes... gpara qué sirve la Universidad? Para 

adoctrinar a los estudiantes, para hacerlos autoritarios e incapaces de discutir, para 
hacerles perder su capacidad de individualizar la dimensién politica y social de lo que 
estan estudiando... Porque los estudiantes, en la Universidad, deben limitarse a aprender 

como se manda y como se obedece, a desconocer la critica. 

Antes del movimiento estudiantil de 1968, la vida cotidiana dentro de la universidad 
en Francia, se daba como lo comenta Nieto. Los estudiantes crean una ruptura en 
miltiples sentidos dentro del aparato escolar. Y abren nuevas vias para el 
funcionamiento de la propia universidad, una de las principales es la creacion de una 
universidad critica. 

Hay algo mas en la aportacion de Nieto, su idea apunta hacia la estructura piramidal”> 
en el aparato escolar. Las ordenes provienen de arriba hacia abajo. Esto significa que 
hay pocos para mandar y muchos para obedecer. Para conservar ese tipo de 
funcionamiento es necesario que se conserve el principio de jerarquia. 

Dentro de! principio de jerarquia se localiza la educacién aristocratica 0 elitista. Los 
profesores se oponfan a los cambios que ponian en peligro su posicion de privilegio. 
Los estudiantes crearon un ambiente de concientizacion, que permitié hacer evidente 
la poca preocupacién de sus profesores por actualizar su grado de conocimientos. 
Diversos profesores habian utilizado sus tesis doctoral para impartir sus clases 
durante muchos afios y se rehusaban a dejar de hacerlo. 

El movimiento del 68 les demostré a los profesores la caducidad de sus ideas. Sartre 
enuncia una idea donde se puede observar la intencién de los estudiantes al discutir el 
contenido de las ensefianzas escolares. 

Contrariamente a fo que se quiere hacer creer, fos estudiantes no se oponen a que se les 
ensefie algo; lo que exigen es simplemente el derecho de discutir lo que se les ensefia, 

de verificar si tiene un contenido, de asegurarse de que no se fes est4 haciendo perder el 
tiempo. Usted no puede imaginar la cantidad de estupideces que se me ensefié cuando 
era estudiante™, 

  

* Nieto, Alejandro. Ideologia y psicologia del movimiento estudiantil. Ariel, Barcelona, 1977, 
PB 42-44, 

Christian Baudelot en su obra ya citada aborda el problema de fa estructura piramidal dentro 
del aparato escolar. La escuela capitalista. p. 17 
% Sartre. Jean Paul. Op. Cit, p. 65. 
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La aportacién de Sartre, permite llevar la reflexion hacia otro horizonte. Antes del 
movimiento del 68, no existia ef cuestionamiento hacia el contenido de io impartido 
por los profesores. Los estudiantes construyen durante este corto periodo, 1966-1969, 
un pensamiento critico ante el acontecer escolar y social. 

La realidad de la universidad la hacia aparecer como anticuada. No respondia como 
la sociedad y los estudiantes lo requerian. No se encontraba actualizada. Para 
mejorarla tuvo que realizarse una ruptura, dejando atrds la tradicién aristocratica. En 
otras palabras, se concretizé lo dicho por Mao Tse-tung, se llevé a cabo una 
destruccién para después realizar la construcci6n, es decir, lo que se requeria era un 
nuevo modelo de organizacién social y educativa, donde no existiera el dominio de la 
ideologia burguesa. 

Guy Jourdan explica el asunto de la universidad, planteado durante el movimiento del 
68, de la siguiente manera: 

Los estudiantes se revuelven contra una universidad que permanece anticuada, contra 
sus profesores refugiados en sus investigaciones personales, y que huyen del didlogo; 
con sus estructuras pesadas y cerradas, con sus programas inadecuados al mundo 
actual’. 

La opinién de Jourdan sefiala dos polos en la universidad, existentes durante el 
periodo de 68: uno, el de los profesores, con una actitud de resistencia ante la 
necesidad de cambio, producto de la educacién aristocratica y dos, el de los 
estudiantes preocupados por !a realidad académica y social. 

Christian Baudelot propone algo similar a lo expuesto con anterioridad. Nuestro autor 
encuentra un sentido légico al interés que debe contener la investigacién cientifica. 

«la ensefianza superior, obliga por su liga con la investigacién a seguir de cerca los 
progresos objetivos del saber, se encontraria al mismo tiempo inevitablemente 
empujada a transformarse, a ponerse al dia. De esta situacién proviene un peligro de 
ruptura, de estallido y, en consecuencia, de bloque del funcionamiento de la escuela. Se 
observan entonces miltiples conflictos que afectan progresivamente a los maestros de la 
ensefianza secundaria y superior, después a tos padres de familia, a ias direcciones de 
las grandes escuelas cientificas, a los sindicatos profesionales, a los partidos politicos y 
a diversos grupos de presién. Pero, al menos en el nivel de las consignas, el objetivo es 
comin: superar la crisis restaurando la continuidad y la unidad pedagogica de todo ef 
sistema de ensefianza, desde la maternal hasta las facultades™®. 

Baudelot realiz6 su estudio de la escuela partiendo de los acontecimientos del 
movimiento del 68. Lo anterior permite entender de una forma mds completa el 
significado de su afirmacién. Pues, antes del mayo francés, la ensefianza superior 
  

>” Jourdan, Guy. Op. Cit. p 7. 
8 Baudelot, Christian. Op. Cit. p. 15. 
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ligada a la investigacién no se encontraba “al dia” y ello permitié la “ruptura”, el 
“estallido”. 

Ademas, después del 68, la etapa maternal adquirié un real significado para la 
educacién del nifio y futuro universitario. Antes de la fecha mencionada no se le daba 
su verdadera importancia. 

EI estudio de Baudelot se concentra en Francia, y propone modificar el aparato 
escolar, partiendo de la etapa maternal, hasta nivel superior. En ese proceso de 
formacién del estudiante, debe haber la continuidad y relacién en el conocimiento, 
dentro de los diferentes niveles. En ese sentido apunté el movimiento estudiantil del 
mayo francés. 

La observacién del mayo francés permite comprender la gran desercién de 
estudiantes de la educacién superior y de la escuela en general. Lo anterior ocurria 
por diversos motivos, entre ellos por una falta de preocupaci6n, por el nivel maternal: 
otro, por el sistema jerarquico y; uno més, que ha sido tratado con anticipacién, es el 
de la universidad en decadencia, es decir, la universidad no se encontraba al mismo 
nivel de la sociedad en pleno desarrollo. Veamos el siguiente caso: 

La universidad francesa fabricaba un 70 por ciento de gentes que no terminaban sus 
estudios y, hasta entre los que obtenian el titulo, una proporcién verdaderamente 
espantosa de desempleados. En cuanto a su organizacién interna, aislamiento entre las 
diversas disciplinas, jerarquizacién de éstas, que data de los tiempos de Augusto Comte, 
estructuras de las facultades heredadas del Imperio, todo completamente inadecuado 
para un pais en estado de desarrollo”. 

Fue necesario pensar en un nuevo modelo de universidad. La cita anterior descifra la 
importancia de cambio solicitado por el movimiento estudiantil del 68, respecto a la 
universidad. El sefialamiento de la organizaci6n jerarquica en la universidad, permite 
ubicar la educacién aristocratica dentro de ella. Esto da paso a otro sefialamiento que 
iba en contra de esa educacién elitista: fue la solicitud de catedras que abordaran 
temas de actualidad, evitando con ello, como decia Sartre, “el conocimiento 
estipido”. 

Los temas desarrollados en clase antes de movimiento del 68, nada tenian que ver con 
los problemas de la realidad, ante tan grave problema se solicitaron la apertura de 
catedras que abordaran la situacién del Tercer Mundo, de América Latina, de 
Vietnam, con la finalidad de romper con el abismo entre la escuela y Ia realidad. 

  

® Las criticas realizadas a las universidades de Francia repercuticron en las universidades del 
mundo. Todas las universidades fueron construidas bajo el modelo ¢ ideologia de la burguesia. 
Era el lugar adecuado para difundir su pensamiento, las aulas no eran grandes, eran destinados 
para una elite, el pueblo no cabria en esos espacios del saber. Cohn-Bendit, Daniel. et. al. Op. 
Cit. p. 46 
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EI movimiento del 68 permitié retomar aspectos mas cercanos al acontecer estudiantil 
con referencia social. En Alemania, por ejemplo, los estudiantes cambiaron de 
nombre Ia universidad ilamada “Johann Wolfgang Goethe Universitat de Frankfurt”, 

a Karl Marx. En México, diversos auditorios pasaron por un caso similar, por 
ejemplo, el de la Facultad de Filosofia y Letras llamado entonces “Justo Sierra”, fue 
tebautizado por los estudiantes como “Che Guevara”, actualmente se conoce 
solamente como: “el Che”. 

Otro ejemplo de universidad critica y donde se rompe con la educacién tradicional 
aristocratica es el realizado por los estudiantes de Italia, en Turin. La universidad de 

Turin fue tomada por los estudiantes y en su Facultad de Letras se organizaron 
diversos cursos fuera de la tradicién académica, por ejemplo: “América Latina”, 
“Vietnam”, “Funciones y Objetivos de la Filosofia”, “Filosofia de la Ciencia” 

“Escuela y Sociedad”. “Pedagogia de la Oposicién”, “Cine y Sociedad”, Jovenes y 
Protesta”, “Grupos minoritarios”, “Desarrollo y Contenido del Capitalismo Italiano 
desde 1960”, Division del Trabajo”, “Contenido y Método de la Facultades 
Humanisticas” y “Psicoandlisis y Represién Social”, entre otros. Ademéds, se tuvo 
como principio la realizacién de lecturas colectivas, sobre la erudicién bibliografica. 

En una de las universidades mas participativa durante el movimiento estudiantil del 
68 de los Estados Unidos, la de Columbia, se crearon nuevas catedras como: 
“Economia Marxista”, “Nuevo Periodismo”. También se trabajaban temas como: “El 
Imperialismo en América Latina”, “Una critica radical de la Historiografia 
Tradicional” y “La Alianza de los Oprimidos: mujeres, negros y jévenes.” Son luces 
provenientes del mundo capitalista, del pais de la “hegemonia econdmica mundial”. 

La apertura de nuevas catedras y los temas tratados por los estudiantes del bloque 
capitalista reflejan una preocupacién por el Tercer Mundo. En ese sentido se puede 
observar el interés por tratar de comprender las manifestaciones de los oprimidos 
tanto de los paises subdesarrollados como los del primer mundo, pues, se enuncia a 
América Latina y Vietnam, pero también las alianzas de los negros. 

A manera de resumen, la masificacién universitaria rompié con la educacién 
aristocratica. El movimiento estudiantil del 68 sefialé y criticé el atraso en que se 
encontraba la universidad. Ello fue conocido como crisis universitaria. 

Los estudiantes criticaron a sus profesores respecto a las ensefianzas que se les 
impartian y solicitaron la apertura de nuevas cdtedras. Pues, reconocian que lo 
entonces ensefiado no les permitia comprender su presente. 

* Nieto Alejandro. Op. eit. p. 205-206. También se puede consultar la obra de Ehrenreich, John, 
et. al. Op. Cit. p. 120. 
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INCISO C 
EL OCASO DEFINITIVO DEL MODELO DE INTELECTUAL 
TRADICIONAL 

La Revolucién Cultural China es el primer “epicentro” de nuestro trabajo y es donde 
se realiza una critica severa a los intelectuales tradicionales. Se pueden recordar, 
como ejemplos, los casos de Wu Han, T’ien Han, Teng T’o y el de Kuo Mo-yo. 

El movimiento del mayo francés realiza una critica y una transformacion profunda al 
modelo del intelectual tradicional. Uno de los intelectuales mas destacado y conocido 
en Francia y a escala mundial antes del movimiento del 68 era Jean Paul Sartre. 
Partiendo de una definicién emitida por él se dard inicié esta parte de nuestro trabajo. 

{Qué és un intelectual? Hay quienes piensan que es alguien que hace exclusivamente un 
trabajo de inteligencia. Definicién incorrecta, pues no hay trabajo alguno que sea 
exclusivamente de inteligencia...” No creo que la profesién sea lo que determine que 
alguien sea lo que se ha dado llamar un intelectual...” En realidad todo es saber 
practico... los técnicos del saber practico constituyen o utilizan por medio de disciplinas 
€xactas un conjunto de conocimientos cuyo objetivo es, en principio, el bien de todos. 
Ese saber, tiende naturalmente, a la universalidad: un médico estudia el cuerpo humano 
en general para poder curar, en cualquier persona, una enfermedad cuyos sintomas 
habré descubierto y para la cual conocerd los rendimientos...” el conjunto de sus 
conocimientos es conceptual, es decir universal, pero nunca sirve para todos los 
hombres... Desde ese punto de vista, la aplicacién de !o universal nunca es universal, 
sino particular, ya que concierne a particulares... Hay técnicos del saber practico que se 
adaptan muy bien a su contradiccién 0 que se las componen para no sufrir a causa de 
ella. Pero cuando uno de eltos se da cuenta de que esté trabajando lo universal para 
servir a lo particular, entonces la conciencia de esa contradiccién - lo que Hegel llamaba 
conciencia desdichada- es precisamente lo que lo caracteriza como intelectual.”!. 

La definicién expuesta arriba por Sartre, sobre lo que se entiende por intelectual 
proporciona una primer linea que se vincula directamente con el movimiento del 68, 
esta es: “Hay quienes piensan que es alguien que hace exclusivamente un trabajo de 
inteligencia. Definicién incorrecta, pues no hay trabajo alguno que sea 
exclusivamente de inteligencia... En realidad todo es saber practico...” 

El intelectual, visto como un personaje dedicado exclusivamente al trabajo de 
inteligencia, era la idea que definia al intelectual de antes del movimiento del 68. 
Después de la ruptura del 68, aquella definicién se complementé o se amplié con el 
mundo practico. Es decir, el intelectual después del 68 no puede olvidar el mundo de 
las ideas y el mundo practico. 

  

“ Sartre. Jean Paul, “El amigo del pueblo”, en Los intelectuales y la Revolucién. Buenos Aires, 
Rodolfo Alonso Editor, 1973, p. 9-11. 
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Los estudiantes de Europa Occidental solicitaron ia apertura de catedras de donde se 
analizaran: los acontecimientos inmediatos, la realidad del tercer mundo, la guerra de 
Vietnam, el Black Power, entre otros temas requeridos. En esta solicitud existe un 
mensaje nada ingenuo. Antes del mayo francés y del movimiento del 68 en el Ambito 
mundial, Ja universidad se encontraba en un mundo apartado de la sociedad. China y 
Francia, vistos como “epicentros” en el sentido de la educacién, fueron los lugares 
donde con mayor intensidad sus estudiantes se manifestaron para transformar su 
universidad, derribando con ello, la barrera entre la practica y la teoria. 

Pero hay algo mds en la parte ultima de la cita de Sartre, que es respecto al 

significado y utilidad del conocimiento universal”. El saber “...tiende naturalmente a 
la universalidad: un médico estudia el cuerpo humano en general para poder curar, en 
cualquier persona, una enfermedad cuyos sintomas habra descubierto y para la cual 
conocera los rendimientos... el conjunto de sus conocimientos es conceptual, es decir 
universal, pero nunca sirve para todos los hombres... Desde ese punto de vista, la 
aplicacién de Io universal nunca es universal, sino particular, ya que concierne a 
particulares.” 

E] técnico o el cientifico, nos dice Sartre, al acercarse al conocimiento adquiere 
conocimientos universales; pero al momento de aplicarlos entra en una contradiccién, 

' pues, no puede aplicar en todos los casos particulares lo universal. Pero no estariamos 
de acuerdo, porque la sociedad en su conjunto es lo que importa y no los individuos 
de manera individual. Pues es la comunidad la que forma a los individuos, a ella le 
debemos todo: nuestra lengua, la educacion, etcétera. 

Ciertamente la idea de Sartre es una recuperacidn central del movimiento del 68 a 
nivel mundial. Veamos lo siguiente: en 68 a los intelectuales moldeados durante ia 
década de 1950 o antes, se les reconocia como tradicionales 0 clasicos”’. Ellos creian 
que las matemdaticas eran un conocimiento completamente universal. Dentro del 
plano universal realizaban sus explicaciones de la sociedad, lo cual ocasionaba que 
los mismos temas de investigacion fueran entendidos solo por ellos“. 

Se debe tener en cuenta que las matemdticas como ciencias duras no pueden ser 
aplicadas de manera directa a la sociedad. Pues el comportamiento de los seres 
humanos es més complejo y cambiante. 

© Esto es particularmente importante, porque el presente trabajo pretende construir un discurso 
de caracter universal, siguiendo los indicios generales de! movimiento del 68 en ef ambito 
mundial. 

*® Ver la obra de Jean Paul Sartre, Los Intelectuales y la Revolucién. p. 14-18. 
“ Christian Baudelot argumenta al respecto, diciendo que entre la escuela y la realidad habia 
una gran laguna, que fas separaba. Ver la obra: La Escuela Capitalista. p. 24, 25, 26. 
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En otras palabras, el significado de la cita de Sartre, es aplicar una construccién 

dialéctica al momento de realizar el discurso sobre la realidad. Después de los 

acontecimientos del 68, no es posible seguir explicando lo real separando lo teérico 
de lo practico. Es un hecho que los estudios més importantes e interesantes de la 
actualidad tienen presente las lecciones del movimiento del 68. Un ejemplo 
proveniente de Europa Occidental es: El Queso y los Gusanos del historiador italiano 
Carlo Ginzburg. 

Lineas posteriores Sartre comenta lo siguiente: 

Es necesario ... se den cuenta de que la tnica posicién de tener un fin universal es 
ponerse en contacto directo con los que reclaman una sociedad universal, es decir con 
las masas. Pero eso no quiere decir que, como los intelectuales clasicos, tengan que 

hablar al proletariado, en una palabra hacer teoria, teorfa que las masas sostiene con su 

accion. Esa es una posicién completamente abandonada®. 

En esta cita, Sartre absorbe otra leccién del movimiento del 68. Es decir, hace 

referencia a la necesidad de no restarle importancia a la experiencia proveniente de 
las masas. Tal y como lo proponia en su momento Mao Tse-tung con Ia Revolucién 
Cultural. En esa primera etapa del movimiento del 68 se decia que la fuerza real de la 
Revolucién Cultural se encontraba en las clases populares“. Solamente ellas podrian 
lograr un cambio verdadero en la sociedad”’. 

Analicemos la propuesta ¢ de Baudelot pues, abre la posibilidad de observar de manera 
conjunta el mayo francés**y la Revolucion Cultural China. 

Esta separacién material de las practicas escolares y de Jas practicas productivas en 
general es uno de los efectos de Ja divisién del trabajo en manual ¢ intelectual. Esta 
division imprime su marca a las formas en las cuales se presenta el saber mismo en las 
sociedades burguesas: la divisién entre la teoria y la practica. Dicho de otro modo, no 
basta recurrir al hecho de la separacién escolar para deducir las formas de las practicas 
escolares. Hay que ver que las formas de esas practicas estén definidas, a través de la 
separacién escolar, por la ideologia burguesa del conocimiento, del saber y de la 

* Sartre, Jean Paul. Los Intelectuales y Ja Revolucion. p. 21. 

Dice Franz, Marek: “De lo que se trata, segdn se deduce, es de hacer realidad el derecho det 
obrero, en calidad de tal, a la educacién, o sea de crear un sistema escolar que supere Ia 
separacién de fabrica y escuela, de produccién y cultura, de obreros e¢ intelectuales...”.en “La 

crisis del movimiento obrero occidental.” Marek, Franz. “La crisis del movimiento obrero 
occidental”, en La Rebelién Estudiantit y la Sociedad Contempordnea. Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociales, México, 1973, p. 110-111. Sartre comenta; “Lo universal concreto. E 
inversamente, al aprender el leguaje de las masas pueden dar, si lo conservan, un cierto medio 
de expresién a las técnicas que poseen... Los obreros explican io que hacen, io que son, y los 

intelectuales estan allf tanto para comprender, para aprender, como para dar al mismo tiempo a 
la cosa, por momentos, cierto tipo de generalizaciones.” Sartre, Jean Paul. Sartre. Los 
intelectuales y la politica. p. 25. 
7 Véase la parte de China, trabajada en lineas anteriores. 

La Sorbona fue ocupada ayer por los estudiantes. Gritaron lemas chinos y colocaron banderas 
rojas en la cipula”, en Excélsior, 15 de mayo 1968, México. 
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ciencia. Esta ideologia esta caracterizada por una separacién entre la teoria y la practica. 

Ella sumerge sus raices en fa separacién del trabajo manual ¢ intelectual. La Revolucién 

Cultural china tiene mucho que ensefiarnos sobre este asunto”*. 

La estructura del aparato escolar, tanto en China como en Francia, se encontraba 
dominada por la ideologia burguesa. En México, con su capitalismo periférico, 
ocurria un caso similar, sin embargo, el movimiento se encamind hacia otros 
horizontes, como veremos en lineas posteriores. La presencia de la ideologfa 
burguesa® en ia escuela permitia la separacién de la teoria y la practica. Un 
intelectual hablando de temas tratados en !a universidad dentro de la sociedad seria 
poco comprendido o totalmente incomprendido pues, ni la sociedad se habia 
preocupado por los temas tratados por la universidad; ni la comunidad universitaria 
se habia preocupado por la realidad de la sociedad. 

Vistas las cosas de tal forma, se puede agregar otra de las lecciones del movimiento 
del 68 fue la cultura politica’’ en dos sentidos fundamentales: por un lado, la 
comunidad universitaria y en particular los estudiantes, adquirieron credibilidad y, 
esto ha permitido una participaciOn importante en los eventos politicos posteriores 
mas destacados. Por otro lado, la realidad de la sociedad ha alcanzado una 

importancia real, para la universidad, esto se puede ver reflejado en estudios 
posteriores construidos en las areas de las ciencias sociales y humanidades. 

La cultura politica creada por el movimiento del 68 es la parte mds evidente del 
evento y la mas estudiada. Pero la transformacién profunda dentro de la escuela no lo 
es tanto. La ruptura del 68 se dio en dos niveles generales: primero se observé y 
combatié las carencias de la escuela y, después se trabajé para la construccién de un 
modelo diferente donde se incluyé a las clases populares. 

Una aportacién importante para la destacada participacién de los estudiantes durante 
el movimiento del 68 fue el proveniente de los libros escritos por maestros criticos de 
la sociedad actual. Algunos de esos pensadores fueron: Marx, Mao, Marcuse, 

Adorno, Habermas, Wright Mills, Touraine y Lefebvre. 

Para tos estudiantes de Europa Occidental ia importancia de ia primera generacién de 
la Escuela de Frankfurt es muy notable. La producci6n intelectual era mas conocida 

“ Baudelot, Christian. Op. Cit. p. 246-247. 
* Un graffiti, en 1a universidad de Paris, 1a Soborna, fue colocado denunciando uno de los 
problemas mas graves de la propia institucién: la burocracia. En el patio de Honor de ia 
Sorbona un estudiante escribié: “La humanidad no sera feliz hasta que el Ultimo capitalista sea 
ahorcado con las tripas del ultimo burécrata.” Los estudiantes consideran que los problemas de 
la universidad provenian ambos sectores y por lo tanto era necesario combatirlos. 

Los graffitis, pretenden educar 2 la gente de otra manera més cotidiana, utilizando fa 

imaginacién y eriticando lo establecido. Se han convertido en un brazo de expresién y de 
reclamo, ponen en duda los pilares de la educacién, que la burguesia ha impuesto a las 
mayorias: “Dios no vuelvas la vista ef mundo se hunde a tus espaldas”, “La revolucién da ganas 
de hacer el amor”, “La imaginacién ha tomado el poder”, “Descristianicemos la Sorbona”. 
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y leida en la comunidad universitaria de esta parte del mundo. En cambio, en los 
paises del Tercer Mundo, estos autores se empezaban a difundir, eran poco conocidos 
y poco leidos. En este sentido, México es el pais mas adelantado de los paises 

subdesarrollados. Ademas, Marcuse vino por vez primera a nuestro pais en 1966°, 
sin embargo, eso no significa su pronta difusién, solo se dio a conocer dentro de una 
élite intelectual. 

Un ejemplo distante a los ya mencionados es el caso del intelectual francés Raymond 
Arén. Arén, durante el mayo francés, estuvo en desacuerdo con el movimiento, no 
apoyd a los estudiantes, ni a los obreros. Representaba y defendia a la clase 
privilegiada, a la burguesia francesa. Comenta Baudelot: 

..e] burgués se piensa y se quiere diferente. No podria encontrarse mejor testimonio a 
este respecto que el de Raymond Aron. Este concede sin regatear una identidad masiva 
a la clase obrera™. 

La estructura de la educacién tradicional en Francia mantenfa una forma piramidal. 
Lo cual permitia la existencia de unos pocos individuos en las partes superiores 
educativas. Antes de 1945 era posible efectuarse esto, en términos normales; pero, 

después de la fecha mencionada y con la apertura de la universidad a las clases 
populares se empez6 a generar una nueva estructura en la educacién. Hemos dicho 
que 1945 marca el inicio de una nueva etapa en la vida universitaria; pero sdlo hasta 
finales de la década de los sesentas. Con el movimiento del 68, fue posible conocer 

una nueva estructura dentro del aparato escolar que se ha venido mejorando décadas 
posteriores. Entonces, el 68 es una ruptura, un parte aguas en la educacién escolar. 

Defender la educacién elitista, como Arén lo hacia, ponia en evidencia a la ideologia 
burguesa que era combatida por los estudiantes. Pues esta ideclogia, entre otras cosas, 
no permitfa el verdadero reconocimiento de las clases populares™ dentro de la 
universidad en diferentes sentidos. 

* Para més informacion al respecto ver ia obra de Lopez Camara, Francisco. Le Cultura del 62 
Reich y Marcuse. UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México, 
1989, 56 p. 
3 Christian, Baudelot. Op. Cit. p. 96. 
* AY respecto Sartre comenta: “La presencia anti burguesa del proletariado transforma ta 
situacién de los intelectuales: su actividad no se inserta simplemente en una determinacién 
mecdanica proveniente de su origen de clase. sino en la determinacién contradictoria de! campo 
practico en que ta realiza. Por esta raz6n, los intelectuales tienen la posibilidad de encontrar 

una comunidad de tendencia con el proletariado revolucionario en el cambio de sus propios 
centros de trabajo. en la experiencia de Jas insuficiencias de Ia cultura burguesa, pueden 
descubrir practicamente la necesidad de wna transformacion radica! del orden social El rigor 
intelectual, la consecuencia cientifica, ideolégica y estética de los hombres de cultura pueden 

volverse sinénimos de critica, de impugnacién de contestaci6n. Su conciencia critica sera 
entonces el equivalente cultural de conciencia revolucionaria del profetariado, En resumen. los 
intelectuales no estan condenados a servir a la burguesia™. Sartre, Jean Paul. Sartre. Los 
intelectuales y la politica, p. 10-11. 
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No todos los intelectuales franceses actuaron de forma similar a la de Aron®*. Aparte 
de los ya citados, como: Lefebvre, se encuentra Sartre. Este Ultimo, acepté la 

importante ruptura que generé e! movimiento del 68 en su vida productiva intelectual. 
Comenté en algunas entrevistas que: “el acontecimiento lo dejé marcado”. Un trabajo 
de investigacién realizado antes del 68, al que le habia invertido entre 25-27 afios se 
presentaba ante un serio problema: la ruptura sefialada. Sartre se planted dos 
alternativas: una, seguir trabajando en el proyecto y Hegar a publicar la obra y; dos, 
renunciara é]. Se sabia de antemano que la obra ya no tendria la misma importancia, 
como se habia planeado al momento de iniciar el proyecto. 

En otras palabras, el movimiento del 68 le dio una experiencia importante a la vida 
intelectual de Sartre. El pudo realizar autocriticas, veamos: “En el fondo -dice Sartre- 

yo era un intelectual clasico... Y espero que, a partir de 1968, me haya ido 
transformando un poco, pese a que no he tenido ocasién de hacer mucho”. No titubed 
para reconocer el gran significado de la ruptura del 68 para él y para la cultura. Afios 
después escribié El Idiota de la Familia, donde se puede detectar las lecciones del 68. 

Algunos analistas del 68 ponen énfasis en que los estudiantes universitarios, criticos 
det sistema capitalista, contaban con menos de 30 afios de edad® y que esto les 
permitia declararle la guerra a personas de edad mds avanzada. Se decia: “duda de 
aquellos que tengan mas de 30 afios”. Se creia que al llegar a esta edad se rompian 
todos los compromisos revolucionarios. Sin embargo, esa no fue una condicién pues 
“hubo profesores criticos que apoyaron el movimiento y estudiantes conservadores 
que Jo rechazaron. Algunos ejemplos de aquellos profesores criticos fueron: Sartre, 

~ Marcuse, 0 en el caso de China Mao Tse-Tung. 

Ademas de la situacién de la edad existia en los estudiantes una necesidad que se 
habia convertido en moda: visitar los paises del Tercer Mundo. Es decir, estar a la 

moda en los afios sesentas en el mundo europeo era realizar viajes a los paises del 
Tercer Mundo, esto permitié en gran medida que los mismos jévenes valoraran y 
comprobaran por cuenta propia la importancia de este mundo. 

5 Sartre reconocié en un grupo pequefio de intelectuales, la imposibilidad de poder ver en ellos 
una via de -comprensién del movimiento del 68, y si la aplicacién de esquemas ya 
preconcebidos. “En ta prdctica, todos pensaron que Mayo !es brindaba [a oportunidad de 
concretar ideas que ya tenian antes. Pienso -dice Sartre- que eran personas que estaban en lo 

suyo (a menudo ex comunistas). Trataron en vano de hacer todo lo posible para que Mayo se 
pareciese 2 su esquema preconcebida.” Sartre, Jean Paul. Los intelectuales y la revoluci6n. p- 

21-23, 
* Jacques Sauvageot tenfa 25 afios de edad, en mayo del 68, era Vicepresidente de la UNEF, era 
Licenciado en Derecho y en Historia. Alain Geismar tenfa 29 afios, fue secretario general y 
miembro dei Comité Nacional de la SNESUP, profesor de Fisica, profesor auxiliar en al 
Facuitad de Ciencias de Paris. Daniel Cohn-Bendit tenfa 23 afios de edad, era militante del 
Movimiento 22 de Marzo, nacié en Francia, hijo de padre aleman, tenia estudias superiores en 
Paris, era alumno del segundo aiio de Sociologia en la Facultad de Letras de Nanterre. Jean- 
Pierre Duteuil tenfa 22 afios de edad, era militante del Movimiento 22 de Marzo, estudiaba 

Sociologia en 1a Facultad de Letras de Nanterre. 
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Eric Hobsbawm menciona la factibilidad y la moda, durante los afios sesenta, para 
tealizar viajes al Tercer Mundo por parte de los javenes de Europa Occidental: 

No hay modo de que los lectores que no sean {o bastante mayores o viajeros como para 
haber visto avanzar asi la historia desde 1950 puedan revivir estas experiencias, aunque 
a partir de los afios sesenta, cuando Jos jévenes occidentales descubrieron que viajar a 
paises def tercer mundo no sdio era factible, sino que estaba de moda, todo lo que hace 
falta para contemplar la transformacién del planeta es un par de ojos bien abiertos. Sea 
como sea, los historiadores no pueden conformarse con imdgenes y anécdotas, por 
significativas que sean, sino que necesitan concretar y contar™”, 

Ei principio de factibilidad utilizado por Hobsbawm para demostrar los viajes 
efectuados por los “jévenes occidentales” permite vincularlo hacia lo econémico. El 
costo de vida en el Tercer Mundo era més accesible para las personas procedentes del 
Primer Mundo. Ademés, este principio, permitié abrir otros puntos importantes en las 
investigaciones teéricas, que eran la comprobacién, la concretizacién y la 
historiografia. En otras palabras, los viajes al Tercer Mundo contribuyeron para que 
las investigaciones cientificas criticas contaran con la observacién directa sobre lo 
real pues no se podia aplicar esquemas previamente preconcebidos. 

En resumen, se puede decir io siguiente: que los intelectuales tradicionales fueron 
Criticados, entre otras cosas, por tratar de concebir su actividad como una exclusiva 
del pensamiento. Ademas, se les hizo ver la importancia del conocimiento universal, 
pero no desde el punto de vista como Io realizan las matematicas. 

  

* Hobsbawm, Eric. Op. Cit. p. 292. 

73



INCISO D 
LOS JOVENES CRITICAN A LA SOCIEDAD CONSUMISTA 

Hablar del tema de los jévenes fue un asunto nuevo durante el siglo XIX y principios 
del XX, las categorias importantes para la produccion industrial estaban concentradas 
en tres: los hombres, Jas mujeres y los nifios. Estos tres sectores de la poblacion 
servian y eran utilizados para sacar adelante el trabajo de las fabricas y las industrias. 

La industria entré en una nueva etapa de modernizacién durante las décadas de la 
posguerra. La etapa de la industria y el capitalismo en general, después de 1945, 
realiz6 grandes inversiones hacia los jévenes. El nuevo mercado que abrié el 
capitalismo junto con su produccién fue dirigido hacia la juventud. Eran hombres y 
mujeres que tenian mas de 18 afios y menos de 30 afios de edad. 

Las universidades estaban masificadas por la necesidad del desarrollo industrial. Los 
universitarios se convirtieron en criticos de su realidad. Realidad universitaria, social, 
familiar y mundial. 

Los diarios mexicanos informaban de Ia transformaci6n que estaba ocurriendo en el 
mundo. Daba la idea de un periodo de contradicciones y de saneamiento de la misma 
sociedad consumista. Veamos un ejemplo informativo de la época: 

Esta enorme crisis- que soné en Berkeley, Columbia, Berlin, Roma, Bruselas, que 
tebota ahora en Rio de Janeiro y en Latinoamérica, aunque las causas originales no sean 
las mismas- viene desde lo hondo de la sociedad industrial. Esté en ef engranaje mismo 
de la sociedad de consumo, en el planeta de la publicidad, en la alienacion del hombre, 
en el desmembramiento y absorcién progresiva de la critica y de la libertad por el rodaje 
imperativo de las leyes engendradas por la tecnoestructura de la produccién y el 
consumo™. 

La cita anterior permite reconocer la sacudida que estaba teniendo ef mundo, 
principalmente por las condiciones proporcionadas por la sociedad industrial que 
hacia surgir brotes de inconformidad en distintas partes del planeta. 

En la universidad y en la sociedad existia la presencia de una crisis; pero ciertamente 
fueron los estudiantes los primeros en darla a conocer, aunque esto no significé que 
los obreros no reconocieran la presencia de esta crisis. 

El metodo utilizado por el movimiento estudiantil francés siguié los pasos de la 
experiencia de {2 lucha obrera: la huelga, la ocupacién de la calle y de los lugares de 
trabajo. La actividad estudiantil sirvié para desactivar la formula practicada y 

* Hernando Pacheco. “Cronica de Paris. Las fronteras de una crisis que conmovidé a Francia y al 
Mundo: mayo y junio de 1968.7, en El Dia, México, 23 de julio 1968. 
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fomentada por el propio sistema oficial, se decia: “todo es imposible contra este 
régimen”. El mayo francés dio fin con ideas como la anterior y con otras mas, 
promovidas por el sistema oficial. 

La guerra en Vietnam” fue uno de los elementos mas significativos que acrecenté la 
participacién de los estudiantes del Primer Mundo. Estudiantes de Francia, Italia, 

Estados Unidos, Inglaterra, en fin, en casi toda Europa Occidental se opusieron a La 
guerra contra los vietnamitas. Como lo sefialan diversos autores, Vietnam significd 
para el “mundo libre” la rebelién masiva. 

Fue claro que los jévenes y los universitarios en particular, desaprobaron la guerra de 
los Estados Unidos en contra de Vietnam™ tratando de acabar con el proyecto 
socialista de Ho Chi Min®’. En cambio mostraban interés y solidaridad con los paises 
del Tercer Mundo para resolver sus problemas. 

Los estudiantes del “mayo francés”, al criticar la sociedad consumista, reflexionaban 
en torno del actuar del Partido Comunista Francés, y terminaban concluyendo que a 
lo largo de la historia del Partido no se habia logrado cambiar o modificar de manera 
importante la vida impuesta por el sistema capitalista. 

Los estudiantes franceses™ realizaron dos fuertes y centrales reclamos hacia dos 
sectores importantes de oposicién: hacia el Partido y hacia la “vieja izquierda”. La 
comunidad que efectué estas criticas se le reconocié como la “nueva izquierda”. 

» Para algunos estudiosos, como Adolfo Gilly, ta derrota de Estados Unidos frente a Vietnam se 
debid al poco apoyo mostrado por parte de sus jévenes. “Como es bien sabido, la disgregacién 
dei frente interno sobre todo en la juventud, fue el factor determinante en la derrota de Estados 
Unidos.” Gilly, Adolfo. “La ruptura en los bordes”, en Nexes, nim. 191, México, noviembre de 
1993, p. 29. 
© Cuando Estados Unides bombardeo Vietnam def Sur los paises mds afectados y con 
posibilidades de ataque fueron la Republica Popular China y ta Unién de Repiblicas Soviéticas 
Socialistas. Los dos paises asidticos, por légica, hubieran debido unirse para contraatacar a 
EUA y apoyar a Vietnam. Sin embargo, el segundo no acudié al Hamado de solidaridad, 
anicamente enunciéd unas palabras en sentido politico: “Vietnam venceré”. Los chinos 
declararon que no iban a dejar solos a sus camaradas vietnamitas, advertian a EUA que 
recordaran la guerra de Corea donde habfan salido vencidos los america: ae declaré le 
creacién de diferentes “vietnams” para la liberacién det mundo de! Imperialismo, esto debia 

ltevarse a cabo en América Latina, Asia y Africa, es decir, los paises de! Tercer mundo debian 
seguir el ejemplo de Vietnam. La guerra de Vietnam agudizé y precipité mas la separacién de 
China y Ia URSS, asimismo, aceleré el proceso de fa revolucién cultural. 

*' La guerra imperialista de los Norteamericanos en un pais del continente asiatico, Vietnam, puso en alerta al mundo 
entero y en particular a los paises del bloque socialista: la URSS y China. En Vietnam def Norte, Ho Chi Minh habia 
manifestado su intencién de crear un sistema socialista, esta idea a los chinos les parecia adecuada, por entrar en sus 
propios planes de llevar a cabo Ja revolucién en todo el mundo. Une de fos escritos mas importantes del maestro Ho Chi 

Min fue: La Gran Revolucién de Octubre abrié fa via de la liberacién de tos pueblos. Elaborado en 1967 con motivo 
del 50 aniversario de fa Revolucién de Octubre de 1917. Ho Chi Minh decia: “..es necesario oponer la violencia 
revolucionaria a la violencia contrarrevolucionaria, conquistar y defender ef poder combinando la lucha armada con la 
lucha politica, Ilevando a cabo una guerra popular prolongada, tenaz y heroica para derrotar a los ejércitos agresores.” 
Esbozo Biografico de Ho Chi Minh. Tercera reimpresién, México, Ediciones de Cultura Popular, 1977, p. 155-156. 
“Uno de los hombres mas destacados del movimiento estudiantil francés fue Daniel Cohn- 
Bendit, quien buscé realizar una reforma profunda en la wniversidad tan necesaria para 
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La juventud inconforme de Francia en el 68 estuvo de acuerdo en cambiar a la “vieja 
izquierda” que habia demostrado su incapacidad de debilitar a la burguesia o al 
capitalismo, lo mismo se pedia para el propio Partido. En cambio se decia que era 
tiempo de poner a funcionar el espiritu revolucionario de los obreros para cambiar a 
la sociedad consumista la cual se encontraba en manos de unos cuantos. 

La universidad alemana y francesa compartian caracteristicas similares, se 

encontraban “marcadas” y controladas antes del 68 por la sociedad burguesa. La 
estructura de Ia universidad y de todo el aparato escolar tenia a la ideologia burguesa 
como dominante. La dominacién ideolégica® de la burguesia era nociva para la 
mayor parte de los estudiantes, porque la sociedad burguesa defiende los intereses 
ptivados y a la “sociedad totalitaria”. Ademas, ello asegura su produccién por medio 
del progreso cientifico y técnico. 

Cruzando el Océano Atléntico-encontramos-a- los Estados Unidos de Norteamérica™, 
en este lugar las universidades Columbia University y la de Berkeley, fueron los 
lugares donde se manifesté con mayor agudeza la movilizacién estudiantil de 68. 

  

actualizarla de acuerdo a jas necesidades de ta sociedad en plena etapa de modernizacién. 
Daniel pronosticaba Io siguiente que era muy probable que el objetivo del movimiento 
estudiantil en su totalidad no se cumptiera, pero serviria como ejemplo para las futuras 
generaciones que se encargarian de-terminar con |a tarea. 

‘La participacién politica de los estudiantes italianos concentré sus esfuerzos en combatir el actuar de ta vieja 
izquierda. Los jévenes universitarios veian que la vieja izquierda no afectaba la vida de la sociedad burguesa. De 
manera global en ef mundo, la vieja izquierda se mantenia viva por la fuerza que recibia de la clase trabajadora, de los 
sindicatos y partidos politicos que abarcaba pero ella atestigué el fin de esta politica de papeles burocraticos. 
Tanto en Italia como en el mundo se logrd reivindicar el papel de! obrero para la vida académica, empezando por lograr 
que se aceptara su participacién dentro del movimiento estudiantil conocido como ei “Otofio Caliente”. 
Valle Giulia fue conocido como el acicate en la primavera romana del 68. Para contrarrestar la monotonia y la 
separacién de temas entonces de actualidad los estudiantes italianos crearon contra cursos, donde habia un manejo de 
asuntos sobre Vietnam, el Poder Negro, la Revolucién Cultural China y ta funcion de la Universidad de Italia. 
El movimiento estudianti! italiano se mantuvo al margen de los partidos politicos de izquierda -el Partido Socialista 
(PSN), el Partido Comunista (PCI) y el Partido Socialista de Unidad Proletaria (PSUP). Una de las justificantes era la 
linea politica que seguian los partidos; por ejemplo, ef PCL, imitaba la ideologia comunista prosoviética; mientras que 
jos estudiantes descubrian que China, Cuba y Vietnam, no ia URSS eran los abanderados de la revolucién mundial. 
Los hechos del movimiento de 68 en Italia casi en su totalidad ya habian ocurrido, lo importante 

es que tan sélo en pocos meses se pudieron conjugar acciones que antes se habian manifestado 
de manera aisiada. Dentro dei marco temporai de ia revueita estudiantil se vieron envueltos 
cientos de adolescentes y miles de estudiantes universitarios de todo el pais. 
* La otra cara def movimiento inglés, aparte del Instituto Superior Homsey de Arte, estuvo constituida por las 
universidades, donde se encontraba presente la izquierda. La propia comunidad de estudiantes de izquierda reconocia 

Sus carencias con respecto al desarrollo de su nivel de influencia del socialismo. En ef invierno de 1966 y 67 la 
izquierda constituyé la Alianza Radical Estudiantil (ARS). 

El movimiento de Inglaterra trvo sus limitaciones con respecto a los problemas de Ios trabajadores. Esto no ocurrié con 
el movimiento estudiantil de Italia y en consecuencia la represidn y el autoritarismo se presentd en todos Jos sistemas 
educativos. Los italianos protestaban ante su realidad universitaria, lucharon por reivindicar el papel del obrero, del 
proletariado. 
En Inglaterra se desarrollé un movimiento estudiantil proveniente de ta reforma de 1965. Uno 
de los lugares mds animosos fue et Instituto Superior Hornsey de Arte. Dentro del marco 
temporal de protesta estudiantil se generé una caracteristica peculiar, ta participacién de la 
burguesia. Esta revuelta estudiantil “fresa”, tuvo cierta identidad con los paises y dirigentes det 
Tercer Mundo, en el terreno cultural mas no en el terreno ideolégico. Por estos lugares “el Che” 
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En Columbia, por ejemplo “la responsabilidad respecto de la guerra y el racismo era 
algo que permeaba la vida diaria de los estudiantes”. El racismo en contra de los 
negros y la guerra de Vietnam eran dos aspectos que empapaban las ideas y el actuar 
de protesta de los universitarios. La propia universidad se habia convertido en el 
campo de batalla. 

Una situacién importante que se generé con el movimiento estudiantil en los Estados 
Unidos fue la union de negros y blancos para realizar sus demandas al gobierno. Esta 
situacién hizo preocupar a los mandatarios de los EUA por fa fuerza que llegé a 
mostrar el movimiento de los negros conocido como las Panteras Negras o el Black 
Power. 

EUA® vivid una crisis sefialada por los acontecimientos que conforman el 
movimiento estudiantil en el ambito nacional y mundial. La participacién estudiantil 
criticéd las contradicciones del capitalismo, es decir, se decia que la educacién era 

para todos y que fos resultados de las investigaciones serian utilizados en bien de la 
humanidad y servirian para ayudar a los paises del Tercer Mundo en particular y 
ocurria todo lo contrario. 

Retomemos un aspecto de la movilizacién en la Universidad de Columbia® para 
poder observar su significado como lo proporciona Robert Cohen: 

La huelga estudiantil de Columbia, en 1968, fue un ejemplo que demostré muy 

claramente para quien estaban hechas las universidades y a costa de quién. Se 
desenmascaré a la universidad a) como explotadora de los estudiantes, b) como 

explotadora de fos negros pobres y, c) como explotadora del Tercer Mundo, mediante 
las investigaciones contra las insurrecciones que se efectian en sus institutos. Al 
demostrar la naturaleza de la alianza de los intereses capitalistas que controlan las 
universidades y que determina su papel en la sociedad, los estudiantes radicales 
pudieron demostrar que existe también una alianza natural entre los negros y los 
revolucionarios de todo e} mundo (en diferentes formas y en grandes variables). Por el 
mismo enemigo™”. 

  

fue retemado como simbolo de protesta, era un mito, un icono. Los estudiosos del arte no fueron 
muy activos polfticamente, no lo hicieron abiertamente, se mostraron timidos ante los problemas 
de los trabajadores, ni los problemas de Vietnam les causé gran expectativa. Ehrenreich, John. 
Op. Cit. p. 92-93. 

* Cuando comenzaron tos bombardeos contra Vietnam, diversas universidades de Estados 
Unidos se tomaron como lugares de discusién o espacio para la realizacién de mitines o teach- 
ins. 
* Ejempto de racismo: en la Universidad de Columbia se construyé un gimnasio donde podian 
tener acceso tanto Ios estudiantes como los habitantes de Harlem. sin embargo existia un 
pequefio detatle, fos habitantes de ta comunidad entrarian por una puerta y et personal de 
Columbia por otra. El detalle se localiza en !o siguiente: Para comprender por qué se hacian 
estos planes respecto del gimnasio hay que leer “negros” en vez de habitantes de la comunidad, 
y “blancos” en lugar del personal de Columbia. 
"Cohen, Robert. Rebelién en Estados Unidos. México, Sigio XXI, 1969, p.6 
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Cohen estudia el movimiento de Ja Universidad de Columbia®, para hacer evidente 
en lineas generales los objetivos que perseguia la ensefianza e investigacién 
cientifica. No es casual que se fije en Columbia, pues, ella al igual que la de Berkeley, 
son los dos centros de educacién superior mds importantes durante el movimiento del 
68. 

La propuesta revolucionaria estudiantil de la Union Americana en los diferentes 
Colegios y Universidades perseguia la realizacién de tres principios: 1) combatir las 
normas anticuadas y poder tener derecho en la direccién; 2) lograr la igualdad de los 
negros dentro de la sociedad; 3) eliminar la separacidén entre los boys y las girls, 
durante el dia y la noche.” . 

Los estudiantes estuvieron en contra de 1a guerra, realizaron actividades donde 
censuraban la violencia. Diferentes grupos criticaron lo nocivo del armamento 
quimico y biolégico para la naturaleza y formaron fos grupos ecofogistas. Otros 
jévenes actuaron a favor de Ia naturaleza considerando importante la ayuda colectiva, 
esto era por medio de ia formacién de comunas, donde el trabajo colectivo era 

fundamental para la sobre vivencia del grupo. 

Los hippies” que formaron las comunas en EUA trabajaban de manera colectiva en 
diversos sentidos: para darle educacién a los nifios, para cultivar su alimento y con 
ello intentar depender lo menos posible de la vida industrial, comercial y capitalista, 
pues era un grupo contra-cultura. 

En los paises del bloque capitalista dentro de la educacién universitaria ejercida antes 
del 68, se visualizé una extensién de la misma burguesia, para formar cuadros 

teproductores de su mismo sistema. Profesores de la talla de Marcuse, Adorno, 
Althusser, Lefebvre, Wright Mills y Sweezy han vivido o viven en la Universidad, 
alli han ensefiado y alli han publicado manifestando en diversos sentidos su espiritu 
critico de inconformidad ante la sociedad consumista y capitalista contemporénea”’. 

La universidad no dejaria de ser cSmplice del imperialismo; se lo impedian fos contratos con los militares y Ja ayuda 
financiera que le daban los monopolios. La sociedad a !a cual servia la institucién se encontraba presente en su actuar 
cotidiano. 
“El acontecimiento m4s importante de fa primavera fue ef descubrimiento de las actividades del 
Institute para el Analisis de ta Defensa ( fastitute fur Defense Analysis, IDA). Et IDA 

funcionaba como centro de investigacién universitaria sobre asuntos militares, determinando 
qué investigaciones eran necesarias, quienes podrian hacerlas y qué universidad podria 
realizarias.” Ehrenreich, John. Op. Cit. p. 99 

© “Rebelién Estudiantil en fos Estados Unidos”, en Ef Sof de México, México, 27 de marzo de 
1989. 

™ A México la influencia de los hippies tlegé. Se intentaron imitar algunas costumbres. Los 
mexicanos fueron Hlamados hippitecas, haciendo alusién a nuestro origen prehispanico. 
"Nieto. Alejandro. Ideologia y Psicologia del Movimiento Estudiantil. Barcelona, Ariel, 1977, 
p-69. 
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EOTA TES 
Glia op; 8 ome 

Herbert Marcuse es catalogado como un pensador critico contemporaneo. Pe on SGLIOTE DR 
la segunda generacién de la Escuela de Frankfurt. Escribié una obra de primer nivel: 
El Hombre Unidimensional. Ensayo sobre la ideologia de la sociedad industrial 
avanzada, Publicada en aleman en 1964 y traducida al castellano en febrero de 1968. 

La introduccién de la obra de Marcuse da inicio con una pregunta nada ingenua: “;La 
amenaza de una catastrofe atomica que puede borrar a Ja raza humana no sirve 
también para proteger a fas mismas fuerzas que perpetiian este peligro?””. Al 
enunciar lo anterior, Marcuse, pone sobre la mesa, el actuar, de las dos grandes 

potencias mundiales: [os Estados Unidos de Norteamérica y fa Unién de Reptblicas 
Soviéticas Socialistas. Recordemos que cuando se escribié la obra todavia existia la 
Guerra Fria. 

Vayamos un poco mds atrds. Dice Immanuel Wallerstein que después de la Segunda 
Guerra Mundial, 1945, inicia la hegemonia econédmica dominante a escala mundial de 

los Estados Unidos de Norteameérica. 

E} periodo 1945-1967 -dice Wallerstein- habia sido de una incuestionada hegemonia de 
Estados Unidos en el sistema-mundo debido a fa increfble superioridad de su eficacia 
productiva en todos los campos, como consecuencia de la segunda guerra mundial”?. 

Wallerstein, dentro de su anélisis de “sistema-mundo”, pone a la Unién de 
Reptblicas Soviéticas Socialistas como la segunda potencia a escala mundial ambas 
potencias se reparten el dominio del mundo. 

Dicho lo anterior, es pertinente regresar a 1a obra de nuestro autor alem4n, pues en 
ella se refleja el desarrollo de la sociedad industrial y los medios utilizados para su 
promocién, veamos: 

Bajo estas circunstancias, nuestros medios de comunicacién de masas tiene pocas 
dificultades para vender los intereses particulares como si fueran los de todos los 
hombres sensibles. Las necesidades politicas de la sociedad se convierten en 
necesidades y aspiraciones individuales, su satisfaccién promueve los negocios y et 
bienestar general, y ta totalidad parece tener el aspecto mismo de la Razon. 
Y sin embargo, esta sociedad ¢s irracional como totalidad. Su productividad destruye el 

libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas...”* 

  

Desde un principio Marcuse, apunta hacia la importancia de los medios de 
comunicacién, tema que ira desarrollando a lo largo de su obra”. Pues son ellos un 
  

” Marcuse, Herbert. El! Hombre Unidimensionat, Ensayo sobre Ja ideologia de la sociedad 
industrial avanzada Trad Juan Garcia Ponce, Cuarta Edicién, México, 1969, p. 11. Nuestro 
autor retomara el tema de la guerra nuclear mds adelante, ver las p. 55-76. 

Immanuel Wallerstein, “1968: revolucién en ei sistema mundo. Tesis e interrogantes”, en 
Estudios Sociolégicos, nim. 20, México, 1989, p. 230. 
"Marcuse, Herbert. Op. Cit. p. 13. 

“... invasién det hogar privado por la proximidad de la opinién publica, abriendo fa alcoba a 
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espacio donde se da la “gestacion y reproducciér de Ja cultura”. Estos juegan un 
papel tan importante frente a la sociedad como: la escuela, las universidades y la 
familia’®, 

Pero no dejemos tan rapido la idea de Marcuse, sobre los medios de comunicacién 
masivos. El hace referencia a que tienen “pocas dificultades para vender los intereses 
particulares”. Es decir, se encuentran controlados por esos intereses particulares. 
Ademas, nuestro autor da por hecho que a través de los medios masivos de 
comunicacién, la sociedad es penetrada por una ideologia dominante, la consumista. 

Es pertinente detener un poco nuestro caminar para preguntarnos: ztodo el mundo 
tenia acceso a los medios masivos de comunicacién?. La respuesta inmediata seria 
que si. Pero esto es debido a que la tecnologia se abaraté. Lo que antes era [a 
diversion de los ricos, pasaba a ser el medio de adquirir cultura para las masas. La 
radio primero y después Ja televisién organizaron de una manera diferente la vida de 
las masas. Pues con la televisién, por ejemplo, ya no fue necesario acudir al campo 
para ver los partidos de fiitbol; de igual forma la televisién y el video hacen 
innecesario acudir al cine. Tanto la radio como Ia televisién rompieron con esa 
“experiencia colectiva”””. 

En otras palabras, los medios masivos de comunicacién antes de 1968 eran 

antidemocraticos. En México, por ejemplo, no habja espacio en la television, para la 
realizacién de debates politicos como los hay en el presente, ejemplo: el debate de 
1994 entre los entonces candidatos a Ja presidencia Cuauhtémoc Cardenas, Diego 
Fernandez y Emesto Zedillo, sefiala una nueva cultura politica hacia las masas, 
producto de la ruptura del 68. 

Y en este sentido es donde se encontraran 1a obra de Marcuse, con el movimiento de 
1968. Ademds recordemos que dicho movimiento tuvo su primer indicio en 
Alemania, criticando a fa sociedad consumista y a la ensefianza académica. Pero el 
“epicentro” de los paises del bloque capitalista se dio en Francia: durante el mayo 
francés. Ahi se criticé a la “sociedad consumista”, a los medios de comunicacién y al 
aparato escolar de una forma mds intensa. 

Veamos como lo expresa Marcuse: 

Este es un objetivo que ésta dentro de las capacidades de la civilizacién industrial 
avanzada: el fin de fa racionalidad tecnolégica. Sin embargo, el que opera en realidad es 

  

los medios de comunicacién de masas.”_lbidem. p. 41. 

© Véase al respecto el articulo de Carlos Antonio Aguirre Rojas, “Los Efectos de 1968 sobre la 
Historiografia Occidental. Repensando la significacién y caracterizacién de la Revolucién 
cultural de 1968”, La Vasija, nim. 3, agosto-noviembre de 1968, p. 13-28. 
7 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. 1914-1991. Critica Grijalbo, México, 1995, p. 308- 
309. 
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ef rumbo contrario; el aparato impone sus exigencias econdmicas y politicas para la 
expansién y defensa sobre ‘el tiempo de trabajo y el tiempo libre, sobre Ja cultura 

intelectual y la cultura material. En virtud de ta manera en que ha organizado su base 
tecnoldgica, la sociedad industrial contempordnea tiende a ser totalitaria... que opera a 

través de la manipulacién de las necesidades por intereses creados, impidiendo por lo 
tanto el surgimiento de una oposicién efectiva contra el todo”. 

Aqui nuestro autor sefiala una de las contradicciones fundamentales de la sociedad 

industrial. La vida del ser humano esta controlada por el aparato dominante. El factor 
tiempo es utilizado para controlar la vida laboral, asimismo el tiempo libre y la 
cultura intelectual y material. Ademas, esta sociedad industrial es en cierto sentido 

artificial, promueve intereses creados ¢ inhabilita la vida humana. 

Si preguntamos {qué pasa con la educacién universitaria? o ypor qué se dice que en la 
universidad se cristaliza la contradiccién de la sociedad industrial? o atin mas 
puntual: los estudiantes de] 68 afirmaban que: “la universidad se encontraba en 
crisis”. Y ciertamente de la institucién educativa provinieron las criticas mas severas 
al aparato escolar, a la burocracia, a la burocracia del partido comunista francés, entre 
otros. En este sentido estaremos haciendo referencia al punto de la cultura. Y como 
arriba se dijo que la escuela o 1a universidad es uno de los lugares donde se realiza la 
“gestacién y reproduccién de la cultura”, nos permite aproximarnos al pensamiento 
de Marcuse: 

.la libertad intelectual significaria la restauracién de! pensamiento individual absorbido 
ahora por la comunicacién e indoctrinacién de masas, la abolicién de la opinién publica 
junto con sus creadores. El timbre irreal de estas proposiciones indica, no su caracter 
utdpico, sino el vigor de las fuerzas que impiden su realizacién. La forma mas efectiva y 
duradera de la guerra contra la liberacién es la implantacién de necesidades intelectuales 
gue perpetian formas anticuadas de {a lucha por fa existencia””. 

Marcuse proporciona los elementos criticos para que los estudiantes durante el mayo 
francés denunciaran el atraso de fa ensefianza académica, al decir que la liberacién no 

se da porque se implantan necesidades intelectuales que perpetiian formas anticuadas. 
Recordemos una frase central al respecto dicha por los jévenes universitarios: 
“profésores ustedes son viejos, y su saber también lo es”. Significa, a nuestro 
entender, que era necesario modificar la estructura de la univetsidad, es decir, 

actualizarla, incluyendo materias que analizaran los problemas entonces del presente, 
como los casos de: la Guerra de Vietnam, Ia Revolucién Cultural China, la 

importancia de los paises del Tercer Mundo, entre otras. 

En otras palabras, lo que exigen los estudiantes es otro orden dentro de la cultura. Y 
techazan ef dominio de sus gobiernos sobre los del tercer mundo. El Black Power, las 

  

™ Marcuse, Herbert. Op. Cit. p, 24-25. 
® Ibidem. p. 26. 
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panteras negras, son sintomas de discrepancia en el mundo civilizado. A partir del 
movimiento del 68 se generan discursos en contra del modelo de civilizacién 
entonces vigente. Por ello es creible que a partir del periodo sefialado se da inicio a 
un discurso en contra del eurocentrismo, del Socialismo Real, etc. 

Por su puesto que nuestro autor profundiza mas al respecto, dice: 

La sociedad industriai que hace suya ia tecnologia y la ciencia se organiza para el cada 
vez mas efectivo dominio del hombre y la naturaleza, para ta cada vez mas efectiva 
utilizacién de sus recursos”. 

El lugar donde tradicionalmente, dentro la vida contempordnea, se realiza la 
construccién de ciencia y tecnologia es en: la universidad. Pero, creo que ef problema 
es mas complejo, pues la sociedad industrial tiene un interés por controlar la ciencia y 
la tecnologia con el objetivo de lograr su propio beneficio. 

Para comprender lo anterior, considero pertinente retornar el aspecto de la 
masificacién en las universidades. Hemos dicho que el pais que sostenia la 
hegemonia econdmica dominante después de 1945, fue Estados Unidos de 
Norteamérica. Bueno, segin Jas estadisticas, ahi se dio por vez primera, a escala 

mundial, la apertura de las universidades a las clases populares. Esto fue necesario 

porque !a expansién del mercado capitalista requeria de mano de obra calificada, es 
decir, de ingenieros, licenciados*", etc. 

Esta apertura de la universidad a las clases populares, promovida por el propio 
capitalismo; produjo una contradiccién. Los hijos de la burguesia ya no eran los 
Unicos que acudian a la educacién superior, tenian a su lado a los hijos del 
proletariado. Con ello se daba fin a la educacién aristocratica. Y ademas, abria la 

necesidad de explicar el mundo de otra manera y por io tanto acudir a nuevos temas 
de investigacién. 

“Marx sostuvo -dice Marcuse-, desde luego, que la organizacién y direccién del aparato 
productivo por los productores inmediatos introduciria un cambio cualitativo en la 
continuidad técnica: esto, encaminaria la produccién hacia {a satisfaccién de 

necesidades individuales que se desarrollarian libremente. Sin embargo, hasta el grado 
en que el aparato técnico establecido abarca ja existencia publica y privada en todas las 
esferas de la sociedad -es decir, tlega a ser el medio de control y cohesién en un 

* Ibidem. p. 39. 
S's “Ja tecnologia ha sustituido la fatiga muscular por la tensién y/o e! esfuerzo mental. 
“En fas fébricas mas automatizadas se subraya [la transformacién de Ia energia fisica en 
habilidad mental. 

“Esta forma de esclavitud dominante no es diferente de la del mecanégrafo, el empleado de 
banco, el presionado vendedor o vendedora y e! anunciador de television... El proletariado en 
las etapas anteriores del capitalismo era en verdad la bestia de carga que proporcionaba con el 
trabajo de su cuerpo las necesidades y lujos de la vida mientras vivia en la suciedad y en la 
pobreza”. Ibidem, p. 47.



universo politico que incorpora a las clases trabajadoras-, el cambio cualitativo 

envolver4 en ese grado un cambio en la estructura tecnolégica mismna y tal cambio 

presupondré que las clases trabajadoras estén enajenadas de este universo en su misma 

existencia, que su conciencia es la de la total imposibilidad de seguir existiendo en este 

universo, asi que la necesidad de un cambio cualitativo es un asunto de vida o muerte. 

Asi, la negacién existe antes que el cambio mismo, la idea de que las fuerzas histéricas 

liberadoras se desarrollan dentro de la sociedad establecida es un punto clave de la 

teoria marxiana”™. ~ 

Considero que se ha Ilegado con lo anterior al punto central de nuestro trabajo. En la 

sociedad establecida, que es la sociedad industrial, su aparato técnico abarca todas las 

esferas de la sociedad tanto puiblicas como privadas. Y las abarca para controlarlas y 

en consecuencia controlar el funcionamiento de ia sociedad totalitaria. Haciendo ver 

con ello, al ser negado. La escuela niega, por lo menos durante el movimiento del 68, 

la existencia de otros estudiantes distintos al burgués. La Revolucion Cultural de Mao 

Tse-tung permite observar la presencia de lucha de clases en la escuela. 

Los estudiantes en Ia escuela, durante el mayo francés, se sintieron negados ante una 

sociedad en plena etapa de modernizacién. Se preguntaban para que serviria lo que se 

les ensefiaba, pues lo aprendido en clase no explicaba el contexto de su mundo. La 

universidad, al abrir las puertas a las masas, no cambié su estructura que habia sido 

construida desde la época napoleénica con el objetivo de educar a los hijos de la 

burguesia. 

Regresando. Los medios de comunicacién masivos, negaban la existencia a las voces 

disidentes al sistema. Los analistas criticos no existian para el sistema. En México, 

Marcuse fue sefialado como “filésofo de la destruccién” por el entonces presidente 

Gustavo Diaz Ordaz®’. Esto explica porque en esa época no hubiera sido imposible la 

existencia de medios de comunicacién como los que hoy hay, en México: La Jornada 

o el Proceso. 

Ademés, los estudiantes no querian reproducir el mismo esquema que sus mayores, 

los egresados de la universidad. Sabian que en el campo laboral se convertirian en 

unos asalariados, que en apariencia los hacia entrar al mundo feliz. Marcuse lo 

explica asi: 

«sin duda, la antigua autonomia “profesional” del trabajador era mds bien su 

esclavitud profesional. Pero esta forma especifica de esclavitud era al mismo tiempo la 

fuente de su especffico poder profesional de negacién: el poder de detener un proceso 

que amenaza con aniquilarlo como ser humano. Ahora el trabajador est4 perdiendo la 

autonomia profesional que lo Kizo miembro de una clase separada de los demas grupos 

ocupacionales porque encarnaba la refutacién de la sociedad establecida* 

  

® Ihidem. p. 45. 
8 Lépez Camara, Francisco. La Cultura del 68 Reich y Marcuse. UNAM, México, 1989, p. 12. 

™ Marcuse, Herbert. Qp. Cit. p. 49-50.



El trabajador, en las etapas previas al capitalismo, efectuaba todo el proceso de 
desarrollo de su producto. Es decir, al fabricar un zapato, el trabajador hacia todo de 
principio a fin. En la sociedad industrial se pierde esto y, cada trabajador u obrero se 
encarga de una parte de esa produccién. De esa forma nace la especializacién y 
dependencia del obrero hacia la produccién. 

Me parece que la especializacién que se desarroila en la fabrica o en ja industria se ve 
reflejado en la escuela o en las universidades. Las universidades se convierten en 
fabricas de formadores de especialistas, donde se promueve la separacién entre las 
diversas 4reas del conocimiento. Esto ocurre sobre todo dentro de las ciencias 
sociales y humanidades. 

Considero que no es casual que Fernand Braudel hable, dos décadas anteriores al 
movimiento ruptura del 68, de un tema tan importante para las ciencias sociales y 
humanidades: “la parcelacién”. Situacién generada en los inicios del Siglo XX. 
Carlos Aguirre resume de la siguiente manera una parte importante del pensamiento 
critico del historiador francés: 

Fernand Braudel apunta mds bien hacia la construccién de un nuevo horizonte 
epistemolégico que Immanuel Wallerstein ha llamado “unidisciplinario” y que 
trasciende sin duda {os marcos limitados y estrechos de ese episteme disciplinar, 
sumido actualmente en una irreversible y definitiva crisis general. 
Nuevo horizonte unidisciplinario que es, ademas, cualitativamente diferente de la 
simple inter/pluri/trans/multidisciplinariedad. Pues al mismo tiempo que denuncia y 
critica Jos limites de las ciencias sociales actuales, Braudel rechaza también esa Jalsa 
salida que la etapa post-68 ha puesto de moda, y que pretenderia superar al episteme 
vigente a través de esta interdisciplinariedad, Ya que hablar de inter, o pluri, o multi, o 
trans-disciplinariedad implica necesariamente seguir reconociendo Ia legitimidad de la 
divisién y parcelacién disciplinar, y por ende, el caracter valido del fundamento mismo 
que ha construido a esas varias y diferenciadas disciplinas®. 

Para ir cerrando nuestro viaje a la obra de Marcuse, es pertinente apuntar que se 
perseguia con ella un movimiento en miltiples sentidos, como hemos visto. Las 
lineas que permiten explicarlo a escala mundial, estan sefialadas. 

Ademas, la obra como arriba se apunté fue entendida por los estudiantes de Europa 
Occidental, pues los estudiantes latinoamericanos no tenian acceso a ese tipo de 
lectura y su realidad era otra. Por ello los movimientos se realizaron no fueron como 
el caso francés. 

A manera de resumen, durante fos afios de Ia posguerra la sociedad industrial tuvo fa 
necesidad de mano de obra calificada. Para ello abrié las universidades a Jas clases 

* Aguirre Rojas, Carlos. Braudel y la ciencias humanas. Montesinos, México, 1996, p. 98-99. 
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populares. La existencia de estudiantes de diversas clases sociales en la universidad 
permitio otro tipo de interés académico y de mas participacion politica. 

Los integrantes de la primera generacién de la Escuela de Frankfurt -Adorno, 
Benjamin, Horkheimer - son los tedricos criticos directos pre-68, durante y pos-68. 
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INCISO E 
LOS JOVENES Y LA CULTURA EN EL MUNDO CAPITALISTA. 

Los jévenes en estos afios de la posguerra fueron el centro de atencién, ya fuera para 
ir a trabajar a las industrias como obreros 0 como personal profesional. La industria 
requeria de personal altamente calificado y los jévenes podian desarrollar tal tarea. El 
mercado capitalista abrié grandes espacios para la venta de productos dirigidos hacia 
los jévenes, como ropa, musica, posters, etcétera. 

Es mas, la sociedad consumista creé lugares diferentes a los frecuentados por los 
adultos, donde podrian reunirse sin la necesidad de respetar las normas de los 
mayores. En esos afios se crearon las cafeterias con grandes posters. 

Después de la posguerra, el capitalismo comercializaba con todo. Y, principalmente 
con aquello que le interesaba a los jovenes, como 1a cultura, Ja moda, Ja musica. Un 

ejemplo es el caso del rock. Que tuvo su mayor representacién en The Beatles. La 
rebeldia que dio fuerza al grupo musical ingles, fue rapidamente capitalizada por los 
grandes empresarios que controlaban los monopolios de discos. Esa misma idea se 
implanté en la produccion cinematografica de los EUA, en Hollywood. Ahi se intenté 
impulsar nuevas normas de conducta, por medio de sus peliculas. En los afios 

sesentas las ventas de discos, revistas y posters crecieron en grandes cantidades. 

Los adultos habian establecido un mundo de reglas para la convivencia y diversién. 
Los jévenes se negaban a seguir reproduciéndolo. En este sentido el mundo 
capitalista tuvo gran determinacién, pues, los recursos tecnolégicos fueron mas 
accesibles para un mayor numero de gente. 

Los adultos, de antes del 68, tavieron una formacién mas directa en cuanto a los 

acontecimientos, si ellos querian ver un partido de futbol debian asistir al estadio 
donde se lievaba a cabo el evento. Los jévenes de 1968 ya no tenfan que recorrer 

ciertas distancias para ver el partido, la television permitia ser testigo del partido a 
distancia. 

Ejemplos como el anterior permitieron que el mundo empezara a cambiar la vida de 
los hombres. Los mas receptivos ante esos cambios eran los jévenes. Pero no tan solo 
los jévenes vivieron esos cambios, porque la sociedad de consumo estuvo dirigida 
hacia las masas. Los obreros pudieron adquirir con facilidad un televisor y con ello 

llevar diversién y entretenimiento a sus hogares. 
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La sociedad consumista estuvo dirigida hacia las masas y !leg6 a penetrar en ellas por 

la alcanzable mercancia que proporcionaba. Sin embargo, dentro de ese mundo 

consumista los jévenes lograron manifestarse como un grupo socialmente 
independiente. Las cifras demuestran esta independencia, la mayor venta de discos de 
musica rock estaba destinada para jévenes de entre catorce y veintidés afios, esto de 
un 75-80 por cien de la produccién discografica. 

Masicos que estaban en contra de Ja cultura, entonces vigente, fueron absorbidos por 
la sociedad consumista. Debido a su rebeldia y lo nocivo del propio capitalismo 

dejaron de existir a temprana edad. Y en este mismo sentido los idolos populares 
como Jimmy Hendrix, Buddy Holly, Janis Joplin, Brian Jones, The Rolling Stone, 

Bob Marley fueron victimas de las drogas y del sistema capitalista. 

Hobsbawm Io explica asi: 

La nueva “autonomia” de la juventud como estrato social independiente quedé 
simbolizado por un fendmeno que, a esta escala, no tenia seguramente parangon desde 
la época del romanticismo: el héroe cuya vida y juventud acaban al mismo tiempo. Esta 
figura, cuyo precedente en los afios cincuenta fue la estrella de cine James Dean, era 
corriente, tal vez incluso ef ideal tipico, dentro de lo que se convirtid en la 

manifestacion cultural caracteristica de 1a juventud: la musica rock. Buddy Holly, Janis 
Joplin, Brian Jones de los Rolling Stones, Bob Marley, Jimmy Hendrix y una serie de 
divinidades populares cayeron victimas de un estilo de vida ideado para morir pronto. 
Lo que convertia esas muertes en simbélicas era que la juventud, que representaban, era 

transitoria por definicién. La de actor puede ser una profesién para toda la vida, pero no 
- la de jeune premier”. 

Considero que Hobsbawm tiene razén al sefialar que la juventud es transitoria y que 
tiene cierta similitud con los cantantes y artistas. Pero eso no explica el profundo 
problema por e! que pelearon los estudiantes. Tampoco explica las manifestaciones 
realizadas, por medio de la musica, que efectuaban los negros, The Beatles 0 Bob 
Dylan, Janis Joplin, entre otros. 

La explicacién se encuentra en la estructura que sostiene al capitalismo. 
Porque ha sido, como hemos dicho, ef capitalismo io que te dio una central 
importancia a la juventud con la finalidad desarrollar su produccién industrial. En 
contra de ello protestaron los estudiantes. Dentro de este contexto pueden ser 
entendidas las letras de Bob Dylan, por ejemplo. 

El propio Hobsbamw ve poco importante lo realizado durante el 68 por los 
estudiantes veamos: 

* Hobsbawm, Eric. Historia de! Siglo XX. 1914-1991. Critica Grijalbo, 1995, p. 326. 
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Con la excepcién de China, donde el anciano Mao movilizé a las masas juveniles con 
resultados terribles... a los jévenes radicales los dirigian... miembros de su mismo 
grupo. Este es claramente el caso de los movimientos estudiantiles, de alcance mundial, 
aunque en los paises en donde éstos precipitaron levantamientos de las masas obreras, 
como en Francia y en Italia en 1968-1969, la iniciativa también venia de trabajadores 
jévenes. Nadie con un minimo de experiencia de las Himitaciones de la vida real, o sea, 
nadie verdaderamente adulto, podria haber ideado las confiadas pero manifestamente 
absurdas consignas del mayo parisino de 1968 o del otofio caliente italiano de 1969: 
tutto e subito, lo queremos todo y ahora mismo". 

Hay dos formas de interpretar Ia idea sefialada por Hobsbawm. Primero si nos 
situamos como é1 lo hace en Europa, desde el primer mundo, dentro del sistema 
totalizado y con una posicién de la vieja izquierda tendriamos su misma conclusion. 
Pero considerando la posicién de la nueva izquierda europea no coincidirfamos en los 
puntos sefialados por él. Segundo, como somos latinoamericanos, mexicanos y del 
tercer mundo, no compartimos con el autor. Creo que lo realizado por Mao Tse-tung 
fue una verdadera Revolucién Cultural, donde inicié todo el cambio que actualmente 
estamos viviendo en contra del proyecto de civilizacion. Los estudiantes combatieron 
el sistema de cultura vigente. De manera global la movilizacién del 68 tuvo 
limitaciones. Pero eso no significa que no se hayan logrado substanciales cambios. 

Llamar “absurdas” las consignas estudiantiles del 68 es como negar la importancia 
del propio movimiento y aceptar que contra el sistema capitalista nada es posible o 
como se decia “nada es posible contra este régimen”. Volvemos al caso del sistema 
totalitario, fuera de él nada existe. O en otras palabras el ser es el que esta dentro, el 
que est4 fuera es el ser negado. Los estudiantes, los habitantes del Tercer Mundo, 
somos mayoria y somos negados, por no pertenecer a ese sistema, que cada dia atenta 
en contra de la humanidad. 

Bueno, pero veamos otro aspecto del contexte de finales de la década de los sesentas. 
E! mundo del poder estaba en manos de adultos, no existfan los mandatarios jovenes. 
E] primer rompimiento hacia este tipo de cultura del poder mundial se dio en 
América Latina con el triunfo de la Revolucién Cubana al llegar Fidel Castro a los 
treinta y dos afios a la presidencia de Cuba. 

Para México 68 y para los movimientos de América Latina, el ejemplo de la 
Revolucién Cubana es central. A ellos se les debe toda una cultura politica. Fue la 
posibilidad de ver presente a América Latina en el mundo por medio de Che al lado 
de otros de revolucionarios como Mao Tse-tung, Ho Chi Min, Martin Luther King™, 
Stokely Carmichael lider del Black Power. 

  

” Hobsbawm, Eric. Ibidem. p. 326. 
EI asesinato del lider pacifista negro Martin Luther King, el 5 de abril, recorrié los periédicos 

de los EUA y del mundo. La influencia de este movimiento tuvo cabida en las demandas del 
movimiento estudiantil que se manifesté en contra del racismo. 

  

88



La vida de los jévenes, tos estudiantes marginados y criticos fueron los que marcaron 
la pauta dentro del nuevo desarrollo cultural. Durante el 68 se vivid un fenémeno 
asombroso de internacionalizacién: la ropa fexana y la musica rock fueron dos 
indicios caracteristicos que permitieron que los jévenes de distintos paises se 
sintieran unidos. 

El rock rebasaba las barreras del idioma. En su mayoria las canciones eran 
producidas en ingles y no eran traducidas, esto reflejaba la importancia de los Estados 
Unidos para la cultura y los estilos de vida populares. Era criticable el actuar de los 
norteamericanos pero no por ello dejaba de ser importante su produccién 
discografica. Esto encuentra su explicacién en que jos mésicos tenian rasgos de 
identidad con Jas clases populares. Por ejemplo Hendrix era un negro, heredero de 
toda una tradicién musical, del Blues, del Jazz. 

Uno de los puntos que permitié fa creacion de una nueva cultura impulsada por la 
sociedad de consumo fue la masificacién de las universidades. La existencia de un 
publico mds reducido en convivencia dentro de la universidad habria impedido la 
compra masiva de los productos expuestos en e] mercado. En Jas universidades se 
conjugaron dos cosas fundamentales para el consumo, la coincidencia en edades de 
los estudiantes y los numerosos grupos. 

’ Fue por ello que los grupos de rock y solistas de este ritmo se volvieron tan famosos, 
porque cantaban canciones y vestian como los jévenes lo deseaban. Es decir, la 
misica se convirtié en un canal de protesta que saneaba a Ja sociedad y Ja alejaba de 
la vida acartonada. E! respeto hacia las normas de conducta y para divertirse eran 
ridiculizadas en los escenarios donde se presentaban estos artistas. 

En circunstancias normales fa moda cumple una trayectoria que va de las clases altas a 
las clases bajas. Cuando predomina el clima emocional propio de los movimientos 
estudiantiles, en cambio, !a moda se origina en las clases bajas y se difunde Inego entre 
las altas. Las leyes que rigen fa moda se trastuecan en los movimientos estudiantiles™. 

La moda fue creada por los jévenes, por los estudiantes del 68. Después el 
capitalismo la absorbié La juventud promovié la creacién de nuevas formas de 
expresién que estaban manifiestas en fa moda o en Ia cultura juvenil, todo ello estaba 
alejado de io que pudiera entenderse como una cultura impuesta por la clase 
burguesa. 

Un ejemplo son los propios idolos musicales que vestian con pantalones de mezclifla 
o de cuero negro ya no de traje y corbata. Los hombres usaban el cabello largo,” 

  

” Lewis, S. Feuer. Op. Cit. p. 167. 
* A México Siegd la internacionatizacién de! movimiento estudiantil de 1968. El significado 
profundo de este movimiento que fue la Revolucién Cultural del 68 se pudo ver este pais, tal 
como fo dice el autor Luis Gonztiez de Alba “Antes de eso nadie podia traer sin riesgo pelo 
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haciendo de lado los peinados y cortes de pelo bien alineados. Esto representaba la 
rebeldia generacional, un nuevo tipo de cultura que necesitaba ser escuchada e 

incluida dentro del sistema civilizatorio que se construia. 

Les estudiantes universitarios estuvieron convencidos de la importancia que 
representaba participar en la vida politica de la universidad y la sociedad. Esto trajo 
como resultado una transformacién profunda de la vida cultural, paulatinamente a los 
trabajos revolucionarios que se daban en e} dmbito politico se iba construyendo una 
revolucién casi oculta que era: la revolucién cultural en los medios de comunicacién, 
en la familia y en la escuela. 

Las mujeres usaron minifaldas, los hombres chamarras de mezclilla y de cuero, antes 

de uso exclusivo de los obreros. En los EUA las bandas de pandilleros tenian acceso 
a todo tipo de accesorios antes mencionados y se unian en grupo para desafiar a la 
autoridad y en consecuencia a la norma que les impedia manifestar su rebeldia ante la 
sociedad. De cierta forma ya lo hacian con su vestimenta y su aspecto desalifiado. 

A manera de resumen el capitalismo cre6 espacios, de cierta exclusividad para 
j6venes. Pero fueron los jvenes los encargados de crear su propia moda. Ellos fueron 
los encargados de utilizar la mezclilla y después 1a sociedad consumista capitaliz6 esa 
idea. Lo mismo pasé con el rock, compositores como Dylan, Hendrix, fueron 
convertidos en un producto comercial. 

  

fargo o pantatones rojos. La policia detenia, golpeaba y trasquilaba en Guadalajara a quien 
Hevara ei pelo apenas a tan largo... Hubo quienes perdieron un pedazo de oreja defendiéndose 
de los tijeratazos, aventados contra una patrulla porque fes gustaba traer el pelo suefto. Las 
camisetas sin manga, los shorts y bermudas de ahora resultaban entonces inimaginables en la 
calle. Nadie decia palabrotas ni aparecian escritas en lugar alguno. Todo eran puntos 
Suspensivos para indicar “puta”. los didlogos de peliculas extranjeras se suavizaban. Nadie 
hubiera imaginado un personaje de caricature Hamado la Tetona y mucho menos la palabra 
“pufieta” escrita.” Gonzalez de Alba, Luis. “1968: la fiesta y la tragedia”, en Nexos, septiembre 
de 1993. nam. 189, p. 27.



CAPITULO ID 
EL MOVIMIENTO DE 1968 EN MEXICO 

INCISO A ; 
LA MASIFICACION UNIVERSITARIA Y LAS MANIFESTACIONES 
ESTUDIANTILES 

En capitulos anteriores, referentes a los casos de China y Francia, se manifest la 
importancia del crecimiento de la matricula en la universidad. También se sefialé el 
primer lugar donde se efectué tal crecimiento: EUA. Ademéas, se puso en claro el 
papel jugado en la educacién superior por las clases populares y, estas para la 
produccion capitalista. 

Ante los puntos tratados en otros paises, se ve como necesidad acercarse al 
crecimiento numérico de estudiantes en la universidad mexicana. Para después 
analizar algunos aspectos del movimiento “sesenta y ochero”. 

La educacién superior mexicana transit6 por un proceso similar al de China y 
Francia. Con la diferencia de que en México, el proceso dio inicio mas temprano, 
como producto de la “politica populista”. Sin embargo, 1945 marca la pauta de un 
rapido, ininterrumpido y masivo crecimiento de estudiantes provenientes de las clases 

populares. Anterior a este proceso, la universidad se encontraba poblada por los hijos 
de una élite privilegiada. 

Durante la década de los sesentas, en México, los hijos de profesionistas, de 

empleados de gobierno, de maestros, de campesinos, de obreros, etc., poblaban la 
universidad. Entre ellos, la clase media era la que formaba el grueso de la nueva 

poblacién universitaria. Al igual que en otros paises, la burguesia y el proletariado se 
encontraban en el sector educativo. 

Sin embargo, en México como en otros paises de América Latina, las dificultades 
para estudiar era ms grandes que las existentes en Europa Occidental pues la 
comunidad de ios paises periféricos carecia de recursos econdémicos y culturales, 

Los padres de familia apoyaban a su hijos para que cursarén una educacién superior 
con la creencia de que as{ mejorarian su posicién econémica y cultural. Eric 
Hobsbawm, analiza de manera general el panorama de las familias pobres de 
América Latina con respecto a la educacién superior. 
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..alli donde las familias podian escoger, corrian a meter a sus hijos en la 

ensefianza superior, porque la mejor forma, con mucho, de conseguirles 

unos ingresos mas elevados, pero, sobre todo, un nivel social mas alto. 

De los estudiantes latinoamericanos entrevistados por investigadores 
estadounidenses a mediados de los afios sesenta en varios paises, entre un 
79 y 95 por 100 estaban convencidos de que el estudio los situaria en una 
clase social mds alta antes de diez afios. Sélo entre 21 y un 38 por 100 

creia que asf conseguiria un nivel econdmico muy superior al de su 
familia... En realidad, era casi seguro que les proporcionaria unos 

ingresos superiores a los de los no universitarios y, en paises con una 
ensefianza minoritaria, donde una licenciatura garantizaba un puesto en la 
maquinaria de} estado y, por lo tanto, poder, influencia“y extorsién 
econémica, podia ser la clave para la auténtica riqueza. Por su puesto, la 
mayoria de los estudiantes procedia de familias mas acomodadas que el 
termino medio - de otro modo, cémo habrian podido permitirse pagar a 

jévenes aduitos en edad de trabajar unos afios de estudio -pero no 
necesariamente ricas. A menudo sus padres hacian auténticos 
sacrificios'®, 

La cita de Hobsbawm se encuentra permeada de la carencia econémica 
que poseian los estudiantes latinoamericanos. La universidad se veia, en 
mayor o menor escala, como la ruta adecuada para cambiar a un modo de 
vida mas desahogada. 

Ademas, se agregan dos puntos: uno, en lugares con un menor namero de 
licenciados existirian mayores posibilidades de hacer riqueza y; dos, la 
participacién de estudiantes provenientes de clases distintas a la 
burguesia. Ambos puntos enfrentan en la practica un distanciamiento, 
pues el primero es la educacién elitista y el otro la masificacién 
universitaria. Tanto la “politica populista”, la ideologia capitalista -sin 
proponérselo-, y el movimiento del 68 combatieron la educacién elitista. 
A cambio se pedia educacién para todos. 

Una muestra de 14 masificacién sustentada en las instituciones de nivel 
superior, aparte de lo proporcionado por las estadisticas, se localiza en 
la realizada el miércoles 23 de julio en la Ciudad de México’ de 68 que 
tuvo la asistencia de 3,000 estudiantes. Esto creé serios problemas al 
sistema. No es lo mismo una manifestacién de cien estudiantes 

'S Hobsbawm, Eric. Op. Cit. p. 299. 
Los dos centros educativos superiores con un nimero mayor de poblacién y que tuvieron mds 

actividad fueron ja Universidad Nacional Auténoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico 
Nacional, IPN. A ellos se sumaron los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura de 
Chapingo, de {a Escuela Normal Superior, de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, 
ENAH, del Colegio de México, Col.Mex. Ademds de Jos estudiantes de las universidades de 
provincia. Conforme avanzé el movimiento estudiantil, 1as universidades particulares como: la 
Universidad Iberoamericana (UIA), la del Valle de México (UVM) fueron dando una mayor 
muestra de solidaridad, participando en marchas, reuniones, asambleas y brigadas. 
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inconformes que una de miles. Representaba un mayor esfuerzo para 
controlarios. 

En Morelia™, las protestas no eran realizadas por pocos estudiantes, las 
noticias informaban que la movilizacién que apoyaba al Dr. Eli de 
Gortari habia sido de mas de 100 mil estudiantes de diversas partes de la 
Republica, que protestaba ante Ja destitucién del rector y la sustitucién 
de la ley Organica. Se debe recordar que el doctor de Gortari manejaba 
dentro de su universidad una educacién socialista, un tipo de educacién 

que para la época era considerada de vanguardia y de oposicién a ta 
manejada en el resto del pais. 

En una nota del periédico Excélsior, se plantea el crecimiento matricular 

en la umiversidad, de los paises de América Latina y de Europa 
Occidental, veamos: 

En la altima década, el aumento de la poblacién estudiantil, en todo el 

planeta, fue fabuloso: de menos de 400,000 universitarios a mediados de 

jos afios 50, la cifra se duplicé en América Latina a 880,000. De 739,000 

pasé a 1,700,000 en Europa, y de 2,600,000 casi se triplicéd en Estados 
Unidos. Esta explosién demografica, para la cual nadie estaba preparado, 
planted una serie de problemas. Y sobre todo, agudizé los que ya 
existian. Pese a que hace medio siglo que se proclamé en Cérdova 
(Argentina), el movimiento de “reforma”, Ja verdad es que en e1 mundo 
entero la universidad sigue siendo una institucién regida por los caénones 
napolednicos. Los cuales, por lo demas, no hicieron sino institucionalizar 
una estructura “feudal” inevitablemente copiada de la propia estructura 
social. Como Jo demuestra practicamente, la crisis de la Universidad de 
Chile, ef resultado fue el crecimiento desordenado, casi andrquico, 

mientras se perpetuaban islas de poder absoluto: rectores, decanos, 
catedraticos, para los cuales 1a reforma y Ia “autonomia” sirvieron de 
barricadas para defender sus propios intereses... La crisis se hizo mas 
aguda a medida que mas estudiantes se daban cuenta de que recibian 
conocimientos que no necesitaban y se encontraban, en cambio, sin 

algunos elementos vitales de la cultura: escalas de valores, capacidad de 
decisién'?_ 

La masificacién universitaria, como lo enuncia la cita anterior, abrié la 
  

" En México, los estudiantes habian encabezado a todo el pueblo en tuchas cuyo contenido 
general tiene mucha relacién con el movimiento de 1968. Los mds importantes movimientos de 
este tipo son los de Puebla en 1964. Morelia en 1966, Sonora y Tabasco en 1967. Junto a lo 
anterior las manifestaciones de solidaridad con Cuba, Vietnam. Poniatowska, Elena. La Noche de 
Tlatelolco. Testimonios de Historia Oral. México, ERA, 1971, p.18-19, 

«De Marx a Marcuse. El despertar del poder joven”, en Excélsior, Seccién Ercilla Santiago de 
Chile, México, 16 de junio de 1968. El periddico Excélsior, fue considerado por los jévenes 
como imparcial. Contenfa mayor informacién de fo que acontecia en México y ef mundo, respecto 
a tas manifestaciones estudiantiles. 
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puerta a nuevos problemas y “agudizé los que ya existian”. En otras 
palabras, la necesidad capitalista permitié el crecimiento de la matricula; 
pero también dio origen a la crisis de la propia institucién, pues, no se 
actualiz6 su estructura, se siguié trabajando con los viejos moldes, hasta 
antes del 68. 

La altima parte de la cita nos Neva necesariamente a las manifestaciones 

estudiantiles tanto de China, como de Francia. Recordando, durante la 

Revolucién Cultural China se destruyé todo lo viejo, es decir, se 

combatieron las cuatro tradiciones. En la escuela francesa, nos dice 

Sartre, se ensefiaban muchas “estupideces”. Lo anterior forma una linea 
de incidencia entre los paises mencionados, que se vincula con el caso 

de México y en general con América Latina. 

En otras palabras, los casos de los tres “epicentros”: China, Francia y 

México, representan una crisis de gran magnitud en la universidad. Lo 
cual, les permite tener una linea general de unién. Veamos el caso 

mexicano, a medida que un mayor nimero de estudiantes se dio cuenta 
de la situacién de la educacién superior y la necesidad de realizar un 
cambio, se agudiz6é mas la crisis. Los jévenes mexicanos criticaron el 
aparato escolar, entonces vigente. 

Los registros del crecimiento de la matricula confirman lo antes dicho, 

como ejemplo veremos el caso de la UNAM. En 1959, contaba con 35, 
113 estudiantes. Para 1965 habia Hegado a 48, 468 estudiantes, es decir, 

habia tenido un incremento del 38.0%. Para 1971 ya tenia 72, 952 

estudiantes, conté con un aumento de 50.5%". 

El problema de Ja sobre poblacién en la universidad, fue sefialado por ef 

rector de la UNAM: Javier Barrios Sierra. Esta informacién se encuentra 
en la entrevista, realizada por Gast6én Garcia Cantt al rector. Algo de lo 
dicho es: 

-..este asunto se habia vuelto especialmente agudo en los niveles 

profesionales, debido a que, mediante la construccién de varios planteles 
de la Escuela Nacional Preparatoria, se habia ampliado la capacidad del! 
bachillerato universitario en forma totalmente desproporcionada al cupo 

de las escuelas y facultades profesionales. 

Otros eran, por supuesto, los problemas de planes de estudios y 
  

m Varela, Petito Génzalo. Después del 68. Respuestas de 14 politica educativa a la crisis 

universitaria. UNAM, Coordinacién de Humanidades, México, 1996, p. 45-70. También se puede 
revisar la obra de N. Osborn, Thomas._La Educacién Superior en México. Historia, Crecimiento y 
Problemas en una Industria Dividida. Trad. Mercedes Pizarro Suarez, México, Fondo de Cultura 
Econémica, 1987, p. 49, 74-75. 
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programas francamente anticuados;... por otra, la inmadurez politica y 

civica de los grupos universitarios en general propiciaba, por supuesto, la 
formacién de grupos cuya arma fundamental era la violencia’, 

Al problema de la masificacién universitaria, se sumaban: los planes y 
programas de estudio anticuados y la incapacidad politica de los grupos 
que controlaban a la UNAM. Juntos, los tres elementos mencionados 

justificaban la crisis de la educacién superior. Y en consecuencia este 

gran problema se presentaba como parte de una crisis a escala mundial, 
pues, en otros puntos del planeta se habian, se estaban o se realizarian 
crisis similares a la nuestra. 

Los estudiantes fueron los encargados de combatir y sacar a la voz 

publica esos graves problemas presentes en Ja universidad. Barros Sierra 
acepté la légica estudiantil. Como parte de una incidencia en la 
educacién superior con los casos de China y Francia, en México los 
planes de estudio no cambiaron a la par como la matricula crecié. 

La explicacién del atraso en los planes de estudio y del corto apoyo que 
tecibia la UNAM, por parte del Estado, se debia a la decadencia 

econdmica por la que atravesaba el pais. Sergio Zermefio recupera el 
proceso de decadencia econédmica nacional y su relacién con la 
universidad: 

La relacién entre necesidades y presupuestos que se habia visto mejorado 
en ef régimen lopezmateista vuelve entonces a caer a los niveles en que 
se encontraba en 1959. Es cierto que los esfuerzos financieros por 
otorgarle a las universidades sus medios de modernizacién estaban 
limitados por el rapido aumento del alumnado, pero e! dejar el problema 
en tal estancamiento deprimié sistemdticamente el salario de los 
profesores. En 1966 y 1968, declara el rector de la UNAM, el subsidio 
era insuficiente para las necesidades que se presentan en la institucién’™, 

La economia nacional habia pasado por un rapido crecimiento, sin 
embargo, para finales de la década de los sesentas esta situacién hizo 

erupcion, pues, se habia Hegado a una detencién de ese crecimiento. La 
universidad era uno de los lugares donde se manifestaba y se veia con 
claridad tal situacion. Zermefio sefiala superficialmente el] problema de 
la masificacién, para dedicarse al problema de los salarios de los 

profesores, como consecuencia de la crisis economica. 

' Garcia Canta, Gastén. 1968 Javier Barros Sierra Conversaciones con Gastén Garcia Canti. 
Séptima edicién, Siglo XX1, México, 1972, p. 25. 
™ Zermefio, Sergio. México una Democracia Utépica. Siglo XXI, México, 1988, p. 60-61. 
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Es importante sefialar ahora el problema salarial de los profesores, con 

la finalidad de observar el desarrollo de su labor al lado de los 
estudiantes. Ademds, los profesores, al igual que los nuevos egresados 

de distintas carreras, representaban la comunidad preparada dentro de} 
campo laboral. En otras palabras, los profesores y los recién egresados 
de la universidad se enfrentaban al campo laboral que cada vez se hacia 

mas estrecho. 

Esto ultimo nos Heva a otro problema: En México disminuyé Ia solicitud 
de profesionales para el campo laboral, sobre todo los provenientes de 
las 4reas de ciencias sociales y humanidades. Ademas, los salarios eran 

bastante desproporcionados ante !a realidad’. Gilberto Guevara Niebla 
recupera una parte del problema: 

La crisis de la educacién y, en particular, de la educacién superior 

(aparato formado de profesionales) que se expresaba como crisis de las 
relaciones sociales en la escuela. En ese periodo universitario comenzé a 

ser influido por las contradicciones dei campo profesional y comenz6 a 
experimentar nuevas presiones internas por efecto del crecimiento de la 
matricula’”®. 

Una parte influyente para los estudiantes universitarios fue lo ocurrido 
en el campo profesional. Las fuentes laborales se cerraban para los 

egresados de la universidad. Esto se convirtié en un punto importante de 
reflexién para los estudiantes. A este aspecto se sumaron otros 
problemas que tenia la sociedad y que influy6 en el movimiento 

estudiantil, uno de ellos fundamental es la pobreza econémica y cultural. 

La sociedad y la universidad se encontraban en la situacién similar, si se 

observa el hilo conductor'” que las une. La universidad fue abierta a las 

"5 at respecto se puede citar el caso de los médicos. “Los cambios en la economia mexicana, sin 
embargo, no sélo tuvieron efectos sociales. No es casual que los trabajadores de la salud y los 

universitarios hayan sido protegonistas principales en los conflictos politicos de la época. Ambos 
presentaron una tenaz resistencia a los intentos gubernamentales de agrupartos en los organismos 

corporativos. El resultado de estas luchas fueron los movimientos que sellaron el devenir del 
México moderno: el de los médicos en 1965 y el de los estudiantes en 1968.” Por otra parte se 
puede agregar que: “Los salarios del personal médico eran de 400 a 1500 pesos mensuales. Las 
jornadas laborales eran de 36 horas de trabajo por 12 de descanso.” La cita es de la obra de 
Seme. Han. México un Pueblo en la Historia. El ocaso de los mitos. 1958-1968. Coordinador 

Enrique Semo, Tomo 6, 1989, p. 110-111. 

™% Guevara Niebla. Gilberto. La Democracia en ta Calle. Siglo XXI, México, 1988, p. 25-26, 

110-111. 
'” A manera de ejemplo: La libertad de expresién se convirtié en una prioridad a conseguir por 
parte de! movimiento estudiantil, pues, ni los estudiantes, ni los obreros, ni los campesinos 
contaban con ella. Esta jibertad implicaba ejercer ef derecho a expresar !o que cada quien 
pensara ya fuera por escrito o hablado sin ef temor de ser reprimido o aprendido y encarcelado 
por el cuerpo de seguridad del Estado. 
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clases populares para tener un mayor numero de trabajadores 
especializados y poder ser empleados en el campo laboral. Pero la 
produccién industrial ya no los requeria. Por jo tanto, la crisis de la 
sociedad se cristalizé en la universidad. 

Lineas arriba, en la cita de Guevara Niebla, se hace mencién a lov 

siguiente: 

Los estudiantes de la UNAM realizaron ayer por ia tarde la manifestacién 

mas importante de que se tenga memoria habiendo participado en ella 
aproximadamente 200 mil personas. Ni la registrada en 1929, cuando se 
logr6é la autonomia de la UNAM, ni en fa entrada de Francisco I. Madero 

a esta ciudad, la superan’”®, 

Guevara Niebla presenta un mal manejo de las consecuencias y la 

importancia de la masificacion universitaria. Tiene razon al mencionar la 
diferencia numérica entre la marcha realizada durante el movimiento del 
68 con respecto a otras que la antecedieron. Pero, si nos remontamos a la 

fecha de 1929 o a la entrada de Madero a la Ciudad de México, se puede 
ver que no existian tantos estudiantes registrados en la matricula 
universitaria y ademas no habia el nivel critico estudiantil manifiesto 
durante todo el movimiento de finales de los sesentas. 

Ademas, la participacién de estudiantes provenientes de las clases 

populares creé una necesidad critica en la universidad. Esto se ha 
interpretado como actualizar los planes de estudio. Uno de los lideres 
mas destacados del CNH, Raul Alvarez Garin comenté en un articulo 

realizado veinte afios después del movimiento del 68 la importancia de 
abrir nuevas asignaturas en la universidad, veamos: 

En cuanto a las experiencias especificas, destacan las de Nuevo Leén, 
Morelia y Puebla, cuando las escuelas se encontraban notablemente mas 
atrasadas de lo que, pese a todo, estén ahora. Debido a ciertos cambios de 
indole académica, ias universidades se transformaron en poco tiempo: se 
demandaba desarrollar la ensefianza de las ciencias exactas, modificar la 

apreciacién de la biologia y la quimica, y !a incorporacién de! marxismo 
en los planes de estudio. Esto lo impulsaron Eli de Gortari en Morelia, 
José Alvarado en Monterrey y Luis Rivera Terrazas en Puebla (muchos 

afios después seria rector de la UAP). Las ideas directrices de nuestra 

actuacién tendian a modificar los planes de estudio. Una verdadera 
revolucién. 

Hubo una famosa sesién del Consejo Universitario de la UNAM, donde se 
empat6 una votacién acerca del marxismo. Eliezer Morales recordé al 

8 Guevara Niebla, Gilberto. Op. Cit. p. 22. 

97



rector Ignacio Chavez que éi tenia voto de calidad, io cual ponia en sus 
manos decidir si se impartia o no el marxismo, y Chavez dijo: “Voto por 

ta libertad” (lo que queria decir que se pronunciaba por su ensefianza). 

Las transformaciones eran evidentes. El Politécnico instrumenté una 

experiencia tecnolégica nueva en la Vocacional 7, que jugaria un papel 
muy importante en 1968; allf se desarrollaban programas totalmente 

novedosos, con una integracién de la ensefianza prdctica en laboratorios 

de alta calidad. Esto coincidié con un movimiento internacional por 1a 

revisidn de los programas de fisica y las ciencias biolégicas. En 
cuestiones de ciencia la renovacién académica era generalizada, y adem4s 

hubo un auge del marxismo; esto dinamizé amplios sectores, algo muy 

importante en la gestacién del 68. Aunque aquel era un movimiento de 

masas, involucraba a los sectores mas inquietos y criticos'”, 

Los planes de estudio de la educacién superior, segin lo afirma Alvarez 
Garin, se encontraban atrasados a finales de la década de los sesentas. El 
movimiento estudiantil del 68 mejor6é esa situacién. 

En este trabajo se ha hablado de los “epicentros” explicativos de la 

ruptura en la escuela: China, Francia y ahora México. Donde una de las 
intenciones centrales han sido conectar en lineas generales los distintos 

movimientos estudiantiles del corto periodo para intentar formular una 
explicacién global a escala mundial de lo sucedido. Por ejemplo, en el 

caso del mayo francés, hubo una solicitud por abrir nuevas asignaturas 
donde se incluyeran materias con teoria critica. Que tocaran temas como 
la situacién del Tercer Mundo o !a de Vietnam. En otras palabras, los 
jévenes querian explicarse su realidad, su acontecer cotidiano; pero el 
conocimiento adquirido en la escuela, de antes del 68, no cumplia con 

esa aspiracién. 

Pasando a lo cronolégico se puede ver un problema que abrié la puerta 

del evento de 1968 en México. Esto es la confrontacién que sostuvieron 
estudiantes de nivel bachillerato en la Ciudad de México’. Los rasgos 
caracteristicos en este conflicto fueron: el uso de la violencia entre 

‘ Bellinghausen, Hermann. et. al. Pensar ef 68. Quinta edicién, Cal y Arena, México, 1998, p. 
28. 

™ «Segin explicaron Ios directores de las vocacionales 2 y 5, y de la Isaac Ochoterena, 

profesores Alberto Covarrubias. Enrique Palome y Cesar Palafox, respectivamente; el 
zafarrancho fue la culminacién de varios pleitos ocurridos entre los estudiantes desde hacia mds 
de un aio. 

“Esos pieitos han sido capitalizados por dos pandilias de estudiantes fésiles, “Los Arafias” y 
~Los Ciudadelos™, verdaderos delincuentes que se dedican a asaltar a sus compaiieros. 
La intervencién de la policia no fue en el momento en que se solicité su intervencién, queda Ia 
duda de una intervencién a tiempo hubiera solucionada ef mal, o los mismos fésiles eran parte 
del sistema, es decir ellos servian a la propia direccign de las vocacionales.” Elias Chavez. 
“Torpe Jornada Policiaca Ante 3.000 Agitadores Estudiantiles”, en £/ Universal, México, 
Miércoles 24 de julio 1968, tomo CCXII, nimero 18,703, p. 5. 
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ambos grupos que no era una cosa novedosa y la participacién de los 
granaderos para reprimirlos. 

La diferencia en el enfrentamiento violento entre estudiantes de 
bachillerato no marco la diferencia que sostuvieron ellos mismos, sino 

en la intervencién por parte de los granaderos. Algunos periédicos 
intentaron explicar el asunto de la siguiente manera: los granaderos 
empezaron a provocar a los estudiantes de las vocacionales, estos 
contestaron al principio con agresiones verbales, pero el ambiente se fue 
“caldeando” y los estudiantes empezaron a arrojar piedras y todo lo que 
sirviera como proyectil en contra de los granaderos, los uniformados 
respondieron y corretearon a un grupo de estudiantes hasta la vocacional 
5 y penetraron en ella, proporcionando macanazos y bombas 
lacrimégenas a los estudiantes y maestros que se encontraban dentro del 
plantei!®". 

Al igual que en otros paises del Tercer Mundo donde se gobernaba bajo 
un régimen autoritario se ejercia con facilidad el abuso de autoridad, se 
reprimian por medio de la fuerza ptiblica las manifestaciones en contra 
del Estado. Eso era el pan de cada dia en México y contra ello pelearon 
los estudiantes, luchando para acabar con ese tipo de sistema autoritario. 

Es por ello que el movimiento estudiantil de México al igual que los 
marginados de todo el Continente Americano, buscé dar fin al 

autoritarismo, al corporativismo, a la corrupcién o al racismo -en EUA. 
Y es por ello que hicieron a un lado las demandas de cambio que 
requeria la propia universidad. Reconocian que era mds importante 

combatir dentro de la sociedad que hacerlo fuera de ella o dentro de la 
propia universidad. Finalmente se entendié que la universidad no es algo 
aislado de la sociedad es y pertenece a la sociedad. Antes del 
movimiento estudiantil popular se crefa todo lo contrario. 

EI} autoritarismo mexicano formaba parte de la incapacidad por parte del 
Estado para impartir justicia. Ello provenia de la ideologia capitalismo, 

que se manifestaba aqui como un capitalismo periférico dependiente. 
Esto provocaba en Ios individuos una pobreza casi generalizada. Se 
dejaba un espacio para el enriquecimiento de una élite que vivia a costa 
de ia pobreza de la mayoria. 

™ Ver los testimonios recopilados por el periddico: La Jornada, donde se expresa una serie de 
agresiones que se habian venido suscitado después de los hecttos después def 22 de julio. Estos 
testimonios son de jévenes que en aquel entonces tenfan entre 18 y 35 afios de edad. Memorial 
del 68. Relato a muchas voces. en La Jornada Ediciones, México, 1994, 232 p.



Los estudiantes mexicanos se desarrollaron en un mundo periférico. 
Dentro de un capitalismo dependiente que cada dia explotaba mas a los 
hombres y a sus recursos naturales. Ellos reconocieron la importancia 
del grave problema que vivia la comunidad. Construyeron un criterio 
critico respecto a su realidad. 

La pobreza de los estudiantes, de sus padres, de sus familias, era la 

riqueza de la élite mexicana. Sabian los estudiantes mexicanos la 

importancia de cambiar las cosas. No era justa la desigualdad social que 
vivia la mayor parte de mexicanos. : 

La “convulsién maytscula” que se dio dias después de los sucesos entre 
pandilieros-estudiantes de las vocacionales 2 y 5 en contra de los 

estudiantes de la escuela Issac Ochoterena, tuvo como actores a 

elementos del Ejército Mexicano, fueron ellos quienes violaron la 

autonomia universitaria®™. Las huelgas se generalizaron a lo largo y 
ancho de los centros educativos superiores de la capital. 

El 26 de julio se realizé el festejo de la Revolucién Cubana, la toma del 
Cuartel Moncada. Este acto como en afios anteriores era organizado por 

la Confederacién Nacional de Estudiantes Democraticos, CNED, -esta 

organizacion estaba controlada por el Partido Comunista Mexicano, 

PCM”. 

En otras palabras, los acontecimientos internacionales habian 
contribuido para despertar en tos estudiantes mexicanos una 

concientizacién critica de su acontecer. La Revolucién Cubana se 
encontraba geograficamente mas cerca; pero eso no restaba importancia 

al acontecer de la guerra de Vietnam™, de la Revolucién Cultural China 

o las diversas manifestaciones estudiantiles del mundo occidental, para 

el nuestro. 

Eso permite afirmar que la intencién de los estudiantes por intentar 

Hegar al Zécalo capitalino el 26 de julio no fue producto de la 

™ La violacién de la autonomia, por parte del Ejército al entrar a Ias universidades y sacar 
estudiantes y maestros era una practica muy socorrida en Jos paises de América Latina donde se 

encontraba instaurado un régimen militar. Esto no sucedia en México antes del movimiento 
estudiantil del 68. 

Los jévenes en el Ambito mundial tuvieron una fuerte atencién. El PRI tenia al Frente Juvenil 

Revolucionario. El PCM, tenia a tas Juventudes Comunistas donde militaron: Rafae} Talamantes, 

Rat! Alvarez Garin, Maria Fernanda Campa, Valentina Campa, Walter Ortiz, Eliezer Morales, 
Gilberto Guevara, Pablo Gémez y Pablo Pascual. Algunos de ellos participaron en el CNH. 

La influencia de Vietnam estuvo presente en la realidad mexicana. En marzo de 1968 se 
realiz6 una gran manifestacién en apoyo al pueblo de Vietnam y en rechazo al actuar del 
imperialismo norteamericano. 
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casualidad. Era con la intencién de romper con la norma que impedia la 
libertad de expresion y manifestacién ptiblica en la explanada mas 
importante del pais. Para diversos autores, como Adolfo Gilly, el 26 de 

julio es la fecha-arranque del movimiento estudiantil mexicano del 68. 

El 68 mexicano comenzé, precisamente, cuando una manifestacién 

juvenil para celebrar el aniversario del 26 de julio intento entrar al 
Zécalo, ta Plaza Mayor de la Ciudad de México, frente al Palacio 

Nacional y a ia Catedral. Ese recinto estaba vedado a las manifestaciones. 

Querer invadirlo era un desafio'™®™. 

Los estudiantes, obreros, maestros, campesinos o cualquier otro grupo de 
ja sociedad que tuviera el interés por realizar un mitin politico en el 
Zécalo, tenia que pedir permiso por escrito a las autoridades. Las 
manifestaciones esponténeas no estaban permitidas. El movimiento 
estudiantil del 68 rompié con aqueila normalizacién de la actividad 

politica nacional. 

Dice Ilan Semo, sobre el autoritarismo y la nueva actitud politica creada 
después de México 68: 

En 1968 los estudiantes mexicanos desnudaron con tanta eficacia y casi 
naturalidad al autoritarismo, hasta entonces revestido de crecimiento 

econémico y de conformismo, que su movilizacién fue un primer paso 
hacia el desmantelamiento de uno de los aspectos centrales de ese 
régimen: la no participacién.'®, 

La politica nacional, después del movimiento del 68, no volvié a ser la 

misma. Por ejemplo, en los eventos politicos mas importantes, tanto 
nacionales como internacionales, los estudiantes no han dejado de 
participar después de la fecha sefialada. Ademas, se gesté un proceso de 

profunda politizacién en el 4mbito nacional, que permitié el surgimiento 
de organizaciones populares urbanas y rurales’®’”. 

' Gilly, Adolfo. “1968: La Gran Ruptura en los Bordes”, en Nexos, México, noviembre, mimero 
191, 1993, p. 29. 
'%« ta alianza histérica entre Hderes de clase media y grupos de campesinos obreros que habian 
sido el corazén de la Revolucién de 1910. Posteriormente, este acuerdo se convirtid en una de 

las piedras angulares del autoritarismo, pues el compromiso con los intereses populares justificd 
la construccién de una estructura politica centralizada como condicién necesaria para lograr fa 
modernizacién econémica y la demecratizacién. Los pilares de esa estructura eran corporac#ones 
de diferente tipo: fas estatales que organizaban fundamentalmente a obreros y campesinos, y las 

que habian sido creadas con independencia del Estado o habian logrado mantener cierto grado de 
autonomia para defender intereses particulares, como la Igtesia catélica o la Universidad 
Nacional. Nan Semo. et. al. Op. Cit. p. 21-22. 

“" Véase Aguirre Rojas, Carlos. “1968: la gran ruptura”, en La Jornada Semanal, nim. 225, 
México, 3 de octubre. También, Carr, Barry. La izquierda mexicana a través del siglo XX. Trad. 

Paloma Villegas, ERA, México, 1996, p. 229-325. 
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El movimiento estudiantil mexicano, conforme fue avanzando en su 
proceso, se vio en la necesidad de fundar una organizacién. Las 
agresiones que recibié por parte del Estado, le permitieron la 
reagrupacion de fuerzas de diversos grupos estudiantiles pertenecientes 
a la UNAM, al IPN, de provincia y de otros niveles educativos. Un 
ejemplo de agresiones recibidas por parte del brazo armado del Estado 
fue lo ocurrido el dia primero de agosto. Ese dia intervino el ejército en 
los planteles universitarios, realizandose una violacién a Ja autonomia 
universitaria. En son de protesta los estudiantes organizaron una marcha. 
En ella particips el rector Javier Barros Sierra en apoyo a los estudiantes 
y manifestando su desacuerdo ante los hechos™, que violaban la Ley 
Organica de la UNAM. Esta manifestacién permitié una tregua, la cual 
fue utilizada por los estudiantes para organizarse dando vida al Consejo 
Nacional de Huelga'®, CNH. 

EI movimiento estudiantil mexicano dio inicio formalmente el 26 de 
julio y para el 4 de agosto répidamente se habian dibujado de manera 
impresionante las ideas basicas del evento. Logré tener un principio de 
identidad manifiesta en una alianza interior, conté con una definicién 
clara y precisa de un adversario que se presentaba en una dualidad: el 
PRI y el Estado. 

El Consejo Nacional de Huelga fue la organizacién mds numerosa e 
importante del propio movimiento’. E] CNH nacié por la necesidad de 
organizar a la gran masa estudiantil. Logré aglutinar a diversos grupos 
que antes habian actuado de manera aislada. Se decia que era extrafio 
ver, en una maraténica asamblea del Consejo a troskistas, espartaquistas 
o leninistas, intentando ponerse de acuerdo en la dindmica para actuar y 
respaldar la huelga universitaria. 

  

'® Una muestra de autoritarismo ¢ incapacidad por parte del gobierno para solucionar los 
problemas por ia via politica y pacifica fue ef bazookazo efectuado por elementos del Ejército 
Nacional, el dia 30 de jutic, en la hermosa puerta colonial de la Escuela Preparatoria nimero 1, 
de San Idelfonso perteneciente a la UNAM. Los militares rodearon a los estudiantes del lugar y 
de manera simultaénea ocuparon otras preparatorias: 2, 3 y 5. 
"© La formacion formal del Consejo Nacional de Huelga, CNH, fue realizada los primeros dias 
del mes de agosto, viernes 9, en una concurrida asamblea de estudiantes, representados por 38 
comités de lucha que pertenecian a distintas facultades, colegios, escuelas o centros educativos. 
Poco tiempo después nacié la Coalicién de Maestros que apoyaban al primero. 
"Para seguir mas de cerca la informacién cronolégica del evento del 68 se recomienda revisar el 
estudio realizado por Ramirez, Ramon. El Movimiento Estudiantil en México. Julio-Diciembre de 
1968. México, ERA, 1969, 2 tomos. 
 Distintas universidades del pais apoyaron el Ptiego Petitorio, como Ia Universidad 
Iberoamericana, considerada como Ja escuela de la burguesia. La Ibero, la de! Valle de México y 
el Colegio de México hicieron elogios a fas manifestaciones del 13 de agosto y solicitaron que se 
resoivieran favorablemente los seis puntos demandados por Ios estudiantes. 
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La existencia de los grupos mencionados, junto con otros, permite 
preguntarse ,cual era la razén de su existencia?. Su participacién mas 
importante era realizada dentro de la UNAM, lo cual refleja cierto 
interés por participar e intentar cambiar su propia realidad educativa. 
Sin embargo, la situacién no se quedaba a ese nivel, tenian la presencia 
opresora del contexto econémico-politico exterior a la universidad. Es 

decir, el proceso de industrializacién, junto con la politica por parte del 
Estado, en coordinacién con el PRI, ponia en una posicién critica a ta 

mayor parte de la poblacién. Las diferentes vias de desarrollo social se 
cerraban cada vez mas. 

Salvador Martinez Della Rocca, lider estudiantil durante el movimiento 

estudiantil mexicano del 68, se preocupé por reflexionar sobre el tema. 
Una de sus reflexiones permiten conocer el contexto polftico y 
econémico de! 68, veamos: 

-.este acelerado proceso de industrializacién habia estado sustentado 
fundamentalmente en Ja gran inversiédn extranjera que, para 1968, 

alcanzaba ya la cifra de mas de dos mil millones de délares; pero, 
habiamos sefialado también, para que esta afluencia de capitales se diera, 

fue necesario que el Estado impulsara una nueva reorientacién de la 

politica econédmica tendiente a dar un decidido apoyo a la acumulacién 
privada y, pasando a segundo plano los aspectos de bienestar social!™, 

Los estudiantes durante el movimiento estudiantil del 68 vieron como 
una prioridad para cambiar: la politica econémica nacional. Ello 
implicaba mejorar la educacién superior. En ese sentido, el 68 mexicano, 
se ha entendido como un movimiento con preocupaciones sociales, 
olvidando las propias, las universitarias. Sin embargo, vale comentar que 
la movilizacién no podia ser de otra forma, pues lo que se buscé era 
cambiar a la sociedad en su conjunto. Y estuvo a punto de lograrse si no 

hubiera sido por la represién del 2 de octubre por parte del Estado. 

Ademas de haber retomado, el 68 mexicano, diversas demandas de las 
clases populares, como lo demuestra su Pliego Petitorio, las convocé a la 
movilizacién. En diversas marchas y manifestaciones los obreros y 
campesinos estuvieron con los estudiantes. Los ciudadanos en general 
apoyaban a los estudiantes. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres 
Culturas se encontraron cuerpos de sefioras, sefiores, nifios, nifias, 

ancianos que fueron al mitin en apoyo a los estudiantes. 

  

' Martinez Della Rocca, Salvador. Estado y Universidad en México 1920-1968. Historia de los 
movimientos estudiantiles en la UNAM. Ed. Joan Boldé y Climent, México, 1968, p. 101. 
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Barry Carr realizé un estudio de la historia de la izquierda en México 
durante el Siglo XX. El toma como parte importante para la vida de la 
izquierda en nuestro pais el movimiento del 68. Veamos una parte de su 
argumentacién: 

Estudiantes y universitarios rechazaron a las antiguas organizaciones 
estudiantiles corporativistas y fueron mas allaé de las demandas Jiberales 
de preservacién de la autonomia umiversitaria, para exigir la 
democratizacién de la sociedad mexicana es su conjunto. Todos estan de 
acuerdo en que el movimiento popular-estudiantil que culminé en los 

sucesos de 1968 no planteaba realmente demandas estudiantiles en tanto 

que tales (como fue el caso de Francia, por ejemplo)". 

Cuando Barry sefiala que: “Todos estén de acuerdo en que el 

movimiento... no planeaba realmente demandas estudiantiles en tanto 
tales”, comete un grave error en diferentes sentidos. Primero, al referirse 

a todos no se sabe si esta hablando de los participantes que han dado su 
testimonio o de los estudiosos que han escrito sobre el tema. Pues 

existen opiniones encontradas al respecto, tanto en los testimonios como 

en los andlisis sobre el tema. 

Uno de ellos es el caso de Raul Alvarez Garin, como se vio en lineas 
anteriores, donde é¢] argumentaba que los estudiantes mexicanos 
solicitaron la apertura de nuevas asignaturas en la universidad'™, entre 
ellas: el marxismo. Y en este sentido el 68 mexicano se encontraba cerca 
de otros movimientos en el mundo. 

Ademas, algunos estudios realizados sobre el 68 que intentan explicarlo 
dentro de la “escala planetaria” y como “una verdadera Revolucién 

Cultural”, proponen al 68 mexicano como “epicentro” de los paises del 
Tercer Mundo en tres sentidos: en la escuela, en la familia y en los 
medios de comunicacién'™. 

'® Carr, Barry. La izquierda Mexicana a Través del Siglo XX. Trad. Paloma Villegas, BRA, 
México, 1996, p. 232. 

La entonces directora de la Facultad de Economia de ia UNAM, Ifigenia Martinez, comenta lo 
siguiente: “En los meses previos al desalojo militar, recuerda, la Universidad funcionaba 
normalmente, incluso se estaban haciendo varias reformas bajo la rectorfa del ingeniero Javier 
Barros Sierra, que auguraban un gran avance. 

El conflicto vino a transformarlo todo y entonces fue muy diffcil reiniciar la vida académica.” 
Morales, Isabel. “Ifigenia Martinez. La ocupacién militar interrumpid la marcha de la 
universidad”, en Castillo Heberto, et. al, Proceso, 1968 El Principio del Poder. Proceso, México, 
1980, p. 65. 
5 Véase Braudei, Fernand. “Renacimiento Reforma, 1968: revoluciones culturales de larga 

duracién”, La Jornada Semanal, nim. 226, México, 10 de octubre de 1993. También, 
Wallerstein, Immanuel. “1968: revolucién en el sistema mundo. Tesis e interrogantes”. en 
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Sin embargo, el “epicentro” de los paises del Tercer Mundo, México 68, 
tom6é un rumbo distinto a los dei mundo occidental, como el del mayo 

francés. El movimiento estudiantil! mexicano se convirtid en un 
movimiento estudiantil-popular. Para comprender esta situacién es 
necesario pasar a la observacién de esta etapa, del actuar estudiantil con 
y frente a la sociedad. 

A principios de la década de los sesenta, en México, la educacién 
superior habia dejado de ser completamente elitista, los jévenes de ia 
clase media en ascenso habian acrecentado el nimero de registro en la 

matricula universitaria. Todo ello contribuyé6 a la “crisis de la 
universidad”, que requeria de unas estructuras mds actualizadas donde se 
acercara més la educacién con la realidad, con la vida de la sociedad, 

con la vida del campesino o del obrero. Los estudiantes querian poner en 
practica lo que aprendian en !a escuela. Con la caida del rector Ignacio 
Chavez, en la Facultad de Ciencias, se creé un documento titulado 
“Educacién si, cuotas no”, era algo de lo mas avanzado, del propio 
movimiento estudiantil. 

La crisis en la educacién superior era un reflejo de la crisis que padecia 
el pais, a nivel general, empezando por el nivel basico; la primaria. El 
nifio debia enfrentar una rigidez en la ensefianza, “la letra con sangre 
entra” decian; también se practicaba el aprendizaje memoristico. 

Es pertinente abrir un espacio para ver de manera directa las 
aportaciones de Paulo Freire en su obra cumbre de 1969, titulada: 
Pedagogia del Oprimido, veamos: 

La narracién, cuyo sistema es el educador, conduce a los educandos a la 
memorizacién mecanica del contenido del narrador... Cuando mas se deje 
Henar décilmente, tanto mejor educados seran"*”, 

La educacién memoristica no tenia, como lo vimos en el caso de los 
examenes en China, una formacién critica. Perseguian controlar mejor al 
individuo. Esto dentro de un sistema de control. En este sistema, que 

  

Estudios Sociolégicos, nim. 20, México, 1989. O los de Aguirre Rojas, Carlos. Los efectos de 
1968 sobre ta historiografia occidental. Repensando la significacién y caracterizacion de la 
revolucién cultural de 1968. En La Vasija, nim. 3, agosto-noviembre, México, 1998. Aguirre 
Rojas, Carlos. “1968: la gran ruptura”, en La Jornada Semanal, nim. 225, México, 3 de octubre 
de 1993. ~ 
"© Ver el testimonio de Vega, David, “Una vida del Politécnico”, en Pensar el 68, Hermann 
Bellinghausen et. al., quinta edicién, Cal y Arena, México, 1998, p. 43-47, 
'” Freire, Paulo. Pedagogia del Oprimido. Sigio XXI, México, p- 72. 
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acertadamente sefiala Freire, el educador no aporta mayor criticidad, al 

educando, al estudiante. Al contrario lo convierte en un enemigo de la 

escuela. Lo hace que termine aborreciendo a la cultura. 

Después de 68 se ha dado mayor apoyo a la construccién del 
conocimiento, desde el punto de vista critico, a la reflexién, permitiendo 

que en la universidad se Heven a cabo dos cosas: ensefiar a pensar y 
aprender a pensar. El estudiante aprende a pensar, por medio del 
ordenamiento de sus ideas. 

Josefina Zoraida Vazquez resume la importancia del 68 para la 
educacién mexicana de la siguiente manera, veamos: 

Durante la gestién de Diaz Ordaz se cobré conciencia del deterioro que 
sufria la educacién ptiblica y se empezé a discutir la necesidad de una 
reforma educativa... La crisis de 1968 influyé en hacer la reforma 
inaplazable y al inaugurarse ef nuevo sexenio se puso en marcha. 
Comprendié diversos proyectos: la fundacién de la UAM y el Colegio de 
Bachilleres, de las Etas y Cetas y la renovacién de programas de estudio 
en la educacién media y elemental. Como parte de ella se reformaron los 
libros de texto. La SEP opté por ensefianza en areas de estudio. El equipo 
de Ciencias Sociales agrupé a buenos investigadores de nuestras 
principales instituciones de educacién superior y conté con ia asesoria de 
distinguidos intelectuales... Los programas y textos combatian e! afan 
memorista que prevalecia en la ensefianza. Un objetivo claro en todas las 

areas era ensefiar a los nifios a pensar, reunir informacién y ordenaria, 

estimulando su sentido critico. Algunos comentaristas que defienden el 
nuevo texto parecen haber confundido los textos elaborados en los afios 
sesenta con los redactados entre 1971-76, acusandolos de memoristas'™. 

Zoraida reconoce la etapa de crisis que vivid la educacién en México y 
que ya no era posible ocultarla mds. Sin embargo, no precisa sus 

comentarios, habla de manera general, dando a entender que esa etapa ha 

sido superada. Parece ser que lo que se debia cambiar ya se hizo, casi de 

manera inmediata al 68. Creé que el problema es mas complejo y todavia 

no se puede hablar de una etapa final. 

Veamos otro aspecto positivo, consecuencia del 68. El espiritu que 
prosperé en la educacién fue el de la creacién de criterios criticos, 

permeados por la influencia de la ideologia marxista. Los Colegios de 
Ciencias y Humanidades CCH, son muestra de una necesidad de alejarse 

de la educacién positivista vigente en las preparatorias. La construccién 

1% Josefina Zoraida Vazquez. “El dilema de Ensefiar Historia”, en La Jornada Semanal, nim. 

173, 4 de octubre de 1992, p 35. 
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de unidades de educacioén superior, pertenecientes a la Universidad 
Auténoma Metropolitana, UAM, perseguia el fortalecimiento de la 
educacién publica. En cierto sentido, la UAM nacié como un modelo 
semejante al de educacién en Francia. 

También se empezé a hablar de la importancia que representaba tener un 
pueblo educado, pues, se decia que un pueblo educado era un pueblo 
libre. En ese sentido se pretendia que todos ios que estuvieran en edad 
de acudir a la escuela lo hicieran. 

Vayamos ahora a lo que se conoce como ei Pliego Petitorio. El Pliego 
Petitorio fue formulado por estudiantes de la Universidad Nacional 
Autonoma de México, UNAM, por el Instituto Politécnico Nacional, 

IPN, por la Escuela de Chapingo, por la Normal de Maestros, y por 
estudiantes del interior de la Repiblica. En este documento se retomaron 

demandas formuladas por movimientos que antecedieron al estudiantil, 
como es la libertad de los presos politicos; la derogacién del los 

articulos 145 y 145 bis Constitucional. Una solicitud que permanecié 
vigente a lo largo del movimiento y que no se plasmé6 en el Pliego fue el 

“didlogo piblico”. 

1) Libertad a los Presos Politicos. 
2) Destitucién de tos generales Luis Cueto Ramirez y Rail Mendiolea 

Gefe y subjefe de la policia, respectivamente), asi como del teniente 
coronel Armando Frias (jefe del cuerpo de granaderos). 
3) Extinciédn del cuerpo de granaderos, instrumento directo en ia 
represion y no creacién de cuerpos semejantes. 
4) Derogacion del articulo 145 y 145 bis del Cédigo Penal federal (delito 
de disolucién social) instrumento juridico de la agresién. 
5) Indemnizacién a las familias de los muertos y a fos heridos que fueron 
victimas de la agresidn desde ef viernes 26 de julio en adelante. 
6) Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represién y 
vandalismo por parte de las autoridades a través de la policia, los 

granaderos y el ejército™. 

Es oportuno preguntar lo siguiente: gpor qué en el Pliego Petitorio 
formulado por los estudiantes mexicanos no aparecen demandas para 
mejorar la situacién de la UNAM o del IPN?. 

Porque la enfermedad que detectaban los estudiantes no se encontraba 
tan solo en la educacién superior, estaba presente en todos los lugares 

donde existia la intervencién del Estado mexicano. Estos problemas eran 

98 Zermefio, Sergio. México una Democracia Utépica. Siglo XXI, México, 1988, p. 29-30. 
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mas fuertes en la vida diaria del pais y como tactica para cambiar a la 

sociedad mexicana y la estructura de] Estado y en consecuencia también 

la de la universidad y del poli, era necesario hacerlo con la ayuda de 
otros sectores que tenian una larga tradicién hist6érica en movimientos 
anti-gobierno como eran: los obreros, los ferrocarrileros, los campesinos 
o los maestros, es decir, con la ayuda de las clases populares se podia 
mejorar las distintas esferas de la sociedad, incluyendo la de la propia 
universidad. 

El punto primero del pliego petitorio se refiere a la “libertad de los 
presos politicos”. Refleja una situacién importante en la vida politica 
del pais. Los estudiantes retoman esas demandas de la historia inmediata 
nacional. En un sentido importante creado por jos obreros y 
ferrocarrileros. Los ferrocarrileros habian vivido en sus luchas, la 
represion directa del Estado. Muestra de ello era la presencia en ia 
carcel de dos de sus lideres mas importantes: Valentin Campa y Demetrio 
Vailejo™. Pero no se debe olvidar el encarcelamiento del muralista 
David Alfaro Siqueiros, en Lecumberri, de 1960 a 1964. 

Sergio Aguayo Quezada abre un punto que permite “repensar” al 
movimiento del 68. 

Los dirigentes de la izquierda estudiantil estaban convencidos de la 
maidad de un régimen que tenia en la cAércel a Demetrio Vallejo y a 
docenas de lideres sociales y que utilizaba para ello un articulo de la ley 
tan infame como el de “disolucién social”, que se negaba 
sistematicamente a negociar y que era incapaz de resolver las grandes 
carencias nacionales””. 

Los discursos oficiales acerca del movimiento estudiantil del 68 han 
negado que los estudiantes conocieran a los lideres ferrocarrileros y la 
importancia de cambiar los articulos 145 y 145 bis del Cédigo Penal. 

Ademas, es importante destacar que el presidente en turno Gustavo Diaz 
Ordaz negaba la existencia de presos politicos en México. Los 
estudiantes de! 68, que fueron capturados por la fuerza piblica, eran 
presos politicos. Sin embargo, no se les reconocia como tales pues 
manchaba la imagen del pais ante 1a opini6n exterior. 

  

2 Para mayor informacién revisar los testimonios de Demetrio Vallejo “La Monstruosidad de una 
Sentencia”. Ahi mismo se encuentra ta declaracién de Principios del Partido Mexicano de los 
Trabajadores (PMT). 
21 Aguayo Quezada, Sergio. 1968 Los Archivos de la Violencia. Grijalbo-Reforma, México, 
1998, p. 119. 
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En la obra La Noche de Tlatelolco escrita por Elena Poniatowska se dice 
al respecto: 
  

E] Movimiento Estudiantil de 1968 no nacié en ese mismo afio; no surgié 
asi nomads por generacién espontanea. Sus demandas habian sido 

planteadas anteriormente por innumerables organizaciones politicas 
revolucionarias y por importantes grupos estudiantiles. La libertad a los 
presos politicos es en México una demanda tan vieja como el fenémeno 
mismo. También ia lucha por derogar el articulo 145 que se refiere a la 
disolucién social y porque desaparezca el cuerpo de granaderos. El 
movimiento de 1968 recogié todas estas demandas y no sélo se pronuncié 
por fa solucién de su pliego petitorio sino que se hizo el vocero de las 
demandas mas sentidas por los estudiantes, los trabajadores y los 
intelectuales de México. 

Antes, en muchas partes del pais, los estudiantes habian encabezado a 
todo el pueblo en luchas cuyo contenido general tiene mucha relacién con 
el Movimiento de 1968, Los mds importantes movimientos de este tipo 
son los de Puebla en 1964, Morelia en 1966, Sonora y Tabasco en 1967... 
Junto a lo anterior Jas manifestaciones de solidaridad con Cuba y 
Vietnam”, 

La recuperacién que realiza Poniatowska de la historia previa al 
movimiento del 68 da ia oportunidad para plantear la siguiente idea. Es 
verdad que antes de México 68 existieron manifestaciones de protesta; 
pero sélo durante el movimiento del 68 se efectuaron en mayor 
intensidad y de manera simultd4nea estas manifestaciones. 

Es decir, México 68, concentra en su interior manifestaciones de 
protesta, en contra del régimen entonces vigente. Estas manifestaciones 
fueron visibles pero de manera aislada. Sélo hasta el 68 se presentaron 
como un bloque de demandas. Esto fue tan rapido que parecia 
desdibujarse. 

Ademds, se puede agregar que la solicitud de “libertad de presos 
politicos” esta directamente vinculada con la derogacién de los articulos 
145 y 145 bis del Cédigo Penal. Pues, con Ja presencia de estos articulos 
se impedia la libertad de asociacién y de manifestacién politica. Ahora 
se comprende mas que la actividad politica depende en gran medida de la 
reunién comunitaria. Por ellos el espionaje, por parte del Estado, a las 
organizaciones de izquierda era permanente y represiva en aquel 
entonces. Un logré del 68 fue contrarrestar estas prdcticas detectivescas 
y represoras. 

  

* Poniatowska, Elena. La noche de Tlatelolco. ERA, México, 1971, p. 18-19. 
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Los estudiantes vivieron la represién emanada del Estado. La violacién a 
la Autonomia Universitaria. El Estado hizo evidente esa situacion con Ia 
intervencién del ejército a las instalaciones universitarias. Ello dio pie 
para que los estudiantes retomaran una demanda construida por los 
obreros: “presos politicos libertad”. Eso hizo posible conocer otra 
contradiccién del régimen. El entonces presidente Gustavo Diaz Ordaz 
negaba la presencia de presos politicos 3 en México. Sin embargo, en 
Lecumberri se encontraban Vallejo y Campa, entre otros. 

Pero tener la razén frente al poder no bastaba. Carlos Monsivais lo 
explica asi: 

Ante el pliego petitorio carece de respuestas. Si bajo presién libera a los 
presos politicos sindicales (Vallejo, Campa y los demas), fortalece el 
sindicalismo independiente. Si reconoce asi sea por omisién la minima 
injusticia estimula la critica y su caida: la falta de respeto a las 
instituciones. Si disuelve el Cuerpo de Granaderos dafia la condicién 
misma del Estado autoritario. Si castiga a los culpables de la represién, 
incurre en la imposible autocritica™, 

Las opiniones de Monsivais permiten entender la cerraz6n del poder ante 
el movimiento estudiantil-popular. La salida por la que opté el Estado 
mexicano, al ver en peligro su posicién de dominio, fue la de la 
represién. La muestra més notoria de represién fue la del 2 de octubre” 
en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco efectuada en contra de 
estudiantes, pero también de obreros, amas de casa, nifios y comunidad 
en general que apoyaban el movimiento. El Estado no iba a permitir el 
crecimiento, fortalecimiento y triunfo de los universitarios que habian 
sabido robustecer sus fuerzas. 

En otras palabras, los estudiantes de México 68 “desnudaron con tanta 
eficacia y naturalidad el autoritarismo hasta entonces revestido de 
crecimiento econdmico y de conformismo”™ y eso no lo permitiria el 
sistema. 

3 7 ermefio Sergio. Op. Cit. p. 132-133. 
™ Zermeiio, Sergio. Ibidem. Prdélogo de Carlos Monsivais. p. XIV. 
** Carlos Monsivais, retoma el asunto en otro sentido respecto al 2 de octubre dice: “1968 no 
sélo es la densidad homicida de Tlatelolco. Es también ja primera resistencia masiva a la 
insensatez policial y gubernamental que la capital conoce en varias décadas, la vivencia 
multitudinaria de expresiones como “emocién popular”, “resistencia civil” o “aparato 
represivo”, la sucesién de actos o im&genes que definen, dan el tono y el sentido de un momento 
histérico y de la capacidad de grupos -conjuntos para la grandeza.” En “El 68 tas ceremonias del 
olvido y del agravio”, en Viceversa, nim. 65, octubre, 1998, p. 44, 

* Ilan Semo. et. al. La Transicién Interrumpida México 1968-1988. UIA, 1993, México, p. 12- 
22. 
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El movimiento construido por los estudiantes mexicanos y alimentado 
por la participacién de otros sectores de la sociedad, al convertirse en 
movimiento estudiantil-popular, criticé la centralizacién del poder y el 
corporativismo. Aunque fue atacado en diferentes etapas, por medio de 
la policia, por el Cuerpo de Granaderos, por el Ejército Mexicano y por 
grupos paramilitares, el Estado no pudo evitar sufrir descalabro. Pues se 
generé una ruptura en el terreno polftico, ocasionando ello el nacimiento 
de un nuevo ciclo en la vida politica del pais, que no ha concluido y ha 
hecho crecer la participacién polftica de la poblacién mexicana. 

La participacién politica, generada a partir del movimiento estudiantil- 
popular del 68, se fue realizando en distintas direcciones. Por ejemplo, 

nacid el Movimiento Urbano--Popular*™”; la Coalicién de Obrero 
Campesino Estudiantil de! Istmo COCEI, fundada en 1973. Otros dos 
ejemplos importantes que surgieron como consecuencia del 68 fueron: el 
Partido Mexicano de los Trabajadores”® (PMT), fundado por el lider 
ferrocarrilero Demetrio Vallejo y Heberto Castillo. Y el Partido 
Socialista Mexicano (PST). 

El PMT fue el mas importante de los dos partidos politicos mencionados. 

Tenfa como objetivo rescatar las “posturas nacionalistas-populares”, 
provenientes de la ideologia de héroes nacionales como: Hidalgo, 
Morelos, Flores Magén, Villa, Zapata y Cardenas”, entre otros. Con lo 
anterior se combatia el colonialismo y el imperialismo™. 

El PMT fue un partido politico que se propuso cambiar y mejorar la vida 
de los obreros y campesinos. Diversos estudiantes del 68 militaron 
dentro de sus filas. Uno de los puntos donde mds actividad tuvo fue en la 
delegacién de Iztapalapa. Ademas, este partido politico contribuy6é a la 
existencia de la Cooperativa Pascual Boing. 

EI PMT contribuy6 culturalmente con la sociedad, en diversos sentidos. 
Por ejemplo, sus caricaturistas como Rius, Naranjo, Magu, Helioflores, 

Efrén, Soto, entre otros, permitieron que ja gente tuviera una nueva 

interpretacién y aproximacién a la politica. De cierta forma agilizaron la 
formacién de cultura politica. 

1 Ver el articulo de Aguirre Rojas, Carlos. “1968: La gran Ruptura”, en La Jornada Semanal, 
nim. 225, México, 3 de octubre de 1993. Aqui se vincula de una manera breve al movimiento 
urbane popular con ei movimiento estudianti! popular det 68. Para amptiar esa informacion es 
pertinente revisar la obra de Ramirez Saiz, Juan Manuel. El] Movimiento Urbano Popular en 
México. Siglo XXI, México, 1986. 
op VO la obra de Santiago, Javier. PMT: La dificil historia 1971-1986. Posdata, México, 1922. 
%® dara mayor informacién se puede consultar la obra de Carr, Barry. La Izquierda Mexicana A 
Través del Siglo XX. Traduccién fe Palomoa Villegas, ERA, 1996, México. 
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El movimiento del 68 realiz6é un reclamo a la incapacidad mostrada por 
el Estado, ante los problemas planteados por los obreros, campesinos y 
otros sectores populares. También sefialé la necesidad de crear nuevas 
organizaciones politicas independientes, como partidos politicos”". Pues 
Jos canales de informacién en México, es decir, los medios masivos de 
comunicacién estaban controlados por algunos monopolios en 
complicidad con ei Estado. 

A manera de resumen se puede decir que en México crecié la matricula 
universitaria por una necesidad del propio capitalismo. Esto permitié 
que se abrieran mds fuentes de trabajo a las que acudirian los egresados 
de la universidad. Situacién que fue cambiando en sentido opuesto al 
beneficio que requerian los jévenes. 

Ademas, se puede agregar que el movimiento estudiantil-popular logré 
evidenciar las deficiencias del Estado. También, motivé el crecimiento 
de la participacién politica de la ciudadania mexicana. E hizo que la 
educacién pasara por una reforma educativa que puede ser entendida 
como la apertura de mas centros educativos como el CCH, el Colegio de 
Bachilleres y la UAM. 

Por ultimo, debemos tener presente que los cambios dentro de la 
universidad no han sido suficientes, falta mucho por hacer. Ademds, en 
ese sentido ec] movimiento del 68 no ha terminado. 

  

7° Ver el interesante articulo de Flores Olea, Victor. “México un Desafio al Sistema”, en el fibro 
de Mandel Ernest. et. al. La rebelion estudiantil y la sociedad contemporgnea. Facultad de 
Ciencias Politicas y Sociales, Serie Estudios, México, 1973, 134 p. 
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INCISO B 

LOS UNIVERSITARIOS Y LA SOCIEDAD MEXICANA 

El movimiento estudiantil tom6é un rumbo hacia lo popular. Se preocupé 
por las demandas de la sociedad. Lo cual no significé e! abandono por 
completo de la situacién de-la universidad. Sin embargo, era prioridad 
cambiar en primera instancia lo que sefialaba su Pliego Petitorio. 

Los estudiantes, hemos dicho, se fueron hacia las demandas de la 
comunidad. Hicieron propias las luchas del proletariado, de las clases 
populares. En este punto es oportuno preguntar ;cémo se educaba a la 
sociedad?, zQué importancia se le daba a la historia?, y, por iltimo zlos 
estudiantes convocaron al pueblo?. 

En lineas generales, las movilizaciones estudiantiles de los paises del 
Tercer Mundo en América Latina durante el 68, coincidieron en tener 

como motor impulsor las protestas de inconformidad ante sus estados 
autoritarios, practicantes de la represién hacia los movimientos “anti- 
sistema”. 

EI mayor grado de desarrollo del movimiento estudiantil de México y de 
América Latina se concentré en la calle, es decir, fuera de la 
universidad, por situaciones justificables. Por un lado, la participacién 
politica de la sociedad era muy limitada, debido a la deficiente 
educacién que proporcionaba el Estado, en ese sentido; por otro, los 
medios de comunicacién se encargaban de justificar y defender al 
sistema y por lo tanto mal informaban o de plano no informaban a la 
sociedad. Por ejemplo, las demandas estudiantiles no eran difundidas en 
los medios. Los mecanismos de desacreditacién estaban presentes de 
manera permanente. 

Ante ello los estudiantes mexicanos se planteaban como una necesidad 
de primer nivel informar a la gente de manera directa, es decir, 
realizando mitines relémpago en mercados, en plazas publicas, en la 
calle, en fos camiones. Ademds, realizaban volanteo, pintas en las 
bardas, en los postes para sensibilizar al pueblo y hacerles saber las 
intenciones de su lucha que era muy distinta a como se planteaba en la 
radio o en la televisién. 

Los testimonios de los participantes del 68 hacen evidente la 
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importancia de las brigadas que eran formadas de cinco a diez 
compajieros. Era un trabajo colectivo para informar a la gente intentando 
contrarrestar la “desinformacién”™, por parte de los noticieros televisivos 
y de radio, ademas de la prensa escrita. Los y las integrantes de las 
brigadas”” se repartian el trabajo: unos hablaban en publico, lo cual creé 
oradores de “barricada”. Otros volanteban. Y otros m4s “echaban aguas 
por si venia la policia”. 

Esta necesidad del movimiento estudiantil-popular del 68, de exponer 
sus ideas ante la comunidad y de ilamarla a organizarse y sumarse a la 
lucha, los situaba en punto complicado: Ia libertad de expresién. En 
México, como hemos ya dicho, los articulos 145 y 145 bis del Codigo 
Penal, apoyaban la disolucién social, no se permitian las reuniones de 
grupos politicos, era una forma de control por parte del Estado; al 
impedirse lo anterior se impedia la libertad de expresién. Por ello tenfan 
que realizar mitines relampago y cuidarse de la policia pues si eran 
sorprendidos serian apresados y encarcelados. 

El movimiento estudiantil mexicano buscd acabar con los mecanismos 
autoritarios provenientes del Estado mexicano. Provocé la creacién de 
otro tipo de cultura para promover los acuerdos politicos y las 
soluciones politicas y no las represiones hacia cualquier indicio de 
movimientos disidentes o el chantaje de-sus lfderes. También el proyecto 
de nueva cultura que buscaron establecer los estudiantes en todo el pais 
queria que e} término libertad fuera real y amplio para poder hablar, 
escribir, actuar, publicar y organizarse dentro de la sociedad. 

Sin embargo en México, explica Carlos Monsivais, no habia condiciones 
de cambio como lo proponian los estudiantes: 

De 1940 a 1968, las escasas reservas capitalinas de autonomia o protesta 
se extinguen en forma mondtona: la policia disuelve con celo 
elemplarizante las manifestaciones, los Hderes auna ceida o a ias 
néminas det gobierno, los periédicos refieren otra victoria de la paz 
social. 
Perdén y olvido para las victimas mientras no insistan en salir de la 
carcel o de la tumba. En ef sexenio de Diaz Ordaz la cerrazon es 
sinénimo de golpes de “rectificacién del rumbo disidente”: aplastamiento 
del movimiento médico (1965), entrada del ejército a la Universidad 
Nicolaita (1966), matanza de campesinos en Acapulco (1966), entrada del 
ejército a la Universidad de Sonora (1967). Si hay conciencia nacional, 

  

  

2!" Ver el testimonio de Guevara Niebla, Gilberto, “La Academia de Un Protagonista”, en Pensar 
21 68, coordinador Hermann Bellinghausen et. al., Cal y Arena, quinta edicién 1998, p. 35-42   
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sélo emerge, y a pedido, en los mitines apoyo del Poder Ejecutivo’™’. 

Las condiciones politicas del pais, dentro del contexto de la década de 
los sesentas, daban dos posibilidades a los lideres sociales, segtin hace 
entender Monsivais: uno: seguir en la lucha contra el sistema y estar 
consiente de la cercania de fa represién, y dos: retirarse de las filas 
disidentes y acceder a alguna propuesta del gobierno. Con la finalidad 
de resumir se puede recordar y a la vez comprender el significado de un 
cartel de Ia Facultad de Ciencias Politicas de la UNAM: LIDER 
HONESTO IGUAL A PRESO POLITICO*". 

Mas adelante en este mismo articulo Monsivais retoma el importante 
tema de la prensa mexicana, veamos: 

En el 68, Excélsior dirigido por Julio Scherer, el semanario Siempre!, 
dirigido por José Pagés Llergo (con el suplemento de La cultura en 
México), y ¢Por qué?, el semanario sensacionalista de Mario Menéndez 
(que publica el mejor testimonio sobre el 2 de octubre), son las 
excepciones en una prensa enemiga sin tregua de los subversivos, que 
reedita los capitulos mds histéricos de la Guerra Fria. Esto explica el 
grito de “!Prensa vendida;” en las marchas, y la desinformacién continua, 
inexorable. Luego de la matanza de Tlatelolco, la ofensiva periodistica de 
ocultamiento parece tener éxito, y sélo detiene a la Operacién Amnesia el 
esfuerzo de los presos politicos, la memoria generacional, la obstinacién 
de pequefios grupos y, muy sefialadamente, La noche de Tlatelelco’'* 

La corrupcién, el autoritarismo, ef corporativismo”® y el “chayotazo” 
eran actividades practicadas por el Estado mexicano para mantener el 
control del pais. Los estudiantes sacan a la luz lo sucio de la sociedad 
politica en el poder; se dan cuenta que es necesario cambiar la ideologia 
politica dominante, afirman que es una farsa el discurso de la familia 
revolucionaria. La concientizacién estudiantil motivo la participacién de 
estudiantes y maestros junto con la sociedad, y en particular con las 
clases populares. 

2 Monsivais, Carlos. “El 68 las ceremonias del olvido y del agravio”, en Viceversa, nim. 65, 
México, octubre, 1998. p. 42. 
*} Poniatowska. Elena, La Noche de Tlatelolco, Testimonios de historia oral, 402 edicién, ERA, 
México, 1981, p. 144. 

24 Monsivais, Carlos. Op. Cit, p. 46. 
75 Tanto el autoritarismo como el corporativismo fueron dos elementos que habian sido 
trabajados muy bien por el Estado, para mantener el control en la sociedad y en el medio laboral. 
La clase media, por medio de la presencia de los estudiantes, como diria el autor Han Semo, en 
68 realiza una especie de ajuste de cuentas que habia venido desarrollando a partir de la 
Revolucion Mexicana en contra de la familia revolucionaria, la cual, le habia obstaculizado el 
paso al poder. 
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El 68 mexicano imtentO construir un puente que partiera de la 

universidad de los estudiantes hacia los obreros hacia la sociedad para 

hacer posible una lucha comtin entre estudiantes y proletariado’™ y 
pueblo en general. Para el movimiento estudiantil-popular mexicano la 
historia tuvo un peso mayor. Las aportaciones de las luchas obreras y 
campesinas fueron determinantes para el movimiento de 68, pues de ellas 
se retomaron actividades colectivas para actuar. 

Los estudiantes estuvieron convencidos de que su lucha era auténtica. 
Que lo que hacfan era justo. Sin embargo, no todos lo entendieron de la 
misma manera. Los politicos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), junto con algunos analistas del sistema, intentaron desacreditar e] 

Pliego Petitorio del CNH. Lo legaron a nombrar como un documento 
“ingenuo”, “manipulado” por el Partido Comunista Mexicano y por otras 
corrientes de procedencia marxista o de izquierda de-nivel internacional. 

A tal grado llegaba la desesperacién de la derecha mexicana, que como 
no podia explicar las manifestaciones estudiantiles mexicanas y el apoyo 
que recibian del pueblo terminaba criticando y atacdndolas. 

Carlos Monsivais, en un articulo publicado por la revista Nexos, realizé 

un contraste entre dos formas de entender al movimiento estudiantil 

mexicano partiendo de la importancia de las brigadas estudiantiles. 
Monsivais retoma la experiencia de un brigadista que informa en el 
mercado de Mixcoac y pregunta: por qué los jévenes tenian que recurrir 

a tal tarea y responde porque la prensa no informaba la realidad del 
movimiento, no pasaban por T.V. sus demandas, era necesario convencer 

a la gente de manera directa. 

La reflexion de Monsivais nos lleva a las expresiones emitidas por algun 
politico del PRI, veamos lo que dice: 

Esos pinches estudiantes no saben de qué carajos estan hablando. Yo si 
sé, yo he vivido este pais lo conozco, tengo la obligacién de conocerlo. 
No es facil entender a México, con todas sus regias y sus excepciones 
(aunque la primera regla es que no hay excepciones)... A mi, estos 

muchachos, me dan la impresién de manipulados, la verdad, por el 

Partido Comunista o por fa CIA no sé, en eso estamos, averiguando quien 

los mueve y a esos les va ir de la chingada... Te juro que a mi me hirvio 

la sangre al enterarme del grito ese de “Sal al balcén hocicén” y tonterias 

por el estilo... Hacer politica es resignarse a entrarle a la mierda... Hacer 

politica es no andarse con mamadas de pliegos petitorios... Con porras y 

  

™S Et autor Barry Carr ha escrito mas sobre el asunto en su libro titulado: La Izquierda Mexicana 
A Través del Siglo XX. Trad. Paloma Villegas, México, ERA, 1996, 424 p. 
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con mantas y con pinches temas copiados de fos franceses no vamos a 
adelantar el socialismo””. 

Contra esa cultura politica lucharon los estudiantes mexicanos. Ellos se 
dieron cuenta de la incapacidad de los politicos del PRI, de la relacién 
nociva, para la sociedad, entre el Estado y el PRI. La politica priista 
tenia e] fundamento de ser un negocio entre familiares y amigos. Fuera 
de ello no existia el beneficio para la sociedad. Ni el compromiso por 
tratar de entender las demandas sociales. Como to diria Marcuse, la 
sociedad totalitaria estaba enferma. 

Uno de los primeros impedimentos, por parte del Estado, para 
comprender a la sociedad era que justificaban su actuacién en los 
principios de la Revolucién Mexicana. Realizaban  discursos 
demagogicos sobre el tema. Habian institucionalizado la herencia de la 
Revolucién Mexicana de 19177", 

Por ello, los jévenes del 68 dudaron al intentar retomar algin personaje 
de la Revolucién Mexicana, como bandera de lucha. Los dos 
revolucionarios mexicanos mas populares: Emiliano Zapata y Francisco 
Villa, no fueron retomados por los estudiantes de manera inmediata en su 
movimiento. 

Distintos testimonios de los participantes del 68 argumentan al respecto: 

Yo nunca he pensado realmente en Zapata como en un simbolo 
estudiantil, como un emblema. Zapata ya esté integrado a la ideologia 
burguesa; ya se lo apropio el PRI. Quizds por eso, en un principio, en 
nuestras manifestaciones escogimos al Che. jE] Che nos unia también a 
todos los movimientos estudiantiles del mundo!... Tampoco pensamos 
jamas en Pancho Villa. jEse ni siquiera nos paso por la cabeza!?", 

Los estudiantes mexicanos tomaron, antes que Zapata o Villa, como 
simbolo revolucionario al “Che”, El argentino Ernesto Guevara”! el 
  

27 Monsivais, Carlos. “1968: Perfiles, Claves, Silencios, Alternativas”, en Nexos, México, nim. 
9, 1978, p. 3-5. 
8 Situacién semejante intenté hacer el Estado, por medio de la empresa Televisa, y su equipo de 
historiadores al servicio de intereses particulares encabezados por Enrique Krauze, con e} 
movimiento estudiantil de 1968. Véase los documentales transmitidos por televisién, en el Canal 
2, a treinta afios de distancia en 1998. También, la UNAM, por medio de Rectoria realizaron su 
propia celebracién oficial. Para contrarrestar esas interpretaciones oficialistas se pueden ver las 
aportaciones de! Coloquio realizado en 1a Facultad de Filosofia y Letras. titulado: “/968° En 
México y el Mundo.” Organizado por estudiantes de fa propia Facultad. 
2° Poniatowska, Elena. Op. Cit. p. 40. 
mo ~ el Che Guevara parecia simbolizar el destino realizado de esos jévenes que no querian 
sustituir a los poderes existentes, sino negarlos. Muerto en Bolivia el afio anterior, su imagen 
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Che, fue el icono de los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo. 
Y como en el primer mundo estaba de moda el Tercer Mundo pues, 
también aparecié en las manifestaciones estudiantiles. 

En México, al lado del Che, aparecieron dibujos, impresiones o carteles 
de otros revolucionarios de talla internacional como: Mao Tse-tung, Ho 
Chi Min, Lenin, Marx, entre otros. Esto dio pie para que el movimiento 
estudiantil mexicano def 68 fuera criticado por ei PRI y por el Estado 
como un “movimiento manipulado por alguna organizacion internacional 
comunista”,. : 

Ante ello, los estudiantes retomaron a Zapata, lo vincularon con los 
movimientos guerrilleros del estado de Guerrero encabezados por 
Genaro Vazquez y Lucio Cabafias. De tal forma Zapata, Villa, los 
hermanos Flores Magén formaron parte del 68. 

Una de las consignas del Consejo Nacional de Huelga, el CNH, y que 
refuerza nuestra argumentacién fue: 

Ya no mas porras injuriosas, olvidense de los insultos y de la violencia. 
No Heven banderas rojas. No carguen pancartas del Che, jni de Mao! 
iAhora vamos a Hevar las figuras de Hidalgo, la de Morelos, la de Zapata, 
pa'que no digan! jSon nuestros Héroes! jViva Zapata! jViva!™2, 

La inquietud de los estudiantes mexicanos sobre la historia mexicana 
planteaba entre lineas la necesidad de repensar el discurso vigente sobre 
nuestro pasado. 

Por otro lado, se puede decir que la critica de los estudiantes a la 
institucionalizacién de la Revolucién Mexicana impidiéd, como hemos 
dicho, que ellos retomaran a los héroes revolucionarios de manera 

  

aparecié en todas las movilizaciones de 1968 casi como un programa de vida. 
“.. importa registrar que la simultaneidad de la figura del Che dando la vuelta al mundo resumia 
ei espiritu del 68: veian en él la oposicién al poder antes que ta lucha por el poder ...el Che no 
era anarquista, sino un hombre que renunciaba a un poder para é! ya perdido en Cuba para 
intentar la conquista de otro todavia por ganar en Sudamérica. No lo logré.” Gilly, Adolfo. 
“1968: La ruptura en los bordes”, en Nexos, México, nim. 191, noviembre, 1993, p. 32. 
=! De manera general, se puede comentar en Io que respecta a los jévenes europeos que estaban 
en contra del eurocentrismo, oponiendo a elfo el tercermundismo. Regis Debray les ensefié a fos estudiantes ef “foquismo”, que era ia lucha armada sin un partido politico y con un frente 
politico. Aquellos jévenes europeos admiraban a Ernesto Che Guevara por ver en é1 al hombre 
que habia sefialado los errores del imperialismo y defendido los derechos de los desprotegidos. Los estudiantes se encontraban entusiastas ante la idea de criticar a todo tipo de autoridad 
establecida y a las estructuras jerarquicas y el Che se adaptaba claramente a los ideales 
juveniles. 

2 Poniatowska, Elena. Op. Cit. p. 48. 
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inmediata y abrié la puerta para interpretar de otra forma ta 
historiografia mexicana. 

No es casual que Carlos Monsivais opine lo siguiente: 

Del 68 se desprende, verbigracia, la mas intensa busqueda historiografica 
de México, y el 68 es en si mismo una explosién cfivica y patriética. A los 
del 68 los internacionaliza responder a una etapa mundial de rebeldias 
juveniles; los nacionaliza la lucha por cambiar tas condiciones de vida y 
gobierno en México”. 

Ademds, dentro de la dualidad que sefiala Monsivais pueden ser 
colocados otros elementos: primero, que a nivel internacional se 
realizan, por el 68 nuevos caminos en la historiografia. Un buen ejemplo 
puede ser el trabajo realizado por los microhistoriadores italianos, en 
especial el de Carlo Ginzburg™*: E] Queso y los Gusanos. En segundo 
lugar, corresponderia a la historiografia nacional, y se haria mencion a 
una obra producida por un historiador no mexicano John Womack: 
Zapata y la Revolucion Mexicana. 

. Por su puesto que puede haber mds elementos para enriquecer el asunto, 
pero creo que con esto queda trazado el panorama de que México 68 
tiene con lo anterior otro punto mds de incidencia con el panorama 
internacional, es decir, la transformacién de la historiografia™ a nivel 
internacional que se “desprendié del 68”, fue un tema importante que 
permite engarzarlo con la historiografia mexicana. 

En un texto publicado en 1970, de Carlos Monsivais, titulado como: 
Dias de Guardar, aparecen indicios importantes sobre la importancia de 
la historia mexicana y el manejo de ella desde el poder por la via de los 
medios de comunicacién. 

  

  

. 3 Monsivais Carlos. “1968: una reinterpretacién”, en Viceversa, México, octubre, 1999, p. 46. 
Si se desea abundar m4s sobre el tema de la historiografia a nivel mundial y nacional, es 
recomendable leer las publicaciones de Carlos Aguirre Rojas, entre ellas las siguientes: “Los 
efectos de 1968 sobre la historiografia occidental”, La Vasija, nim. 3, agosto-noviembre de 
1998; “1968: la gran ruptura”, La Jornada Semanal, nim. 225, México, 3 de octubre de 1993; y 
Braudel y las Ciencias Humanas. Montesinos, Espafia, 1996. 
7?! En la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, se dicté una conferencia titulada: “La 
Microhistoria Italiana y las Ciencias Sociales Después de 1968”, efectuada el viernes 24 de octubre de 1997. En ella participaron como ponentes: Adolfo Gilly y Carlos -Aguirre. Entre otras 
cosas importantes se argumenté que la microhistoria italiana formaba parte de la ruptura del 68, 

Ver los textos de Anderson, Perry, Consideraciones sobre el marxismo occidental, 92 edicién, 
Siglo XXI, México, 154 p. Aguirre Rojas, Carlos, Los Annales y la Historiografia Francesa. 
Tradiciones Criticas de Marc Bloch a Miche! Foucault. Ediciones Quinte Sol, México, 1996, 248 
p. Y. del mismo autor, Construir la historia: entre materialismo histérico y annales. Facultad de 
Economia UNAM, Guatemala, 1993, 184 p. 
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Es importante reconocer que el discurso implicito del movimiento 
estudiantil sobre la historia mexicana abre la hoja para revisar de manera 
profunda el tema. La historia era utilizada como entretenimiento y 
anecd6tica antes del 68. 

Monsivais explica el asunto asi: 

Alguien siempre ha sostenido la no muy aparatosa tesis que afirma 
nuestra (plural de mexicanos) confusién cotidiana en lo relative a las 
fronteras entre la historia y e! folletén. Los limites jamas son precisos: 
puesto que la mayoria de los mexicanos hemos sido entrenados en el 
empefio de captar el nivel o la dimensién anecdética de Ja historia (la 
propaganda habitualmente), ya que se nos educé para visiumbrar como 
teoria general del pasado una serie de flashes que iluminan Ia escena de 
conjunto del tercer acto, se ha Ilegado en una conmovedora confusidn 
populista, a identificar historia con melodrama, historia con despliegue 

interpretativo, historia con caracterizacién de los personajes”. 

La historia le llega a la gente pero es un discurso Heno de confusiones 
pues, dice Monsivais no hay limite que diferencie entre lo anecddético y 
ia teoria general. Esta situacién no es obra de la casualidad, tiene como 

finalidad mai educar a la gente y como no existe un fundamento tedrico 

serio es facil la manipulacién del discurso, también sirve para justificar 
ta actuacién del poder del Estado mexicano y del propio partido oficial, 
el PRI. : 

Ademdas, con esta forma de historia anecdética, se permite recortar 
episodios del pasado, vivencias de personajes importantes ligados al 
poder. E! problema esta en que con esto no se explica el pasado de esos 
hechos ni sus repercusiones y, es imposible construir con ello un 
discurso para ligarle con un contexto universal. 

Continua Monsivais en su preocupacién por la historia oficial su P 
propagacién en la comunidad. 

Como de costumbre, la anécdota es la pedagogia a que tenemos derecho: 
la generosidad como espectaculo o perdénalos que yo te recordaré””. 

La pedagogia utilizada para explicar la historia por parte del Estado, y 
que los medios de comunicacién se encargan de difundirla a un amplio 
publico, en este caso Televicentro, no da elementos explicativos y 
criticos de los hechos histéricos. En cambio, se ridiculiza la importancia 

26 Monsivais, Carlos. Dias de Guardar. Décimo tercera reimpresién, ERA, México, 1991, p. 40 
27 Monsivais, Carlos. Ibidem, p. 41. 
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de la historia para dar paso a lo que la Revolucién Cultural China tanto 
cuestiond. El amor, la abnegacion, la sumisién y la resignacién hacia el 
mundo actual fundamentan la ideologia capitalista, pero no explican, por 
ejemplo que la pobreza de los mexicanos es producto de un proceso 
histérico. 

Por otro lado, se puede ver que la historia oficial o historia politica pone 
atencién en los hombres del poder, en los personajes del Estado. No es 
casual esto pues, ello permite justificar la presencia y actuacién de quien 
escribe la historia. Veamos el] comentario de Monsivais: 

Historia es el General Pedro Maria Anaya informando de las 
Consecuencias turisticas de !a carencia de municiones. Historia es 
Gustavo Madero enloquecido y torturado ante la burla de la soldadesca. 
Historia es Guillermo Prieto deteniendo a los soldados con un Hamado a 
su vanidad. Historia es Guajardo, coronel del ejército, esperando a un 
comensal en Chinameca. Allf estén los momentos estelares, que aguardan 
convertirse en rushes... 
Del hilvanamiento de la estructura, de la continuidad de esas escenas, se 
encarga hoy la televisién. Primero en La Tormenta, luego en Los 
Caudillos y ahora en La Constitucién, la TV mexicana, ha resuelto el hilo 
conductor entre una entereza y una simulacién, ha regalado el contexto 
que enlaza una renuncia que dice tiernamente: Usted Sefior, es mi padre, 
pero la patria es primero... La TV ha seleccionado y embellecido nuestras 
imagenes del pasado... la historia es una sucesion de episodios, unidos 
entre si por un tituto amable y por un protagonista central, a quien se ha 
Hamado (a falta de mejor intérprete) ef pueblo”. 

La historia es capturada como una expresién sin explicacién. Ademas de 
Justificar al poder sirve para enriquecer tos bolsillos de los capitalistas 
mexicanos y de los inversionistas extranjeros. Hacer comedias con temas 
histéricos no cumple con el objetivo de difundir la historia y hacerla 
accesible a la comunidad. Sirve para engrandecer los intereses de los 
monopolios dominantes de los medios de comunicacién como 
Felevicentro, 

La Revolucién Mexicana aparece como un discurso que respalda al 
Estado. Por ello los jévenes universitarios se oponian a retomar algun 
personaje de este periodo de la historia nacional. El “Indio” Emilio 
Fernandez o Pedro Armendariz personificaron la idea de revolucionarios 
y con ello se rescataban lo dulce de la historia, se reproducia a la vez un 
esquema machista a la mexicana que era absorbido por la sociedad, 

  

=8 Monsivais, Carlos Ibidem. p. 41-42. 
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¥ alli estaba la Revolucién Mexicana, -dice Monsivais- ante los ojos de 

Telesistema. La Revolucién Mexicana, dramatizabie en episodios de 24 

minutos (mas comerciales), compilables los domingos. La cdmara transita 
de la dictadura a Ja legislatura y en el trayecto batallas, reflexiones a 
horcajadas sobre fa lucidez histérica, bailes y saraos que se alternan con 
chozas y saqueos, monélogos del arrepentimiento o de ta exaltacién, 

adioses dramAticos, dureza del enemigo ante la serenidad del fusilado... 
En el lugar del Pueblo, la Heroina. Guadalupe Arredondo (Maria Félix) es 
el enlace inmejorable entre situacién y situacién, entre el vals porfirista y 
la matanza de los yaquis. Y dieciséis millones de compatriotas (dato 
cortesia de Telesistema) se abisma en la versién ideal, en la versién 

monstruosacralizada del pasado”. - 

Todo lo anterior, de cémo la historia era mostrada por el poder, nos 
permite entender las interpretaciones oficiales sobre el movimiento 
estudiantil del 68. Se intenté institucionalizar este acontecimiento 
ruptura al igual como se realizé con la Revolucion Mexicana. 

Para el Televicentro, hoy Televisa, no es necesario explicar por qué 
luchaban los estudiantes, como tampoco fue necesario hacer saber por 
qué Francisco 1 Madero se opuso a Porfirio Diaz. En cambio se hizo 
evidente, en el caso del 68, que el presidente Gustavo Diaz Ordaz tuvo 
la disposicién para escuchar, dialogar y razonar con los estudiantes. Es 
decir, manipulacién de la informacién, para justificar la incapacidad del 
sistema. 

Monsivais hace evidente la intencién de institucionalizar al 68 
mexicano, veamos: 

--Segtin este criterio oficial, ef Movimiento Estudiantil de 1968. Técnica 
de la reconstruccién: se rescata lo memorable: las manifestaciones. Y de 
inmediato, se escenifica el encuentro crucial: los estudiantes, luego de 
techazar con altaneria la invitacién cordial a retirarse, provocan fisica y 
espiritualmente a los granaderos y se refugian en edificios, desde donde, 
en plena sublevacién, se defienden a tiros. Acuden con Ios ta: es de 
parapeto, con gases lacrimégenos y paso firme, los granaderos. Y 
expulsan de los edificios a los conjurados™. 

  

Los estudiantes se vieron reprimidos en distintas manifestaciones por los 
granaderos y por el ejército. No hubo tal disposicién de didlogo por 
parte del Estado, la tradicién y cultura politica no se los permitia. La 
historia demuestra que la tactica del Estado mexicano habia sido la 
represién. E] movimiento de los ferrocarrileros 1958, los médicos 1965, 
  

 Monsivais, Carlos. Ibide: 
Monsivais, Carlos. [bide 

42, 

- 40-43, 
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son los antecedentes inmediatos del movimiento estudiantil del 68, ellos 
sufrieron el mismo trato proveniente del poder: la represi6n. 

EI 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, e! Estado mexicano 

puso en practica la tactica de la represién y la matanza de estudiantes, de 
obreros, de mujeres, de nifios (as), de hombres, de ancianos (as). Para 

encubrir su falta mandé limpiar la Plaza y desaparecer los cuerpos y al 
gran numero de detenidos. Esa masacre no ha sabido y no ha podido 
explicar la historia oficial, pues en esa reunién politica, convocada por 

el CNH, no solo acudieron estudiantes y maestros, habia amas de casa, 
padres de familia obreros, boleros, nifios, es decir, gente del pueblo que 
fortalecia el movimiento y que ponia en peligro la politica oficial y en 
consecuencia la realizacién de los XIX Juegos Olimpicos. 

Uno de los objetivos de los estudiantes fue cambiar la cultura del poder 
politico en México. Una de las vias de solucién fue construir una 

sociedad democratica, para su real realizacion se consideré importante la 
participacién de las masas, de los obreros, de los campesinos, de las 
amas de casa, en fin del pueblo, de la comunidad. Era comén ver que en 

las marchas estudiantiles se lanzaba la convocatoria: UNETE PUEBLO- 
UNETE PUEBLO (coro en la manifestacién del 27 de agosto). EL 
PUEBLO AL PODER. Otra més decia asi: UNETE PUEBLO, NO NOS 
ABANDONES”"! (coro en la manifestacién del 27 de agosto de 1968). 

La propaganda oficial estuvo vinculada para desacreditar el trabajo de 

los estudiantes. Se sabia que e! pueblo no estaba politizado. La 
pasividad politica era una caracteristica del comportamiento de la gente, 

en los afios pre-68. Por ello, los estudiantes de educacién superior 
realizaban trabajo de brigadas para que el pueblo se organizara. Ei 
objetivo estudiantil fue el pueblo y no el poder. 

La propaganda difusora de la Gran Marcha del Silencio daba inicié asi: 

AL PUEBLO 
EI Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, 
maestros, estudiantes y pueblo en general, a la 
Gran Marcha del Silencio 

en apoyo a los seis puntos de nuestro pliego petitorio”, 

Una de las caracteristicas de la Marcha del Silencio (realizada el dia 
viernes 13 de septiembre, del Museo Nacional de Antropologia e 

3! Ver testimonios en ef Hbro de Poniatowska, Elena, Op. Cit. p. 48-49, 59. 
2 Poniatowska, Elena. Op. Cit. p. 59. 

123



Historia a la Plaza de la Constitucién), fue mostrar hacia el pueblo la 
validez del movimiento. El no haber emitido consigna alguna demostraba 
un significado profundo, pues hacia ver que habia organizacién y 
objetivos reales que justificaban la presencia en la callie de los 
estudiantes. 

El volanteo formé parte de la propaganda difusora del movimiento 
estudiantil. Un volante decia asi: 

Pueblo Mexicano: 

Puedes ver que no somos unos vandalos ni unos rebeldes sin causa, como 
se nos ha tachado con extraordinaria frecuencia. Puedes darte cuenta de 
nuestro silencio”. 

Los estudiantes promovieron la participacion de los grandes sectores de 
la sociedad en ta vida politica nacional. Tuvieron identidad con 
Maestros, obreros, campesinos y con la sociedad en general, 
Construyeron un movimiento estudiantil-popular, que veia consolidar sus 
fuerzas con el proletario y con la ciudadania. La utilizacion de la fuerza 
publica, emanada del Estado, dio fin al Proyecto revolucionario que se 
empezaba a fortalecer con la participacion de la poblacién. La politica 
oficial generé una idea que permanecié vigente durante la década de los 
sesentas: que en México sdélo se podrian cambiar las cosas por medio de 
la violencia. Muchos jévenes se convirtieron en guerrilleros. 

A manera de resumen se puede comentar que el movimiento estudiantil- 
popular se planted realizar un trabajo con y en la sociedad. Para ello 
implementé Ia utilizacién de las brigadas estudiantiles. Ademas, los 
estudiantes lograron cuestionar de manera frontal la historia oficial y su 
manejo dentro de la sociedad. A partir de ello, se logré una seria 
revision de la historiografia mexicana. 

Fue el movimiento estudiantil-popular el mids preocupado porque 
participara el pueblo en la vida politica, para cambiar este pais. Todos 
los pronésticos apuntan a que casi logra tener el apoyo del pueblo de 
manera incondicional pero se presenté la masacre del 2 de octubre. 

ee 
* Poniatowska, Elena. Op. Cit. p. 59-60-61. 
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INCISO C 
LA CULTURA QUE GENERAN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
EL ESTADO Y LA DESINFORMACION 

Ei capitulo anterior se tocé el tema de la historia y se le vinculé con los 
medios de comunicacién, en particular con la T V mexicana, con 
Televicentro. Es pertinente retomar el tema para abrirlo y poder analizar 
otros aspectos. Pues, consideramos que existen, ademas de la TV, otras 
formas de informacion colectiva como son la prensa escrita y la radio. 
Por supuesto que no se pretende agotar el tema, lo que se busca es hacer 
evidente la transformacién que realizé el movimiento de 1968. 

Los medios de comunicacién: la prensa escrita, la radio y la televisién, 
por excelencia han sido los mecanismos mediante los cuales las 
sociedades se pueden mantener informadas de su acontecer nacional y 
mundial y ademas esto permite educarse colectivamente. 

Por ello, el Estado mexicano ha invertido fuertes capitales para 
controlar™ a los medios de comunicacion pues de ello dependen en gran 
medida su estabilidad y continuidad para seguir gobernando. La 
seleccién de lo que se publica y se deja de publicar es una tarea que esta 
previamente determinada por el autoritarismo y por la ausencia de 
democracia en la radio, en la televisién y en la prensa escrita. 

Aguayo Quezada realizé una amplia explicacién del papel importante de 
los medios de comunicacién y el papel que jugaban para justificar al 
Estado. El Estado, visto como una institucién juridicamente organizada, 
invertia tanto dinero y esfuerzo para poder preservar su control sobre la 
sociedad. Es valida en este sentido la tesis de “el saber es poder”. Por 
ello era necesario seleccionar la informacién que Ilegaria a la masa de 
iectores. 

Dice Quezada: 

Los medios de comunicacién tienen un papel estratégico en el 
funcionamiento de una sociedad. Ademds de vigilar a los gobernantes, 

  

4 No solamente en Checoslovaquia o en México, se detectan restricciones a la libertad de 
expresion, a la opinion critica; también en Berlin, lugar considerado por muchos esiudiosos como 
el génesis del movimiento de 68. Ahi no se permitian tas criticas a las autoridades, ni mucho 
menos que estas fueran emitidas por catedraticos porque al hacerlo eran vetados 0 despedidos de 
sus empleos. 
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deben dar espacio a la pluralidad de voces que coexisten en una sociedad. 
Para los opositores resuita fundamental verse reflejados en los medios, 
Porque es una forma de legitimarse y de ir adquiriendo cohesion como 
grupo. Esa necesidad no era cubierta porque en fos afios sesenta el 
régimen controlaba a la mayoria de los medios™5, 

La primera parte de la cita de Quezada es referente a lo que deberian ser 
los medios de comunicacién. Después, éf mismo se dirige hacia una 
realidad antidemocratica que se vivia en los medios y que obstaculizaba 
la libre circulacién de 1a informacién y de expresién: el control del 
régimen sobre la prensa, la radio y la television. Es decir, nada salia al 
aire si no era previamente supervisado. 

En otras palabras, se puede decir que antes del 68, el Estado realizaba un 
control policiaco en los medios de comunicacion, de igual forma lo hacia 
en la presentacién y publicacién de libros o revistas. Las publicaciones 
de contenido critico del sistema, que se fundamentaran en la ideologia 
marxista eran prohibidas. 

Una necesidad que manifesté el movimiento del 68 fue la ausencia de 
una cultura critica. Por ello, las materias en la escuela y las revistas 
construidas bajo el pensamiento marxista fueron de vital importancia 
para hacer avanzar el movimiento y transformar la sociedad y hacerla 
mas igualitaria. Un buen ejemplo del pensamiento critico mexicano es José Revueltas”®, 

El conocimiento adquirido a lo largo del trabajo detectivesco era 
utilizado para reconstruirlo dentro de un marco donde se favorecia a los 
érganos de seguridad del Estado y en beneficio de este, creando con ello 
una lealtad ciega por parte del brazo armado, el cual estaba amparado en 
la impunidad. 

Los reclamos de los estudiantes hacia los medios de comunicacién 
manejaban una demanda central: democratizar la prensa escrita y la de la 
radio y la television, lo cual, implicaba romper con la complicidad que mantenian el Estado y fos medios de informacion. Los monopolios 
informativos en México tenian el respaldo del Estado. 

El Estado mantenia vigilada a la sociedad, a los partidos politicos de oposicién principalmente y a los grupos politicos organizados de manera 
—— 

554 ouayo Quezada, Sergio. 1968: Los archivos de ta violencia. México, Grijalbo, 1998, p. 52. * Revueltas, José. México 68: Juventud y revoiucién. Segunda reimpresién, ERA, México, 1996, 348 p. 
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clandestina. La informacién que recibia ia sociedad mexicana partia de 
la ideolégica capitalista. Se encontraba controlado el manejo de la 
informacién emitida en la prensa escrita, radio y televisién. Un 
periodista ganaba mas por lo que no escribia, que por lo que escribia. 
Una practica corrupta, y comun, dentro del circulo periodistico era el 
famoso “chayotazo”. 

Jorge Carrién denuncia de manera frontal ja politica parcial que se 
manejaba en los medios de comunicacién. 

Al examinar los medios de difusién -acaso ios mas funcionales en la tarea 
de consolidar la ideologia- seria mas propio hablar de colaboracién en el 
nivel de parte organica de una clase en el poder que de subordinacién del 
aparato propagandistico ante aquéila. La subordinacién, en todo caso, 
seria la de toda clase dominante a los intereses del imperialismo. Un sélo 
ejemplo, el de Garcia Valseca -propietario de ia cadena de periddicos mas 
sucia de México, -es posible que del continente- ilustra las ligas de clase 
y explica el cardcter monolitico y corrompido, anticomunista siempre, de 
la prensa ilamada libre. El nombre de Garcia Valseca figura entre los que 
integran la segunda lista de los multimillonarios mexicanos, tiaicamente 
detrés de la que forman los Miguel Aieman, Carlos Trouyet, Emilio 
Azcarraga -monopolista de la radio y televisién- y otros”? 

La familia Azcdrraga ha representado una tradicién dentro de la radio y 
televisién para la sociedad mexicana. Ahi se realiza el control de la 
informacidn, es un monopolio que tiene el respaldo dei Estado. 

En la opinién de Aguayo Quezada se visiumbra mas central la relacién 
entre el gobierno y los medios de comunicacién, veamos: 

En mayo de 1967, ef presidente de la Repiblica escribiéd una carta al 
principal accionista de Televisa, Emilio Azcarraga Milmo. Diaz Ordaz ie 
agradecia algunos consejos que Azc4érraga le habia dado sobre la 
utilizacién de ia radio y la television y le anunciaba que por esos 
“servicios tan estimables, me he permitido nombrario mi consejero en 
materia de radio y televisién. Le ruego acepte serlo, aunque fos 
honorarios no son, importantes, pues Unicamente consistiran en una 
moneda de oro al afio. Por adelantado le estoy remitiendo dos afios de 
salario”. Se diluia la sana distancia que debe haber entre medios y 
gobierno”? 

   

No eran producto de fa casualidad las acusaciones de los estudiantes, al 

  

ar Carrién, Jorge. “Biografia Politica del Movimiento de Julio”, en Tres Culturas en Agonia. México, Editorial Nuestro Tiempo, 1969, p. 27. 
as Aguayo Quezada, Sergio. 1968 Los Archivos de Ia Violencia. Grijalbo-Reforma, México, 1998. p. 53. 
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llamarla “prensa vendida”. Sin embargo, no bastaba con tener la razon 
para hacer cambiar las cosas. Pues el Estado siempre estuvo en contra de 
los cambios. Quezada hace mas que evidente la relacién entre gobierno y 
medios. Y eso dio pie a la complicidad que mantuvieron para controlar 
la informacién, desprestigiar al movimiento estudiantil-popular y 
desinformar a la poblacién. 

Diferentes tipos de manifestaciones se realizaron durante el 68 en contra 
de la prensa escrita por no informar con objetividad las demandas del 
propio movimiento estudiantil. Los estudiantes la Mamaban “prensa 
vendida”, haciendo referencia a los noticieros de Televicentro. A los 
periddicos, como: Novedades, Ovacienes, Sol de México, El Nacional. 
Los diarios que eran considerados més objetivos y que realizaban un 
trabajo mas imparcial eran: Ei Universal y Excélsior. 

La estructura que sostenia a la prensa era antidemocrdtica e impedia la 
apertura hacia opiniones de oposicién. Eran mas comunes las noticias 
que justificaban al poder que las que realizaban criticas hacia él. La 
capacidad que tenia el Estado para censurar a los diarios Negaba al nivel 
de mandar a cerrar los diarios. 

El propio movimiento estudiantil fue manejado por los medios masivos 
de comunicacién como una conspiracién internacional comunista. Y 
como la television no explica, nada mas informa, la gente catalog6 a los 
‘estudiantes como “rojos”, revoltosos que estaban dejando de hacer su 
tarea primordial, que a juicio de la sociedad conservadora era 
unicamente la de estudiar. 

Los medios masivos de comunicacién, a nivel general cerraron filas, 
para desinformar de lo que en realidad solicitaban los estudiantes. Se 
creé una nube gris que impedia el paso de la informacion estudiantil y 
protegia el autoritarismo, el corporativismo, la corrupcién ejercida por 
Estado. Ademas, encubria los abusos de la fuerza publica, 

El control marcado por el Estado durante el 68 hizo evidente la 
necesidad de utilizar experiencias de otros movimientos para tener 
contacto con fa sociedad y de tal forma poder difundir de manera real los 
principios de su lucha y en consecuencia convocar a la realizacién de 
una actividad revolucionaria m4s amplia y en beneficio de todos. 

E] medio que utilizaron los estudiantes para acercarse con la gente e 
informarle las causas del movimiento estudiantil, fue retomado de la 
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lucha obrera, por medio de Ja utilizacion de fas brigadas. Las brigadas 
eran grupos de estudiantes que estaban integradas hasta por 10 
universitarios, entre hombres y mujeres que salian a las calles a 
volantear y botear para hacerse del apoyo moral por parte de la sociedad. 

Las brigadas*® tuvieron como finalidad realizar pintas, volanteo y 
mitines relampago fuera de la Universidad. En estas actividades 
participaron también las universitarias, rompiendo con una tradicién 
social que concebia a la actividad politica como solo apta para los 
varones. 

El contacto con la gente, que se logré con el trabajo de los brigadistas, 
permitié ir abriendo el camino para concientizar y politizar a la sociedad 
y a los propios brigadistas en torno del movimiento. Se convirtié en una 
necesidad la impresién de volantes y carteles, para hacerlos Negar a un 
nimero mayor de personas que se encontraban fuera del ambito 
universitario y escolar. 

Las brigadas -dice el Pino- eran la vida del Movimiento. La gente ibaa 
las manifestaciones por la brigadas. Por qué seguia la gente a los 
estudiantes, Por las brigadas; porque antes habiamos “volanteado” en los 
camiones, los trolebuses, los mercados, los grandes almacenes, los 
talleres, jas esquinas en las que haciamos mitines relampago y nos 
pelabamos hechos la mocha apenas oliamos un granadero”®. 

Las brigadas fueron un importante elemento para politizar a la gente 
difundiendo jas causas reales del movimiento, ya que los medios de 
comunicacién confundian a la opinion piblica con noticias falseadas. 
Fue un trabajo constante de las brigadas en contra de la desinformacién, 
€n cierto sentido era como ponerse contra un monstruo invencible: 
Televicentro. El trabajo de hormiga y la informacién de boca en boca le 
fue creando una cultura politica a la sociedad. 

Los medios de comunicacién empezaron a pasar por una crisis sefialada 
por el movimiento estudiantil-popular. Esta situacién estuvo acompafiada 
por la crisis en la universidad y por la del sector obrero; esto significd 
que la crisis existié en toda la sociedad debido a las arcaicas estructuras 
del sistema nacional. 
— 
3 ta prdctica de las brigadas es una experiencia que provenia del sector proletario, utilizado para ta concientizacién del pueblo, ya que tos medios de comunicacién servian a los intereses de fos monopolios. Los estudiantes de 68 retomaron esa experiencia de manera vigorosa, se hicieron Presentes por distintas partes de la ciudad a Partir del 4 de agosto. Ese dia se dio a conacer et pliego petitorio definitivo. 

Poniatowska, Elena. Op. Cit. p. 30-31. 
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Los estudiantes vieron cristalizar las contradicciones del Estado en la 
universidad. Buscaron la via del didlogo para poder Megar a un acuerdo 
politico, sin embargo la cultura politica del sistema lo impedia. No habia 
esa tradicién en México de la negociacién. Ahora las interpretaciones 
oficiales como las de Enrique Krauze justifican al poder y rescatan la 
intolerancia de los estudiantes. 

Dice Krauze: 

Ei 22 de agosto, los diarios de la capital informaban sobre la entrada de 
los tanques rusos a territorio checoslovaco y el aplastamiento de la 
“primavera de Praga”. Era doloroso ver e! rostro deshecho de Dubcek, 
leer sus forzadas retractaciones, mirar las caras de aquellos jévenes 

frente a los tanques. Era un alivio voltear a México: no habia tanques en 

jas calles, sino indicios de respeto y conciliacion.“!. 

Vincular la primavera de Praga con la realidad mexicana, de la forma 
como lo ha hecho Krauze no es algo novedoso. De la Guerra Fria se 
rescataban los aspectos mas sangrientos para darle temor a la gente. Es 
manipular la informacién, es poner por encima de la razén, de la 
reflexion, de las ideas criticas el sentimentalismo; es hacer hincapié a la 

impotencia de los jévenes frente al ejército. Pero zacaso los estudiantes 
mexicanos no tuvieron tales experiencias frente al ejército durante todo 
el movimiento y finalmente el 2 de octubre? 

“Respeto” y “conciliacién” son palabras utilizadas por Krauze para 
caracterizar la politica ejercida por el Estado frente a la sociedad. Pero 
la historia inmediata del 68 nos dice otra cosa. Por ejemplo, el Estado 
con el movimiento de los médicos jutilizé esa practica politica?, la 
respuesta es negativa, se dio ia represién. O el caso de los ferrocarriles 
teniendo como presos politicos a Valentin Campa y Demetrio Vallejo. 
Nosotros creemos que el respeto y la conciliacién a la que se refiere el 
autor, es el que se da dentro de la élite del poder, porque hacia el 
pueblo, hacia la sociedad no han existido. 

Pero vayamos un poco mas adelante con lo que dice Krauze: 

E} secretario de Gobernacién Hamo por teléfono al CNH y transmitié la 
disposicion oficial af didlogo. Era tal la obsesién juvenil con el caracter 
  

™ Krauze, Enrique. Op. Cit. p. 326. El Consejo Nacienal de Huelga como tactica politica insté al 
gobierno a un didlogo piblico en la Ciudad Universitaria, para ef dia 20 de agosto de 68, por 
supuesto que el gobierno no mand6 a nadie a tal invitacién, era como aceptar que se evidenciara 
las practicas de corrupcién dei partido oficial, el PRI. 
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publico del didlogo, que en la Asamblea se discutié interminablemente 
sobre el punto bizantino de si las Hamadas telefénicas que el gobierno 
hacia al CNH eran piblicas. La resolucién fue negativa: no era publica 
una Ilamada telefénica, era preciso que tas autoridades manifestaran su 
voluntad de cara a la opinién. Con todo, la comunicacion no se rompid. 
De hecho, siempre existié entre varios lideres individuales y funcionarios 
del gobierno. El CNH pidié los nombres de los participantes y exigié de 
una nueva cuenta que el debate tuviese un cardcter piblico. Por su parte, 
Y a pesar de que esos dias se acrecentaba en la prensa el alud de 
desplegados oficiosos contra el movimiento estudiantil, la Secretaria de 
Gobernacién mantenfa el contacto por escrito y telefénico; era el CNH el 
que ponia las condiciones no ef gobierno. Se supo que los participantes 
oficiales en el Distrito, y el ministro de Educacién, el escritor Agustin 
Yafiez. Heberto Castillo exigié6 mas: debian estar presentes fa radio, la 
televisién y los periédicos””. 

Hablar del didlogo ptblico en la actualidad como se hacia en las 
reuniones del CNH, puede parecer risible. Sin embargo, también es 
risible y preocupante la desconfianza de los representantes del Estado 
para confrontar sus ideas ptblicamente ante una mesa de debate frente a 
estudiantes y maestros. 

Por otro lado, resulta que los mas interesados en dialogar piblicamente 
fueron Ios funcionarios del gobierno, mentira. Esta se complementa con 
lo siguiente que siempre existid “comunicacién” entre “varios lideres 
individuales y funcionarios del gobierno”. Krauze deberia poner los 
nombres de los lideres individuales para saber los infiltrados que tuvo el 
CNH. Si no lo hace es porque pretende manchar la integridad de muchos 
lideres y participantes y al propio movimiento estudiantil de 1968. 

Veamos otra opinién de Krauze: 

El 27 de agosto el movimiento estudiantil alcanzé su cenit y provocé ef 
mismo, por sus excesos verbales su cafda. Una importante manifestacién 
Negé al Zocalo. Ahora fos gritos eran distintos: “iNo queremos 
Olimpiadas, queremos Revolucion!” 27, 

A lo que Krauze le llama gritos, el pucblo le Ilama demandas politicas. 
Ademas, e} movimiento estudiantil del 68 no llegé a su cenit el 27 de 
agosto pues se habia convertido como hemos dicho en un movimiento 
estudiantil-popular y, por lo tanto dias después empezé su crecimiento 
hacia los sectores mds importantes de la sociedad: los maestros, los 
electricistas, los telefonistas, los padres de familia y la ciudadania en 

  

*” Krauze, Enrique. Op. Cit. p. 327. 
* Krauze. Enrique. Ibidem p. 327. 
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general establecieron brazos de solidaridad con los estudiantes y es por 
ello que fue reprimido el 2 de octubre. 

La participacién del rector Barros Sierra, al lado de los estudiantes, abre 
una nueva via al movimiento veamos cémo lo expresa Sergio Aguayo 
Quezada: 

Al decidirse a defender {a autonomia, Barros Sierra legitimé al 

movimiento estudiantil y lo lanzé por una direccién desconocida: lo sacé 
del ghetto de los radicales y lo incorporé al terreno de fos principios, de 

la defensa de la autonomia y de 1a Constitucién. Ese mensaje moderado 
facilit6 1a incorporacién de profesores de la UNAM, de instituciones 
como ta Iberoamericana y El Colegio de México, de cristianos, 

intelectuales y artistas, de madres y padres de familia, de sectores medios 
y de unos cuantos campesinos y obreros. Ya no era un grupito de 
estudiantes radicales, sino una masa plural de ciudadanos que defendian 
principios frente a la brutalidad policiaca. Esta legitimacién fue utilizada 
frecuentemente por las brigadas que salfan a extender el] movimiento a 
los barrios de la capital y a las regiones de México. Y el movimiento se 
expandi6 por la capital como la espuma™™. 

Es decir el movimiento estudiantil, convertido en popular, logré 
acercarse a los habitantes de la capital. Obtuvo su apoyo y 
posteriormente se puede observar una real aceptacién de grupos 
organizados de la sociedad, como los obreros. 

Veamos el significado del didlogo publico. Para los estudiantes, fue la 
solicitud de transparencia en la vida publica del pais, los indicio: de 
corrupcién estaban presentes en diversas medidas en todos los sectores 
importantes del pais. Era necesario sanear la estructura del Estado de 
acuerdo a los puntos del Pliego Petitorio, sin embargo, el movimiento 
estudiantil no cerré sus objetivos tan sélo al cumplimiento de los seis 
puntos de manera conjunta se abrieron otras vias de expresién. Ello 
permitié que la sociedad se empezara ha organizar de manera distinta. 

Los estudiantes fueron el reflejo de las inconformidades de la sociedad. 
La sociedad sabia de las limitaciones de los medios pero no habia podido 
cambiar la situacién. Los estudiantes lograron tal transformacién. 

Lo hicieron como ya hemos dicho y adem4s asi como los medios de 
comunicacién estaban en las manos de unos cuantos personajes 
intocables del pais, entre ellos Emilio Azcarraga, era necesario salir a la 
  

™ Aguayo Quezada, Sergio. 1968 Los Archivos de Ja Violencia. Grijalbo-Reforma, México, 
1998, p. 128. 
 



calle. En una marcha destacé una manta, donde se confirmaba la idea de 
cambio que requerian los universitarios, esto es: “ESTAMOS CON LOS 
MODERNOS FILOSOFOS DE LA DESTRUCCION”.*® El primero de 
septiembre, e! presidente Gustavo Diaz Ordaz calificé al critico aleman 
Herbert Marcuse, como “filésofo de la destruccién”. 

Francisco Lopez Camara nos acerca a la importancia de los autores 
reconocidos por el sistema como filésofos de la destruccién en el Ambito 
de la cultura y de una real importancia durante el movimiento estudiantil 
de 68 a nivel] mundial. En este sentido se abre un significado profundo 
del propio movimiento: la importancia de pensadores criticos 
contemporaneos. 

Sigo pensando que lo acontecido en México en 1968 fue la culminacién 
inevitable, aunque haya sido tragica a la postre, del agotamiento de una 
politica de desarrollo que no fue sdlo una férmula econémica, sino 
implicé también una verdadera desfiguracién de Ja organizaci6n social, 
del sistema politico y de la propia vida publica. Los libros de Marcuse, 
como los de Sartre y también -es muy importante recordarlo ahora- los 
del joven Marx, entre otros menos sobresalientes en esta época, 
circularon mucho en los estudiantes y profesores de la década del sesenta 
precisamente porque venian a constituir una combinacién intelectual 
fundamentalmente critica de los que en cada caso y en cada pais 
constituia un sistema autoritario y represivo a los ojes de sectores 
naturalmente criticos de clase media o pequefia burguesia, como se desee 
llamar a estudiantes, profesores o intelectuales y artistas en general. Pero 
esa critica del sistema, en Europa, Sudamérica, Estados Unidos o México, 
por venir de sectores més o menos “sueltos” (es decir, no atrapados o 
congelados formalmente por organizaciones politicas, prejuicios 
ideoldgicos, religiosos 0 politicos, o por formas de dominacion 
tradicional, como ia familia o los escrépulos sexuales}, sélo era posible 
en elevados niveles intelectuales: la filosofia, la teorfa politica, la 
sociologia, la economia, en fin, ef psicoandlisis.2%, 

Algunos participantes del movimiento estudiantil del 68 ¢ integrantes 
del CNH coinciden en que ellos lefan con mayor frecuencia novelas, 
periddicos y revistas como Siempre. No aparecen como una generalidad 
lecturas sobre autores de la primera generacién de la Escuela de 
Frankfurt, pot ejemplo. Y lo dicho por Lopez Cémara da la oportunidad 
para comentar que e] conocimiento cientifico y critico de la sociedad 
actual se realizaba dentro de una élite intelectual. 
  

*anaya, José Vicente. “La poesia que leiamos en 1968.” en La Jornada Semanal, nim. 239, 
México, 9 de enero de 1994, p. 31. 
#6 Lépez Camara, Francisco. La Cultura del 68 Reich y,_Marcuse. Universidad Nacional 
Auténoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciptinarias, México, 1989, p. 
18-19. 
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Para finalizar, es pertinente retomar algunas ideas generales manejadas 
en este capitulo. Los medios masivos de comunicacién eran totalmente 
antidemocraticos antes del 68. El Estado tenia como cémplices a los 
duefios de estos organismos informativos. El “chayotazo” formaba parte 
de ese contexto corrupto del periodista. Después del movimiento 
estudiantil-popular del 68 fue posible abrir espacios para expresar ideas 
criticas que analizaban ai sistema. 
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INCISO D . 
LA CULTURA Y LOS JOVENES 

Una parte importante del movimiento estudiantil en México y que no ha 
sido lo suficientemente estudiado ha sido el aspecto de la cultura’. En 
este capitulo se intentard, rescatar los aspectos culturales del evento 
“sesenta y ochero”, tratando de englobarlo dentro de una problematica 
representativa de los paises del Tercer Mundo y en particular los de 
América Latina. 

Las luchas obreras, el movimiento de los médicos y la vida de la propia 
universidad fueron generando en una parte importante de los jévenes y 
los universitarios una cultura politica critica ante el Estado. 

En México, las luchas obreras sefialaron la necesidad de un cambio en 
las condiciones de vida del proletariado. A finales de la década de los 
cincuenta, en 1958-1959 se dio una batalla importante, que repercutid 
directamente en la movilizacién estudiantil del 68, esto es e] movimiento 
ferrocarrilero, teniendo como dirigentes a Demetrio Vallejo y Valentin 
Campa”, ambos estuvieron, como presos politicos, en Lecumberri2”. La 
solicitud de libertad a los presos politicos, manifiesta en el Pliego 
Petitorio del movimiento estudiantil-popular del 68, hizo evidente la 
importancia que tenia el sector obrero para los estudiantes. 

Afios posteriores en 1964-1965, se suscité la lucha de los médicos que 
pertenecian al Hospital 20 de Noviembre, esta tuvo el apoyo de los 
estudiantes de Medicina, de Ciencias, de Economia y de Politicas. La 
razon fue que los médicos se habian revelado por la suspension de un 
  

Wea conjugacién de diversas iuchas de protesta fueron gestando el movimiento estudiantil de 
1968 en México. Pero, la realidad oficial descartaba la presencia de eventos disidentes, sin 
embargo, los habia y por no tomarios en cuenta y darle solucién real a sus demandas se fueron 
agudizando cada vez mas. Un ejemplo se encuentra en Ia voz de expresién por parte de los 
maestros de Guerrero encabezados por Lucio Cabaifias. 
“* La rapidez como se fue desarroilando ef movimiento de los ferrocarrileros, organizados en el 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana, STFRM, liamé fa atencién 
de otros sectores de obreros como los telefonistas, los metalirgicos, los maestros y jos 
telegrafistas. Ellos Hegaron a formar el movimiento proletario y social mas importante de ta 
década en México, situacién que no se daba desde 1935. Sin embargo, después de algunos 
triunfos importantes, tos lideres ferrocarrileros fueron hechos prisioneros, encarcelados en la 

prisién de atta seguridad, conocida como Lecumberri. 

El Lecumberri, ahora Archivo General de la Nacién, fue [a prisién m&s temida por los 
criminales, era de maxima seguridad para Ja época, donde se aplicaba el sistema “Pandptico™ del 
que habla Michel Foucault en Vigilar y Castigar. El Nacimiento de Ja Prisién. 
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pago que recibian a fin de afio, algo parecido a io que se conoce como 
aguinaldo. 

Los médicos representaban una lucha proveniente de la clase media. 
Formaban un movimiento con una preparacién profesional, que se 
encontraba inconforme ante su realidad y que hacia presién contra el 
régimen autoritario del Presidente Gustavo Diaz Ordaz. Los médicos 

habian Hlegado ai nivel de concientizacién de su papel jugado en la 
realidad. 

En México, era una tradicién reprimir con la violencia las 
movilizaciones fuera del sistema. La experiencia le ensefiaba a Diaz 
Ordaz la posibilidad de lograrlo. El mismo sistema fue construido para 

realizar este tipo de arbitrariedades y en este caso no habria porque dejar 
de practicar esta tradicién desde el poder. Segin la tradicién de los 

gobernantes mexicanos el movimiento de los médicos se podian 
controlar como se hizo con otros. 

El movimiento de los médicos es una novedad para la época. Representa 

una protesta de la clase privilegiada del pais, los profesionistas. Ahora 
se manifestaba en contra del sistema la comunidad egresada de una 
universidad. Era entrar a la etapa final del “milagro mexicano”. Ya no 
habrian mds contrataciones masivas de profesionistas. Era el inicio de 
una nueva etapa, donde estaria un gran nimero de profesionistas 
desocupados. 

Los médicos empezaron el desmantelamiento del gobierno mexicano 

pues, este no estaria dispuesto a conceder las demandas de los 
profesionistas. No los consideraba en condiciones de exigir y si lo 
hacian eran evidenciados como un grupo manipulade o por lo menos, con 
influencia comunista. La actuacién frente a este grupo, por parte del 
gobierno, debfa servir como ejemplo desmotivador y no como estimulo 
para futuras protestas. 

En México, los estudiantes fueron formando un nuevo concepto de 
cultura que aceptaba y asimilaba la herencia de las luchas de protesta de 
distintos sectores de la sociedad tanto de obreros como de campesinos o 

de la misma experiencia estudiantil tanto de la capital como de 
provincia. Dentro del proceso de formacién cultural, la presencia de las 
movilizaciones estudiantiles extranjeras estuvo latente. 

Por ejemplo: la Revolucién Cultural China; las manifestaciones 
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estudiantiles del bloque capitalista, entre ellas destaca la movilizacién 
estudiantil alemana y en particular “el mayo francés”. Ademas, estan las 

protestas en las universidades de EUA, la de Columbia y Berkeley con 
sus luchas en contra del racismo y por supuesto los movimientos 
antirracistas del Black Power y las panteras negras. Por supuesto no se 
puede olvidar la Primavera de Praga. 

Pero creo, que en particular para México y América Latina la Revolucion 
Cubana™ fue un hecho histérico de donde parte la importancia de los 
paises del Tercer Mundo para el mundo y su posibilidad de liberarse de 

las manos del imperialismo. Ademas, de ahi se desprenden, en gran 
medida, los acontecimientos del movimiento del 68 mexicano. Claro, eso 

no significa desechar la importancia de la historia nacional. 

No es casual que en las distintas manifestaciones estudiantiles que hubo 
en el mundo durante el corto periodo del 68, se retome la imagen de 

Ernesto Guevara, e] Che. Por medio del Che, el Tercer Mundo aparece en 

el primer mundo, en Europa Occidental. La intencién del imperialismo 
de EUA, fue dar fin a su ideologia revolucionaria que poseia el Che’, 
por médio de su muerte. Pero, lo que logré fue que toda una generacién 
de jévenes se formara y creciera con esa cultura. Muerto en 1967, hizo 

posible que se le convirtiera en un héroe revolucionario incorruptible; su 
personalidad fue la del sacrificio. 

En México y el mundo se realizé una critica radical a la ideologia 
burguesa. Los mexicanos al igual que los de América Latina 

consideraban que la bota opresora del imperialismo fuese poseida por los 
EUA. Por ello la importancia de la Revolucién Cubana y el interés de 
poner en practica la “teoria del domino”. 

Garcia Canta refleja este sentir de esta forma: 

2 La Revolucién Cubana rompié con ta tradicién cultural para hacer politica y para Hevar ala 
prdctica el derrocamiento del gobierno al servicio del Imperialismo. Los hechos histéricos 

revolucionarios en Cuba de la década de Ios cincuenta fueron planeados desde México, teniendo 
las siguientes particularidades: la revolucién se Hevé a cabo y triunfé sin la presencia de un 
partido politico, sin la existencia de una clase proletaria fuerte y aplicando una forma de 

guerrilla conocida como e} “foquismo”. 
Del pequejio grupo que aplicé ei “foquismo” e hizo triunfar a la Revolucién Cubana en 1958, 
sobresale, en el 68, ef tider guerrillero “ef Che”, convirtiéndose en una de las figuras mas 
simb6jicas en ei 4mbito mundial. El Che fue reconocido por muchos como ei hombre de hierro, 
incorruptible, de una disciplina férrea, carismatico, Heno de una imagen de generosidad para fa 
jeveatud mundial. 

4" La actuacién de la Revolucién Cubana fue tomada como un ejemplo en México, sobre todo por 
la aplicacién del “foquismo”. Muchos jévenes y estudiantes consideraron que la via para cambiar 
y mejorar las condiciones de vida de todos ios habitantes era solamente por el camino de las 
armas. 
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El movimiento estudiantil fue un rechazo de la sociedad burguesa, de sus 
valores efimeros, sin que hubiera, por otra parte, ningén modelo para una 
nueva sociedad... Si no era explicito lo que los jévenes deseaban para su 
pais, si lo era lo que les repugnaba: la dependencia de Estados Unidos, el 
fortalecimiento de la burguesia mexicana, el sometimiento de los 

trabajadores, el empobrecimiento de los campesinos, ja estrechez de los 
salarios minimos, la falta de esperanzas activas en su generacién, ja 
simulacién y ios intereses creados por una minoria.?”, 

Calificar a la pequefia sociedad mexicana con dinero como burguesa, 
considero que es exagerado, de acuerdo a como Io hace Garcia Cantt. Si 
esta a sociedad burguesa a la mexicana se le compara con sociedad 
burguesa francesa se puede entender que existe una gran diferencia, 
tanto en términos culturales, como econémicos e interés por beneficiar a 
su propio pais. 

Nuestra burguesia a la mexicana se ha encargado de enriquecerse, 
haciendo a un lado el interés real por mejorar su nivel cultural. Ha 
saqueado al pais dejando en la pobreza a un alto nimero de mexicanos: 
obreros, campesinos e indigenas. No posee un proyecto de desarrollo 
econdmico y cultural en el 4mbito nacional. 

Dentro de ese contexto, toma sentido la figura y utilizacién de la imagen 
de Ernesto Guevara, el Che. Es el simbolismo del tercer mundo, de 
América Latina. Es uno de los primeros que rompe con la negacién de 
nuestra existencia; él le dice a ios paises del bloque capitalista que si 
existimos. 

La importante figura del Che, le permitié a la juventud mexicana 
reflexionar en torno de sus instituciones establecidas como los partidos 
politicos. El CNH mantuvo durante todo su funcionamiento una 
caracteristica importante: haberse mantenido al margen del Partido 
Comunista Mexicano, PCM?*. 

Los medios masivos de comunicacién fueron los encargados de manejar 
la idea de que el PCM junto con una organizacién internacional 
comunista, habian manipulado a los estudiantes mexicanos y de todo el 

  

* Garcia Canté. Gastén. 1968: Javier Barros Sierra Conversaciones con Gaston Garcia Cantu 
México, Sigto XXL, 1972, p.18-19. 
23 Los partidos politicos y en especial el Partido Comunista Mexicano (PCM), ante el acoso y la 
represién por parte del Estado hacia las organizaciones de oposicién, encontraron en el medio 
estudiantil un lugar adecuade para ganar simpatizantes y militantes. Un sector importante de 
estudiantes universitarios opuso resistencia a tal invitacién. 
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mundo. Esto significaba que los comunistas debian tener una 
organizacién Io suficientemente fuerte como para actuar e influir de 
manera casi simultanea en todo el mundo. Esta hipétesis es poco 
probable de sostener. 

La idea mas certera es aquella que se basa en la aceptacién de ver en el 
68 de México y del Mundo como una protesta ante el mal 

funcionamiento de la sociedad consumista y capitalista en contra de la 
mayor parte de la poblacién que orillaba a un sin nimero de familias a la 
pobreza, sobre todo a aquellas que pertenecen a los paises 
subdesarrollados. Es pertinente recordar que esa situacién se ha 
agudizado con el paso de los afios. 

Veamos una situacién importante que explica el 68 mismo. Los jévenes, 

en general, fueron el foco de atraccién durante las décadas de la 
posguerra. En México, los partidos politicos no fueron ajenos a esa 
realidad, crearon instancias exclusivas de atencién a la juventud. EI 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) integraba a la juventud 
mexicana a sus filas por medio de! Frente Juvenil Revolucionario (FIR); 

y el Partido Comunista Mexicano (PCM) lo hacia por medio de la 
instancia Juventud Comunista de México (JCM). 

A una pregunta que le formulé a Enrique Semo durante el Coloquio 
titulado 1968: en México y el Mundo™, sobre las lecturas que realizaban 
los estudiantes durante ef 68, contesté que eran novelas. Pablo Gémez, 

otro expositor en esa mesa coincidié con Semo y agregd que era el PCM, 
el organismo que daba educacién y cultura politica a la juventud 

estudiantil mexicana. Esto ultimo no fue compartido por Semo, 
argumentando que el PCM era una “gotita” dentro del amplio y complejo 
mundo que intervino durante el movimiento del 68. “E1 PCM no tenia un 
numero importante de afiliados para haber logrado to que afirmaba 
Gémez”, dijo Semo. 

Sin embargo algunos militantes destacados del CNH que habian 

participado en las filas del PCM, como Rat! Alvarez Garin, Pablo 
Gémez, Marcelino Perellé, Eduardo Valle y otros mas, nos recuerdan que 
eso no signific6 que la ideologia de] partido predominara en las 
decisiones del Consejo Nacional de Huelga o en el desarrollo del mismo 
movimiento y que de tal forma este pudiera ser controlado. La 

 B1 papel de la izquierda militante es un punto poiémico que suscité un debate entre Enrique 
Semo y Pablo Gémez el dia martes 29 de septiembre de 1998 en Ia Facultad de Filosofia y Letras 

de la UNAM dentro del Coloquio: “1968: En México y el Mundo”. 
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movilizacién masiva del movimiento tiene explicaciones mas profundas 

como las que ya se han dicho. 

En diversas marchas realizadas a lo largo del 68 por los estudiantes, se 
fueron creando diversas mantas donde se enunciaba lo cambiable de la 
sociedad, como el romper con el esquema de realizar la revolucién con 
el apoyo de un partido politico, se decia: “E] Pueblo Unido, Funciona sin 
Partido.” 

La cultura politica emanada del PCM tuvo serias limitaciones y no 
solamente por la incapacidad del propio partido, también por la presién 
que provenia del Estado y e] PRI, los cuales a la vez promovian un 

desinterés por la practica politica. Dicha situacién cambié después de 
68; fueron surgiendo diversos grupos de oposicién, con un mayor interés 
hacia la politica. la nube gris que impedia la proliferacion de activistas 
politicos se fue esfumando progresivamente. 

El movimiento estudiantil a nivel mundial criticé a la burocracia de los 
partidos polfticos de izquierda y aceptaban los esfuerzos de la 
Revolucién Cultural China*®, porque crefan que ahi se estaba 

construyendo el verdadero socialismo, no burocratico. Y ademas, se 

sabia de la importancia de construir un nuevo tipo de cultura politica 
para el bien de la humanidad. 

Ello nos hace acercar a otra necesidad de los estudiantes: la apertura de 
materias donde hubiera un manejo del conocimiento critico. La lectura 
de obras de Marx y Engels fue una de las primeras vias tomadas para 
empezar a cuestionarse su realidad. De ahi se tomdé el fundamento 
politico, haciéndose a un lado el aspecto teérico. 

Un indicio importante que se le vincula hacia un proyecto de educacién 
socialista es el ocurrido en el Estado de Michoacén. Antes del 68 
mexicano se intent6 romper con la educacién elitista. En la Universidad 
de Morelia, la Universidad Nicolaita® que tenia como rector al doctor 

Eli de Gortari mostré la necesidad de un cambio. 

*5 Durante 1968 a escala mundial, se realizaron criticas severas a los dos planteamientos mas 
importantes del mundo: el capitalismo y el comunismo. E} “socialismo real” recibié un fuerte 
reclame. La guerra en Vietnam fue el motor imputsor para hacer mas agudos los levantamientos 
de protesta en contra de la hegemonia econémica de Estados Unidos. 

6 Cinco afios antes del movimiento del 68, en Michoacan, en febrero de 1963 se realizé un 
movimiento de corte derechista en contra de! rector Eli de Gortari. De ahi resulté 1a abolicién de 
la Ley Organica y la eliminacién del rector. De todo ese proceso resulté la apertura una 
movilizacién de estudiantes a escala nacional, esto se concentré en la realizacién de la Primera 
Conferencia Nacional de Estudiantes Democraticos. 
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Eli de Gortari fue reconocido como un intelectual destacado y como 
escritor de formacién marxista, escribié en la revista Historia y 
Sociedad’, al igual que lo hicieron José Revueltas y Enrique Gonzalez 
Rojo. 

Algunos autores criticos tuvieron una preocupacion durante estos afios: 
trabajar en torneo de la cultura. Un primer punto centrado en el interés 
por cambiar la cultura y la politica que habia venido manejando la vieja 
izquierda provenia de sus mismos integrantes; eran intelectuales que 
militaban o tenian acercamientos con el PCM. Esto se refleja en la 
elaboracién y publicacién de la revista: Historia y Sociedad, ella 
pertenecia al propio partido. Estaba dirigida por Enrique Semo”™* y 
Roger Bartra, y un grupo de colaboradores como: Boris Rosen, Ratl 

Gonzalez, Raquel Tibol, Eli de Gortari, José Revueltas y Enrique 

Gonzalez Rojo, entre otros. 

La revista Historia y Sociedad es un pilar dentro de la construccién 
democratica de los medios. Sus autores tenian la necesidad de abrir 
nuevas vias de comunicacién y algo mds importante crear nuevos 

espacios de participacién donde se difundiera una ideologia critica. 

Historia y Sociedad, al igual que Cuadernos Politicos y Punto Critico, 
pueden ser catalogedos como un grano de arena dentro del contexto del 
movimiento estudiantil-popular de 1968. Tuvieron la originalidad de 
realizar publicaciones nuevas y revigorizadas; y en ese sentido, se debe 

entender que el 68 dio origen a un sin nimero de proyectos, que a veces 
rapido y en otras ocasiones poco a poco han ido democratizando los 
medios masivos de comunicacién. 

Veamos algunos casos pertinentes, afios mas tarde o quizds solamente 
dias después del 68 y como una respuesta a la solicitud de apertura en 
los medios masivos de comunicacién en México, por parte de los 

estudiantes, se fueron creando con cierta facilidad espacios donde se 

®7 Carr, Barry. La izquierda Mexicana A Través del Siglo XX. ERA, México, 1996, p. 242-247. 
En esta parte el autor abunda en Ia importancia de la literatura critica de izquierda. 

*8 Enrique Semo a finales de la década de los afios sesenta formaba parte del Comité Central de! 
PCM y durante ef movimiento de 68 pasé lo siguiente dice: “En septiembre de 1967, decidf 
aceptar una vieja invitaciéa para estudiar un doctorado en la RDA, sin sospechar lo que 
sucederia diez meses mas tarde. 
“Asi, el 68 me alcanzé en Europa, en donde ios hilos de México habian de cruzarse con los del 
viejo Continente. En Berlin tuve que tomar las mismas decisiones que los intelectuales estaban 

tomando en la Ciudad de México.” Semo, Enrique. “1968: Entre la Reforma Universitaria y la 

Reforma del Socialismo”, en Proceso, México, nim. 884, 11 de octubre de1993, p. 6. 
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expresaban artistas, escritores, intelectuales etcétera, que no defendian 

al poder o estaban del lado de él. Algunos ejemplos son las revistas: 
Porqué, 1 suplemento cultural de Siempre, Por Esto, Proceso, Vuelta, 
Nexos””, entre otros. 

Y algunas mas, donde habia un manejo de historietas diddcticas’” como 
Los Supermachos, Los Agachados, La Garrapata, Mafalda, El 
Tataranieto del Ahuizote, entre otras. También nacieron periddicos de 
circulacién nacional con articules que criticaban al sistema y lo 
defendian, algunos de ellos son: El Financiero, Uno Mas Uno y La 

Jornada. : 

El movimiento estudiantil del 68 fue un parte aguas en miltiples 
sentidos: Permitié que la imaginacién diera solucién a los problemas 
nacionales, sostenia que su propuesta en mucho era mejor que la ya 
vigente. Eso no ha sido facil de demostrar, sobre todo por la represién 
por parte de] Estado, empezando por la masacre del 2 de octubre. 

Sin embargo, las décadas posteriores al 68 han servido para demostrar la 
pertinencia del movimiento y sus demandas. Sus demandas més 
profundas se empiezan a cumplir. Lo cual significa que los alcances de 
la Revolucién Cultural del 68 dentro de la “escala planetaria” son de 
“larga duraci6n”. 

Veamos el punto de otra forma como lo hace Barry Carr, cuando analiza 
la historia de la izquierda mexicana durante el Siglo KX. De ahi 
retomamos un aspecto que parte de finales de los sesentas y llega a la 
mitad de los setentas, veamos: 

Los afios sesenta y el principio de los setenta fueron un periodo de 
progreso cualitativo (mas que cuantitativo) para los socialistas. Una gran 
parte de la izquierda mexicana rompié con muchas de las tradiciones del 
pensamicnto y ia practica socialistas, y surgieron nuevos sujetos 
hist6ricos y nuevas formas de lucha, especialmente entre 1966 y 1975. A 

  

2 Es su primera época Nexos fue una revista critica, después cambid esa postura. 
Se puede tomar come caso similar ta situacién del movimiento estudiantil mexicano con el 

chino en el sentido de la aparicién del primer dazibao, donde se criticéd el actuar del rector Lu 
Ping de ta Universidad de Pekin. Mao calificé este primer afiche con caracteristicas marxista- 
leninista y pidié su publicacién para que las masas aprendieran a construir jos propios. Este y 
otros eventos significativos permitieron el avance de educativo de ambos movimientos. 
La posibilidad de intercambiar ideas por medio de un cartel, dazibao o afiche, fue enriqueciendo 
ei espiritu critico de las masas. Ademds, los dazibaos fueron el medio, por el cual los chinos 
abrieron una nueva etapa en los medios masivos de comunicacién donde todas las opiniones 
tenian cabida. 
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mediados de los afios setenta, el grueso de la izquierda socialista 

consolidé finalmente su declaracién de independencia respecto del 
estado, tan dolorosamente alcanzada: ef camino al socialismo ya no 

pasaba por la Revolucién Mexicana. El movimiento politico socialista y 

revolucionario se oponia ahora al estado despético y su red 
corporativista, en la que las organizaciones obreras y campesinas estaban 
entrampadas. El episodio clave en que se condensaron estos cambios fue 

el movimiento popular estudiantil de 19687". 

EI punto central en el cambio de rumbo de la izquierda mexicana es el 
movimiento estudiantil-popular de 1968; rompe con el discurso de la 
Revolucién Mexicana promovida por el partido oficial y por el Estado. 
De hecho, la izquierda mexicana entra a un periodo de independencia del 
Estado que ha venido practicando durante las tres ultimas décadas post- 
68. 

Los universitarios pusieron un alto a los recursos que utilizaban los 
simpatizantes del PRI para armar sus discursos, como ensalzar”” los 
logros obtenidos o justificar su actuar por medio de la Revolucién 
Mexicana, adjudicandose os valores, principios y héroes 
revolucionarios. Los jévenes del 68 tuvieron ciertas reservas para 
plantear como demandas los principios de la lucha mexicana de la 
segunda década del siglo XX. 

La estructura de la familia mexicana era tradicional pues, el padre de 
familia ejercia su poder parecido al del Estado en cuanto a su forma de 
control y dominio era una autoridad omnipotente. La organizacién 
autoritaria era manejada en menor escala dentro del seno familiar, los 
distintos integrantes se veian gobernados por una figura que estaba por 
encima de la madre. 

En este sentido, el papel cambiante que fue adquiriendo la mujer dentro 
del seno familiar y a nivel social fue determinante para entender el 68. A 
los centros de trabajo, tanto de la industria como de las fabricas, 
asistieron las mujeres para obtener un ingreso que era empleado para 
solventar las necesidades del hogar. Esto significé que las mujeres 
dejaran de depender del jefe de familia en el sentido econémico y en 
consecuencia se fue debilitando su autoridad conservadora de poder. 

  

#! Carr, Barry. Op. Cit. p 229, 
*antes de julio de 1968 la clase social més rica del pais, la burguesia nacional discurrié 
diversas expresiones de consolidacién, era la elaboracién de una jactancia muestra de optimismo 
con un alza infinita. La unidad nacional a toda costa se encontraba presente en todos Ios sectores 
organizados de la sociedad, por ejemplo, en los partidos politicos tanto de izquierda, como de 
derecha. 
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La libertad de expresién que lograron las mujeres en 68 iba en 
contracorriente de la tradicién familiar “machista” que permitia solo a 
los varones las actividades politicas, reuniones de asamblea, de mitines, 

de brigadas o simplemente efectuar discusiones a altas horas de la 
noche. 

Al tratar de encontrar una caracteristica dei movimiento estudiantil de 
1968, Adolfo Sanchez Vazquez, -profesor en aquel entonces de la 
Facultad de Filosofia y Letras, donde impartia clases. de marxismo, 

registradas con otro nombre- presenta desde el punto de vista de la 
filosofia una reflexién muy parecida a la manejada por Michel Foucault 
en su obra Microfisica del Poder. Ademas no deja de ser interesante su 
reflexién sobre México 68, por vincularla con otros movimientos del 

mundo y plantear al Estado como el modelo de poder, reproducido a 

menor escala en otras organizaciones mas pequefias. 

Una caracteristica importante de este movimiento compartida con otros 
de la época, sobre todo, en Francia y Estados Unidos, es que el 

cuestionamiento de la autoridad politica se extiende a otras formas de 
autoridad que se dan no sélo en las relaciones entre el Estado y la 
sociedad, sino en el seno de la sociedad misma: relaciones en la familia, 

entre los sexos, en la docencia, entre generaciones, etc. En todas ellas, el 

poder, o micro-poder autoritario es impugnado™. 

La participacién de la mujer dentro del movimiento estudiantil de 68, 
permitié que los hombres y la mujeres tuvieran igualdad, en cuanto 

derechos y obligaciones, tanto a lo interno de la familia como dentro de 

la sociedad; no importaba la situacién civil, ya fuera casados o solteros. 

Antes de 1968 se violaba el articulo 4to de la Constitucién Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “El varén y la mujer son 

iguales ante la ley. Esta protegera la organizacién y desarrollo de la 
familia.” En la practica, eso no se respetaba, estos derechos igualitarios 

no eran respetados en el ejercicio de jefe de familia. En el seno familiar, 
et hombre imponia sus decisiones relegando los derechos de la mujer y 
de cada uno de sus integrantes, esto y ademas era permitido por la 
cultura tradicional que predominaba a nivel social. 

Resumiendo, se puede decir que los movimientos de los ferrocarrileros y 

de los médicos son hechos histéricos deterniinantes para la existencia 

28 Sanchez Vazquez, Adolfo. El Movimiento del 68. Testimonios y Reflexiones. Seminario de E] 

Capital, Facultad de Economia, México, UNAM, 1993, p. 9. 
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del movimiento estudiantil-popular de} 68. La izquierda mexicana 
después del 68 logré su independencia del Estado. Y junto a ello se 
logré una apertura importante de revistas y periddicos criticos, 
ocasionando en consecuencia una democratizacién de los medios 
masivos de comunicacién. 
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CONCLUSIONES. 

Una de las primeras conclusiones que hemos podido obtener del 

estudio realizado sobre el movimiento de 1968, es que fue un hecho 

histérico con alcances planetarios. 

Es posible encontrar indicios de lo que fue fa Revolucién Cultural del 

68 -dentro del tema de la escuela- en casi la totalidad del planeta. 
Estudiantes, jovenes, profesores e intelectuales de distintos regimenes 

politicos contribuyeron en el evento ruptura. 

Los tres epicentros seleccionados: la Revolucion Cultural China, el 

Mayo Francés y México 68 son los emblemas de tres bloques politicos 
distintos. El primero es de los paises socialistas; el segundo de los 

paises capitalistas y el tercero de los paises de América Latina y del 
Tercer Mundo. 

EI parteaguas cultural del 68, analizado dentro de un corto periodo que 
- abarca de 1966 a 1969, tiene puntos de incidencia. Lo cual no significa 

que haya sido lineal su realizacién. En los casos de China y Francia 

fueron los estudiantes los motores impulsores de una movilizacién mas 

amplia donde intervinieron amplios sectores de la sociedad. El caso de 
México 68 muestra su nacimiento dentro del medio escolar, para 

después dar paso a la creacién de un movimiento estudiantil-popular. 

Es decir, los tres epicentros tratados tuvieron como motores impulsores 

a los estudiantes. 

Los estudios realizados sobre el movimiento del 68 han puesto 
atencién en aspecto politico, descuidando el significado profundo de lo 

que hemos expuesto como Revolucién Cultural a nivel mundial. 

La Revolucién Cultural del 68 es un hecho histérico en miltiples 

sentidos. Las estructuras de la familia, los medios masivos de 

comunicacién y la escuela sufrieron profundas modificaciones. Estos 

tres 4mbitos permiten construir una explicacién profunda de lo que fue . 
el 68 y en consecuencia poder ver la curva revolucionaria que no ha 
concluido. 
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Después del Revolucion Cultural del 68 la vida en la escuela, en la 
familia y en los medios de comunicacién no fue la misma. El caso al 

que se ha prestado mas atencién que es la escuela permite observar 

ciertas particularidades, por ejemplo fueron los _ estudiantes 
universitarios los protagonistas del evento. En diferentes casos 

tuvieron como sus aliados a algunos profesores e intelectuales. 

Se crearon las vias adecuadas para que el conocimiento tuviera 

vinculaciones entre las diferentes etapas que conforman la educacién 

escolar, tratando de evitar con ello la numerosas deserciones y creando 
una educacién mds sélida. El aprendizaje memoristico dejé de 

practicarse; los examenes sorpresa dejaron de aplicarse; las barreras 

entre la practica y la teoria fueron combatidas. 

Los estudiantes exigieron a sus profesores el cumplimiento del derecho 

a discutir o debatir los temas tratados en clase. Rechazaron fas 

catedras donde el maestro era el supuestamente el Unico poseedor del 

conocimiento. 

El movimiento dei 68 dio fin con el modelo del intelectual tradicional 

que se formaba aislado de la vida practica, acabé con los proyectos y 

estudios construidos sin la referencia de la realidad. Es decir, una 

leccién del 68 obliga a los investigadores a tomar como referencia la 

vida cotidiana. 

Los estudiantes rompieron con el concepto erréneo que concebia como 
su unica actividad la de estudiar. Demostraron que habia otras tareas 
igual de importantes como la practica politica y el trabajo con la 

comunidad, entre otras. 

Dentro de la practica politica del 68 las mujeres demostraron que no 
era una actividad exclusiva de los hombres. En este sentido 
encontraron igualdad a la hora de participar frente al sexo opuesto. 

Hubo mujeres con grandes cualidades de liderazgo, con capacidad 
organizativa y creatividad. 

Sin proponérselo las demandas de las clases populares encontraron 

cabida en la escuela y en la universidad. Pues, después de 1945 a nivel 

mundial se intensificé la masificacién en las universidades, admitiendo 
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a los hijos de los obreros, campesinos, indigenas, comerciantes, 

burécratas, etc. Ello representé de manera general la presencia de dos 

grandes sectores en las instituciones de educacién: el proletariado y la 

burguesia. 

Una de las aportaciones de la Revolucion Cultural China es haber 

detectado y combatido la lucha de clases, la estructura dentro del 

aparato escolar. La educacién que se recibia se encontraba al servicio 

de la clase dominante, de la sociedad burguesa. Por medio de esta 
aportacién fue posible reconocer que esa rivalidad existia y existe en 
distintas partes del planeta. 

Los planes, programas, estructura organica y burocracia escolar de la 

universidad y de todo el aparato escolar no habian sido actualizados de 

manera seria desde ila época napoleénica. Esto hacia imposible 

modernizar la universidad de acuerdo a las demandas sociales y de los 

propios estudiantes que provenian de las clases populares. El 
movimiento del 68 permitio la actualizacién universitaria y escolar. 

Mientras la sociedad se encontraba en una etapa de modernizacion, la 
universidad continuaba practicando sus arcaicos planes de estudio. La 

solicitud de cambio fue creada por los estudiantes. 

Antes del corto periodo que comprende al 68 no hubiera sido posible 
que estallara el acontecimiento asi. Diversos elementos se fueron 
conjugando como la presencia masiva de estudiantes provenientes de 
las clases populares o la exigencia de que la teoria reflexionara en la 
realidad. 

Una parte importante de las demandas del 68 fueron expuestas antes 

del periodo. Pero la singularidad del evento estriba en la simultaneidad 
en que ocurrieron estas demandas y el corto espacio de tiempo que 

ocuparon de manera particular y en conjunto. 

Las universidades fueron creadas por la burguesia y tenian el objetivo 
de educar a sus hijos. En sus origenes el proyecto de universidad no 

tenia el objetivo de educar a las masas. Bajo estas circunstancias se dio 
impulso a la idea arquitecténica, es decir, las aulas fueron construidas 
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pensando en grupos de estudiantes poce numerosos y dispuestos a ser 

educados dentro de un plan tradicional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, fue creciendo 

una necesidad que provenia del propio capitalismo: un nimero mayor 

de profesionistas del que ya habia sido requerido. Por ello la 

universidad abrié sus puertas a las masas y asi dio inicio el proceso de 

masificacién. 

La masificacién universitaria no se dio por una raz6n altruista, se dio 
por una necesidad del propio capitalismo. Los Estados Unidos de 

América después de 1945 dominaron la economia a nivel mundial. Es 
significativo encontrar que los primeros que vieron crecer rapidamente 

su matricula universitaria fueron los estadounidenses. Sin proponérselo 
la masificacién universitaria fue creando las condiciones necesarias 
para que los actos de protesta no se resumieran a unos cientos de 

estudiantes. También propicid que las marchas, mitines, 

manifestaciones tuvieran la asistencia de miles de estudiantes. Visto de 
esta forma el capitalismo hizo posible la movilizacién estudiantil a 
nivel mundial. 

Durante el movimiento del 68 las manifestaciones estuvieron 
constituidas por estudiantes provenientes de las clases populares. En 
este sentido es posible afirmar que la protesta “sesenta y ochera” 
provino de las bases y de un sector de la clase media. No son 
aceptables las interpretaciones oficiales que argumentan e intentan 
convencer —sin lograrlo- que los estudiantes y todos los movimientos 
del 68 fueron manipulados por una organizacién internacional 

comunista. 

Los estudiantes universitarios combatieron a sus profesores y a los 
intelectuales tradicionales; pero eso no significé que no tuvieran 
aliados. Los casos de Mao Tse-tung, Jean Paul Sartre o Javier Barros 
Sierra ejemplifican el sentido de las alianzas realizadas entre 
estudiantes y profesores. 

Diversos intelectuales en el mundo que comprendieron las lecciones 

del 68, aceptaron que el acontecimiento los habia marcado. Un ejemplo 
central es Jean Paul Sartre. Sartre reconocié que las preguntas y las 
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formas de trabajo en las Ciencias Humanas habian cambiado después 

del 68. 

Un indicio central, para comprender la necesidad de democratizar los 

medios masivos de comunicacidén, son los dazibaos. La importancia de 

los dazibaos debe ser entendida dentro de la escala planetaria. De tal 

forma se puede analizar y entender los impactos que se realizaron en 
los medios masivos de comunicacién en México. 

Los medios de comunicacién -prensa escrita, radio y televisién- en 
México carecian de espacios de expresién libre. El] Estado y los duefios 

de los medios eran cémplices, esta relacion afectaba la objetividad en 
la informacién. El propio Estado no tenia una politica democratica 
hacia los medios. Por ello existia corrupciédn en este sector 

informativo, el mas conocido era el “chayotazo”, se decia que un 

periodista ganaba mas por lo que no publicaba que por lo que 
publicaba. 

Las publicaciones que pretendieran realizar una critica al Estado, al 
sistema o al gobierno eran censurados y vetados por un largo tiempo o 
definitivamente. Por ello los estudiantes en distintas manifestaciones 0 
mitines lanzaban una consigna que refleja la realidad en los medios de 

comunicacién: “jprensa vendida!”. 

La solicitud de dialogo publico fue una demanda que estuvo presente 

en todo el movimiento mexicano, pero nunca fue incluida en el Pliego 
Petitorio. Esta peticidn nacié de la desconfianza que tenian los 
estudiantes hacia la tradicional desinformacién y manipulacién de la 
informacién manejada por los medios de comunicacion. 

Para contrarrestar la politica antidemocratica y autoritaria de los 

medios, fue necesario que los estudiantes salieran a las calles a 

informar a la gente, realizando mitines, pintas, marchas y documentos 
informativos sobre el movimiento. En este sentido la comunicacién de 

boca en boca dentro del seno familiar, con los amigos, con los vecinos, 

con todo mundo, fueron estrategias determinantes para lograr que los 

estudiantes tuvieran credibilidad politica. 
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Los medios masivos de comunicacién dieron inicio a su proceso de 

democratizacién por las demandas que surgieron en la calle. Estas 

protestas callejeras han permitido la apertura de espacios plurales y 

democraticos, donde los intelectuales tienen comunicacién con la 

sociedad. Algunos ejemplos son La Jornada y Proceso. 

Antes del movimiento del 68 no hubiera sido posible tener la presencia 
de periédicos o revistas criticas. El Estado mexicano no lo habria 

permitido, su politica autoritaria impedia la creacion de estos espacios. 
Mas imposible seria la realizaciédn de debates en televisiédn. Como 
resultado del 68 se han logrado estos cambios. 

La televisién mexicana, entonces Televicentro, era usada para manejar 

un discurso oficial de la historia, teniendo como objetivo justificar al 
sistema y a la familia mexicana para vincularlos por la via del mundo 
feliz hacia la Revolucién Mexicana. 

La Revolucion Cultural del 68 representé la necesidad de reescribir la 
historia. Surgen nuevas preguntas para acercarse a esta disciplina. Se 
abre una puerta que reproblematiza la historiografia. De diversas 

puntos del planeta hay interés por la vida cotidiana, por la historia de 

la cultura y en particular por la historia de la cultura de las clases 
populares. En este sentido se rompe con la construccién de la historia 
politica, 

Un reclamo del] movimiento estudiantil a nivel mundial fue hecho hacia 
la vieja izquierda. El Partido Comunista Francés, el Partido Comunista 
Mexicano, el Partido Comunista Checo y al Partido Comunista Chino 
son algunos ejemplos de partidos politicos de izquierda en el mundo 
que fueron criticados por 1a actividad de su burocracia y la 
incapacidad para cambiar la ideologia impuesta por el capitalismo. 
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