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I N T R 0 D U C C I 0 N

En nuestros dias la movili, aci6n o estatizaci6n de

las clases mayoritarias, seg -un convenga a los intereses de — 

la clase en el poder, cobra Cada dia mss importancia debido

a la influencia que poseen las minorias sobre las masas. 

Asi vemos c6mo el grupo dominante, medinnte los me

dios masivos de comunica.ci6n, enajenan, homogenizan y unifi— 

can en su manera de pensar a las grandes masers a fin de que

produzcan m6.s, en forma diseiplinada y sin peligro de subver

si6n.. 

A fin de abarcar a toda la sociedad, la clase domi

nante ha disenado diferentes medios de comunicaci6n tomo la

televisi6n, el cine, la radio y la prensa. Esta u.ltima a su

vez se subdivide en sensacionalista, dirigida a las grandes

tapas de la sociedad, con preparaci6n escolar minima o nula; 

y la llamada seria, dirigida a las tapas de la sociedad- que

poseen una cultura general regularmente aceptable y por to — 

tanto pueden discernir to que les conviene. 

Todos los diarios sin excenci6n comunican para ma- 

nipular a sus lectures, la diferencia entre ellos es la for— 

ma en la que la realizan. Si bien, pa.ra los di: rios emarillis

tas es f6cil ganar adeptos mediante un gran titular muy r.l' r

mists o un desnudo de media plena, para los de informmaci6n — 

general, dirigidos a las caps sociales medi=.s, resulta igual

mente sencillo enganar a los lectores medis.nte entrevistas, — 
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reportajes- y, sobre todo, con los editoriales. 

Un caso particular de este ultimo grupo de diarios

es Exc6lsior,. que se convirti6 en el objetivo de esta inves- 

tigaci6n, en la cue se analiz6 el papel que jug6, en el movi

miento estudiEntil del 68, " el periodico de la Vida nacional.' 

A fin de descubrir la verdedera posici6n de Exc61- 

sior, se decidi6 escoger un periodo en el que el medic, am--- 

biente en que se desenvuelve estuviera convulsions=do nor al - 

gun suceso en el que la opini6n publica, manejsda por los -- 

diarios - en este caso Exc6lsior-, tuviera pPrticipaci6n deci

sive y se seleccion6 el movimiento estudientil del 68. 
Debido a la gran cantidad de informaci6n que oca-- 

sion6 el citado movimiento se seleccion6 un g6nero periodis- 

tico: el editorial, de ahi se obtuvo una muestra representa- 

tiva de doce textos publicados del 22 de julio al cuatro de

octubre de 1968. 

Sin embargo, para iniciar la investigaci6n de El y

prpel que jug6 Exc6lsior como medio de comunicsci6n en el mo

vi.miento del 68 se tuvo que echar mano de un marco conceptual

en el que se pusieran de. manifiesto conceptos como informa— 

ci6n masiva, la importancia de la comunic..ci6n en la socie-- 

dad contemaorAnea, los controles de la informaci6n, el perio

dismo y la ideologia, 17. industria cultural y la forma de ma

nejar la informaci6n, Conceptos, todos ellos, sobre los que

se cimienta la presente investigaci6n. 

Al tener las herramientas, se hizo necesario reali- 

zar un segundo canitulo can una somera historia de la prensa

mexicana, desde los inicios en la 6poca de la Colonia h<_st& 
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nuestros dias, enmarcada en el medio social, politico y eco= 

n6mico en el que se desarroll6, para posteriormente ahondar

en la situaci6n sociopolitica y econ6mica del pais, concre-- 

tamente el Distrito Federal, en la d6ca.da de los sesenta S. 

Haste aqui tenemos el marco conceptual y la delimi

taci6n de nuestro caso, conocemos sus antecedentes, factor - 

imprescindible para el mejor conocimiento del ce-.so a estu--- 

diar, por to que en* el tercer capitulo se ileva, a Cabo el a- 

ndlisis de la muestra. 

Los editoriales analizados fueron seleccionados to

mando en cuenta que el texto se refiera a declaraciones de - 

politicos, hechos que hayan dejado evidencias notables para

todos tomo un enfrentamiento entre policies y estudiantes, 

la quema de autobuses, etc.; y que los hechos hayan involu-- 

crado a un gran numero de personas: manifestaciones. 

A cada editorial le antecede unn breve reseina de - 

los acontecimientos que se suscitaron antes del hecho referi

do en el editorial con to que se abarca el contexto del asun

to. Concluido este paso se realize un estudio de las figures

ret6ricas seleccion.das: sin6cdoque, metonimia, litote, t6bi

co, met6.fora, entropic, antitesis, silogismo, entimema, hi-- 

p6rbole, divisi6n y ejemplo. Figuras tom das por Exc6lsior

para manipular la informaci6n y provocar en los lectores una

forma de ver la vida. 

Ambos pasos son de suma importancia para, en pri- 

mer t6rmino, saber en qu6 condiciones se presents, el hecho a

analizar y, en segundo, para conocer c6mo es transform: da la

realidad, por to que en el ultimo. paso se confronta el texto

con el contexto. 
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L A C 0 Y U N I 0 A 0 1 0 N

En nuestros dias, la comunicacidn es parte de un - 

proceso vital para cada indivsduo y para cada socieda.d; fend

meno imprescindible en el mundo contempor6.neo que sujeta a - 

los passes subdesarrollados- cs.rentes de tecnologia propia y, 

por tanto, dependientes econ6micamente- presas f6.ciles de la

penetraci6n cultural desbordada a, trav6s del flujo infor:n.ati

vo unilateral que los aprisiona aun m -' s que a los passes de- 
sarrollados. 

En el 6mbito interno de las naciones, la lucha de

clases por la obtenci6n del poder politico se refleja en el

grado, calidad y cantidad de informaci6n que se genera y con

sume. 

Los medios informa.tivos tienen un pa.pel muy impor- 

tante en la sociedad contemporanea, pero se tornan un arma - 

peligrosa que de no manejarse ad.:.cuedamente se suede volver

contra el emisor. 

En las sociedades capitalistas, los poseedores del

poder y, por consiguiente, los medios masivos de comunica--- 

ci6n, ejercen controles. de varios tipos orientados a la ena

jenaci6n de las clases desprotegidas para que trabajen disci

plinadamente, sin intentar rebelarse contra la burguesia. 

Para evitar la emancipaci6n de un pueblo, los me— 

dios masivos de comunicaci6n le imponen una ideologia contra

ria a sus intereses y muestran a la culture, - factor moviliza
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dor- como un ente completamente divorciado de las grandes ca

pas de la Sociedad, que no tienen acceso a la educe•ci6n por

su escaso poder adquisitivo. 

1. 1. LA COLTUNICACION EN LA SOCIEDAD CONTMUPORANEA. 

II periodismo es una forma de direcci6n politica - 

cuyos rasgos los determina el tipo de organiz: ci6n socis.l se

gdn la relaci6n de closes que exista en la sociedad de que - 

se trate. 

La comunicaci6n, a su vez, es una carreteristica - 

de todas las sociedades, ya que los individuos que la confor

man, en la eta.pa evolutiva en que se encuentre esa sociedad, 

se afectaa entre si de manera permE.nente. De ahi lo importan

cia de los medios de comunici.ci6n social, cuyos mensajes de- 

penden de la ideologia de los propietarios de aquellos, de - 

la clase en el poder. 

Es asi tomo el periodismo tomo forma de comunica— 

ci6n humana refleja el estado de las relaciones sociales, de

la lucha de cla.ses y, por, ejemplo, en una comunidad que se - 

rebela contra la explotaci6n que la inflige el grupo capita - 

lista en el poder, se manifiesta ese malesta.r en los mensa-- 

jes que emisor y receptor - en retroali.mentrci6n- dirigen en- 

tre si y hacia el exterior
1. 

En el caso de la guerra civil sa.lvadorena, la can- 

1.- Cfr. Camilo Taufic, Periodismo y lucha de cla.ses, Ed. Nue

va Imagen, M6xico 1979, p 22. 
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tidad de informaci6n en determinedo tiempo es proporcions.l - 

al grado de organizaci6n tanto de la guerrilla, a tr<-v6s de

Radio Farabundo Marti y Radio Venceremos, como del gobierr.Lo

de Yapole6n Duarte, voceros del imperialismo que to mamipul4. 

Por ello a los integrentes de una organiz- ci6n so- 

cial cualouiera les significa una necesided ostent_rse y ser

propietarios de los medios de comunic nci6n social ya que el

dominio de 6stos les garantiza el control de la crganizaci6n

social, del orden de cosas, y su predominio como clase socirl. 

Cuando un grupo social es el dueao de esos medios, 

los mensajes que emits serdn, en cor_secuencis, €. cordes a su

visi6n del mundo, como se observa en nuestra soeied<e;d que, _ 

verbigracia, recibe la propaganda capitalists exolicita o im

plicita en la programaci6n radial o televisiva de mpnera cons

tante, que trata de acallar la angustia social derivada de

la situa.ci6n econ6mica del pais. 

En este ser_tido podemos agregar que, como en el cv. 

so que nos sirve de ejemplo, los medios de comunicr-ci6n se - 

complementan como legitimadores del Estado- r6gimen de gobier

no- que en un pats capitalista tiende a manipular a todos los

estratos socieles que se reducen a su papel de receptores

sediados por una avalancha de informaci6n que los aw sella - 

sin darle margen a una participaci6n actives que pong,_ en --- 

pr6ctica la retroalimentn.ei6n que pudiera dar esp_.cio a ja - 

exposici6n de sus intereses como clase

oprimida2. 
La programaei6n cotidiana de radio, televisi6n, ci- 

2.- Ibidem, p 32. 
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ne, asi Como lns notas, articulus. renortcjes de Is prens-, 

homogeneizan a la clE se tr.,ba jadorc: en su manerc de pensr, r, 

luego de conseguir su est,.ndE-riz&ci6n en la rutin,'.- 
producti- 

ve, mediante la imposici6n de valores que le son ajenos cono

clase o: rimida, pero aue les proporcionF. un esti-do de enso: i_ 

ci6n que los separa de su realidad y les impide uns- :
ctitud

militante y despierta, prep•'-r6.ndolos D rn el consu:ao de los

productos que la industrializcci6n tiene necesid- d de lanzar

al mercado para aumentar el caaitcl. 

La variedad informativa que ofrecen los . zedios de

comunicaci6n soci<,.l tiene t,.mbi6n ese fin: aurnent- r el c,-ni

tal promoviendo el consumo a triv6s de notes inforras.tiWs -- 

para diferentes gu.stos que en un medio escrito tom.:n form - 

de sectiones denortiva, politic., de . es-aect:°Culos o culturr.. 

Pueden, por tonto, los medios masivos, co:ao irate

grantes de un sisteala de comunic=ci6njalterar la relrci6 n de

toda sociedad en oue se encuentran y aun nroducir efectos e: Z

el exterior cuando surge un mens-je que tiene re,--cci6n en c_ 

dena, digamos una cat6.strofe Como las reciertes explosiones

de productos qui-ricos en Id6xico y la India3. 

Por eso, la actividad de los ; zedios de ccraui: ic,-.--- 

ci6n es 1e. forma director p . r le; itiaar , un 1,t: do, tf-s-tc

por la rapidez con que puede propagar los mensajes que el -- 

upo en el poder le interests difundir y la efectivid- d que

3.- ai primero ocurrido en San Juan Ixhuatepec el 1; de no-- 

viembre y el segundo acaecido en unga pobl- ci6n hindu un

mes despu6s. 
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garz,ntizan una vez enajenadas 1_.s clases oprimida.s a inertes. 
En el nroceso informativo se logra que un indivi-- 

duo, que por ejemplo se inserta en un grupo
soci::l, a.simile — 

las norm -as sociales comunes al grupo al que ingresa y no s6- 

10 las adquiere sino que las reproduce en todas l,..s etapr-s
de su vida, segdn los patrones que los medios dictan en su — 

diario bombardeo. 

Ese bombardeo se vale de mensajes con doble signifi

cordo, manifiestos y latentes. En los primeros, la intenci6n

del efecto en el receptor es Clara, 
directa;, en tanto que -- 

en los de significado latente se disfraza, el objetivo quc

los comunicadores persiguen medie..nte la

ret6rica4. 
A to largo de la historic, el desa.rrollo de la co- 

municaci6n y la lucha de clases corren paraleles. 
Observamos

aqui c6mo los capitalistas se han visto obligados a masifi-- 

car su cultura, pero a la vez han propici..do que surja el mo

vimiento obrero y los partidos politicos opositores a los re
gimenes de sojuzgamiento, por to que la cl- se poderosa se -- 

anresur6 a recuperar para si el control de los medios de co— 

municaci6n masiva que le permiten mantener el estEdo de coat- 

sas que le tributa un ma.rco politico, econ6mico y juridico . 

adecua.do para una Sociedad consumista. 

1. 2. LOS COVT? OLES DE LA INFOA- iACION. 

4.— Daniel Prieto Castillo, Eet6rica y manipulaci6n de masas, 

E3icol—bi4xico, M6xico 1969, p 30. 



Interesa en este punto la manipul%ci6n del men` rje - 

mediante el control de Cada uno de los elementos que confluyen

en el proceso de la comunicaci6n pera que el mensaje se modifi

que en el sentido y la intensidad que el propietario de un me- 

dio le convenga. 

II control informativo aparece en diferentes gr, -dos. 

En ocasiones se oculta la informaci6n de maner tajante, o --- 

bien se retra.sa para minimizer el efecto en el receptor o mesa

de receptores. En otras oc,-.siones se divulga de manera tan con

fusa que i:apide a 6stos entender un hecho. 

La censura aparece veladnmente en un sistema seudode

mocr: tico. Los que detentan el poder se preocupan por controlar

la informaci6n y exigen a los medios silencio en cuestiones que

lesionan su imegen y su predominio social. Por consiguiente, en

los mensajes que esos medios informativos divulga.n se legitiman

va.lores, costumbres o tendencia.s de las minorias• en el

poder5. 
En los ultimos tiempos, los gobiernos procuran ali-- 

mentar esos medios informativos con boletines que refuerzan el

poder, justifican su permanencia y fFvorecen su anagen. En co- 

rrespondencia con la emisi6n de esos mensajes, el Estado brines

da apoyo efectivo o en forma de reducciones o cordon cions de

impuestos y paga publicidad, otorga permisos y f.cilita -ahi - 

si- una comunicaci6n perm,-nente con quienes oper&n los

medios6, 
5.- Cfr. Jorge Xifra- Heras, La informaci6n, anAlisis de Una li

bertad frustr, da, Ed. Hispano- Cultura, M6xico 1978, p 218. 

6.- CFR. Jos6 Baldivia Urdinea, La forme..ci6n de los periodistas

en Aa6rica Latina, Ed. Nueva Im&gen,_ MExico 1981, p 124. 



En campaiias preelectorales, 
por citar un caso, los

lideres del grupo en el poder los utiliz. n no s610
w7--- 

Jos pro- 

yectarse sino ta.mbi4n muy frecuentemente para desprestigiar

a la oposici6n, a la cual cierran todo resquicio 4ue filtre
i

los mensajes de las clases desprotegidas sobre las que se -- 
lana el cumulo desinformsdor. 

Para coartar el derecho natural que tod^. socieds-d

tiene a la informaci6n, los gobiernos se han preocup- do tam- 

bi6n por establecer normas que limiten la libertad de infor- 

maci6n e interviene de manera general en todo el sistema in- 

formativo y particularmente sobre cada uno de los elementos
que entrap en el oroceso informativo. 

II instrumento m6.s socorrido para el logro de ese

control es, tomo ya senalamos, la censura, que no s6lo puede

limitar el alc-.nce de un mensaje, sino incluso impedir que - 

salgan a la luz publica para evitar con ello la libre inter.= 

comunicaci6n de los individuos que conforman la sociedad de

que se trata y la organiz=:ci6n de los mismos para actuar en

consecuencia

Los medios informativos hacen to suyo en atenci6n

a las necesidades que el monopolio o el oligopolio que los - 

detentan y provocan, adem4s de un elitismo, la eriajem ci6n - 

de las clases explotadas. 

1. 3. EL PERIODI3MO Y LA IDEOLOGIA. 

Se advierte, en las sociedades capitalistas, que -- 

los estratos sociales que no intervienen directFmente en el - 

proceso de producci6n no comprenden de manera cabal el funcio
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namlento de la socied::.d en su coniw to y sus intereses los ex

nresan s6lo como ideologia. Esta es una de las r7zones Dor -- 

las que en este tiao de organiz-.ci6n social s6lo se reconoz-- 

can como clases soci=!.les al nrolet ri-:do y a la burguesia, c- 

paces de formular un proyecto de

organizaci6n7. 
De acuerdo con Carlos ul: rx, la ideologia es la iro- 

culaci6n de creencias religiosas, filos6ficas, noliticas y me

rales de las relaciones de producci6n y de trabajo con que 1s. 

clase poderosa domina a las mayorias Dor medio de 1.^ propaga_n

da y la publicidad que se desliza en el mconsciente del indi
viduo. 

Se exnlica pues c6mo los medios de comunic- ci6n, por

tadores de esa ideologia, tienen un tinte clrsista del cua.l F, 

no Dueden prescindir, y se esfuerzan,- Dor tanto, en amalga:m,. r

el todo de la estruct ura social para que los individuos no se

salgan de su funci6n y se reDroduzca indefinidEmente el modo

capitalista de producci6n. 

Aun cuando en alguna sociedad se Droduzca un crmbio

social extremo, la influencia de los medios trasciende en el

tiempo y la ideologia que Derne6 a la socied- d anterior se he

ce manifiesta en un nuevo tido de organizr,.ci6n social, ya sea

en patrones de conducta arraigados, en las instituciones o en

actitudes frente al trabajo. 

Como en las sociedades capitalistas la base esta. re

7.- Cfr. George Lukacs, Historia y conciencia de cl!-se, Ed. - 

Grijalbo, M6xico 1969, p 65. 
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presentada oor la forma de producci6n predomin- nte que inclu- 

ye ideologia y relaciones de producci6n, y la superestructura

es el reflejo de ese estado de cosas en la mente de los indi- 

viduos, en las instituciones y en la conductor de ambos, cual- 

quier modificaci6n drdstica en una repercute en la otra y s6 - 

lo a trav6s de la lucha de clases se puede superar ideologies

ajenas a la conciencia de la clase

La politica como m6xima exnesi6n de la lucha de c3a

ses se convierte en actividad de grupos especilizados a los

que orientan los partidos para lograr el control y el poder y

dar al Estado el matiz que expresa sus intereses. 

II periodismo juega entonces su oapel dentro de la

esfera, de la superestructura, y disemina a toda la socied,.d - 

la ideologia, que abarca conceptos juridicos, religiosos, mo- 

rales, est6ticos y culturales, principa.lmente, que pende so" - 

bre las masas como espada de Damocles. 

1. 4. LA INDUSTRIA CULTURAL. 

La cultura, concretamente, es para la c1=:se capita - 

lista un factor importante de dominio social, a la que presen

to como algo propio a la clase en el poder y ajeno a los opri
midos, su campo de batalla en la lucha politica e idel6gica, 

pese a que en :; 16xico, como en otras naciones, la cultura y la

vida nacional.,y las luchas politicas y soci:?.les se han vincu- 

8.- Camilm Taufic, on cit. pag 69. 
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lado a las luchas Dor una cultures democrftica9. 

Reflexioneuos aqui en los movimientos universita--- 

rios - el de 1968- que manifiestan el malestar social por la - 

forma de producci6n capitalists y exigen que la educaci6n lle

gue a los sectores mAs amplios de la poblaci6n. 

Para ma.ntener el orden de cosas que al sistema chpi- 

talista interesa, la ensenanza debe entender el mcrc, do cultu

ral en el que se insertan los Dynes educativos a los medios

de comunicaci6n colectiva. Aqu611os deben asegurar el adies-- 

tramiento de una 61ite que garrntice eficaz y eficientemente

la administreci6n a.decuadaa esacircunst?ncia y una investig.- 

ci6n cientifica que se traduzca en capital. 

El investigador de la comunic, ci6n Jaime Goded ob-- 

serva que en M4xico esa 61ite de egresados universit- rios se

acerca Cada vez ms a la clase obrera Como asalari^do con po- 

der adquisitivo mds y m6s deteriorado. Esto no impide y, mgs

bien, favorece que la cl^se en el poder pueda wFnipulsr aiin - 

m6s a los estratos desfavorecidos de la

sociedad10 
1. 5. LA RETORICA Eli EL PERIODI3740. 

E1 periodismo, Como todos los medios de expresi6n - 

9.- Cfr. Jaime Goded, " Cultura, politica y poder" en Revista

Mexicana de Ciencias Politicas Y Soci. les, ano % XIII, nue

va 6poca, no. 86- 87, Octubre- Diciembre, 1976, Enero- Mt.rzo

1977, MAM, M6xico, pp 93- 97. 

10.- Ibidem, p 97. 
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masiva, se comunica para influir a una comunidad y adherirla

a una forraa de concebir el mundo. La labor del periodismo es

llevar al receptor, a trav6s de la informaci6n, a creer y -- 

tomar tomo propia una ideologia, aunque Esta acttie en contra

de sus propios intereses, 

La manipulaci6n que ejerce la prensa en sus lecto-- 

res la realiza en un primer plano en la nota inform- tiva, en

donde minimiza o agranda la informaci6n segun convenga a su — 

icteologia. 

Posteriormente, un grupo de articulistas y editoria

listas tomar6n el tema de mayor inter6s, actu^lid=d y pol6mi— 

ca para verter sobre 61 una dosis de persu si6n mediante la — 

que convencerd al receptor de que el enfoque que el editor im

primi6 al tema es el correcto, convenci6ndolo de que la opi-- 

ni6n del diario sirve al lector para orientarlo y d: trle una — 

visi6n mAs comoleta del hecho. 

A fin de que un mensaje resulte aersuasivo, el emi— 

sor hate use de la ret6rica para la elaboraci6n programada, n

no espontAnea, del hecho. 

Las figuras ret6ricas tienen en principio la propie

dad general de toda frase que consiste en significar algo en

virtud de la construcci6n gramatical; pero, edem' s, las ex-Ore

siones figuradas tienen tambAn una modificici6n particulPr - 

que se forma en una especie aparte con Cada tipo de figura. 

Esas figuras se distinguen de las ex-)resiones no fi

guradas por el hecho de que en ellas hay una separa.ci6n entre

el signo y el sentido tomo un espacio interior del lenguaje11

til hecho ret6rico comienza donde es posible compa-- 
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rar la forma de esta palabra o de esta frase a la de otra pa - 
labra o de otra frase que hubiere podido emplearse en su lu-- 
gar y de la que puede considerarse

que ocupa el jugar. Nsvio

o yo to amo o yo to odio no tienen en si mismas forma ret6ri- 
ca. La forma ret6rica esti. en el empleo de vela para signifi- 

car navio ( singedoque) o de yo no to odio para signifianr el

amor ( litote). 

La figura conlleva ausencia y presenia: 
la presen- 

cia de un significado ( vela) y la ausencia de otro ( navio). 

La figura, por comun que sea y por familiar que la - 

haya tornado la costumbre, s6lo puede merecer y conservar el

titulo de figura en la medida que son de use libre y no est6.n, 

de algdn modo, impuestas por la lengua, Por ello, aunque ha.ya

elecci6n, es necesGrio que existan al menos dos t€rminos para

comparar, dos palabras para combinar y un espacio para que el

pensamiento pueda transformarse. 

Las figuras ret6ricas estn divididas por su aignifi

cado o tropos; por su forma o dicci6n ; por el numero de palr, 

bras en la frase o construcci6n; por la forma de la frase o

estilo; y aquellas que est€n inscritas en todo un enuncifdo o
pensamiento. Esta divisi6n de figuras ret6ricas tiene aun uns

subdivisi6n m6.s; sin embargo, para este estudio s6lo da.remos

a conocer aquellas figuras que se encuentran dentro del grupo

de los tropos y que son las siguientes: 

11.- Cfr. G6rard Genette,. Figuras ret6ricas y estructuralismo_, 

D3. Negalkop, 06rdoba, Argentina 1970, pp 30- 70. 
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Sin6cdoque: Conc,iste en extender, restringir o. alterar la siF, 

nificF.ci6n de las nel bras, tom=ndo 1a parte por

el todo o viceversa; la especie por el genero o

al contrsrio; la m`-.teria de la que est6 hechE un-. 

cosa por la cosa misma. Un ejemplo es vela nor na

Metonimia: Figura ret6rica que consiste en designar una Cosa

con el hombre de otra cua,.ndo est -4n amb^ s unidas - 

por alguna relaci6n. Un ejemplo: Cu, ndo se quiere

decir que una persona es anci^.na., se le llama. " ca

becita bl,,.nc'3.", que quiere decir que su Delo ester

invedido por las ca.nas. 

Litote: Consiste en exnresar menos de to que se quiere decir. 

Atenuaci6n. Un ejemplo de esta figura ret6rica es: 

yo no to odio para significar el a.nor. 

T6pico: Segun Arist6teles, los objetos propios de los ra.zona4a

mientos dial6ctiaos y ret6ricos, los argumentos

comunes a la 6tica, a la politica, a la fisica, y

a muchas otras disciplina.s diferentes, Como, por

ejemplo, el argumento de to mAs y de to menos. Los

t6picos son ftguras o frases que pertenecen a la

cultura de las mas=:s. 

Metdfora: Segun Arist6teles, la metdfora consiste en da.r a -- 

una Cosa un nombre que pertenece a otra; tre.nsfe- 

rencia que puede efectuarse del g6nero a la esDe- 

Cie, de la especie al g6nero o sobre la base de

una analogia. 

Entropia: En teoria de la informaci6n viene utiliz; ǹdose, a - 
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partir de los eEcritos de Shannon y ' Xiener, el con

ceoto de entropia para designs la medida de f- 

to de inforri :ci6n sobre la estructura det 11! d,. - 

de un sistema. Dado que la entropia se hrye cons- 

tituid nor el equivalente de 1F•s posibilidades - 

de desarrollo de un sistema, poder,ios decir que =_ 

hay entropia cu..ndo hey falta de inform- ci6n y -- 
entroola negativa curndo se tiene suficiente in=- 

formaci6n de un hecho. 

Antitesis: Figura ret6rica o tropo consistente en unir dos -- 

ideas o dos expresiones de sentido contr- rio fin

de dar mks relieve al pens^ miento. Ejemplo; amas

a quien to odia. 

Silogismo: Proceso mental por el que de dos preposiciones da- 

das saca una. tercera proposici6n que se hzya im-- 

plicita, incluida en ells. 0 tambi6n, operaci6n

por la que de la relaci6n de dos t6rminos con un

tercero ( llFm. do t6rmino medio) se infiere su re- 

laci6n mutua. Ejemnlo: todos los hombres son mor - 

tales. S6crates es mortal, luego se deduce que S6

crates es hombre. 

Entimema; Razonamiento en el que se sobreentiende una prepo-- 

sici6n. Silogismo abreviado que s6lo consta de an

tecedentes y consiguientes: ejemplo, el sol alum - 

bra, luego es de dia. 

Los entimemas son la manera ordinaria en que los

hombres expresan su razonamiento, suprimiendo la

proposici6n que juzgan puede ser fAcilmente supri
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mida. 

Hip6rbole: Figura ret6rica consistente en exegerar un hecho 0

una Cosa para impresionar. Ejemplo cu: ndo se le — 

dice pigmeo a una persona de baja estatura o, vi— 

ceversa, gigante a una. persona alta. 

Divisi6n: La divisi6n 16gica es la distinci6n de objetos dife

rentes que pueden mantenerse con el mismo nombre. 

La divisi6n hate que la menci6n de 1' s partes, en

lugar del todo, lleve a fortalecer un argumento y

crear, da.do el vaso, una sensa.ci6n de mayor pate— 

tismo. Ejemplo: podemos decir " los enemigos mat%— 

ran a nuestro- pueblo'•, to que traducido a divi-- 

si6n es " matardn a nuestros padres, a nuestros -- 

hermanos, a nuestros hijoa, a nuestr.^.s mujeres.. 7

Ejemplo: Es una inducci6n aparente o ret6rica, que parte de — 

un enuncia.do particular y pa,sa a trav6s de un enun

ciado general en el que es ganeralizada la Drime— 

ra premisa, Se usa comunmente para designa.r an ca

so particular que sirve para com-orobar una afirma

ci6n.+ 

Las figuras ret6ricas presentadas ser6.n' la base del

estudio, que sobre analisis de contenido se realizar'e en el — 

capitulo tercero. 

En resumen, la comunicaci6n en la actualidad es uno

de los principales m4& ores que la clEse en el poder mr:neja Da

Las figuras ret6ricas fueron sacadas de la siguiente biblio
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pa manipular a 1:' s mayorias a fin de clue no se rebelen, o si- 

cuiera puedEn pensar en otras formrs de co.: cebir la vide ( si_ 

terra vigente que comDrende desde costumbres h. sta medios de - 

producci6n), por ende, los medios inform- tivos reflejfn lE si

tuaci6n imDeramte en Cada naci6n. 

Cabe senalar que los medics m sivos de inform—rci6n

no son por si solos manipuladores o enajenadores de las mr.yop

rias, ya que no tienen vida propia, y son manej^ dos por quie- 

nes los poseen y que en todos los c sos son equellos que mEr- 

can el destino de los medios informativos. 

Ante este Danorama se concluye que para anrlizar -- 

cu- lquier medic de informaci6n o cuulquier punto rel, cion- do

con 6stos es necesario presentz:.r un panorama host6rico que in

dique la evoluci6n de los medios aparej^dos con el des.arrollo

aocioeeon6mico y politico del pais. 

grafia: 

G6rard Genette, op cit. pp 30- 70. 

Daniel Prieto, op cit. pp 27- 3.3. 

Jesus Martin B., Comunicaci6n masiva: discurso y poder, - 

CIE PAL, Quito 1968, p 25. 

Chaim S. Katz y otros, Dicciona.rio Vsico de comunic ci6n

Bd. Nueva Imagen, M4xico 1970, p 85. 

Jose Ferrater M., Diccionario Ilios6fico, Fondo de Cultur

ra Econ6mica, M4xico 1965, pp 79- 80. 

Paul Feulgui6, Diccionario del lenguaje filos6fico, Ed La

bor, 146x1co 1980, p 230. 
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En estas circunstancias, antes de • nzliz<:r El Hanel

cue jug6 Exc6lsior como medio de comunic^ ci6n en el movi:nien— 

to del 58, se presenta en el siguiente capitulo, en forma bre

ve, un panorama general de la situ:-ci6n del pais a fin de no

abrumar al lector con fechas y datos que podrian ser super--- 

fluos. Posteriormente se ahonda en el conflicto estudiantil — 

para dar Paso en el tercer capitulo al estudio propiamente di

aho . 
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C A P I T U L 0

II

LA PREI4SA DIARIA EN IuEXRED



L A P R E N S A D I A R I A

E N M E X I C O

La prensa diaria en M€ xico, enm: rcada en el cantex— 

to histdrico del pais, per;nite observar, durante el desarro-- 

llo del periodismo en esta nacidn, la forma en que el ca.pita— 

lismo subdesarrollado ata y compromete la libertad de prensa

con los intereses meres.ntilistas que invierten su objetivo -- 

de informar por el de vender acontecimientos sensacionalistas. 

Dicha herencia presenta a la prensa actual comm una

prensa vanal, comprometida con el sistema imper- nte, que deso

rienta, manipula y enajena a las m_ sas. Una prensa cuya capa— 

cidad desmovilizadora radica en su condicidn de vehiculo per— 

suasivo del aparato represivo, modifica el vigor exp nsionis— 

ta y las manifestaciones multijudinarias que puedan traer un
contagio politizador, al tiempo que fomenter los valores de

la familia, la religidn y el apatismo por los problems de -- 

clase. 

Con ello el periodista, y concretamente la em-?resa

periodistica, tiene ganada la publicidad y propaganda que lle

nard.n los espacios del diario y los bolsillos de los profesio

nales del periodismo. Ademd.s, el grupo dominante permitira to

do tipo de facilidades para publicar, abastecerse de: pappl,-- 

llenar espacios y distribuir adecuadamente el diario. 

En los sesenta4, el pais atraviesa por una crisis so

cial originada por la mala distribuciSn de las riquezas y la
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carestia de los productos b6slaos. En el compo, el trabaja.dor

rural Cada dia se ve mss empobrecido y emigra a las ciudades
donde los capitalistas extranjeros han implantado empresas -- 
transnaciona.les a fin de restructurar la economia de sus pa4- 

ses que gira en torno a la revoluci6n cientifico- tecnolbgica

en las ramas automitriZ, electr6niica y textil, que requieren

de gran cantidad de fuerza de trabajo barata, controlada y -- 

disci-_linada. 

En las ciudades, los obreros demandan mejoras sala- 

riales y un tiempo de trabajo adecu=do a fin de poder desarro
llarse integramente co -,no seres humanos, por lo, que estallan I

las huelgas de ferrocarrileros, tel6grafos, asi Como la de a - 

maestros y petroleros. 

Para 1963, las casas de estudios superiores ya han

introducido en sus vlanes de estudio nuevas ideologicas, Como

la marxista- leninista, que, junto con la repercusi6n de la -- 

revoluci6n cubana, movilizan al estudiantado. 

Alumnos del Instituto Polit6cnico Racional y la Uni

versidad Nacional Aut6noma de bl6xico, tras haber sido victi-- 

mas de la represi6n de unos policias, toman partido en la lu- 

cha social desatada a nivel nacional por la clase trabajadora. 

2. 1. LA PRENSA EN M= CO. 

Podriamos considr7rar a Fray Juan de ZumArraga como

el pionero de la tecnologia periodistica, pues hacia 1939 in- 

trodujo a M6xico la primera imprensa, herramienta. que sirve - 

hasta la fecha para editar diferentes clases de publienciones, 
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aunque coda vez mss

perfeccionadas12: 
Con la aparici6n de la ymprenta en el pais se prose

san los primeros materiales de la publicidad y la propaganda, 

ya que se imprimen vol&ntes y los viajeros que procedian del
viejo continente se convirtieron en los primeros corresponsa- 

les. Pero no fue Sino hasta el siglo XVIII cuando surge el -
r

primer peri6dico que se llam6 Gaceta de Iri6xico y Notici^s de
la Nueva Espana, que' le ha valido el titulo de padre del pe- 

riodismo mexicano a Ignacio Castorena y
Ursual3. 

Como es 16gico imaginer, en el proceso periodistico

intervenfan escasas personas que multiplicaban sus funciones

y hacian las veces de reporteros, redactores, formadores, co- 

rrectores,' corresponsales inclinr..dos a escribir cr6nicas de - 

viajeros y pocos acontecimientos culturales. 

La actividad ? eriodistica reflejFba la pe_sividad de

la vida colonial que comienza a estremecerse con la gestaci6n

del movimiento d'e independencia y la pparacic4tn de panfletos

que propagaban las aspiraciones soberanas de un pueblo sojuz- 

gado durante tres siglos por la corona espanola. 

Fue Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la pa -=- a. 

tris, hombre chlto de aguda inteligencia quien advirti6 la ne

12.- C. Gonz6.lez Blackaller y L. Guievara Ramirez, Sintesis de

historia de 146xico, Ed. Herrero, 1d6xico 1966, p 225. 

13.- Moises Ochoa Campos, Resena hist6ric.a del aeriodismo me- 

xicano, EditoftAl Porrua, M6xico 1968, pp 70- 72. 
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cesidad de darle presenia al movimiento independiente para - 

divuigar los ideales del pueblo mexicano, por to que cre6 el

peri6dico II Despertador As tarde fund6 II Co-- 

rreo Americano del sur, Jos6 Marla Morelos y Psv6n, nFre de- 

jar testimoni6 de los acontecimientos nist6ricos de la. gesta, 
de independencia. 

El movimiento de Independencia le imprime al perio- 

dismo de aquella 6poca un c,. r cter proselitista que promueve

entre la poblac16n los ide•ales libertarios y hF.ce engrosrr las

filas de la insurgencia. 

E1 periodismo se i.mpregna de sentido politico desde

aquella 6poca y, mds tarde, con el Correo de M4xico que edi-- 

tan Guillermo Prieto, Ignacio Ramirez a Ignacio Manuel Altsmi

rano, aparece la p4gina cultural. En los tilti.mos anos del si- 

glo XIX salen a la luz publica los peri6dicos obreros E1 Hijo

del Trabajador y la Abeja. 

Anos despu6s, dur:.nte el povfiri .to, se a jet-ce con: 

trol sobre la prensa revolucion,;.ria y se suscita lr re•r7cciona

ria, y a la calda del tirano Diaz sucede le. presidencie. de Iia

dero y en seguida la usurpaci6n de Victorian Huerta, cuyos.- 

innobles hechos se denuncian en peri6dicos como E1 Constitucio

na.lista, El Progreso, La Voz de Sonora. y El P,. so del Norte, p

promovidos por Venustiano Carranza. 

El caudillismo de la revolk, i5n de 1920 lleva no s6

14.- Ra4l Tre jo, La prenss. m:- rginal, Ed. II CrbF.11ito, I16xico

1975, p 61. 
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to a la divisi6n del movimiento, sino t,mbi6n al surgimiento

de corrientes periodistic. s que apoyFn s los lfderes Frrncisco
Villa y rDailiano Z. pFta, en eontraposieidn a las publiercio

nes que apuntalan el carrancismo. Aparecen, entre otros peri6

dicos, L:. convenci6n, El Idonitor, Ln Onini6n, El R- dicsl, y - 

TierrF y ; zusticla. 

El apoyo que recibi6 la prensa carr-.ncista logr6 -- 

cierta cohesi6n de los medios informrtivos con lss agrupacio- 

nes revolucionarias, aunque esa _ subordin<ci6n a la jefatu

ra militar no asegurpra la libertnd de inform,,.ci6n. 

Fue Plutarco Elias Galles, fundrdor del actual Par- 

tido Revolucionario Institueion,71, quien auspici6 1n. creaci6n

del Sindicato lV.cional de Red--ctores y Em ) le,-dos de la Prensa, 

que conocemos F.hora tomo Sindicato Nacional de Redactores de

la Prensa. En el mismo ano de 1932, se publicrron El Bolchevi

Lue_, El Universal Grdfico, Cronos, El Libro y el Pueblo y To- 

ros y Deportes: 

61 Universr.l, que aiin vpnrece, to cre6 F61ix F. P,-- 

lavichini con recursos gubernamentr.les. El mismo periodista - 

fund6 en 192y E1 Globo, publica.ci6n que cont6 con los mejores

servicios internacionales de aquellos tiempos y experiment6 i

la variedad de sus secciones y una considerable centidad de - 
publicidad. 

Antecedi6 a su creaci6n un periodo de benevolencia

gubernamental hacia el periodismo en la 6poca de Alvaro Obre- 
g6n. Por supuesto, el equilibrio de los noderes politicos e - 

informativos se hallaba en. presiones directors o en sobornosl5

En aquella 6poca surgi6 trmbi6n el peri6dico Exc€ l- 
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sior, que hoy conocemos. Este, junto con El Universal, fueron

en sus inicios los mas importantes. Se les tuvo Como modelos. 

Las plumy%s que en ellos escribian denotaban profesionalismo y
calidad a la altura del desarrollo del pais. En sus pfgsnas - 

aparecia el recurso gr6.fico de acuerdo con la t6cnica nortea

mericana de presentar la noticia. 

Exc Asior se asemejaba en form,,to al Times de Nueva

York, mGs aun, durL.nte la-primera guerra mundicl to mismo que

El Universal, insert6 informaci6n en in,-,16s y tuvo servicio 4

de cofresponsales extranjeros. 

En el ano en que se fundd el Partido Nfciona.l Revol. 

lucionario, 19299 se public6 tambi6n E1 Pulgorcito, 6rgano de

informaci6n de la Secretaria de Elducaci6n Publicanque divulg6

lostrabajos de escritores contemporuneos en una 6poca ale in- 

transigencia clarical que se manifest6, cls.ro estA, en los me

dios impresos. 

E1 cnnflicto de la iglesia con el gobierno civil hi

za a Plutarco Elias Galles recurrir a la censura previa en -- 

las publicaciones y salieron de los peri6dicos numerosos tra- 
bajadoresl6

15.- Josh Baldivia Urdinea, La formaci6n de los periodistes e

en America Latina, Bd. Nueva Imagen, M6xico 1981, pp 99- 

115. 

16. 142 Julio Del Rio Reynaga, " Anotaciones sobre los medios de

informaci6n en M6xico", Revista alexicana de Ciencir s Po- 

liticas, no. 69, M6xico 1972, p 28. 
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4 balance de 20 anos de la prensa, desde la revo- 

luci6n,' arrojaba un, total de 490 peri6dicos hacia 1931, con - 

una heterogeneidad de tendencies y periodicidades. 
Puede decir

se que a la cnida de Porfirio Diaz la prensa alc- nz6 ciefto - 

auge, sobre todo politico, terreno que propiciaba una anarquia

informativa sobre los asuntos del dominio general y se ca.lifi

co a la prensa Como ineficiente pues los rumores se volvieron

cotidia.nos. 

Una vez promulgada la Constituci6n d 1917, el pe--- 

riodismo se caracteriz6 por ser doctrinario, nE-cion lista. y - 

revolucionario. Divulg6 asuntos de inter6s nrcionF1 Como le 3

mexicaniza.ci6n de las inversiones, la mejoria de 1E -s condicio

nes laborales y la demander caapesina de tierras. Con tal pre- 

cedente, sobreviene, una decada de prensa. popular ( 1931- 1941). 

Despu6s de este periodo, el periodismo mexic,-no in- 

gresa a la industrializaci6n que le permite tirajes enormes a

diarios como II U-,iversal, Exc6lsior y La Prensa. II volumen

informativo requiere mayor personal que to genere y aparecen

los periodistas asalariados: fotogrufo, corrector de estilo, 

redactor, prensista, formador. Y parE.lela a la divisi6n del - 

trabajo aparecen las organiz: ciones sindicales. 

La prensa en el interior iel pais no tuvo grandes-- 

avances. La aspirs.ci6n de los peri6dicos no estaba asegurpda. 

II tiraje de los mismos se reduce a poeos miles de ejemplPres

que al poco tier::po aejan de circular. Las recursos t6cnicos

eran incipientes y su conteAdo i.nformativo se li:nita a los a

contecimientos locales, ya que esa , misma precarieded lo. hate

prescindir de lois ervicios de la prensa internacional: cables
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y

oorresponsa1es17. 
La nota informativa, el reDortaje y la entrevista - 

son los generos neriodisticos que distinguen a esta epoca de
la orensa. 

Desde 1940 y hasta el movimiento estudiantil de -- 

1968,. las n' ginas de la nrensa nacional se dedican nrincinal

mente a mostrar la orosneridad de una clase en ascenso, 
los

temas de inter6s humano se van a un segundo plano y la clase

media resentida se. inclina Dor el nonulismo. 
Se produce tames

bien en este largo neriodo el sometimiento entre las fuerzas

de noder y el neriodismo se subordina a los intereses de la is
dustria canitalista que s e afana en anaga.r la disidencia, — 

reducir la oolitizaci6n y mediatizar a los lectores inculcan- 

ddles miedo frente a la realidad. 

Con la creacio'n de la Productora de Papel, Sociedad

Anonima ( PIP SA), que crea en 1935 el nresidente LAzaro CArde— 

nas, se intenta evitar el monopolio nrivado del papel y fomen

tar, asimismo, la cultura a traves de los medios imnresos. 

Se establece el rejuego entre gobierno y emoresas - 

oeriodisticas. Segun las circunstancias politicas y la terden

qia que cada uno mostrara o requiriera se olvidaban o recorda

ban deudas nor concento de panel neri6dico y la libertad infor

mativa restringe su espacio, to que le gana desnrestigio ante

la ciudadania. 

La falta de autoridad moral del neriodismo crece ccr, 

el autoritarismo. La Sociedad desconfia de la orensa en tan— 

17.- Jos - P Baldivia Crdinoa, oD. cit. P 115. 
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to que esta se acredita para obtener la materia -)rima. Desde

entonces los motes que retraen a 1a memoria al oeriodista: — 

Prensa vendida", " vocero nonular", " complice del poder" y -- 

las. consejas en torno a la actividad de " recorteros", " calum- 

nistas" que, seen las versi6nes no. ulares) son incadaces de

oroveer de objetividad a sus escritos o al menos ser neutros

en la lucha de

clasesi8. 
Carlos Monsivais hace notar, en su obra A ustedes

les constal9, que, tomo to senala Milton Eisenhower, los me- 

dios de comunicacion noseen la cualidad de imnlantar la ideo

logia de la clase dominante y, a la oar, exacerbar el se. iti-- 

miento d@ ooresion de las masas. Esto es logico si records --- 

mos, vor ejemplo, las vaginas Sociales donde se exhibe la for

ma de vida de la burguesia, onulenta y oreootente, sin imoor

tar que los lectores de las clases Sociales o? rimidas ouedan

asairar a ese. modus vivendi. Estas se sumergen en un estado

de ensbnacion, pero el resentimiento de no ascender, a esacnros

peridad enciende el sentimiento de o:) resion. 

For eso Eisenhower ) rononia que en Latinoamerica

se adoutara el American way of life al utilizar los medios de

comunicacion de malas y reordenar asi la ideologia de la cla- 

se en el poder. 

18.- Francisco Zarco, Escritos literarios, Porrua, U; exico --- 

1964, n 20. 

19•- Carlos Monsivais, A ustedes les consta, Ed. Era, M4xico, 

1980, pp 31- 35. 
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Dentro de este fenSmeno, los neriodistas de van`^ay

dia recurren a escritos re_:letos-de alarmismo moral y caen — 
en lugares comunes, to cual hace confusos sus mensajes. 

Solo E1 Im.achete, hacia el final de la decada de -- 

los 20 y nrincioios de ja
siguiente, se salva de esa deficien

cia nrofesional ante to cual, el gobierno contranone el surgi

miento de E1 Nacional, tambidn en 1929, Como organo del Parti

do Nacional Revolucionario que institucionaliza la revoiucion
de 1910. 

El Nacional tendria asiduos lectores oor la calidad

de las nlumas que en el escribian; aero cuyo nrestigio cultu- 

ral decayo tan nronto como se alejo del soder nublico el ma-- 
tiz izquierdista que le doto el regimen cardenista. 

Cabe mencionar la obra de Cardenas en los medios - 

imnresos:,_E1 divisionario creo el Departamento de Publicacio— 

nes y P rona.ganda ( DAPP) de donde surgen mas tarde las direc- / 

ciones de orensa o de comunicacion social, hoy tan comunes, 
N

oara que calla secreta.ria de Estado, denartamento o emoresa - 

gubarnamental nrocure conservar la mejor imagan ante la opi- 

nion nublica. 

Se redactan entonces los nrimeros boletines de orenr/ 

sa que amordazaran de alguna manera al oeriodista que- opte nor

la comodidad de to hecho frente a las vicisitudes del reoorte- 

ro. 

Las emoresas periodisticas y sus renorteros advi: r

ten entonces que uno de los mas--redituables negocios es la ou

blicidad comercial y nolitica en oro del Estado, asi que se - 

esfuerzan nor conservar la nredileceion de dste halagando sus

actos aun cuaado vayan en contra de los intereses de clase -- 
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ael asalariado re) ortero. 

La buena imagen de la close en el ooder ester asegu- 

rada. El control que ejerce el gobierno es sutil .y efectivW, 

le abastece de panel neriodico y le compra esnacio para su

oublicidad, se convierte en accionista, Pero ade:_:as orooicia

los nexos noliticos personales. 

En un analisis de contenido sobre la orensa natio- 

nal se observa tomo esta, en general, difiere solo en el tra- 

tamiento que da a la information internacional- corren de 1a

izquierda a la derecha segdn el material que las agencias ih

formativas, orinciaalmente, les hagan llegar nor telex-. La

nota national, entre tanto, define la tendencia reaccionaria

o orogresista de un medio oor el lugar en vaginas .y esoacio

que se le destine, destaca.ndola o minimizandola, segun la vo

sicion que ese medio sustente. 

Con frecuencia, el periodista comun transcribe bole - 

tines oficiales sin oreocunarse en ahondar en los hechos y - 

abandonq la resnonsabilidad en manos de la emoresa nara la -- 
cual trabaja a cambio de un salario, generalmente bajo. 

Por su narte, busca la forma de allegarse recursos

que le oermitan una vida decorosa y sacrifice la honestidad - 

inform:.tiva a cambio de la generosidad de los integrantes del

gruno en el poder. 

Extraidos de la clase media baja, los oeriodistas -- 

tienen en nromedio estudios de oreoaratoria a universidad, -- 

aunque todavia hay quienes ascienden de estratos mas bajos de

la poblacion y, oor consiguiente, su limitada vision del muncb

los hate declinar mas ranidamente ante el coqueteo de una vida
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nr6s7 era. La Drofesi6n ofrece - a estos trabajadores cierto <_ 

censo en la oirAmide social medi- rite los contactos politicos

que establece en la or=ctica de su

oficio20. 
La historia imprime un nuevo sesgo al oeriodismo na

cional. Con el Movim_iento Estudiantil del 68 la minoria des-- 

confiada, que leia entre lineas la infornaci6n de los neri6di

cos de mayor nresencia, observa un cambio, una apertura en 1_ 

oaginas de Excelsior que dan cabida a la corriente i2quierdis

to que se form6 en las universidades. 

En Excelsior, esta minoria hasta entonces disnersa — 

encuentra una nlataforma gara su pensamiento, y naralelamentr-- 

surgen nublicaciones nartidistas, de distribution interna en

medio de una camoana desinformativa del gruno en el ooder. 

Ln el ambito de la,-)rensa marginal sale a la luz 1a - 

revista . Por qua?, la que en su orimer etaoa da voz a la de- 

nuncia sobre la reoresi6n del xovimiento estudiar.til, tenaz - 

en la censura. ? ero al ) oco tiemno esta publicaci6n se torn6

sensacionalista, to que la hate decaer. E1 vacio de la co:.:u- 

nicaci6n alternativa la llenan entonces los volantes redacta

dos en las aulas universitarias al ritmo del movimiento estu- 

diantil, con un lenguaje sencillo que ganaba ade, Dtos en las

calles donde les distribuiari brigadas de j6venes inconfor

mes21. 
2. 2. SITUACION POLITICA, ECONOMICA, SOCIAL Y CULTURAL Dr: D -i- 

20.- Josh Baldivia Urdinea, op cit v 96. 

2i.- Raul Trejo, oo. cit. n 70. 
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XTCO EN 1968. 

El imoulso desarrollista que se dio en el oafs des - 

de la decada de los 40 convierte a los ooliticos del sistema

en unaclase de emoresarios canitalistas que establecen nexos

con los grandes mono,) olistas. Los orimeros sintomas de la co- 

rrupci6n comienzan a aoarecer en la epidermis de la naci6a; 

los servidores publicos ceden a las presiones de los emoresa

rios y comienzan a correr hacia los capitales aooyos tributa

rios, subsidios en servicios publicos, en infraestructura, - 

bajos salarios vara abaratar costos con base en el control - 

sindical. 

Al arribar a la decada de los sesenta se oresenta a

los ojos del mundo el fen6meno del falso milagro mexicano sus

tentado ahora en el impulso a la sustituci6n de importaciones

que se genera oor la guerra de Corea y concluye con las con-- 

tradicciones nronias del capitalismo neriferico. 

Ocurri6 en Mexico to que sucede - como escribi6 Car- 

los Monsivais en su articulo " L!6xico 53- 7311, en el suplemen

to La Cultura en Mexico, en 1973 " cuando una sociedad de-- 

sarrolla tardiamente los rasgos escenciales del capitalismo, 

los objetivos del desarrollo nacional- se di.socian y provocan

una profunda incomoatibilidad en el plano de la organizaci6n

politica"
23. 

Por ello se produjo una gran escisi6n entre la orga- 

23.- Carlos Monsivais, " Mexico 53- 73", suplemento La Cultura

en Mexico en Siem - re, apo XX, no. 595, Mexico 1973. op

I- V. 
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nizacion social y is politica, ya que el gobierno fue inca: a., 

de establecer un sistema fiscal que
equilibrara las diferen— 

cias economicas entre los sectores de la
noblacion. E1 Estaco

no t-avo, ,,: or to mismo, ca_)acidad financiers. ^.ara responder a

Jos ilanteaInientos de la desigualdad social y recurrio al en
deudamiento externo agravando la situacion. 

Es entonces cuando la clase ,) oderosa se siente mas

robustecida y se organiza en gruoos de presion como el consor
cio Televisa o el Gruno Idonterrey, Ufa y tantos mas que se

emoenan en aumentar su ambito de influencias politicas hasta
dar al Estado un nerfil mas definido como clase social a la

que oerteaece. 

E1 desarrollo industrial de los sesenta to favorece

la distribucion inequitativa del ingreso, la concentracion e-+, 

creciente en manos de unos nocos. La estructura industrial -- 

3roduce'. mediante una comnosicion organica del ca-Dital que se

afon en conservar estancada la mano de obra- barata; !>rocura

que aumente el noder adquisitivo de la clase media a costa — 

de las amolias caias de la noblacion menus favorecidas para la

cual Fesulta inalcanzable la obtencion de los oroductos que

aoarecen en el mercado. 

Otro fenonieno que se nresenta ea el de no absorcion

de la mano de obra, orovocado nor las inovaciones tecnologicas

E1 recorte de oersonal en las febricas comienza a observarse

debido a la baja o nula caoacitacion de los obreros que van a

sumarse a los desemoleados. El oroblema de la ooblacion econo

micamente activa desocunada aumenta no s6jo con este oroblema

sino con el cfecimiento demografico que registra un alto ind 

ce. 
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Junto al elevado incremento de la noblacion se con— 

tinda el nroceso de invrrsiom extranjera- y el disnarado endeu
damiento, a la par que la nolitica salarial

restrictiva, una

distribucion desigual de la riqueza y mayor concentracion de
24

caD_ita1. 

Cobran vigor las ramas automotriz, 
metaldrgica, e

lectronica y textil, los servicios hoteleros y otros de la -- 

industria, en tanto que el capital extranjero hace to suyo - 
en Mexico tomando Como pauta el comoortamiento de la econe- 
mia de naises altamente industrializados Como Inglaterra y

Estados Unidos, inmersos en la revolucion cientifico- tecnolo- 

gica que se manifiesta en la automatizacion y el control com- 
nutarizado del nroceso nroductivo vara mantener estatica a

la clase obrera combativa y organizada. 

La industria maquiladora adquiere fuerza en el pais

Como respuesta a las necesidades de aquellas
nacicnes; aqui — 

encuentran mano de obra barata , controlada y discinlinadag

Otras ramas de la produccion que no nrosperarian en los oai
ses desarrollados tambAn son trasladadas a

YiCxiCo, dependien

to en materia financiera y tecnologlea. 

Favorece el ingreso de la industria foranea la con- 

centracion del capital en manos de grunos desnacionalizados - 

que se asocian con la burguesia extranacional y
oarticioan - ten

con ella en oroyectos que limitan adn mas a la clase trabaja- 
dora mexicana. 

24.- Radl Alvarez Garin, " 1963- 1982, etaoa de crisis y tran-- 

sicion", en Punto Critico, apo XI, no 123, g6xi.co 1932, 

pp 1- 31. 
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Domina en ese olano el imperialismo norte americano

gracias a la deuda externa creciente y a la inversion que -- 

sus emnresas mononkicas hacen en yigxico, 
auspiciadas Dor el

oroteccionismo arancelarit y nor una estructura fiscal y em- 
nresas estatizadas que abiertamente favorecen la acumulaci6n

de capital. 

La reoresi6n del movimiento estudiantil de - 1968, -- 

asi Como la que se infligi6 a los ferrocarrileros y a los --- 
maestros en los a?ios cincuentas, no solo acuA6- sl-it6rmino ore

so politico Como se conoce desde entonces a los ciudadanos — 
que por encabezar las luchar ponulares son recluidos por los
a) aratos de control del Estado, tambign mostr6 que el Estado

mexicano podia gaa•antizar la estabilidad para que avanzara la
producci6n que asegura el consumismo. 

La movilizq.ci6n social se hace oatente tambign en - 
los sesenta Como consecuencia de nna oolitica agrar; a mas em- 
panosa pero insuficiente, que no puede contener la migracibn

interna, a arte del bracerismo, y observa la saturaci6n de la

oferta de trabajo con el ejercito de camoesinos que se despla
zan hacia los princioales centros industriales del pais. 

La dgcada de los sesenta marca un cambio decisivo

en la vida nacional, surge un sector de la sociedad que no — 

ge contenta^ con to que oficialmente se divulga, sino que as- 

pira a analizar y criticar la realidad del pais ya sin rece-- 

los y con la base de una formaci6n universitaria. 
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EXCELSIOR EN EL idOVIt.IIENTO DEL 68. 

1 1 movimiento estudientil del 63 11en6 por vgrios me-- 

ses las p1ginas de Excelsior que, como los dem` s dierios, encemt

n6 la informaci6n hacir sus objetivos ideol6gicos. 

La decisi6n tomada en aouella epica por ixc6lsior he — 

causado polemica en nuestros dias, idientras unos to clasifican

como de izquierda, que estuvo al servicio del pueblo y con la -- 

causa del estudi<:ntado; otros dicen que siempre protegi6 la poli

tica del Estado y las instituciones — Unrversidad Nacional Aut6— 

noma de Mexico e Instituto Politecnico Nacional — dejando en Se— 

gundo plano los intereses del estudiRnt_do y el derecho del pue— 

blo a estar bien informado. 

Esta polemica llevd a realizar un estudio de. El papel

cue jug6 Excelsior como medio de comunic,. ci6n en el movimiento — 

del 63 a traves de una muestra relacionada con las fech<.s — a de

cir de las personas que fueron testigos directos de - los aconteci

mientos y de aquellas que escribieron sobre el mismo — mt.s impor

tantes. 

La elecci6n de la muestra se realiz6 tomando en cuenta

tres car?cteristicas do los hechos: 

a) Declaraciones de politicos. 

b) Hechos que hayan dejado evidencias notables para todos: como

un enfrentamiento entre policias y estudiantes, la quema de - 

autobuses, etc. 

c) Que los hechos ha.yan involucrado a un gran numero de personas: 

un ejemplo puede ser una manifestaci6n. 
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Estas caracteristicas fueron escogidas a fin de que he
chos muy evidentes no pudieran Haber pasado desapercibidos a los
editorialistas de Exc6isior y constatar su posicidn frente al Es
tado a trav6s de la evaluacidn sobre los acontecimientos. 

Esta muestra corresponde a los hechos acontecidos los
dias: primero, ocho, trece, veintidos y veintisiete de agosto; — 

primero y trece de septiembre; y dos de octubre. 

A cada editorial le precede una breve reser'.a de los a— 
contecimientos suscitados entre una y otra de las fechas escogi— 

das para la muestra,. y le Sucede` el anAlisis del editorial. 
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1 DE AGOSTO DE 1968

Despu6s de que el 22 de julio de 1968 alumnos de la Vo

cacional Dos del Instituto Polit6cnico Nacional se enfrentFron a
Jos estudiantes de la preparwtoria Isaac Ochoterena incorporada
a la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, el 26 del mismo -- 

mea la Federaci6a N<cional de Estudiantes T6cnicos ( 
FIST ) rea- 

liza una manifestacidn por la intervenci6n que un grupo de poli- 
cias efectu6 en la Vocacional Seis. Acto similar realizan el mis

mo dia agrupaciones de izquierda para celebrar la fecha simb6li- 
ca de la Revolucidn Cubana. Anbas manifestaciones se encuentran

y deciden trasladarse al Z6calo; sin embargo son detenidos por

un enfrentamiento con policias. 

E1 28 de julio estudiantes de la UNAIji y del IPN estu-- 

dian la posibilidad de un movimiento de huelga a fin de que las
peticiones desarrollada.s en un Aiego de seis

puntos2'
5sean satis

fechaLs; y el 30 del mismo mes se suscita el bazueazo contra la - 
escuel:: preparatoria San Idel; onso, de donde los estudiantes son

sacados eon lujo de fuerza por el ej6rcito. Hay muchos lesiona-- 

d'os y detenciones

masivas26
Esta acci6n diO cabida en la escena politica al otro - 

sector fundamental que con el estudiantado orotagoni- aria los a- 
contecimientos siguientes del movimiento: el sector liberal de - 

25.- Ver anexo. 

26.- iaena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, D3. Era, :." cxico - 

1980, p 278. 



los maestros e investigadores universitarios uni27s con un impor
tante contingente de la burocracia universitaria-. 

El presidente Gustavo. Diaz Ordaz, el nri:aero de agosto

de 1963, durante una gira por Guadalajara, 
decide exponer su po— 

sici6n antes estos incidentes y declara: "... Hay que establecer

la paz y la tranquilidad publica... 
Una mano estA tendida; los — 

mexicanms diran si esa mano se queda tendida en el aire... 
Ye hF- 

dolido en el alma es6s deplorables y bochornosos acontecimientos

No ahondemos mAs las diferencias, dejemos de lado el amor -- 

propio, en la inteligencia de que me incluyo, 
natur7-1mente, yo". 

Ante este hecho, la Uni6n Nacional de Padres de Fami-- 

4. ia y la Federaci6n de Asoci-,ciones de Padres de r'Gmilia de las
Escuelas Primarias del Distrito Federal, externan su posici6n an

to el problema estudiantil. 

Exc6lsior recoge estas dos posiciones y el dos de agos

to de 1963 publica en su plana editorial: "
Por la Concordia" y — 

gesponsabilidad de Adultos". 

27.— $ ub6n Bonifaz Nuno, 112 de octubre. La memoria permanente de

196811, en La Cultura en 1,16xico, suplemento de Siempre, a:io — 

XV, no 556, Axico 1972, pp 1- 2. 
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POR LS. CONCORDIA

Desde Guadalajara, des u6s de una gira en que puso en

servicio centenares de obras publicas, el Presidente de la Re -id

blica se dirigi6 a la naci6n para abordar, muy especialmente, - 

la agitaci6n estudiantil que ha alterado estos ultimos dfe.s 1 - 
capital de la Republica. 

Con franqueza, aun con hunildad inteligente, el Presi- 

dente Diaz Ordaz, hab16 de la intranquilided que ha sr_cudido ei - 

las concienci- s con motivo de las algarade_s estudie.ntiles. No -- 

perdi6 el tiempo en condenaciones est6riles ni en buscar posi--- 

bles culpables. Record6 hechos y ofreci6 aliento y remedies. 

La clave, la medula del discurso presidenci l se puede

hallar en estos conceptos: "... no ahondemos mas las diferenci- s

sin perder la dignidad - o_ue no debemos perder jams, ningdn

mexicano- hagamos a un lado el a.mor propio que tanto estorba •.- 

ra resolver problemas...
11

Hay alai un planteamiento v€.lido para enfrentarse a -- 

los problemas. II Primer Magistrado no present6 argumentos de :: u

toridad sino de 16gica, de vida civica, de lAcido, intenso af! n

de entendimiento. 

No se halla en las palabras presidenciales la minima - 

menci6n al use de la fuerza; en todas ellas no hay sino una preo

cupaci6n por volver a ganar la paz, a trav6s del acuerdo y la -- 

concordia. 

Hay quien• asegura que la guerra y la destrucci6n trice& 

ganar posiciones o ventajas, pero nadie se atreverd a decir que

los procesos destructivos ac6falos y an€rquicos pueden conducir

a mejores metas que la pugnacidad pacifica, que la terquedad pen
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sante, coordinada, meditada. 

E1 discurso presidencial deja la puerta abierta para - 

que los estudiantes - para que todos los mexicanos - luchen gor

mejorar este pals, tan necesitado de amor y de comprensi6n, tan

desgarrado por la violencia, por el egoismo y la mala fes Advir- 

tamos que no es indispensable la revoluci6n para hacer avanzar - 

una patria, Pensemos en los britAnicos, cuya intima revoluci6n - 

fue en el siglo XVII y gozan de mejores situaciones que los mu- 

chos pueblos que han visto cuartelazos, motines y rebeliones por

decenas, en un punado de anos. Y esto to podriamos decir de los

pueblos escandinavos, del suizo, de tantos otros. 

Por el momento los mexicanos tenemos el deber de recor

dar que hay una mano tendida... y que hay posibilida.des de estre

charla cordialmente. 

2 de agosto de 1968. 
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AN—AT I3IS DE " EOR LA CONCORDIA " 

Por la concordia" es un editorial dedicr_do a exa.ltar

el discurso que Gustavo Diaz Ordaz ofreci6 en Guadalajara el pri

mero de agosto en torno a los disturbios estudiantiles. 

Ea una primera parte, mediante la descri-oci6n: " el pre

sidente hab16 con franqueza, aun con. humildad inteligente de la

intranquilidad que ha, sacudido a las concienci s con motivo de - 

las algaradas estudie.ntiles", se valora la forma en la que el -- 

mandatario tomenta los zafarrechos suscitm.dos en la Ciudad de 199

rico. 

El lenguaje es cuidadosamente escogido, se elogia con

calificativos debidamente respaldados por el mismo discurso, a - 

fin de brindar una, imagen positiva del papel que desemoen6 el Es

tado y predisponer al receptor a favor de las autoridz.des; con-- 

cluye el pdrrafo con la litote: " no perdi6 el tiempo en condena- 

J. 

ciones esteriles ni en buscar posibles culpables", con ello mues

tra, la buena fe de las autorida.des para arreglar por la via pact

fica los disturbios. 

Esta introducci6n se ve refor, ada por la sindcdoaue: - 

no ahondemos m6s las diferencia.s... sir_ perder la dignidEd - 

hagamos a un lado el aMor propio que tanto estorba para resolver

problemas"; mediante esta figura el editorialista deja pasFr la

parte mds emotiva y significante del discurso y que en realidad

Ps todo el mensaje, ya que la parte restante es un elemento se-- 

cundario que permite impactar mds. 

E1 argumento viene a ser engrandecido mediante dos fi- 

guras ret6ricas: la antitesis con la que se expresa que si bien
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hay quienes aseguran que la guerra y la destrucci6n hacen ganar
posiciones, nadie se atreveria a decir que los procesos destruc- 

tivos pueden conducir a mejores metas; y la divisi6n con la que

se indica que es mejor is pugna.cidad pacifica, 
is tranquilided - 

pensante, cordinada y meditada. 

La primera logra que sobresalga la intenci6n de concor

dia del mandatario, mientras que la segunda afianza el concepto

que para este momento el receptor tiene del nresidente. Amoas fi

guras usan adjetivaciones con las que califican no s6lo al dis-- 

curso sino tambien la calidad moral y el compromiso del jefe de

la naci6n nara con su patria. 

Post eriorment e el editorial impacts por la via del e-- 

e mplo, figura mediante is que explica que para impulsar el desa

rrollo de un pais, no es v llido, en todos los casos, hater use - 

de las armas. A fin de que se co--n-prenda mejor la intenci6n del - 

articulo se exponen ca.sos extremadamente opuestos y actuales;- e

el caso de Inglaterra que es un pais estable en contra` posici6n

de otros cuyo nombre se omite pero que en la actualidad tienen - 

coni lictos - el desarrollo de passes que se encuentran entre l ŝ

llamadas naciones capitalistas y tercer mundistas, para que el - 

lector compare la situaci6n del pais con las ejemplificadas y -- 

pueda deducir el futuro que le espera a la naci6n. 

Finaliza con un llamado a la poblaci6n para que se atir- 

hiera a la politica de Diaz Ordaz. 

A to largo del editorial no se encuentra ni is m.. s mi- 

nima critica al gobierno, 4n=se recuerdan hechos, posiciones an- 

teriores del presidente, por to que se cae en la entroDia. II -- 
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exto de " Por la concordia" se apebrR coiaplet. mente al discurso - 

Le Diaz Ordaz, para hacer resalts las partes ams e:aotivas del - 
Locumento. que se ven reforzadas por una serie de elogios de Ex-- 
41sior para el presidente. 
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RESPONSABILIDAD DE ADJLTOS

Entrana un inter6s aprecir.ble la ex-oresi6n emitida por

el presidente de la Jni6n de Padres de :.- amilia., don Ram6n Dibil- 

dox, a prop6sito del conflicto estudi,..ntil, 
en el sentido de que

Jos adultos, con " sinceridad", e independientemente de 1^-s res-- 

ponsabilidades que caigan cobre quien o quienes han participado

en los disturbios,.,, hagan un examen de conducta, en el que perci- 

ban la " gran parte de la culpa" que a todos corresponde. 

Es evidente, en efecto, que un malestar sociPi-I tomo el

que se ha vivido en nuestros dias, no surge por generaci6n espon

tAnea. 17i aparece en toda su magnitud, de un dia para otro. Cuan

do hay quien agreda, quien acosa, quien se lanza a la via publie

ca y comete depredaciones en actos que se repiten multitudinaria
mente, es porque antes se han ido acumulando los materiales del
desajuste, de la animosidad, de la politizaci6n rebelde y de la

desintegraci6n social. En los estratos profundos del ser, en su

subconsciente, se revuelven los frutos de la desorganiza.ci6n. fa

miliar, del resentiraiento en contra de padres que no educan - -- 

porque no comprenden a sus hijos, pGxque los abandonan material

o espiritualmente, porque los miman, o porque con su doblez de - 

vida les ofrecen los peores ejemplos - tomo aletea, asimismo, la

oposici6n en contra de formas de vide, colectiva que muchas veces

no parecen ser ni satisfactoriamente clara.s, ni satisfactoriamen

to dignas. Reflejo de su ambiente, el joven lleva consigo. su CF.0

dal de libertad, pero tambi6n su ominoso patrimonio sicosocial, 

amasado acaso por algunos maestros desaprensivos, por nn pocos - 

funcionarios que se vuelven de espaldas a sus deberes, y por una

sociedad a cuya estructura hate falta mayor madurez, mayor robus
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tez y mayor equilibria. ;,
C6mo considerer, par consiguiente, res— 

nonsables dnicos a quienes, par su edad e inexperiencia, son in

trumentos o victimas f6,ciles de cualquier provocador emboscado a

desembozado que se vale de ellos? 

II motin no es ni puede ser un hecho aisledo de las -- 

realidades gen6ricas de nuestra hora, en la que la quiebra de v_ 

lores 6ticos deja sentir su influencia con proyeeciones tan omi— 

nosas, hasta llegarse a an riesgo al que hay que salirle al pzso

con una cordura que, tomo es debido, se finque en una toms de -- 

conciencia de los problemas del momento Dor todos Jos adultos en

sus resaectivas esferas de acci6n. 

2 de agosto de 1966. 
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AIJALISIS DE " RESPONSABILIDAD DE ADULTOS " 

II editorial, publicado el mismo dia que " Por la con-- 

cordia" y abajo del mismo, dedicado a opinar sobre el papel que

jug6 la paternidad en los zafarrachos estudi--ntiles, 
es sac do - 

de las declaraciones hechas - un dia antes - por la Uni6n Nacio- 

nal de Padres de Familia y la Federaci6n de Asoci-.ciones de Pa.-- 
dres de Familia de las Escuelas Prima.rias del Distrito Federal, 

y viene a reforzar el articulo dedicado a las decl^r• ciones de - 
Diaz Ordaz. 

Asimismo, " Responsaoillaaa ae auu- v5- y--- 

ci6n de minimizar las declaraciones hechas por el rector de la - 
Universidad- Nacional Aut6noma de idgxico, Javier Barros Sierra, - 

realizada ante 50 mil estudia.ntes, maestros y autoridades escola

res, el dia primero de agosto de 1963. 

El articulo estd dedicado a una nota que el mismo Ex-- 

c6lsior public6 en un pequeno lugar en la parte inferior izquier

da de la primera plana. del 31 de julio de 1966. Debido a la pre- 

caria informaci6n que contienen las declaraciones de los paterfa

milias se ve obligado a poner la frase mas emotiva del discurso: 

Los adultos hagamos con sinceridad... un examen de nuestra - 

conducta, ya que una gran parte de la culpa nos corresponde... 

en la entrada y en el marco de la hipirbole con la que la frase

anterior es ampliada y cobra fueraa. 

Eesponsabilidad de adultos", al no tener un tema to - 

suficientemente amplio para opinar, se sirve dei, ejemplo para in. 

dicar que si bien los j6venes est6.n desorientados es porque en - 

la sociedad en la que vivimos hay padres inconscientes que en lu



gar de acercarse a ellos a converser, les dan el ,-nal ejeraolo de

vivir una existencia doble. 

Del editorial en particular no se ;, uede src<.r mucho -- 

provecho debido a que habla muy general.aente del conflicto estu- 

diantil, toca el punto familiar y to explota, asi Como el loci -l; 

mas el- aspecto politico s610 se presenta un panorama de la co--- 

rrupcipn y hace use de la entropia para abstenerse de bring r -- 

nombres y hechos que corroboren el calificc.tivo de deshonestidrd. 

Sin embargo, tress leer el articulo " Por la concordia", 

Responsabilidad de adultos" adquiere un ser_tido concreto que es

reforzar la imagen de las autoridades. 

Ambos editoriales expresan en un primer plano que el - 

gobierno representado por Diaz Ordaz desea solucionr el conflic

to por la via pacifica por to que hace un llamado a la poblaci6n, 

particularmente a los involucrados directamente, a que dejen su

actitud hostil y se sienten a conversar sobre posibles negocia-- 

ciones. Ese llamado indirectamente es contestado y apoyndo por - 

el articulo "'Responsabilidad de adultos" a partir de que los pa- 

dres de familia aceptan su culpa. 

Asimismo, " Responsabilidad de adultos" sirve para qui - 

tar espacio redaccional del diario y dejar el discurso del rec- 

tor de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Javier Barros

Sierra, que logr6 reunir a cerca de 50 mil estudinntes, profeso- 

res y autoridades universitarias que adem6s realiz` ron Una mani- 

festaci6n en el mos completo orden. 

Barros Sierra pronunci6 su discurso luego de concluir

una marcha y en 61 hizo un llamado a los estudir.ntes para que lu



chen por sostener la autonomia universitaria a trav6s de su tra- 
bajo como alumnos en la casa de estudios. 

La posici6n tomada por Barros Sierra es comentada por
Exc61sior un dia despu6s, pese a que se produjo el mismo dia en

que el presidente Diaz Ordaz present6 un discorso sobre los dis- 
turbios estudiantiles y ocup6 un Lugar de mayor privilegio que - 
las declaraciones de la Uni6n Nacional de Padres de Familia y la
Federaci6n de Asociaciones de Padres de Pa.milia de las Escuelas- 
Primarias del Distrito Federal. 
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8 .: DE AGOSTO DE 1968

EL lunes cinco de agosto, los profesores del Instituto

Polit6cnico T, acional, en asamblea general, 
aprueban la cre• ci6n

del Comit6 de Profesoree del IPI, Pro
LibeLtades Democr ticas, cu

ya fin&lidad serg que la ciencia y la cultura se impartfl? ante - 
hombres libres. Dtigen, adem6s, la inmediat4libertE.d de orofeso

res, alumnos y ciud..dcnos; derogaci6n del articulo 145 del C6di- 

go Penal; castigo a los respensables de la renresi6n; 
desapari-- 

ci6n del cuerpo de granaderos; respeto a los planteles educ ti-- 

vos. Esta asa:nblea repudi6 a la redereci6n Nacional de EstudiLn- 

tes T6cnicos nor instigar la divisi6n entre los estudiantes. 

EL jueves ocho de agosto, las escuelas de la Universi== 

deal Nacional Aut6noma de I19xico, las norm -les, 7-L Colegio de 146- 

xico, Escuela de Agricultura de Chapingo, Universidad Iberoamer i

can&, Universidad la Salle y las universidades do provincia, jun

to con el Instituto Polit6cnico Nacional, forman el Comite In cio

nal de Huelga, el que restructura el pliego petitorio
8

a fin de

hacerlo comprensible tanto para el interior Como para el exte--. 

x' ior del movimiento. 

EL pliego petitorio pretende definir la ubicaci6n del

gobierno ante el movimiento y presentar concretamente, sin diva- 

gaciones, las peticiones que se encaminaban a resolver problemas

propios de la organizaci6n universitaria o educativa. 
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En esos momentos el estudiantado
piensa, seg -6n dice -- 

Sergio Zermeno en 1.14xico: una democnccia ut6aica29 oue el pliego

petitorio constituye una bandera de lucha perfectemente compren— 
sihle por encontrarse despojado, por una parte, de cualquier --- 

plantea-niento utopista respecto al canbio social que pudiera dar
al adversario elementos para justificar pasa.d` s y futuras accio— 
nes represivas, al tierapo que afinaba sus demanders como sector — 

estudiantil. 

Ante esta uni6n de escuelas de enseiianza superior y la
divisi6n de los estudiantes del Instituto polit6cnico Rti, ciom1, 
quienes desconocen a la rederaci6n Nacional de Estudiantes T6cni
cos, el director general de ester ca.sa de estudies, 

doctor Gui--- 

llermo 14assieu, solicita la intervenci6n de las autorid:c.des para

que terminen los disturbios. 

Ese mismo dfa, el regente de la Ciudad, Alfonso Corona

del aosal, responde al director del IEij al tiempo que le solici

to que integre una eomisi6n- ajena a la jefatura policiaca para — 

investigar los incidentes acaecidos dfas antes. 

Exc6lsior toma la posici6n de Corona del aosal y el TT

dfa nueve de agosto del mismo ario presenta un editorial titula.do
gespuesta de Corona del aosal". 

29.— Sergio Zermeno, Idexico: una democr cia ut6oica, Siglo Veinti

uno, m6xico 1981, p 15. 
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RESPUESTA DE CORONA DEL ROSAL

EZ regente de la ciudad de IExico, licenciado Alfonso

rona del Rosal, responde al doctor Guillermo Iassieu, director

neral del Instituto Polit6cnico Nacional, a las peticiones he - 

las por los estudiantes de ese institute con resaecto a ciertas

sdidas que en concerto de 6stos deberian tomarse acerce de los
zcesos escandalosos que han afectado en los ultimos dias a la
atr6poli. 

Advi6rtase en pri?aer lug r que el jefe del Dep rumen= 

o del Distrito Federal tiene que responder al director del LPN
orque ya los colegiales de Esta se hallan divididos entre la Fe
eraci6n Nacione-I de Estudiantes T6cnicos y el Coait6 Id< cion- 1 - 

Huelga. 

Tal vez deploremos la relativa tardanza de la respues- 

a; en cambio celebramos to que apunta claramente Como buena vo- 

untad del funcionario citado. 

Pros encontramos ante un docum ento 16gico, equitativo y

espetuoso de los derechos ajenos. Podria ser que esto no satis- 

aciera a los alumnos - seguramente no satisfacerd a los grupos

adicales y a los que tratan de llevar agues a su molino - pero, 

uando mens, es el principio de un didlogo y la aceptaci6n Dor

arte de las autoridades de su ineludible obli;-aci6n de respon-- 

er a los requerimientos de un grupo tan importante Como el estu

Aantil. 

La equidad del documento del que hacemos m6rito est6 - 

n la oferta del licenciado Corona del Rosal respecto a que sea

ana comisi6n, en la que formarAn parte maestros y alumnos, la -- 

Lue senale la prevista responsabilidad de funcionarios en entre- 
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icho. Seria absurdo, en contra de la misma justicia a la que -- 

as estudiantes defienden, condenar, sin acopio de prdebas, a -- 

os personajes a quienes se culpa de desmanes, Es legitimo que

as autoridades y los estudiantes aplacen su veredicto hasta en
anto no examinen conjuntamente los datos. 

Merece especial menci6n la decisi6n de aclarar si hubo

no muertos en estos desdichados acontecLuientos. 
Con mAs malt -- 

ad que ignorancia se ha hablado de este tipo de victima.s y se - 

a culpado a todos los medios informativos de una colusi6n con - 

1 Gobierno para ocultarlos. En las innumerables publicaciones - 

echas por los estudiantes y por aquellos que agitan o encabezan

6stos, se ha aludido a estos " muertos", pero hasta el momento

o se han dado pruebas de convicci6n. 

La carta de Corona del Rosal es tods menos autoritaria. 

bre la posibilidad de un entendimiento sobre hechos precisos y

undamentales. ATo elude responsabilidades y afronta un veredicto

e estudiantes y maestros. 

9 de agosto de 1963. 
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LPTALISIS DE " RESPUESTA DE CORONA DEL ROSAL " 

Las declaraciones de Corona del Rosal si bien son una

esbuesta a las peticiones del director general del Instituto Po
Lit6cnico Nacional, Dr. Guillermo Liassieu, se realizan improvises

3amente y en medio de un acto - 
Dia del Barrendero - que estd le

jos de ser e1 adecuado y tiene nor objeto justificar a las auto- 
ridades ante la opini6n pdblica, yp, que se presenta en un festi- 

val donde los asistentes tienen dirigida su atenci6n hacia los - 
artistas que les festejan. Aspecto que bcc6lsior deja pasar nor

alto constituy6ndose en una entropia. 

Lo anterior se ve reforzado nor una antitesis con la - 

que explica que si bien se deplora la tardanza de la respuesta, 
se celebra la buena voluntad del funcionario para acabar con los
agitadores que quiias tratar6n de mani:Dular la respuesta de Coro

na. del Rosal para que convenga a sus intereses; concepto m-- neja- 

do metaf6ricamente: "... grupos radicales tratan de llevar a.gua

a sus molinos", a fin de que, partiendo de 61, el receptor h- ga

sus conclusiones. 

Posteriormente, apegado al mensaje, Exc6lsior expresa

que se habla de muertos durante los disturbios; s:in embargo, h -s

to la fecha no ofrecen pruebas de convicci6n que to demuestre. - 

Enlrc to con que se oculta to que el diario publico el 27 de ju-- 

lio del mismo apo que, segdn indica, en los zafarrachos acaeci-- 

dos el dia anterior y la madrugada del 27 muri6 un bombero que - 

fue lesionado durante los disturbios. 

Asimismo reprodujo el dia 28 del mismo mes una declare

ci6n de los dirigentes del Partido Independiente Estudiantil de
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la Facultad de Derecho donde informan al rector de la Universi-- 
dad Nacional Aut6noma de b16xico, Javier Barros Sierra, que tie"- 

nen en su poder a cuatro camiones de la linea Tlalpan- San Angel
en garantia del pago de una indemnizaci6n de 300 mil pesos a los
deudos del estudiante de la secundaria 23, Jose Manuel Pereyra, 

muerto el mi6rcoles anterior. 

Por ultimo, r c6lsior evade calificar el discurso de - 

Corona del Rosal al recurrir a una litote mediante la que sin na
da que to comprometa sale del paso. " la carta de Corona del Ro-- 

sal es todo menos autoritaria". 

Los editorialistas nuevamente toman la entrois Dara

no hacer referencia de las presiones que tensa Corona del Rosa.l
por parte del direccsor del Instituto Politecnico

iiacional, Dr.- 

Guillermo Massieu, quien ve dividida a la poblaci6n de esa casa

de estudios al desconocer a la Federaci6n Nacional de Estudian-- 
tes T6cnicos y formar el Consejo Nacional de Huelga que no s6lo
agrupa al estudiantado del Polit6cnico sino que une a toda la ma

sa estudiantil del Distrito Federal perteneciente a escuelas de
educaci6n superior. 
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13 DE AGOSTO DE 1968

Primera gran manifestaci6n al Mcalo, en la que p^ rti- 

cipan 150 mil personas entre estudiantes del Instituto Polit6cni

co , Iacional, la Universidad Ilacional Aut6noma de P'.6xico, norma -- 

les, Chapingo, maestros y publico en general, 

La marcha se inicia en el Casco de Santo Tomos y termi

na en el 26calo. La Coalici6n de Maestros encabeza' la manifesta- 

ci6n que se efectua ordcenadamente. Se pide la libertad de Deme -- 

trio Vallejo y de los presos politicos. 

La manifestaci6n fue un 6xito y los estudiantes prome- 

tieron reoesar con el doble de simpatizantes a fin de h: cer oir
sus peticiones. 

La marcha que concentr6 150 mil personas acus6 en6r; i 

camente la politica del Estado y Ja posici6n de la prensa mexic,7: 

na en el conflicto, mediante pancartas ofensivas. 

Ante el calificativo de prensa vendida, Exc6lsior reto

ma la informaci6n que el dia 14 de agosto volc6 sobre sus pdgi-- 

nas para informar al publico de la gran manifestaci6n al 26cF-.lo

y editorializa- el- iiecho bajo el titulo " Ante la manifestaci6n de

ayer". 
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ANTE LA HANIRESTACION DE AYER

Pocas manifestaciones :: s numerosas se hablan visto -- 

desfilsr en la capital de la Republica como l,F que los estudinn- 

tes llevaron al cabo oyer; ante e1 asombro de los tr nseibates,-- 

que vieron pasar una vasty muchedumbre que Drotestaba con _ cti-- 

tud en contra de altos funcionarios y de los medios de inforna-- 

ci6n. 

Advirtamos que los jritos de los muchachos y los carte

les que desalegaban en abundancia eran de una gran aspereza y le

vantaban acusaciones sostenidas nrinci-oalmente Dor la irresnonc_ 

bilidad del anoniaato, por el desconocirsiento de la realidad, -- 

por el apasionamiento que ciega. 

Una multitud no ha sido nwic, paradigms de equidad, ale

nos aun si la forman j6venes. Cuando se sirve al Ddblico, cu_ndo

se trata de no esquematizar el paisaje, de no ver al pais y a la

opini6n pdblica: tajantemente divididos en buenos y en malos, co

mo en l -.s pellculas de caballitos; cuando se sabe la honda res-- 

ponsabilidad que se tiene entre las manos para poder agitar na-- 

siones hasta hacerlas incontrolables; cuando se sabe que el coy

portamiento de un hombre - y menos aun de muchos miles - no pue- 

de aparecer totalmente albo, sino que esti matizado con grises y

aun con negros, entonces se corre el riesgo de ser juzgado atroz

mente, inicuamente. 

Yinguno de los que gritan " prensa vendida" sOn ni aun

re:notamente capaces de demostrar que esto es cierto. Se juega -- 

con la fama de los individuos y de las instituciones sin la infi

ma base para hacerlo. 



Recordemos que en las planas informativas no vale de-,- 

cir " creo", " parece". Se tiene que operar con documentos o con - 

declaraciones de individuos identificados, Los grupos an6ni.mos - 

o irresponsables - pueden hablar de miles de heridos y de dece

nas de caddveres; un medio informativo necesita un acta de tal - 

muerte o desaparici6n con responsabilidad. 

Por otra parte, la manifestaci6n estudiantil demostr6

la capacidad que los alumnos tienen para comporta.rse bien. Demo_ 

tr6 asimismo to que aconteceria si todo el mundo pudiera hacer - 
una manifestaci6n en el momento en que to deseara: la capital se

ria un caos. 

14 de agosto de 1963. 



NALISIS DE " ANTE LA LIANI:' ESTACICN DE A)M

Exc6lsior, luego de brindar un panorama somero de la - 
anifestaci6n, 

hace use del t6pico de que la juventud es irres-- 
onsable para indicar que se deja llevar por el apasionamiento - 
ue ciega y el desconocimiento-

de is realidad. La describe Como

na masa juvenil que sin la menor capacided de nens.:miento se de
ja manipular nor agitadores profesionales para desprestigiar a - 
lombres piiblicos y trabajadores de la prensa. 

Posteriormente, media.nte la litote: " una multitud no - 

ha sido nunca paradigma de equidad", 
refuerza el concepto ante- 

rior a fin de que contraste con la definici6n que presenta de la
prensa, para que sobresalga el Papel que segdn Exc6isior desem» e
aan los medios informativos y queden sin validez 12s acusa.ciones
hacia los mismos. 

Por si fuera poco, luego de una remarcada definici6n - 

de los medios de comunicaci6n y de la juventud mexicana. Exc61-- 

sior afirma que los manifestantes difaman a individuos e irstitu
ciones sin la menor base. 

Sin embargo, los que gritan "
prensa vendida" son a.que- 

llos que vieron reflejados en los medios informativos los intere
ses del Estado, cur.ndo el 26 de julio de 1966 luego de la mani-- 

festaci6n que realizaron miembros de la Federaci6n 11rcional de - 
Estudiantes T6cnicos a fin de protester contra is intervencibn - 
policial efectuada en la Vocacional Seis, se unieron a grupos de

izquierda que el mismo dia celebraban la revoluci6n cubana a in- 
tentaban dirigirse al Z6calo cuando fueron detenidos por la poli
cia. Hechos que Exc6lsior, a fin de no comprometerse, presenta - 
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las declaraciones oficiales entrecomilladas, 
sin dar un enfoque

periodistico de la nota, al tiempo aue deja de lado las declara

ciones de los estudiantes, entre ellos Luis Gonz6lez de la Fae. 2

tad de Filosofia y quienes indican que en los botes de

basura colocados en el primer cuadro de la ciudad habia piedras. 

Si bien esta informaci6n es poco creible hay que considerar que
en una ciudad pavimentada es il6gico encontrar piedras a granel

ya sea en botes de basura o tiradas. Sin embargo, rExc6lsicr no

menciona el hecho en la nota. 

II diario, a to largo del conflicto estudiantil, 
toma

la misma posici6n al entrecomillar los partes policiales o las - 
declaraciones de los funcionarios. 

El editorial m6s adelante argumenta que un medio infor

mativo tiene que basar su informaci6n en da.tos confisbles da-dos
a- conocer por personas identificables* Sin embargo, no necesaria

mente debe declarar i un alto funcionario para que sea confiable, 

dues Basta con brindar los dates necesarios :oara que se investi- 

gue - como periodistas que son - y se de11 a conocer. 

Por- 61timo, Exc:Alsior remarca el t6nico de que la ju-- 

ventud no es capaz de pensar por si misma al brindar un panorama

de to que seria si todo el mundo pudiera hacer manifestaciones

en el momento en que to deseara con el ejem-olo: "... la manifes- 

taci6n... demostr6 to que aconteceria si todo el mundo pudiera - 

hacer una manifestaci6n en el momento en que to deseara. La capi

tal seria un caos". 

30.- gena Foniatowska, op. cit. p 276. 



22 DTs AGOSTO DE 1968

Ela: jueves 15 del corriente, el C6nsejo Universitario - 

apoya las demandas de los estudiza.ntes, a trav6s de una coraisi6a

de veintiun personas. Tal acontecimiento fuj calificado por el

doctor Ricardo Guerra tomo una sesi6n hist6rica en' la vida de - 

la Universidad Nacional Aut6noma de
94xico1, 

Al dia siguiente se realizan mitines rel€mpago, se con

forman brigadas para repartir. boletines a las masas, al tiempo - 

aue la Asamblea de Artistas e Intelectu?les se integra al movi-- 

miento. 

Ante estos hechos, el secretario de gobernaci6n, Luis

i

Echeverria Alvarez, propone el 22 de agosto un dialogo fmnco. y

sereno que conlleve al esclarecimiento de los origenes y el desa

rrollo del problems estudiantil. 

El Consejo Ns.cional de Huelga solicita que seen publi- 

cos frente a la prensa, la televisi6n, la radio. 

Des dias despu6s de que se produce esta decla.raci6n, - 

los editorialistas de Exc6lsior retoman el discurso" a fin de anw

lizarlo y brindar su punto de vista al respecto. 

Exc6lsior publics el 24 del mes en curso el editorial

Excitativa de Echeverria", mediante el cual tomenta los. a.conte- 

cimientos acaecidos en dias pasados relationndolos con la pro;4- 
puesta del secretario de gobernaci6n." 

31.- rbidem, p 278. 
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E%CITATIVA DE ECHEVERRIA

Uonstituye la excitativa del secretario de gobernaci6n, 

licenciado Luis Echeverria, el paso esperado para que se entable

el didlogo entre autoridades y grupos responsables de estudian-- 

tes, a fin de poner t6rmino a un conflicto prolongado de modo ex

cesivo. 

Es deseable que asi sea. La perturbaci6n de las actitu

des de distanciamiento no ha contribuido un Apice a dar soluci6n

a la crisis, ni ha permitido una busqueda certera de los c -..mins

a seguir en el caso. Tal perpetuaeidn ha favorecido, m=' s bien, — 

al mantenimiento de un clime. de tensi6n expectante, que resulta

tanto m6.s opuesto a los intereses de b16xico, cuanto mAs se nutre

de falsia una imagen distorsionada del pais, en momentos que pre

ceden a la realizzci6n ya casi inminente de los Juegos Olimpicos

previstos para octubre. Con la invi.taci6n hecha por el secreta--;- 

rio de gobernaci6n se ofrece una coyuntura asequible para que se

hable claro, con ini.mo patri6tico, como corresponde al nivel de

un pueblo que quiere afirmar su madurez nacional, Por ello nada

puede ser peor — como nada As, sido peor — que las cortins de hu

mo, las acusaciones infundadas, o la puerta abierta al rumor que

corroe institutions y que fomenta resentimientos explosivos. 

Las demandas requieren, como ac --!ba de decirlo el funea- 

cionario que se cita, una " forma directa" de trato, es decir, un

conducto en que los origenes y el desarrollo, unto como las so— 

luciones id6neas salgan a la luz, no con la fisonomia de una que

fella sin pruebas, sino como el fruto inequi oco de un intercam— 

bio de datos, hechos a ideas que estAn a tono con la amplitud y
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a profund?dad que el problema tiene. 

Si se ha dejado pasar lamenta.blemente el tiempo, es -- 

uerza de q_ue se deshagan los malentendidos y se afronte con va.- 

entia la cuesti6n en todas sus dimensiones. Y para llega.r a --- 

uen fin, no son apropiados los esca: oteos de la verdad nor nar- 

e de nadie, ni cuentan tampoco 1- s presiones subterrAne<s que - 

lesfiguran la realidad aut6ntica. Estamos ante un estado de co-- 

as Serio, y es inutil que se escabulla el bulto. Pduchos son los

ntereses comprometidos, y en la medida en que son intereses hu- 

anos, acad6micos, y de largo alcance social y juridico los que

stdn en juego, se impone hablar con una sinceridad a toda prue- 

a. Cada minuto es precioso, y de su aprovechamiento efectivo, o

io, depende el curso de muchos acontecimientos en el futuro inme

iato. Lo cual es tanto mAs cierto, cuanto que, por debajo de la

ctitud estudiantil polit6cnica y universitaria - con sus moti— 

Pos y sus causas -, siguen haciendo su labor de zapa los agitado

es, los activistas de un radicalismo que se solazaria con el -- 

esbordamiento ane.rquico de las fuerzas politicas, y que en esne

a de su ocasi6n difunden consignors, incitan a la juventud a una

ucha est6ril, y siembran el desconcierto en hombres de los ex-- 

remismos m6.s descabellados. 

A las palabras lanzadas tienen que seguir los hechos, 

autoridades y estudiantes deben responder con un ejercicio --, 

eal_deila,--libertad, desde luego, pero, tambi6n con un respeto - 

ndiferible a la ley, a la paz de nuestro pueblo y a los dere --- 

hos eminentes de todos. 

Las simulaciones, tejidas por quien quiera que sea, no

ueden ser los mejores materiales para construir un Li6xico cabal

ente estable. 

24 de agosto de 1968. 
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ALISIS DE " E%CITATIVA DE ECHEVEd& IA " 

E1 editorial inicia el ane`lisis del discurso del secre

Brio de gobernaci6n, Luis Echeverria, con una pregunta que po- 

en duda el papel del Estado. Hecho que en artieulos anterio-- 

s no aparece. 

Ixc6lsior manifiesta, por medio de la litote: "... acti

ides -de distanciamiento no han contribuido un 4pice a dar solu- 

L6n a la crisis...", aue las attitudes de las partes involucra - 

ss en los disturbios no van por el camino de 1- s negociaciones, 

L tiempo que expresa su profunda preocupaci6n por el dano que

L problema estudiantil hace a la patria, que dia a dia ve dete- 

iorada su imagen en el extranjero. 

Posteriormente retoma la posici6n anterior en oro de - 

Ds funcionarios con un entimema mediante el que hace un llma.do

la comunidad estudiantil a fin de que desistan en su actitud - 

e perjudicar - consciente o inconscientemente - la imagen del - 

ais, en momentos en que la atenci6n de la opini6n publica est4

obre 61 por la inminente realizaci6n de los Juegos Olimoicos: - 

Con la invitaci6n hech2 pvr el secretario de gobern,:ci6n - 

e ofrece una coyuntura asequible para que se hable claro, con - 

nimo atri0 icoj Como corresponde al nivel de un pueblo que --- 

uiere afirmar su madurez national... Por ello nada puede ser -- 

eor que las cortins de humo,... la falsja de un imagen distor- 

ionada del pais, en momentos que preceden a la realizaci6n ya - 

asi inminente de los Juegos 013mpicos.." 

Para hater 6nfasis sobre to ben6fico de la participa-- 

i6n del funcionario, Exc6lsior indica la manera en la que debet' 
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rian llevarse las conversaciones al describir aue deberia ser -- 

una forma directa de trato, es decir, un conducto en, que los

origenes y el desarrollo, tanto como las soluciones id6neas sal- 

gan a la luz, no con la fisonomia de una querella sin pruebas, - 

sino con el fruto inequivoco de un intercambio de datos...", y - 

mediante una litote: " no. son apropiados los escamoteos de la ver

dad por parte de nadie", reprocha la actitud hasta el momento se

guida tanto por las autoridades tomo por el estudiantado, al -- 

tiempo que exhorta a enfrentar la realidad, ya que hay muchos in

tereses comprometidos, El. emento que retorla en la division " mu - 

rhos son los intereses comprometidos, en la medida en que son is

tereses humans, acad6micos y de largo alcance social y juridico

los que estan en juego", para hacerlo patente y posteriormente -P

remarcar la participaci6n de personas ajenas al movimiento que - 

lleva a la juventud por el camino equivocado. 

Exc6lsior maneja la declaraci6n de Echeverria no por - 

el contenido sino por la utilidad que tiene para hater un llama - 

do a las partes en conflicto a fin de que llaguen a un entendi-- 

miento a la brevedad posible, pues esti en juego la reputaci6n - 

de la patria. Concepto que es retomado para concluir el texto: - 

g las palabras lanzadas tieneRque seguir los hechos, y auto

ridades y estudiantes deben responder con un ejercicio real de - 

la Libertad..." pues, "... las simulaciones... no pueden ser los

mejores materiales para construir un Id6xico cabalmente estable". 

En resumen, a to largo del editorial se muestra que el

objetivo principal del diario es poner a salvo la imaben de la - 

patria, Cosa que hasta el momento no hmr hecho ni las autoridades
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i los estudiantes 7 por tal motivo pace un llnmado a ambas partes
ara que por la via pacifica lleguen a un acuerdo que rest, bleza

a la paz y. deje de tambalearse en el exterior el nombre del --- 
ais. 
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28 DE AGOSTO DE 1968

EL viernes 23 de agosto, profesores y estudiantes vuel

a a insistir en que en presenia de periodistas se lleve a ca - 

el didlogo con la condici6n de que las conversaciones sean -- 

ansmitidas por la radio y la televisi6n. 

Sugieren que las conversaciones se realicen en el Audi

rio Nacional, la Explanada de la Ciudad Universitaria, en: -la - 

Zacatenco o en cua.lquier instalaci6n de ambas unidades educe- 

onales, incluidas. Vocational Cinco y el Casco de Santo TomAs. 

EL sd.bado 24, el Sindicato Mexican de ELectricistas 4

Clara; " estamos de acuerdo con los estudiantes cuando rechazan

alquier infiltraci6n extrana tomo en el vaso de la Central de

teligencia Norteamerica.na ( CTA), que trata de crear el mito de

e M4xico estd. satura.do de comunistas" 32
El Sindicato Mexican de Electricistas insta a los es- 

diantes y a las autoridades a que inicien inmediatamente un t

dlogo que abra el Camino hacia el entendimiento. 

En un desesperado intento por iniciar un di,4logo a.bier

el 27 de agosto cerca de 300 mil personas realizan una mani" 

staci6n del Museo de Atropologia al Z6calo, Los j6venes llevan

tratos de Judrez, Villa, Zapata, Hidalgo, Ernesto Guevara y De

trio Vallejo. 

S6crates Campos Lemus pide g ze__el'! d4dlogo 1 publico cbn

gobierno se realice el dia primero de septiembre, dia en que

Manifiesto publicado el dia 24 de agosto de 1963 en Exc6lsior
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rinde el informe Presidencial en el Z6calo, Se iza tuna bande- 

roji-negra en el asta del Z6calo. 
Propone tambi6n que se que- 

una guardia. A la una de la madrugada, 
fuerzas del ej6rcito, 

la policia y de los bomberos desalojan el Z6calo. 
Ante estos aconteci:nientos, r."xc6lsior publica el 29 de

osto cuatro editoriales: " Labaro rojinegro y Catedral", " Pel}- 

o de la anarquia", " Objetividad de Dccelsior" y " Bases para un

dlogo" 

En los editoriales, Exc6lsior an=liza dos dias desnues

manifestaci6n realizada el 27 de agosto de 1968 en la Plaza - 

la Constituci6n y que logr6 concentrar a 3UO mil personas. 

La imnortancia de dicha concentraci6n radices en la --- 

Lerza de la muchedumbre al entrar al primer cuE.dro de la ciudad

introducirse al Z6calo e iluminar la Catedral al tiempo que h_ 

s redoblar las campanas de la iglesia. Asimismo cobra i.mportan- 

a = quizd.s la parte mds dr6.matica y significative de la mani-- 

staei6n - la intervenci6n de la policia, granaderos y bomberos, 

tienes hacen use de la fuerza y desalojan el lugar lesionandd.-a

s manifestantes. 

Esta- situaci6n merece que se le dedique parte de la -- 

cci6n editorial al dia siguiente; sin egibargo, Excelsior deja

anscurrir un dia mdo. para manifestar su posici6n ante los --- 

ontecimientos y el dia 29 del mismo mes, a trav6s de cuatro pe

xenos editoriales, se define. 

Exc61sior ordena los editoriales para expresar su gra- 

de interes por los tres agentes en acci6n: la patria, las su- 

ridades y los estudiantes. 
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LABARO ROJINEGRO Y CATEDRAL

A todos ofende el bofet6n inconsciente - o acaso - 3la-- 

ado de oue el simbolo de la patria, nuestra brndera hays sido

stituida en la explanada fraterna que es la. Plaza de la Consti

ici6n de la Ciudad de ti16xico aor una enseiia que entrana alusio- 

s al odio y a la subversi6n socigl. 
Alli donde se levant6 el - 

stil mis senalado de i,16xico, reservado a nuestra insignia, y a

nguna otra. Zero no s6lo se registr6 ese s6lo desacato de lcs

Lrbas de j6venes que desfilaron por la via pdblica el m•artes 27, 
ntra la insignia que simboliza a nuestra patria, y su presente

futuro de amor, de libertad, de unidad. 

6n otro gesto ayuno de respeto, la multitud dio rienda

aelta a un enloqueci:iiento momentAneo, al penetrar en ]. a Cate -- 

ml M6tropolitana y usar el sistema de alumbrado de ese temolo, 
ientras hacian redoblar las hist6ricas campanas en una flagran- 

e violaci6n de los fines a que estdn dedicad=s. 

Estos dos hechos, vituperables nor la profanaci6n que

atranan, to mismo contra el signo de la patria que contra las - 

ue renresentan las creencias del pueblo mexicano, merecen la -- 

6.s en6rgica de las repro aciones, nor encima de los temas que - 

a puesto a debate el conflicto estudiantil. 

Sin el respeto y la defensa de estos simbolos, que ex- 

resan tan altos valores nacionales serd dificil exigir ni di610

o, ni entendimiento. Los lamentables excesos de la noche del 27

n el Z6calo de est- ciudad deben pacer reflexionar a quienes -- 

os realizaron, a quienes los contemplaron y no los i.mpidieron, 

obre su pobreza y su debilidad de conciencia; a todos los mexiL

anon sobre el grave: peligro que acecha, nor abajo de estos ac— 

os y asonadas circunstanciales. 
29 de agosto de 1968. 
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IALI3IS DE ” LABARO ROJIy-EGRO Y CATEDRAL " 

E1 editorial, realizado en forma
impresionista, conside

ada Como la manifestaci6n del sentir ante los hechos sin apor-- 
ar bases, estd enfocado a defender los valores oatri6ticosy los
3imbolos hist63?icos que representan nuestra fortaleza. 

E1 texto,( oN base COhip6rboles y met6.foras - como la - 

iue presentamos a continuaci6n: " A todos ofende el bofet6n ins-- 

onsciente... de que el simbolo de la patria, 
nuestra bandera ha

ira sido sustituida en la exDlanada fraterna, que es la Plaza de

La Constituci6n de la Ciudad de 1d6xico por una ensena que entra- 

ia alusi6n al odio...". Vemos c(Imo medi=)nte la hiperbole nos a-- 

granda el hecho de Naber sustituido a la b. ndera nacional por la

le huelga y dentro del mismo fragmento observamos que la hiDgrbo
le es combinada con la metdfora.: " bofet6n, explana.da fratern:", 

etc., a fin de impactar m6.s empieza por manifestar su repudio

contra el hecho de levantar la bandera de huelga en el asta decd

Cada a la insignia patria. 

La entrada del editorial es sumamente elocuente en --- 

cuanto al sentir del diario en torno a los acontecimientos y ex- 

presa su posici6n de que su primer objetivo como medio informati

vo es defender a la patria, representada en la Catedral. 

A fin de hacer mos evidente la ofensa al 16baro patriop

el editorial hace use del t6pico de que la juventud es incons-«-- 

ciente a irresponsible, calificativo que le sirve para reforzar

el bofet6n que le dieron a Catedral — lugar en que se " represen— 

tan las creencias del pueblo mexicano" y por ende su unidad, --- 

cuando entr6 la muchedumbre al lugar e hizo redoblar las campa-- 
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al tiempo que encendi5 las luces. 
Por ultimo, luego de indicar que ese tipo de manifesta

nes no es el camino correcto Dara lograr que sean aceptadas — 
s peticiones, 

culpa de los acontecimientos a todos los mexica— 

s valiendose de la divisidn: " los lamentables excesos de la no

e del 27... deben hacer reflexionar a quienes los realizaron, 

quienes los contemplaron y no los imnidieron... 
a todos los me

cans sobre el grave peligro que acecha". 

7-2- 



PELIGROS DE LA ANARQUTA

dunque la manifestaci6n estudiantil del martes 27 con- 
rv6 el respeto a los transeuntes, 

a 1'as vias publica.s y a los

mercios, hubo despu6s del mitin frente al
Palacio Nacional, y

z la ocv4paci6n del M calo por la turba, 
muchas cosas negativas

inaceptables. 

Las inj.urias y, ani.mosidades verbales resultaron del to
inadmisibles, y presagiaban culminar en un choque trAgico. -- 

omprendemos que la inmensa mayoria de estudi•antes, y machos de

us lideres, pensaron que obraban sanamente. 
Pero actos multitu- 

inarios quedan fuera de control, y sus directores, que abrigan

rop6sitos de orden y disciplina, no cuentan con los mecanismos

ecesarios para dominar a las multitudes y evitar enfrentamienz- 

os lamentables. 

Bay profesionales de la subversi6n, 
habiles en infil-- 

mrse, que con facilidad pueden desconoertaa a. los%.mani.festana- 
es, producir su desbordamiento y lanzar a los j6venes hacia la

marquis, que atenta gravemente contra la estabilidad del pais, 

iecordemos la advertencia de IndaleGio Prieto, el gran lider de

Los re-oublicanos espanoles, respecto a los riesgos que entranan

Los actos andrquicos y sus tr6gicas sorpresas, como la que depa- 

6 al pueblo hispano, Un acto de 6stos, bien puede marca_r el fin

ie la estabilidad nacional, tan necesaria a nuestro desarrollo y

progreso, o el principio de una revoluci6n cruenta, un estado de

Sitio, o el retorno del pais a la noche oscura del militarismo. 

La autoridad debe ser apoyada por el publico si no se

quiere que el pais caiga en la anarquia, con todas las i.mplica«- 

ciones trdgicas que esto entrana, y que ahora se les escapan a - 
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dos. 

LES motivo suficiente para que M,"Xico corra tales ries- 
ese movimiento sin mGs justificaci6n de fondo que una pro

to contra la rspresi6n, tal vez excesiva, a causa da desmanes

udiantiles que el Estado estaba obligado a reprimir? 
Si este

ivo concreto no es suficiente LExisten otros? 
Suponiendo que

sea, estos deben ser encauzados y canalizrdos, 
pero no a tra

de un desorden sin sentido, que al parecer m6s que alcanzrr

arreglo, trata de mantener el conflicto y buscar el choque, - 

ricar on_ortunidades de una sostenida y violenta
fiicei6n, p<- 

lo cual se exigen condiciones de di€logo con las autoridades
sean del todo inaceptables, y en nedio de des6rdenes, de bur

y desafios elementales contra e1 gobierno y 1_ s institucio-- 
sociales. 

Estamos seguros de que hemos cumplido con lealt- d nues

i resoonsabilidad profesional, y asi seguiremos haci6ndolo, - 

iscientes de que esa es la funci6n social del periodismo. 

29 de agosto de 1963. 
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LNALISIS DE " PELIG$0 DE LA ANRQUTA " 

Ea " Labaro rojinegro y Catedral", Exc6lsior deplor6 -- 

os acontecimientos del 27 de agosto que ofendieron a la patria, 

Lsimismo culp6 indirectamente a los estudi intes de to acontecido

l dia mencionado; sin embargo, en " Peligro de la an^ rquia" no - 

s610 quita a los j6venes ester responsabilidad, sino que indica - 

ue son manipulados por subversives, calificativo que le sirve - 

ara justificar la intervenci6n violenta de la policia; mediante

1 entimema " las injurias y animosidades verbales resultaron del

odo inadmisibles y presagiaban culminar en un choque tr'`_-gico" - 

Lndica que, ante tal acto, esta respuesta represiva era esperada. 

E1 t6pico de que la juventud es inconsciente sirve pa - 

a mostrar la ineptitud de los muchachos para conducirse correc- 

amente; es precedido por una advertencia con la forma de eje:s9- 

lo, combinado con la divisi6n, mediante el que recuerda la ad— 

ertencia de Indalerio Prieto, el lider de los republicans espy

Toles, respecto de los riesgos que entranan los actos a.n( rquicos

T sus tr6.gicas sorpresas, como la que depar6 al pueblo hispano: 

e indica que un acto de 6stos ben puede marcar el fin dF la es- 

tabilidad, por to que las autorid--des deben ser apoyadas por el

publico si no se quiere que el pais caiga en la anarquia. 

Aunque el ejemplo de Espana es entr6pico, ya que care - 

e de informaci6n; como, por ejemplo, qui6n fue Indalecio Prieto

que la sorpresa quer_depar6 al pueblo hispano el acto an€rquico

Cue el franquismo; la figura ret6rica sirve para 4ejar en claro

jue la intervenci6n de las autoridades, a quienes estd dedicado

l editorial, est6 plenamente justificada, pues de ella depende
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seguridad de la naci6n. 

II editorial redondea eficientemente su objetivo de sa
del entredicho las acciones de las autoridades y refuerza a

ibaro rojinegro y Catedral" con el que manifiesta su mFreado

triotismo. 
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OBJETIVIDAD DE ELL LSI08

Desgraciadamente, si bien hubo orden en la marcha de - 

manifestaci6n estudiantil del martes 27, los insultos que lan

ron contra las autoridades, en medio de Drocacida.des infamata- 

as, no demostraron ideas y demandas
estudiantiles, sino pasio- 

as de infimo nivel. 

Los manifestantes no huscaban ser oidos, 
sino irritar

provocar, con un lenguaje impropio de intelecturles y estudio- 

s, en quienes se supone que existe cierta finura
espiritunl, o

Lquiera una dosis minima de raz6n. Por otra parte, 
nadie plan -- 

a6 en el desfile y el mitin, 
problemas estudiantiles o acad6mi- 

s. Nadie hab16 de la autonomia del IPPB, de la cuesti6n de cu- 

3s, o siquiera de la libertad de los presos
estudiantiles, sino

510 de la excarcelaci6n de los presos politicos, 
cuya ejecuto-- 

ia' subversiva es bien conocida. 

Tan torpes a injustos tomo los insultos a las autorida

es, fueron los necios ataques contra to que llaman " la prensa - 

endida", a trav6s de muletillas vacias, Por to que toca a Exc61

ior, podemos enorgullecernos de la informaci6n que hemos venido

roporcionando a nuestro publico lector, desde el inicio del con

licto estudiantil. Hemos dado a conocer la verdad objetiva con

a mayor exactitud posible, apegada con fidelidad a los hechos y

o a las pasiones desbordadas de los j6venes y a su imaginaci6n. 

a verdad intrinseca y escueta en las informaciones, y los multi

les comentarios de escritores que representan criterion que sos

ienen puntos de vista muy diferentes sobre la palpitante cues-- 

i6n ha sido en esto, y sienpre, la norma sesu.ida por el " peri6- 

Lico de la vida national". 

29 de agosto de 1968. 
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NALISIS DE " OBJETIPIDAD DE EXCELSIOR " 

Tras aclarar los puntos antes referidos, 
el di, rio me- 

lieante la descrioci6n: "... en la manifestaci6n del 27... hubo or

len a insultos contra las autoridades, en medic de nrocacidades

lnfamatorias... Los manifestantes buscaban irritar y provocar, - 

on un lenguaje impropio de intelectuales y estudiosos..." 
le -- 

rinda al lector un panorama de la situaci6n estudiantil durl.nte

a manifestaci6n. 

Asimismo remarca el t6cico de que la juventud es irres

onsable al indican nue, sin pensarlo, los estudiantes culparon

sin prueba alguna a las autoridades y prensa de no decir la ver- 

iad, para dar Paso a la defensa de la labor hecha por la prensa, 

tema que se concreta a hablar de Exc6lsior, manifestar su posi-- 

Aft - segdn to indican los cola.boradores del diario - honesta y

reafirman objetivos para con el periodismo y el publico lector. 

Exc6lsior realiza la defensa por medio de adjetivos c_ 

Lificativos que ponen en evidencia el comzortamier_to de la juven

tud, iQs no con bases comprobables de su honestidad. 

A este editorial sumamente escueto y entr6pico se le pu- 

io Naber tomado fragmentos para evidenciar las figuras ret6ricas

nencionadas, tomo en el anAlisis de otros editoria.les hechos en

este trabajox, sin embargo, no vale la Pena pues desde el inicio

iel articulo se contradice entre to que dice y sus fundamentos. 

Ademas de que en el editorial " Ante la manifestaci6n de ayer" -- 

3ueda demostrada la falsedad del diario. 

78 — 



BASES PARA UN DULOGO

Es deplorable que la conducta de reto pertinaz de los

lifestantes, hlya por fin desembocado en la inevitable inter-- 

aci6n de policias y soldados. Jams hemos sido p-°rtidErios del

pleo de la fuerza para disolver las disensiones. de los h,,:bit&n
s respecto a la administraci6n pizblica. 

Pero la fuerza de una

ltitud•es terrible. Su presencia fisica en actitud deliberada- 

nte desa_uiciante - a base de r6tulos que incitan a la acci6n - 

olenta, de insultos viles, de groserias imoublicables -, plen- 

a siempre la posibilidad, el riesgo bust=do, de un encuentro - 

ontal. 

Restituir el orden donde debe haberlo, es sin dura I& 

si6n del Estado. Por ser el Z6calo to que es - centro civico, 

nfluencia vital de las actividades cotidianss de la pobl<ci6n- 

se puede permitir que ahi. se den espectdculos del g€nero cue

etendian los que no cesaban en esa actitud agresiva, Eli la m,-i- 

festaci6n y mitin final se les dejo hater. No hubo interferen- 

as ni o-?osici6n de parte de las autoridades. Pero le. instala-- 

6n frente al Palacio Nacional de una guardia permenente, no -- 

a sino una intentona para establecer un foco de perturbaci6n - 

renne. 

Despu6s de ser desalojados ayer del Z6calo, los estu-- 

antes deben reflexionar sobre el use de mejores arenas para en- 

blar el di6.logo civilizado con las autoridades, que est'an pen- 

Lentes para la atenci6n de sus demandas. Esas armas, que si les

n propias a alumnos de curso superior, son la dial6ctisa, la - 

cposici6a de razones, la argument&cion clara y precisa, la fun- 

imentaci6n ra.cional de sus exigencias, las palabras correctes. y

sponsables. 

29 de agosto de 1968. 
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LNALISIS DE " BASES PARA UN DIALOGO " 

Pese a que Exc6lsior en " Objetividad de Exc6lsior" ma- 

iifiesta oue la juventud es irresponsable y por to tanto sus act

tos son inconscientes, en " Bases para un didlogo" hace un llama - 

lo a los estudiantes para que reflexionen, 
al tiempo que explica

La forma en que debe expresarse un estudioso, 
para to que usa la

jivisi6n: "... Las armas propias de los alumnos son la dial6ctica, 

La exposici6n de razones, la argumentaci6n racional de sus exi-- 

encias, la palabra correcta, consciente y responsible: 

Tal consejo es precedido por una aclaraci6n con la que

se indica que la intervenci6n de las autoridades fue oportuna, - 

ya que la conducta retadora de los manifestantes que tomaron el

centro civiao mds importante del pais ga.ra dar rienda suelta a - 

su prosaica forma de' expresar sus inconformidades, no dio otra - 

alternativa. 

Dicha aclarator*ia evidencia que Exc6lsior es simpati- a

zante del estudiantado, pero no deja de ser fiel servidor de las

autoridades en turn, sirviente que, lejos de poder criticar las

acciones de su amo, acepta como claras, precisas y sin errores-.:- 

todas aquellas decisions que dicta. 

En sintesis, Exc6lsior dedica todo el espacio edito--- 

rial del 29 de agosto al conflicto estudiantil, pero no por la - 

importancia que lleva implicita un movimiento de este tipo, sino

porque la manifestaci6n del 27 de agosto atentaba, en ese women-: 

to, contra las normas establecidas y por to tanto contra la esta

bilidad del pais. Guestionaba la eficiencia de las autoridades y

la veracidad del periodismo por to que en este orders plante6 su

sentir y dej6 en claro sus intereses. 
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1 DE SEPTIELIBRE DE 1966

Tras la desocupaci6n violenta del Z6calo la madrugada

1 20 de agosto, numerosos bur6cratas son llevados al Z6calo pz

L un acto organizado por el Departamento del Distrito Federal

1 desagravio a la bandera. 

Sin embargo, esta acci6n no convence a nadie y sl se - 

ae a la seriende enfrentamientos violentos que, 
frecuentemente, 

partir del 26 de julio tienen los estudiantes con la policia. 
La opini6n pdblica cuestiona las acciones y la efica-- 

ia del gobierno para dirigir al pais. 

Heberto Castillo, ingeniero y profesor perteneciente a

a Coalici6n dd Maestros, cuestiona aun m6s la capacidad del gru

o dirigente al denunciar despu6s de haber sido golpeado s? lvaje

ente: " La agresi6n que sufri es un grave error de quienes las - 

rdenaron... yo no tengo mAs arenas que las ideLs... debe rest:-- 

lecerse la vigencia de la Constituci6n, 3
Ea este marco, el ya pr6ximo informe presidencial es - 

sperado por todos los sectores de la naci6n. 

El primero de septiembre, el presidente de la Republi- 

a, Gustavo Diaz Ordaz, rinde el cuarto Informe de Gobierno, de- 

3- Desplegado pilblicado en Siempre, publicaci6n semanal, ano XI

no. 400, Mexico 1968, p 30. 
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34

laras " La cultura es el futuro magnifico de la libertad...
I" 

Exc6lsior ante un hecho de esta naturaleza dabi6 por - 

o mens brindar un pequeHo lugar en su espacio editorial, 
sin - 

mbargo, en la actualidad el diario con fecha dos de septiembre

e 1968 ha desaparecido y en ninguna hemeroteca - Lerdo de Tejada, 

erteneciente a la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Publico; Iri6- 

ico, de la Secretaria de Educacibn Publica; Nacional, de la Uni

drsidad Nacional Aut6noma de M6xico, entre otras - ni en el mis

o diario to tienen. 

Tanto el peri6dico Como las hemerotecas han informado - 

ue el citado ejemplar junto con otros de los meses que van de - 

gosto a octubre del 68 se encuentran en restauraci6n o bien se

sten microfilmando; sin embargo, esa excusa la tienen vigente - 

esde el 20 de enero de 1981 a la fecha ( diez de enero de 1984). 

Tras verificar que en las hemerotecas de algunos dia-- 

ios si se tienen los ejemplares conpletos, se puede pensar que. 

cc6lsior o ya sea que no tiene los ejemplares antes citados o - 

io los permite consultar al publico, ya que to escrito en el edi

orial del dos de septiembre de 1968 aon respecto a to dicho en

1 informe presidencial en torn al movimiento estudiantil es -- 

esfavorable para la linea politica del diario o quizAs ese dia

Lo dedic6 un espacio al hecho referido, con to que tambi6n mani- 

i.esta su posici6n. 

Por ultimo, se recurri6 a tres personas que intervinie

Fl Dia, 2 de septiembre de 1968. 
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m directa o indirectamente en el` movimiento
estudiantil - He- 

xto Castillo, Carlos IuonsivAis, . ulio Soherer Garcia - a fin - 

localizar los ejemplares citados, y los tres coincidieron en

rialar que los diarios de esa 6poca actualmente estAn en manos

s coleccionistas que dificilmente se pueden encontrar y de ser
si es poco probable que accedan a que se fotocopien. 
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13 DE SEPTIE14BRE DE 1968

Durante el mes de agosto el movimiento desnleg6 su po- 

tencial democr6.tico, con movilizaciones espect4culares de mani-- 

festaci6n en manifestaci6n. 

E1 siete de septiembre el Consejo Nacional de Huelga -- 

convoca a un mitin en Tlatelolco al que asisten 25 mil personas. 

Dos di --s despu6s el rector nide el regreso a clases, - 

dice: " En su informe el Presidente Gustavo Diaz Ordaz resp_ondi6

35
satisfactoriamente a las demanders estudiantiles" . 

No obstante. la_..petici6 : del rector, el Consejo ivacio— 

nal de Huelga convoca a una manifestaci6n para el viernes 13 de

se_:)tie.abre aue - oartira del Museo Nacional de Antropologia y fina

lizard en la Plaza de la Constituci6n a fin de apoyar el pliego

petitorio. 

Esta concentraci6n seria en silencio y en sus pancar-- 

tas predominarian los h6roes nacionales. 

En el Zocalo, los oradores expusieron sus puntos de - 

vista y fundamentaron su petici6n de derogar el articulo 145 y - 
145 bis constitucional, y pusieron en claro que el movimiento — 

era independiente de la celebraci6n de los III Juegos Olimpicos

y de las fiestas civicas conmemorativas de la Independencia. 

Exc6lsior publica el 14 del mismo mes " Manifestaci6n - 

del silencio". 

5.- Elena Poniatowska. op. cit. p 280. 
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MA FESTACION DEL SILENCIO

Una muchedumbre predomina.ntemente estudiantil esfectu6

ayer la llamada " Manifestaci6n del Silencio", en apoyo a las de- 

mandas que se han presentado al gobierno. 

Podria senalarse, como impresi6n inmediata del acto -- 

realizado a to largo del Paseo de la $eforma h sta la ? 1^ 7 d, - 

la Constituci6n, que el numero de participantes disminuy6 muy -- 

perceptiblemente en comparaci6n con el anterior agrup=:miento. -- 

Tambi6n resalt6 la mesura de los asistentes en cuanto a sus ex-- 

ternamientos verbales, aunoue no en to que expusieron en panc,, r- 

tas, las leyendas repetidas insistentemente en este periodo de - 

conflictos, repeticiones de " slogans" usados en el extr, njero du

rante concentraciones semejantes o ideaciones carentes de in; e- r

nio. 

Pero esta vez parece secund:ario. II hecho es aue, '. us- 

que con mengua de militantes, subsiste la instancia juvenil. --- 

Ciertamente, parece haber renuncia. implicita a la violencia, ire- 

neradora de actitudes represivas lamentables. Eso abarca t-nto

la masa estudiantil que participa en el movimiento como a 1ps -- 

fuerzas del orden publico. Hay, pues, un avance en to atinante

los medios desplegados por las partes desavenidas. 

Puede pensarse, a la vista de este desfile de ayer, -- 

que podrd haber en t6rmino corto una transacci6n que conduzca -- 

del desacuerdo a los razonamientos y a la postre al entendimien- 
to. 

Despu6s de los planteamientos del rector Javier Barros

Sierra, fundados en considerations muy objetivas do to que pu-- 
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era acarrear la obstinaci6n estudiantil, 
es previsible y Psi - 

hicimos ver oportu_namente un c&--aio de tictica que reduzca le

transigencia y abra la posibilidad de dialogo espectaculer que
claman los estudi:lntes, sino del aue pueda facilitar el inter- 

mbio de peticiones y respuestas a la luz
publica - como se ha

wezado a hacerse- pero delineados conforme a nuestras leyes. 

La vispera de esta manifestacion habl:-ron a r"•cc41sior- 

s miembros de la Junta de Gobierno de la
UINAMT - RicF.rdo Torres

iyt«n y Juan Manuel Tergn -, asi como la prestigiada maestra -- 

figenia Navarrete, directora de la Faculta.d de Economia. Coinci

an, aunque con divergenci, s de matiz y con explicitud distinta, 

z que los estudiantes deben volver a las aulas, sin perjuicio - 

e que sus Sest?ohes continuen. Hay ta.mbi6n concordancia de o- 

ini6n - aunque palabras y elocution sean muy diversz:s - respec- 

o a to indisjensable de revisar los sistemas educativos y aun - 

structuras politico- econ6micas vigentes. 

Ello representa, si se analizan estos puntos de vista

se confrontan con los pareceres de los estudiantes, un punto - 

6sico de acuerdo al cual s6lo falta un arroyo: el que aportaria

a deposici6n de los estudiantes de su actitud contraria a regre

ar a clases. 

Los maestros reconocen fallas importrntes. Tambi6n se

zocian a los estudiantes en las peticiones fornuladas. Estriba- 

ia pues, en que se optaria por medios legales, pacificos, basa- 

los solo en la fuerza de la m6ral, 1o.! vuelta a ls. normalidad y - 

a avlicaci6n de reformas que hacen falta, segun el pronio go--- 

ierno no ha vacilado en admitir. 

14 de septiembre de 1963
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NALISIS DE " u1ANIFESTACION DEL SILENCIO " 

Por primera vez, en los articulos que hemos estudia.do

asta el momento, en " Manifestaci6n del silencio" el editorialig. 

a inicia por informar directamente que el dia anterior una mu-- 

hedumbre estudiantil efectu6 una marcha denominada como el titu
o del articulo, en la que apoyaron las demandas presenta.das al

obierno; sin embargo no propone elementos informztivos que pue- 

an ayudar a decodificar el mensaje, 
convirti6ndose en una entro

iai., 

Posteriormente, una descrivci6n brinda un panorama de

a situaci6n prevaleciente en la manifestaci6n. Esta figura ret6

ica colocada a to largo del texto sirve al editorialista para - 

lantear el cambio de tActica de los estudiantes y los benefie-- 

ios de estos para que en breve tiempo se llegue a un entendi--- 

Mento, 

El articulo se vale de una. declaraci6n hecha a la re-- 

acci6n del peri6dico el dia anterior, por miembros de la junta

le gobierno de la Universidad Nacional Aut6noma de 114exic=, para

ndicar que sus peticiones no s6lo son hechas por ellos, sino -- 

ue tambi6n son demandrdas por profesores e investigadores. 

Tras hacer este planteamiento media.nte la via del ejem

lo en el que indica que los maestros reconocen fallas imoortan- 

es y se asocian a los estudiantes en la peticiones forriuladas, 

l editorialista insta a los alumnos a reconsiderar y encaminar

se por la via de los medios legales, pacificos, basados s6lo en

La fuerza de la moral, para manifestar las inconformidades que - 
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gobierno no ha vacilado en admitir. 

En este dltimo pdrrafo se vuelve a observar el m-_.rcndo
iter6s de Dccelsior por hacer hincapi€ en que la labor encomen- 

da a las autoridades, 
sindnimo de gobierno, se cumplen al pie

s la letra. 



2 DE OCTUBRE DE 1968

Desau6s de la Gran idanifestaci6n del
Silentio, el inge

ero Heoerto Castillo da el Grito de conmemoraci6n de la inde-- 
mdencia en la explanada de la giudad Universita.ria. 

Dos dias m6.s tarde, el Consejo Nacional de Huelsga acee

i el di6.logo escrito. y profusamente difundido. 
Para el lb de septiembre, el movimiento tiene la alter

3tiva de elevarse al nivel de la lucha
sevolucionaria, 81 nivel

una lucha de clases, debido a que el CNH se habia percata.do - 

ircialmente de estas necesidades y emprendi6 algunos pasos con
1 objeto de forjar un nuevo programa de acuerdo a lr-.s nuevas -- 
xigencias. Se form6 una conisi6n que redact6 un proyecto del

3 -- 

rograma " Por la alia.nza obrero- cempesina-
estudiantil", que nun

a fue puesto en marcha, debido a la represi6n que ejerci6 el Es

ado. 

Las vicisitudes de este proyecto son caracteristicas - 

el movaiento en general. y de su lucha contra el tiempo y con-- 
ra la represi6n. La noche en que el C14H iba a incluir en la or - 

len del dia la discusi6n del mencicnado programa tuvo lugar la - 
cupaci6n militar de @iudad Universitaria ( mi6rcoles 18 de sep-- 

iembne), y el CNH tiene la necesidad de tratar los temas priori
arios relacionados con la agresi6n que se iniciaba en gran esca

La contra el movimiento. Del documento hist6rico. se S;1$varon unas

uantas copias a costa del encarcelamiento de algunos de sus re - 

6. - Ver anexo . 



iactores. 

II rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, reprocha - 

La invasi6n de Ciudad Universitaria por el ej6rcito y declara: - 

La ocupaci6n militar de la Ciudad Universitaria, ha sido un ro- 

to excesivo cue fuerza que nuestra casa de estudios no merecia"
37

Dias despu6s el ej6rcito entra al Casco de Santo Tomds. 

Los acontecimientos hacen que el Consejo Nacional de - 

Huelga rechace el regreso a clases. F•l ej6rcito sale de Ciudad - 

Universitaria y el CINH convoca a un mitin en la Plaza de las --- 
Tres Culturas en la Unidad Habitacional Pionoalco- Tlatelolco para

el mi6rcoles dos de octubre. 

II dia de la manifestaci6n-,un grupo de agentes, grana- 

deros, policias y demds cuerpo de seguridad sostienen un enfren- 

tamiento con estudiantes, maestros y pueblo en general dejando - 

como saldo un ndmero aun imprecise de muertos, cientos de lesio- 

nados y otros tantos de detenidos. 

En la Plaza de las Tres Culturas caen miles de incon— 

formes y el gobierno marca el fin del movimiento estudiantil. 

Exc6lsior deplora la acci6n del gobierno y la externa

en el editorial del tres del mismo mes titulado " Tlatelolco san- 

griento" y el dia cuatro del corriente: " Informaci6n indispensa- 

ble". 

q.- Exc6lsior, 19 de septiembre de 1968. 



TLATELOLGO SANGRIENTO

La desolaci6n ha vuelto a invadir la capital mexicana, 

L coraz6n de la republica. La presencia del ej6rcito, dem&ndada

ara dispersar un mitin que se realizaba en la Plaza de las Tres

alturas dej6 un atroz saldo de muerte y sangre alli. Y en la -- 

Dnciencia de los ciudadanos sensibles una infinita desespera- 7- 

i6n, una severa, turbadora congoja. 

Porque los hechos de anoche nada aclaran ni a nada res

onden. Por el contrario, han creado nuevos agravios. La intran- 

igencia y la fuerza s6lo sirven para ampliar la brecha del re-- 
entimiento, para alejar las posibilidades de la reconciliaci6n. 

Si bien es cierto que el comportamiento estudiantil - y

1 de buen numero de maestros- rebas6 por momentos los limites - 

e la sensatez, y lleg6 a la insolencia y al reto inconsciente, 

obrestimando las propias fuerzas, no es menos verdad que la res

uesta a tal desbordamiento no ha sido prudente ni adecuada. 

II desborde de prepotencia - que lleg6 a exigir al pre

idente de la Republica que compareciese en el Z6calo a diAlogar

on los inconformes el mismo dia que tenia que rendir su informe

la naci6n - era propio de adolescentes pueriles y soberbios. 

Pero el gobierno estd formado por adultos, nor perso-- 

as que saben c6mo suele cegar el orgullo, c6mo suele resentir

I a4or propio. Esos adultos saben que el ardor y la pasi6n juve

Iles llevan a futiles y peligrosas insolencias. Sin embargo, -- 

al adultez tendril que funcionar en el futuro - y asi to espera- 

os - en toda su grandeza. 

La aangre derranada exige, con dramdtica vehemencia, - 
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reconsideracibn de rumbos, Forque. no es matAndonos entre no - 

os como habremos de edificar el biQxico que todos - aun den -- 

de las adds acres discrepancias - a.ma.mos y deseamos disfrutar

3az. 
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GISIS DE " TLATELOLCO SANGRIEETO " 

A to largo del presente editorial se deja entrever la
emencia del. peri6dico hacia la patria aue se ve amenazada con
sucesos acaecidos en la Plaza de las Tres Culturas. 

Inicia el editorial su an6lisis con la met6fora " la - 

olaci6n ha vuelto a invadir la capital mexicana, 
el coraz6n

la repiiblica. La presencia del ej6rcito, 
demandada para dis- T

sar un mitin que se reali7aba en la Plaza de las Tres Cultu-= 
dej6 un atroz saldo de muerte y sanoe alli"., 

que describe

sucesos, para des_ou6s, mediante la diyisi6n, " la intransigen

y la fuerza s6lo sirve para ampliar
la brech del resenti--- 

nto, para alejar las posibilid&des de la reconciliaci6n", 
ad - 

rte al pilblico en general que de seguir como hcsta la fecha - 
alejardn las posibilidades de reconciliaci6n. 

A editorial describe los sucesos anteriores el dia dos

octubre y con el t6oico " el desborde de prepotencia que lleg6

xigir al presidente de la. republica que compareciera en el Z6

o a dialogar con los inconformes el mismo dia en que tensa-- 

rendir su informe a le nac16n era propio de adolecentes pue- 

Les y soberbios", remarca la irresponsabilidad estudisntil apo

ido ass el reproche que pace a los m6todos que usaron las auto

lades, mas no zZ1 compdrtamiento de las autoridades mismas. 

Luego de condenar la forma en que se dispers6 el mitin

cuesti6n, rMcc6lsior vuelve a remarcar su preocupaci6n por ls. 

tabilidad nacional y mediante la metAfora " la sa.ngre derrass4da

ige, con dramfatica vehemencia una consider€.ci6n die rumbo<$ Pop— 

e no es matAndonos entre nosotros Como habremos de edificar el
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xico sue todos amamms y
deseamos disfrutar en pp -z", 

hace un -- 

ram6tico llamado a la comunidad a que rectifiquen el rumbo. 
Tlatelolco sangriento", 

realiT-ado el mismo dia en que

uceden los hechos, apenas y reflexiona en torno al desorrollo - 

el movi:aiento al tiempo en que pone enfasis ein los perjuicios - 
ue este acarrea a la patria, 

por to aue dos dfas despu4s inten- 

a brindar un panorama de los
acontecimientos y publics "

Infos: 

idn indispensable". 
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IMORMACION INDISPENSABLE

El cuadro desolador del ultimo enfrentamiento ocurrido

a Tlatelolco constituye no s6lo la comprobaci6n dolorosa de un
roceso de tensi6n con reflejos de drama, sino que •adquiere la - 

imensi6n de un problema que busca y exige una explicaci6n ade— 
uada. 

Ha habido p6rdidas de vidas, angustia y destrucci6n de

ienes. Todo ello se recubre con un ropaje sombrio. 
Sin embr?rgo, 

su lado queda ep ipie lla coxivivendia =perentoriFt de. r ûe ,se deacu
ra a la faz de la opini6n publica el c6mo y el por ou6 de los - 
echos. Las causas profundas que to motivaron y la fisonomia --- 

deol6gica de los protagonistas que pFrticiparon en ellos, 
a fin

e aue el pueblo tenga una informaci6n que evite equivocos y sos

aye titubeos, ante una trarna violenta cuyo resultado est6 a 1•^ 

rista. Asi Dues, hay un inter6s primario poroue se descorran los

relos y se precisen las causas. 

Ha llegado a hablarse, por ejemplo, desde el inicio -- 

gismo del conflicto, de una conjura comunista. E inclusive se _- 

rodujeron aprehensiones de dirigentes del partido comunista a - 

juienes se sigue ya el proceso penal corres-)ondiente. Nadie igno

ca, asimismo, que determinadas consignors y carteles, y determine

las loas y h6roes del nuevo pante6n marxista, han dado la t6nica

x facetas sustanciales de un movimiento que, tambi6n con toda -- 

certeza, ha agrupado a otros estudiantes y maestros que de buena

re han querido correr la suerte de aqu61. Es esta virtud, si la

influencia roja ha sido perceptible en algunos 6.ngulos, & hasta - 

qu6 punto fue elemento coadyuvante, pero no motor original que - 

quiso llevar el aqua a su molino en una crisis conmovedora para
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oda la naci6n?, o & desde qu6 punto fue, en rcalidad, c^ us;, y di

ectriz que ha pretendido subvertl, la estructura nacional con - 

ines de revolucionarismo a ultr--nza, en el marco de una " guerri

la urbana"? 

Puede recordarse que durante la " revoluci6n de mayo", 

n uncia, la sensaci6n de neligro movi6 al pueblo en defensa - 

e sus instituciones democr3Lticas, e inclusive fortaleci6 al go- 

d erno de De Gaulle; en el caso de L16xico, en donde hay mortices

ropios y realidades ca_racteristicas, la verdad exhibida a Alen^ 

uz, con pruebas y detalles por parte de las autoridades compe

entes, puede hacer que haya una ma's justa apreciaci6n de la cri

is, a fin de que se alcance una determinaci6n civica mAs depura

la - por el Estado y los particulares - al servicio de los m6s - 

iltos valores nacionales, con autenticidad y certeza, y con la. - 

iadurez con que dobe actua.rse ante nuestro pueblo. 

4 de octubre de 1968. 
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t11TALISIS DE " INrO--6dACION INDISPENSABLE " 

Ante la falta de informaci6n, 
Exc6lsior manifiesta co>. 

la met6fora " el cuadro desolador del ultimo enfrentamiento ocu-- 

rrido en Tlatelolco constituye no s6lo la comprobaci6n dolorosa
ie un proceso de tensi6n con reflejos de drama...", 

su pesar en

torno al conflicto y por Primera vez acepta que es un problema - 

de fondo. 

Asimismo hace un recuento de los hechos acsecidos ante

riormente y los personajes que intervienen en
ellos, sobresalien

do la supuesta infiltraci6n comunista y 12s consignas y carteles

de h6roes marxistas. 

En el editorial se cuestiona.n muchos aspectos entre -- 

los que surgen de inmediato la figura de los izquierdistas, quie

nes han provocado un caos en el pais; 
posteriormente, con el - 

ejemplo de la revuelta suscitada en Prancia meses antes, 
expresa

que si bien el conflicto estudiantil de Prancia tuvo car-=..cteris- 

ticas propi_.3 que to hicieron surgir, en y74xico hay un depurado

civismo que llevard a un entendimiento en breve la.pso. 

Informaci6n indispensable" tiene coma objetivo dejar

sentir la preocupaci6n del diario por to acontecido en la mani-*- 

festaci6n del dos de octubre, incluso reconoce la trascendencia

del movimiento; sin embargo, en ningun momer_to cuestiona la nega

tiva intervenci6n de las autoridades, con to que demuestra una - 

vez mAs que los intereses de Exc6lsior estan enfocados en un pri

mer plan a salvaguardar la seguridad de la naci6n y en un segun

do y tercero, respectivamente, a defender las instituciones y al

estudiantado. 
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C 0 N C L U S I 0 N E S

En la actualidad la eomunicaci6n masiva es un fen6meno

imprepcindible para el grupo dominante, debido a que con ella -- 

puede hater llegar, mediante la radio, la televisi6n y/ o la pren

sa, un mensaje a millones, de person5s en unos segundos. 

Gracias a los adelantos tecnol6gicos podemos orT, me_=- 

diante la radio, o escuchar y ver, mediante la televisi6n, un fe

n6meno que sucede a kil6metros de distancia en el mismo momento

en que se suscita. Ambos descubrimientos nos hacen sentir testi- 

gos de la historia; sin embargo, por las limitantes del tieiapo5.- 

estos medios reducen las posibilidades de conocer los detalles -. 

de la informaci6n ofrecida. 

El periodismo escrito, una de 1=.s mAs antiguas formas

de comunicaci6n masiva, ha conservado su sitio dentro del perio- 

dismo contempordneo, pues pese a su deraora - en relaci6n con la

radio y la televisi6n - brinda al lector una informaci6n m'as de- 

tallada en los distintos g6neros periodisticos: nota informative, 

reportaje, cr6niea, entrevista, y aunoue a traves de curlquier

gLnero vierte su posici6n ideol6gica, tiene una secci6n edito--- 

rial en la que aparecen comentadas, con la opini6n y juicios del

peri6dico, las noticias que el dia.rio destaca. 

El periodismo, en cualquiera de sus formas, estA con-- 

trolado por la clase en el poder y por to tanto en sada informa- 

ci6n difundird la ideologia domina.nte; mas no asi la realidad, - 

ci.yas contra.dicdiones a injusticias son disfraaadas. 



Asi, podemos observar que aunque haya una game extensa

le diarios - de informaci6n general, deportivos, de espectGculos, 

natutinos, ediciones de mediodia y vespertinos - que tanto en su

teia' tica Como en su tendericia politica varian, 
todos forman un- 

frente comdn en pro de la clase dominante, z quien le dobe su si

tuaci6n econ6mica y politica dentro de la sociedad. Pese a ello

los medios masivos & irigen la opini6n publica. y por consiguientse

la posici6n - activa o pasiva - del pueblo. 

Ante esta situa.ci6n el estudio de los medios de comuni

caci6n por los investigadores de las ciencias soci les es de vi- 

tal importancia. Dia a dia estudiosos de diversas Corrientes te6

ricers: funcionalista, estructuralista y ma.rxista, dedican parte

de su vida con el afAn de descubrir, justificar yfo criticar a - 

la comunicaci6n masiva. 

La inquietud de saber mws sobre la influencis. que ejer

cen los diarios ante sus lectores nos llev6 a escoger un peri6di

co entre esa gama y surgi6 el andlisis de II panel que jug6 Ex --:i

c6lsior tomo medio de comunicaci6n en el movimiento del 68 que

Ins ocupa, y que para mayor comprensi6n se abarc6 el texto y el - 

contexto de la investigaci6n. 

Debido a la importancia de conocer el contexto en el - 

que se desenvuelve el periodismo en nuestro pais, se llev6 a ca-'j- 

bo un estudio somero del desarrollo del periodismo escrito. A -- 

partir de la introducci6n de la imprenta en la DTueva Espana se - 

desarroll6 el periodismo en iFIexico, el que con el paso del tiem- 

po se vuelve partidista y encuentra a sus precursores en El Des- 

perta.dor Americsno y r1 qrr e -o American del Sur, durr-nte

la 6poca de Independencia; mientras que con la Revoluci6n se des



acan La Eonvenci6n y El Radical. Sin embargo, con la institusv 

i6n de un partido oficial mayoritario, 
la prensa, :; alvo excen-- 

iones, se adhiere a intereses mercantilistas y por to unto di= 
Eunde la ideologia imper- nte, con to cue margina a las gr, -,r -des - 

aas.as de su derecho a ser inform--das objetivamente. 

Dada la impurtancia politica, econ6aica y socie.l cue - 

tiene el Distrito Federal, los grandes di. rios, tanto oor su ti- 

raje como por su amplia gama de informaciones nrocedentes de di= 
versos sectores decisivos para la politica econ6mica de la. na

i6n, y en el sector exterior por la inform, ci6n que pro3orcionan
sobre passes de vital importancia para la politica externa de la

naci6n, se concentran en el valle de ! Axico. 

Ante esta situaci6n no cabe duda que estos dierios con

trolan la opini6n publica y por to tanto tienen en sus manos al--- 

iJ.ublico -eii" general. 

El an! lisis de El pa.pel que jug6 Exc6lsior como medio

de coaunicaci6n en el movimiento del 66 se realiz6 mediante una

muestra de dote editoriales escogidos en el periodo que va del

22 de julio al cuatro de octubre de 1968. 

Los editoriales analiz, Aos fueron seleccionrdos toman- 

do en cuenta que el texto se refiriera a decic.r---ciones de politi

cos; hechos que hayan dejado evidencias notables para todos como

un enfrentamiento entre policias y estudiantes, 1a quema de auto

buses, etc.; y que los hechos hayan involucrado a, un gran numero

de personas: manifestaciones, etc. 

A Cada editorial le antecede una breve resena de los - 

acontecimientos que se suscitaron antes del hecho referido en el

editorial con to que se abarca el contexto del asunto. Posterior
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ante se realiza un estudio del ccntenido, donde se analizan las

iguras ret6ricas y en el mismo se confronta el texto con el con

exto. 

El objetivo de usar estas t6cnicas en la eomunicEci6n

asiva, y particularmente en el editorial, 
que es to que nos ata

e, es brindar parte de la informaci6n - la m6s significativa pr• 

a sus fines - de un hecno a fin de ganar, conserver y/ o recon=- 

ui.star adegtos, ouienes toman su forma de concebir la realidad, 

unque Esta no sea la apropiada y por ello sea en contra de sus

ntereses de clase. 

Los editoriales, que dirigen la opini6n publica, res-- 

onden a 14s necesidades del grupo en el coder de m=,ntener ador: 

ecidas a las mayorfas a fin de que no pongan en neligro lrs es- 

ructuras del sistema politico, econ6mico y social que nos rige. 

Dicha a.3everaci6n estA basada en los resulta.dos de los

nalisis realizados en este trabajo, medi<.nte los que se demos -- 

r6 que Exc6lsicr - diario considerado por gran parte de sus lee

ores Como de izquierda, prec soa del periodismo objetivo y sin

ntereses creados - al igual que los dem¢ s diarios del Distrito

Federal, representa los intereses del Estado. 

En duce editoriales analizados, el primer objetivo

lel diario que se detect6 fue la defensa - a veces sin bases - - 

le la patria, sobresaliendo el inter6s de Exc6lsior por salves--- 

uardar sus valores, protegerla de la agresi6n de estudiantes in

onscientes, por la infiltraci6n comunista o por profesionistes

Le la subversi6n, asi tomo del mal cuida.do de las autorid-:des. 

El diario mani,fiesta su sentir en torno al bienestar - 

Le la patria en dos formas: cuando el editorial estd dedicado a
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ella y media.nte la infiltraci6n de frases tendientes a defender
a la naci6n, en editoriales dedicados a dirigentes gubernamenta- 

les, manifestaciones o enfrentamientos. 

Ejemplo del primer,caso es el editorial " Labaro rojine

gro y Catedral" que tiene Como tema la ocupaci6n de la Plaza de

la Constituci6n y la Catedral por estudiantes el dia 27 de agost

tq. Acto en el que se encendieron las luces y se lev, nt6 la ban- 

dera rojinegra en e asta dedicada a la insignia patria. 

El editorial, realizado en forma impresionista, es con

figurado con tres figuras ret6ricas: hip6rbole, metcfora y t67i- 

co. Figuras que por su acci6n de engrandecimiento, emotividad -- 

al nombrar una Cosa, objeto o concepto con el nombre de otro

que aporta, no sie,npre, elementos connotativos r y por conceptos

que aunque en casi todos los casos son err6neos ya forman parte

del acervo cultural del pueblo, respectivamente, conmueven a los

lectores. 

El segundo caso to encontr?raos en todos los editoria-- 

les analizados, por eZedplo en ?!Por la;_concordia." dedicado a --- 

exaltar el discurso pronuncia.do por Gustavo Diaz Ordaz en Guada- 

lajara en torno a los disturbios, en donde despu6s de crearle al

mandatario una imagen favorable remarca la importancia. de tenmi- 

nar con los disturbios al poner mediante el ejemplo cases extre- 

madamente opuestos y actuales de que las armas no siempre condu- 

ced a impulsar el desarrollo del pais - el caso de Inglaterra -- 

que es un pais estable pese a que desde hace varias d6cada.s no - 

ve una revoluci6n en contraposici6n de otros cuyo nombre se omi- 

te pero que en la actualidad tienen conflictos -, a fin de que - 

el lector compare la situaci6n del pais con las ejemplificadas y
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pueda deducir el futuro que le espera a la naci6n. 

Otro ejemnlo to encontramos en "
Excita.tiva de zcheve-- 

rria" - discurso del secretario de gobiernaci6n para que las p - r

tes en conflicto se pongan a dialogar - en donde tras indica-r -- 

que quizas el gobierno ha tenido parte de la culpa de los zafa- 

rrachos acaecidos en la capital, mas con la declarac16n de Luis

rcheverria rectifica su error; . aedi m e un entiaema hate un ll- 

mado a la comunidad estudiantil a fin de que desista en su acti- 

tuc de perjudicar- consciente o inconscientemente - al pais, en

momentos en que la atenci6n de la opini6n publica est6. sobre el
por la inminente realizaci6n de los Juegos 01Lipic0s. 

En segundb t6rmino, Excelsior dej6 sentir su co::.aleta

adhesi6n al Estado, considerado este tomo el sistema preaominan- 

te, representado por sus dirigentes gubernamentales: 
presidente, 

secretarios de Estado, regente, etc., y en sus institutions - - 

en este caso educativas: Dniversidad iiacional Aut6noi:ia de illexico, 

Instituto Polit6cnico Nacional, Chapingo, Normal, etc. 

Asi. observamos. que le.s. decicreciones de los gcbernan_ 

tes por pequeiias que sean siempre tienen primacia en el esp- cio

editorial. 

La reputaci6n de un servidor del Estado es cuidadosa-- 

mente manejada a fin de que su imagen tomo politico y persona -- 

sea ejemplar para la ciudadania. Un ejemplo de ello to encontr?- 

mos en " Por la concordia" en donde la imagen del iresidente Como

persona se maneja mediante la descripci6n, con ella valora la -- 

forma en que el mandatario coment6 en su gira por Guadalajara, - 

los zafarrachos suscitados en la ciudad de hi6xico: 
It... 

el oresi

dente hab16 con franqueza, aun con humildad inteligente...", p,- 
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ra posteriormente presentar la imagen del mandatario como gober- 

nante con la litote " no perdi6 el tiempo en condenaciones est6ri

les ni en buscar posibles culpables", con ello muestra la buena

fe de las autoridades Tara arreglar por la via pacifica los dis— 

turbios. 

Por ello, si alg-6n servidor publico o autoridad se des

via del camino recto, siempre regresarg a el, ejemplo que encon

tramos en " Excitativa de Echeverria" en donde mediante una lito— 

te reprocha la actitud hasta el momento seguida t=.nto por 1- au

toridad — que no les ha propuesto nunguna soluci6n a los estu— 

diantes — como por los escolarese "... no son apropiados los esca

moteos de la verdad por parte de nadie", al tiempo que enfatiza

to benefico de la participaci6n, aurque tardier, del fulcionario

al describir la manera en la que deberian llevarse las conversa— 

ciones: " en una forma directa de trato, es decir, un conducto — 

en que los origenes y el desarrollo, tanto como las soluciones i

d6neas salgan a la luz, no con la fisonomia de una querella sin

pruebas, sino con el fruto inequivoco de un intercambio cte datos". 

Asimismo, EScc6lsior justifica las decisiones — no siem

pre acertadas — del gobierno. Tal es el caso de " Peligro de la — 

anarquia" en donde, para disculpar el desalojo violento que rea— 

zaron los granaderos, policias, bomberos, entre otros, del Z6ca— 

lo ocupado el dia 27 de agosto por una masa estudiantil, indica

con el entimema: " las injurias y animosidades verb -ales results-- 

ron del todo inadmisibles y presagiaban culmimgr en un choque —_ 

trfigico" que, ante tal acto, la respuesta re;:)resiva era esperada. 

Cabe aqui hacer un par6ntesis para indicar que tanto — 

en la posici6n que Exc6lsior guarda con respecto a la patria y — 
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Las autoridades, Como con los estudiantes- posici6n oue en segui

s veremoo -. el diaria manipula de tal forma las figures ret6ri- 

cas que unas se complementan con otras, no necesa.riamente en el

nismo orden, ni para el ! nismo fin. Aspecto con el que se resalta

14 habilidad intelectual de los editorialistas y el gran peligro

que para los lectores entrana el manejo de esta herramienta para

enajenar. 

En cuanto a los estudiantes, se podria decir que el -- 

diario s6jo los defiende - en el dltimo de los ca.sos - porque -- 

con ello de alguna manera protege la reputaci6n de la naci6n an- 

te otros passes o la de algdn gobernante en particular o del Es- 

tado y/ o institutions. 

Para• Excelsior, los estudiantes son considerados seres

sin capacida.d para decidir, manipulados ( debido a su edad. -' Lpi-t

co que se maneja a to largo de las doce editoriales para referir

se a los escolares) por gitadores, en sintesis son una algarFd& 

juvenil que provocadores profesionales han tomado como arma Dara

herir a la naci6n, por to tanto, al referirse a ellos siempre es

con el afAn de disculpar sus acciones. 

Exc6lsior jam6.s ve al estudiantado como un sector que

al no estar involucrado directamente en las fuerzas de tr,._bajo I. 

se convierte en una capa de la sociedad en transici6n que aaos - 

mz s tarde pertenecerl a una clase social y por consiguiente cons

tituird un engrane mas de la lucha de clases. 

j,Pero..., quizds el diario no puede distinguir to ante- 

fio.r en el estudiantado ya que, como los dem? s peri6dicos del -- 

sistema imperante, s610 ve el presente y jambs se preoctipa por - 

el futuro a largo plazo? Prueba de ello es la revuelta que oca- 

105' - 



n6 el movimiento estudiantil
del 68* que tuvo sus origenes en

auelga de los ferrocarrileros y. 
maestros, entre otras suscita

en los cincuentas y que el gobierno crey6 externin`x con la
arcelaci6a del mAxino dirigente

ferrocarrilero, Demetrio Va-- 

joo

ante este oscuro panorama, 
adn se percibe una pequena

de aquellos hombres que luctnan por cambiar: el sistema impe-- 
ite y a quienes les deberemos la caducidad de fra.ses que fuer-- 
t elaboradas pace decenas de anos para calificar el aanel de - 

medios de comunicaci6n y que aun estan
vigentes, tomo la que

nunciara hate varias d6cadas nancisco Zarco y que en 1966 es
Licable a la informaci6n brinda.da por bcc6lsior: 

a nadie enganas con tus martires, 
prensa ya sabemos to que - 

as realmente: a) v6.lvula institutional de escape: dilo a ora - 

ra que todos se desahoguen ley6ndote: 

La deso12ci6n ha vuelto a invadir la capi-- 

tal mexicana, el coraz6n de la republica. La

presencia del ej6rcito, demanda.da para dis-- 

persar un mitin que se realizaba en la Plaza

de las Tres Culturas dej6 un atroz saldo de

muerte y Sangre alli. Y en la conciencia de

Jos ciudadanos sensibles una infinita deses- 

peraci6n, una severa, tyrbadora congoja." 

3 de octubre de 1968. 

confesi6n al rev6s: importa mAs to omitido que to impreso: 

un malestar social tomo el que se ha vi- 

vido en nuestros. dias... es la acumulazi6n de

Jos materiales del desajuste... de la politi- 
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zaci6n rebelde y de la desintegra.ci6n so--- 

cial... fruto de la desorganizaci6n familiar, 

del resentimiento en contra de los padres — 
que no educan... de algunos maestros desa-t—e: 

prensivos, nor no Cocos funcionarios" --- 

Zcmales? " que se vuelvsn de esnaldas a sus — 

deberes..." 

2 de agosto de 1968. 

vano intento de neutraiLidad en la lucha de cla.se5, 
Desbu6s de ser desaloja.dos ayer del Mcalo, 

los estudiantes deben reflexionar sobre el - 

uso de mejores armas para entablar el diAlo— 
go civilizado con las autorid^.des..(. Esas ary

mas, que si les son propias a lumnos de cur

so superior, son la dial6ctica, la exposi--- 

ci6n de razones, la argumentaci6n clara y -- 

precisa, la fundamentaci6n racional de sus — 

exigenciiaas, las palabras, correctas, 
conscien

tes y responsables." 

29 de agosto de 1968. 

chantaje abierto o petici6n de compra: 

Con franqueza, sun con humilda.d inteligente, 

el Presidente Diaz Ordaz, hab16 de la intran

quilidad que ha sacudido alas conciencias — 

con motivo de las algaradas estudiantiles. — 

No perdi6 el tiempo en condenciones est6ri:= 

les no en buscar posibles cul -cables. Record6

hechos y ofreci6 aliento y remedios." 

2 de agosto de 1968. 
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A N E % 0

Primer Pliego Petitorio dado a conocer el 2b de julio de --- 
19681. 

1.= Destituci6n de los actuales jefes de granaderos y poli-- 

cia metropolitan. 

2.- Destituci6n de todos a.quellos elementos que resulten res

ponsables ie las tropelias cometidas contra los estudien

tes de la Vocaciona.l Seis. 

3.- Indemnizaci6n de estudiantes caidos por la, intervenci6n

de los granaderos. 

4.- Expedicion o aplicaci6n, en su caso, de un reglamento -- 

que delimite. la intervenci6n de dichos comisionados del

drden publico. 

5.- Desaparici6n de las fichas policiacas de los estudiantes

detenidos. 

6.- Excarcelaci6n de todos los estudiantes presos a informa- 

ci6n comoleta..de aouellos que hasta el momento se ignora

su paradero. 

7.- El inmediato desalojo de las escuelas de las tropa.s fede

rales y policias. 

Pliego Petitorio reformado dado a conocer el dia ocho de a-- 

gosto de
196b2

Sergio Zermedo, I+i6xico: una democreIcia ut6pica, S,iglo vein-- 

tiuno, R! 6xico 19231, p 15. 

Ibidem. pp 29- 30. 
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up

1.- Libertad a los.-presos politicos. 

2.- Destituci6n de los generales Luis Cueto Ramirez y RaAl - 

Mendiolea, jefe y subjefe de Policia, res? ectivamente, - 

asi Como tambi6n del teniente coronel Armando ? rias, Je- 

fe del cuerpo de granaderos. 

3.- Extinci6n del cuerpo de granaderos, instrumento directo

en la represi6n y no creaci6n de cuerpos semejatntes. . 

4.- Derogaci6n del articulo 145 y 145 bis del c6digo penal - 

federal ( adoptado en 1941 para prevenir lEs tentativas - 

de subversi6n pronazi. A partir de 1948 es utilizado pa- 

ra castigar el delito de disoluci6n social) instrumento

juridico de la agresi6n. 

5.- Indemnizaci6n a las familias de los muertos y a los heri

dos que fueron victimas de la agresi6n desde el viernes

26 de julio de 1968 en adela.nte. 

6.- Deslindamiento de responsabilida.des de los actos de re-- 

presi6n y vandalismo -oor paste de las autoridades a tra- 

v6s de la policia, granaderos y e- 4;6rcito. 

Texto del documento " Obrero- campesino- estudi, ntil'I

Nuestra lucha ha venido a poner al desnudo no s6lo el

aracter represivo del gobierno, sino tambi6n la estructura de - 

Documento publicado por Rub6n Bonifaz Nano, titulado 112 de a

octubre. La memoria permanente de 1968", en La Cultura en bi6

xico, suplemento de Siempre, ano XV, no 556, D16xico 1972, -- 

pp 3- 6. 
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justicia y explotaci6n sobre la-cual descansU. 
II apoyo que los sectores nos han prestedo nos obligfl

poner en discusi6n dicha estructura y a plantear a las masas
pulares nuestros pontos de vista, acerca de como transform- rla_ 

de la linea de acci6n que conjunta.mente
estudiantes, obreros, 

mmpesinos, empleados, en una. palabra el pueblo en su conjunto

bemos goner en acci6n para desterrar de nuestro pais, de una

z por todas, la explotaci6n, la miseria, el abuso y la repre-- 

6n. 

Mucho se ha hablado acerca de la prioridad aue experi- 

nta actualmente el pais. Sin embargo, se ha seiialado que dicha. 

osperidad es la prosperidad de una minoria priviligieAa oue -- 

xl.tiplica sus riquezas a costa del pueblo trabajador, ven cor_.- 

rpresa c6mo se encarece.. el_costo de la vida mientras sus sFl^- 

Los o ingresos permanecen fijos o crecen a una velocidad menor

ae el alza de los precios. Asimismo, conforme pasa el tiempo un

umero creciente de trabajadores se ve privado aun de la oportu- 

idad de trabajar, porque las inovaciones en la industries, en la

aquinaria agrieola, etc., s6lo benefician=.a los patrones. A tra

6s de la represi6n generaliza.da, el gobierno convierte a las or

a,nizaciones de defensa de las masas en nuevos medios de suje- 

i6n y explotaci6n. Los sindicatos independientes han desepareci

o pricticamente, las orga.nizaciones campesina.s no son los me-- c- 

ios de defensa de los intereses de los trabsj: dores dela tie-- 

ra, Sino instrumentos de control politico en mr.nos de los co-,_ 

ruptos dirigentes del partido official. Finalmente, una masa cE- 

a vez mayor de trabajadores. se ve obligada a trabajar en activi

ades improductivas y mai' remuneradas como unico recurso pars. ob
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toner algunos ingreros que le permitan sobrevivir. 

El gobierno no es el gobierno de todoe loo mexicar_os, — 

eus recursos est6n dpdicados, casi en su totalidad, a aeegurarse

e incremer_tar los privilegios de la gran burguesia formada por ==° 
Jos grander industriales, 

los grander com rciantes, los grandee s

terratenientes, los grandes banqueros y los corruptos politicos

de la " familia revolucionaria". 

L"1 FRI es el oranismo de cotrol politico que obliga a

las masas a mov rse y votar por sus cardidatos mediante el engafio, 

las amenazas y el chantaje, 
Desde hace mucho tiempo ha dejado de

repreeenlar a cualquiera de los sectores populaces que obliga a A
mantenerse en su eeno, para servir directamente a la gran burgue-9

sia. 

Algunos sindicatos que antes estaban controlados por -- 

lideres representativos de los
trabajadcres, dejaron, a partir de

las represiones de 1959, de tenet representaeidn a1guna para cont

vertirse en camarillas gangsteriles al servicio de los patrons y
su gobierno. 

conforme pass, el tiempo el n6wro de mexicanos que care

cen de educacidn, de vivienda, de oportunidades de trabajo, etc., 

va en aumento, 
al tiempo que parte de los recursos nacionales son

entregados a los intereses extranjeros, 
en especial a los intere— 

sea estadounidenses. 

Los campesinos se ven sujetoe cada dia en mayor medida

a todas las arbitrariadades
imaginables. El campesino no edlo es
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ezplotado Por el terrateniente, el prmstamista, los bancos oficia- 

les y privadoe, 
sino tambidn por el comisariado ejidal, 

los dindi- 

cos y trar_sportistas, el intermediario y toda la gams de coyotaje . 

Estas conditions y otras muchas que seria muy largo de

enumerar nos han llevado a la conclusi6n de que es inaplazable ini
eiar una laths, general junto a todoe los

trabajadores, que plantee

reivindicaciones minimas que nos coloquen en la ruta de la libera- 

ci6n final del pueblo trabajador de Mft ico, Linico que puede verda- 

deramente ostentarse Como la Patria en contraposici6n a los politi

cos profesionales, 
cuya Unica liga con la Patria es la de la 'SxPlo

tac16n, la traici6n y el crimen. 

DEyE SA Y tajCRRATLaF!IC DE LOS NIVr,LL5 DE VILA

12DIAME AIMENTOS DE SALARIOS InTIZIATCS Y AD

IEIvTOS SUCESIVCS cCNFO:";; r: AIIILITTAN LOS NUXIGS. 

Las masas trabajadoras que con au trabajo transforman la
materia y hacen mover a las m6quinas para crear todas las riquezae., 
no pueden permitir seguir viviendo sin participaci6n de dicha ria- 
queza. Por eso nuestra primera consigns es AUNENTO DE SALARIOS has

to el nivel que permits a todo trabajador soetenerse dignamente el
y toda su familia. 

Pero todoe sabemos que los aumentos de salarios se ven - 

nulificadoe por el alta de los precios. Por eso como consigna com- 

plementaria a la anterior, 
proponemos que en los contratoe de tra- 

bajo Be incluya una clgusula qye obligue a los patrons a hater -- 
tantoe aumentoe sgplementarios como aumentos de precios hays. 
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DETEN.FR LA DESOCUPAuJON h! XUCIEItDO LA

JOnNADA DE T-BABAJC. 

Es mediante la explo aci & da los trabajadores que los - 

atrones se han enriquecido y que pueden rPnovar sue equipos anti- 

uos por maquinaria que hate aumentar la productividad del trabajo. 

or tanto, los trabajadores no pueden permitir que una vez que han

ido exprimidos se lee tire al-_basurero de la desocupaci6n. Fara - 

vitar esto, los trabajadores deber_ luchar porque cada renovaci6n

ecnol6=ica se traduzea en una REDUCCION DE LA JMADA DE TEABAJO
IN ' AUL POR ELLO BAJLN LOS SALARIOS. 

III.- CONTROL OBRE1" O COMM LSr:DIC LE ASEGURAR

UN REFARTO JUSTO Dr: UTILFADES. 

Los trabajadores tienen derPcho, por ley, a participar

e las utilidades que las empresas reportan a sus duenos, Sin em- 

argo, los pa+ronea eluden esta responsabilidad m- diante registros

raudulentos en la contabilidad. La Unica forma de evitar esto es

mdiante el CONTROL OBRF.RO DE LA PRODUCCION Y DE LA CON!`ABILIDAD. 
IV.- CO1v. 4UISTA DE LAS LIBz:.3TADES FOLITICAS PrRA

LOS TaABAJADORES r:'nIGI:' NDO LA LIBL•fiTAD DE

LOS FRESOS POLITICOS Y EZ RESPETO A LAS — 

GARANTIAS INDIVIDUALES, POR FARTE DEL GO - 

3 7414p Q. 

En este momento de repres16n por el que atraviesa la so- 

iedgd y ante la carQneia de libertad de reun16n, asociacion, mani

festaci6n, prensa, etc., es necesario que todos los trabajadores - 

inidoe presentemos un frente comdn para la defensa de las libertas
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des democrSticas que han sido pisoteadas por e1 gobiorno de la cla

Be dominante. Debemos comprPnder que la lucha por lib-rtadea demo- 

cr6,ticas, significa crear un frente con todoe los sectores democri

ticos del pais y evitar el encarcelamiento de todo aquel qu- ejer- 

za sus garantias individuates y el
excarcelamiento de los presoe

politicos. Nuestra acci6n en este sentido significa denunciar la - 

represi6n del gobiprno y movilizar a la clase trabajadora para a-- 

rrebatar a las- clases en el poder las libertades politicas que ne- 

cesitamos. Entre una de las mAs impor+antes Be encuentra LA INDE-- 

pENDENCIA Y DEIdOCRACIA SINDICALES OLE MdBTE DIRLCTA3,LL TE a toda

la clase trabajadora. 

V.- GANAR LA INDEYEY3EKCIA Y LA DELiOCRACIA

SINDICALES FCRLIANDO CoLaTES DE LUCHA - 

ELEGIDOS Djy , •CTAY-NTE POR LOS TRABAJA- 

DORES. 

Los patrones y el gobjPrno Be valen de las planillas -- 

gangeteriles apoderadas de los sindicatoe para controlar a los tra

bajadores poilticamente y para evitar que luchen por mejores condi

cions de vida y de trabajo. Por eso proponemos a los trabajadores

que luchen por la Mv-PENDENCIA Y DE. CCRACIA SINLICALES A IARTru - 
DE COMMES DE LUCHA. Esta lucha debe realizarse al margen de las - 

luchas legales que obligan a que todas las organizations de los - 
trabajadores seen reconocidas pot el gobierno. E1 comit6 de lucha

debe ser el representante real de los trabajadores y el medio por

el cual Be decidan las huelgas, los. paros y demas acciones encami - 
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nadas a defender Joe derechos d los trabajadores. Be natural clue

los primeros pasos an sets sentido tendran qua hacerse cuidandose

de qua no se enteren los patronpe, el gobierno y sus orejas qua — 

e6lo saldr6n a la luz cuando sear fuertes y puedan librar una ba— 
tells decisive, an contra de sus enemigos. 

VI.— POR UNA CEINT" L DE TRABAJ; DOPM SOME

LA BASE ISE LOS C01Tam-ES DE LUCHA. 

Si las camarillas gangsteriles pueden maniobrar tan fa.— 

cilmente esto as debido a que, adema.s de contar con el apoyo de — 

los patrons y del gobierno, eeta perfectamente organizadas, Los

trabajadores deben de oponer a esta organizaci6n una organizaci6n

revolucionaria basada an los Comit6s de Lucha. El objetivo estra— 

t6gico an este sentido as la formaci6n de una C-' NrRAL REVOLUCIONA

RIA DE TRABAJADORES, as decir una organizaci6n que sea a los tra

bajadores to que el Consejo Nacional de Huelga as a los estudian— 

tes. 

Ya hemos senalado que la formaci6n de Comites de Lucha
d6 ra1sijjAd6r6e no pueden ser abiertas desde su nacimiento tomo — 

nuestros 9omi.t4s de Lucha. Sin embargo, sus objetivos seran los — 

mismos, a saber: UNIR Y ORGAI' IZAR i LOS TRABAJAD08BS AL IAIGEN D.E. 

LAS GRGAnIZACICNES CHARRAS PARA LA DE'FENSA DE SUS INTI-RLSES. 

La• forma an que sus comites de lucha deben actuar duran

to el periodo an que no aparecen abiertamen+e, as planteando las

consignors generales expreeadas an este programa y todas aquallas

que favorezcan a todos los i4itegrandes de la fabrica, rams induss
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rial, etc., donde se actda, A tal efecto, la publicaci6n de hoj s

peri6dicoe que lleguen a. todos los trabajadores es de primordial

mportancia. 

VII._ ORGAIVIZAR CCi.,I'TES DE LUCLA CAi. ESINA

En el cameo tambi6n es necesario orgar_izar loe Comitds

le lucha con Plementos b6.sicos de dir-cci6n, sin embargo, es nece

iario dietinguir entre los trabajadores que est6.n aujetos a un. sa

ario y aquellos que son propietarios de un pedazo de tierra o — 
son ejidatarios, 

arrendatarios, etc. Fara los primeros las cans -4a

las anotadas para los trabajadores
urbanos, son validas con lige- 

7as modificaciones y ampliaciones, 
por ejemplo, la introducci6n - 

iel Seguro Social a todos los
trabajadores, etc. 

VIII,- FOR CREDITO OFORTUNO Y BARATO

La poli+ica econ6mica del gobierno con relaci6n al car- 

po tiene dos defector fundamentales por una parte son muy escasos
Los recursos que se dedican para dar cr6dito a los campesinos; -- 
por otra parte estos recursos estan muy mal

administrados: la co,!4

rrupci6n, las mordidas, las influencias y las chicanas son los ca

nales por los que se va la mayor parte de estos recur808. Los pe- 

queffos propietarios, los ejidatarios, etc., deben declarar una -- 

guerra a muerte a estos males. la primera consigns que a este res

pecto se debe plantear, es la ADMINISTRACION DE LOS BANCCS OFICIA

LES DE CREDITO AGRICOLA Y EJIDAL, FOR LOS FRO$ I05 CA:J-SIP:CS Y -- 

SUS REFREeSEN'^ ANTES SUJETCS A RE1,10CION CUANDO SEA NECESARIO. 
IX._ MAYORM RECURSOS FAR.A % L CAD PC. 

For otra parte los campesinos deben exigir qae el Esta- 
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o dedique mayores recursos para cr4ditos. 
De los 62 millones de

esos con clue cuenta el gobi,,rno de
presufuesto, la mayor p -,-rte - 

a dedica a cr(,ar condiciones favorables para que las utili: ades
e los patrones se multipliquer_. 

Los campesinos deben oponerse a

sa politica y exi.gir que por to me.nos se dedique a estimular el
esarrollo agricola una porci6n iC,ual a la que aporta el Froducto
facional Bruto, es decir una cifra minima de diez mil millones- de

es os

X.- ELD:INAR LOS INTERL;I1InRIOS, HnCIENDO

COLI -ES DE LUCi: A DE CAI ESINGS Y DE - 

TRABAJdLGnES A SII StMVICIC. 

Una de las formas de explotaci6n m6a socorridas en el - 

ampo es la que realizan los intermediaries comprando productos - 

por debajo de los precios de garantia del mnrcado. Esto se reali- 

na muchas veces porque los i.ntermediarios son los i5nicos car.aces
3e transportar los productos a los centros commrciales ya que son
Los propietarios de los transporter. 

Los campesinos debe-n de or, -a

nizar Comites de Lucha en compaBla de los trabajadores quP esten

al servicio de los intermediarios, 
quo tengan por objeto estrat4zi

co la Pliminaci6n de los intermediarios; mAdiante la expropiaci6n
de los medios de, que se- valen- para explotar a los campesinos y r

poner dichos medios en beneficio de los mismos trabaja.dores y cam
pe s in os . 

SI._ LUCHA POR CONQUISTAR LAS - 17R AS QUE

HAN SIDO ARREBATADAS A LOS CAI,IESI+ 

NOS CUANDO SE HAN REALIZLDO OBRAS HI
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F$ DF FR, LATAS

Ph el texto aparece varias veces la palabra

ZAFARRACHO, en Lugar de ZAFARRANCHO



1

DRADLICAS Y DE YAS DM'JJORAS FOR

PARTE DEL GOBIERNO. 

Sabido es quo muchos politicos y capitalistas enterados

de los programas de construccibn de presas se han enriquecido com
prado tierras fraudulentamente, por medio de amenazas, engasios, - 

ete., Estas tierras deben ser rescatadas en beneficio de los campe

sinos defraudados y de los trabajadores en general. 
Por eso propo

nemos que se levante la consigna de EMOPIACION DE TODAS LAS TTS
RRAS YALHABIDAS CON ^' ODAS SDS INSTALACIONES y pon•erlas en benefi- 

cio de campesinos y trabajadores. 

Este es el proyecto de programa que proponemos a obre-- 

ros, campesir_os y trabajadores en general a
largo plazo. Es obvio

que no es la intima palabra y que indudablemente deberg sufrir mo
dificaciones que lo: enriquezcan con la participaci& de los traba

jadores, sin embargo, puede mostrar que nuestros intereses se han

ampliado en esta lucha por el contaeto que hemos tenido con las - 
masas del pueblo y que estamos dispuestos a luchar por cumplir los
compromisos que con 41 hemos contraido. 
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