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El Movimiento Estudiantil de 1968 ha 
sido estudiado desde diversos angulos 
durante las Ultimas tres decadas. Cuenta 
con una historiograffa polftica, social y 
cultural que tiende a incrementarse en 
los Ultimas afios, en los que se ha acentua 
do su relevancia en torno al peso simb6 
lico asignado a su incidencia en el procesp 
de democratizaci6n de la sociedad y del 
Estado. Existe un consenso entre los espe 
cialisras en destacar como parte nodular 
del movimiento la reivindicaci6n de las 
libertades civiles y la defensa del Estado 
de derecho. En este sentido, cabe sefialar 
su caracter antiautoritario ante las Ifrnites 
y la rigidez del sistema polftico mexicano, 
en un contexto en el que se produjeron 
rebeliones estudiantiles en distintos luga 
res del planeta, desde las ciudades de San 
Francisco y Nueva York en Estados Uni 
dos, hasta las capitales mas imporcantes 
de Europa, como Parfs, Roma, Londres, 
Berlfn y Fraga, y otros centros urbanos 
disfmbolos encre sf, como Tokio, Toronto 
y Rfo de Janeiro. Todo ello proporciona 
una perspectiva global que debe tomarse 
en cuenta en el momenta de abordar la 
especificidad del proceso estudiancil me 
xicano. 

En 1968 aparecieron los indicios de 
un agotarniento de la epoca dorada de la 
Universidad, que mostrarfan su faceta 
mas cruda en las decades posteriores. Pro 
blemas tales como la explosion demo 
grafica, la expansion de la matrfcula uni 
versitaria, la masificaci6n de las clases, el 
descenso de los salarios y el nivel acade 

Silvia Gonzalez Marfn (coord.) et al., Did 
logos sobre el 68, Instituto de Investigacio 
nes Bibliograficas/Direcci6n General de 
Asumos del Personal AcademicoUNAM, 
Mexico, 2003, 170 pp. 
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berto Salinas Carranza; Programa del Par 
tido Liberal, cartas de Francisco I. Made 
ro a Heriberto Frfas.vPlan de San Luis 
Potosf, Tratados de Ciudad ] uarez, ma 
nifiesto de Madero sabre la candidatura 
de] ose Marfa Pino Suarez corno vicepresi 
denre del pafs, programa y dictamen pre 
sentado por la Cornision Nacional Agraria 
para el esrudio y resolucion del problema 
agrario, Plan de la Soledad, Plan Felicista, 
Plan de _Ayala, Plan de la Empacadora, 
Facto de la Ciudadela, Decreto de la Le 
gislatura del Estado de Coahuila por el 
que se desconoce a Victoriano Huerta, re 
formas al Plan de Ayala, Plan de Guada 
lupe, discurso del primer jefe del ejercito 
constitucionalista en Hermosillo, Pacto 
de Torreon, Tratados de Teoloyucan, Fac 
to de Xochimilco, decreto sobre terrenos 
petrolfferos, manifiesto a la repiiblica lan 
zado por el C. Alvaro Obregon, Plan de 
Agua Prieta y Pacto de Sabinas; Regenera 
cion, entrevista de James Creelman a Por 
firio Dfaz, textos de Roque Estrada, dis 
curso del diputado Gerzayn Ugarte. 

El cuerpo de cronicas, documentos, 
planes y testimonios es accesible y refuer 
za las consideraciones del autor en el en 
sayo introductorio, corno se dijo antes, 
pero la selecci6n, sin duda, es novedosa 
y original, lo que sirve para la investiga 
ci6n y la consulta, para historiadores y 
piiblico en general, en especial para los 
estudiantes. La antologfa cumple sus ob 
jetivos y es una nueva aportacion al cono 
cimiento del proceso hist6rico de la revo 
1 uc ion mexicana, que sigue vigente y 
actual para el conocimiemo y analisis de 
la historia conternporanea de Mexico. 
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ci6n del mismo en su totalidad. En este 
contexto, Didlogos sobre el 68, publicaci6n 
del Instituto de Investigaciones Biblio 
graficas de la UNAM que recoge la discu 
si6n entre algunos investigadores y pro 
tagonistas del movimiento, celebrada en 
dicho instituto en el afio de 1998, puede 
ubicarse en la segunda area mencionada, 
toda vez que explora algunos aspectos irn 
portantes para abrir nuevas lecturas e in 
terpretaciones de las sucesos del 68. 

El primer capftulo se titula: "Barros 
Sierra, la U niversidad y la educaci6n su 
perior" y retorna las intervenciones de 
Gaston Garcfa Cantu, director de Difu 
si6n Cultural de cu en el 68, y de Gil 
berto Guevara Niebla, uno de los Hderes 
mas destacados del Consejo N acional de 
Huelga (CNH). 

La intervenci6n de Barros Sierra en un 
mitin celebrado en la explanada de rec 
toria el rnartes 30 de junio y el izamiento 
correspondiente del labaro patrio a media 
asta en sefial de luto por el ataque del 
ejercito a San Ildefonso unific6 a los di 
versos grupos dentro de la UNAM y posi 
bilit6 la formaci6n del CNH, el 6rgano 
fundamental que aglutin6 a las escuelas y 
facultades del Instituto Polirecnico y de la 
UNAM. Tanto para Garda Cantu como 
para Guevara Niebla, el rector de la UNAM 
aport6 una buena dosis de legitimidad al 
movimiento, que evit6 su previsible diso 
luci6n en la division inrerna caracterfsri 
ca de las protestas de la izquierda y per 
rnitio su crecimienro hasta convercirse en 
interlocutor del gobierno. 

Una de las vertienres sugeridas en la 
mesa para una mayor comprensi6n de los 
sucesos del 68 consiste en el estudio del 
proyecto de reforma de Barros Sierra ba 
sado en la autonomia, concebida esta 
coma libertad de catedra, derecho a la 
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rnico comenzaron a manifestarse. La 
cronologfa del movimiento es arnplia 
rnente conocida, desde la pelea en La 
Ciudadela entre estudiantes de la escuela 
Isaac Ochoterena y los de la Vocacional 
2 del Politecnico y la consecuente repre 
si6n por parte de las granaderos el 22 de 
julio hasta la matanza del 2 de ocrubre en 
Tlatelolco y sus secuelas. La rebeli6n estu 
diantil vivi6 sus mejores mementos entre 
el 5 de agosto y el 13 de septiembre de 
1968. En ese breve lapso se produjo una 
protesra civil pacffica y multitudinaria 
que se apropi6 del espacio publico de una 
manera festiva y puso en jaque al poder 
autoritario que prevalecfa en Mexico, y 
que estaba representado por la figura del 
ejecutivo y la dictadura de un partido, el 
Revolucionario Institucional, que habfa 
gobernado el pafs durante las Ultimas cua 
tro decadas, Por parte de las autoridades, 
prevalecio la idea de una teoria de la con 
jura caracteristica del esquema polfrico 
cultural dominante de la guerra frfa, se 
gun el cual, oscuras fuerzas locales e 
internacionales de caracter comunista 
conspiraban para desestabilizar al pafs y 
provocar una revoluci6n. La estrategia 
dispuesta para enfrentar este peligro fue la 
puesta en escena de un plan politicomi 
Iitar que utilize todos los recursos a su 
alcance para provocar la violencia y re 
primir al movimiento estudiantil. 

A 3 5 afios de distancia, los hilos de la 
discusi6n apuntan a dos areas: la primera, 
con una carga polftica y jurf dica, se orien 
ta a la necesidad de esrablecer justicia y no 
proreger la impunidad de los responsables 
de la matanza, y la segunda, con una car 
ga mas cultural, apunta a la necesidad 
hisroriografica de que la tragedia del 2 de 
ocrubre no desplace otros aspecros centra 
les del movimiento e impida una evalua 
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El segundo contexto establece un cri 
teria de periodizaci6n que extiende la de 
cada de los sesenta del triunfo de la re 
voluci6n cubana en 1959 hasta el golpe 
de Estado de Pinochet en Chile en 1973. 
Se construye asf una perspectiva latino 
americana que tambien nos brinda un 
contexto id6neo para comprender al mo 
vimiento del 68 como parte de una serie 
de acontecimientos polf ticos y sociales. 
Los dos planteamientos mas importantes 
de la discusi6n generada por Perell6 y Or 
tega tienen que ver con los conceptos de 
democracia y de memoria colecriva, tal y 
como fueron vividos en el 68 y recogidos 
por las siguientes generaciones. 

De acuerdo con nuestros aurores, la 
lucha de los esrudiantes no tuvo nada que 
ver con la idea de democratizar al pafs, 
ni tuvo una repercusi6n central en este 
proceso durante las decades siguientes. 
Por el contrario, la idea clave para com 
prender la dinarnica del movimiento es 
la de revoluci6n. Un segundo aspecto re 
levante tiene que ver con la necesidad de 
rescatar la riqueza y la diversidad del mo 
vimiento respecto del secuestro impuesto 
por algunos grupos de izquierda, que con 
tinuan usufructuando los aniversarios del 
2 de octubre, convirtiendo esta fecha en 
una eferneride oficial y paralizante que 
solo refuerza una vision martiriol6gica de 
los sucesos. 

En esta misma lfnea de pensamiento, 
segiin Perell6, la demanda de apertura de 
los archivos oficiales y gubernamentales 
por parte de algunos intelectuales y otros 
sectores de la sociedad polf tica y civil no 
contribuye ni aporta elementos de fondo 
alguno a la comprensi6n de los sucesos 
del 68, yen cambio obedece a la coyun 
tura y los intereses polfticoelectorales del 
presente: 
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discrepancia y el permanente ejercicio del 
pensamiento critico. En la coyuntura del 
verano del 68 estos elementos chocaron 
frontalmente con el autoritarismo presi 
dencialista que se expresaba en el corpo 
rativismo y la cooptaci6n de liderazgos 
d6ciles y corruptos. Planteadas asf las co 
sas, no resulta diftcil emender la imposi 
bilidad de parte del gobierno de dialogar 
con el movimiento estudiantil, la premu 
ra con la que lo encasill6 dentro de la teo 
rfa de la conjura y la final represi6n con la 
que pretendi6 resolver el conflicto. 

Guevara Niebla enfatiza la globaliza 
ci6n cultural que caracteriz6 al movi 
miento, el perfil generacional de estos j6 
venes nacidos durante la segunda guerra 
mundial y los conflictos que se vivfan en 
el seno de muchas familias, en las que se 
vivfa de una manera muy cruda el choque 
de dos visiones del mundo: la urbana, que 
era moderna y racional, y la campesina, 
inmersa en un mundo tradicional y au 
rorirario. 

El segundo capftulo lleva por tftulo: 
"El movimiento" y recoge las impresiones 
de Joel Ortega, miembro de las Juventu 
des Comunistas, y de Marcelino Perella, 
otro lfder destacado del CNH. Este Ultimo 
introduce algunos elementos de analisis 
como la necesidad de establecer una doble 
contextualizacion de los sucesos del 68. 
La primera se remite a los dos siglos que 
corren entre el inicio de la revoluci6n 
francesa en 1789 y el fin del socialismo 
real en 1989. De acuerdo con esta lfnea de 
pensamiento, el 68 y su pretension revo 
lucionaria de transformaci6n de la socie 
dad solo adquiere sentido al ubicarlo den 
tro de este tipo de premisas conceptuales, 
que se derrumbaron dramaticarnente con 
la caf da del muro de Berlin y la disoluci6n 
de la Union Sovietica. 
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En este punto, Yoldi abre la perspec 
tiva para la investigaci6n en las siguienres 
decadas y reivindica el derecho del histo 
riador a revisar la documentaci6n mas 
amplia posible para intentar una com 
prensi6n integral de los hechos. 

El cuarto capitulo lleva el titulo de 
"Los libros y la prensa" y recoge las inter 
venciones de Aurora Cano, directora de 
la Hemeroteca Nacional, y Arturo Mar 
tf nez Nateras, secretario general de la 
Central Nacional de Estudiantes Demo 
craticos. Cano informa de un analisis de 
contenido llevado a cabo con algunos de 
los peri6dicos mas importantes de 1968, 
segiin el cual los diarios Excelsior y El Dia 
presentan un porcentaje cercano a 50% 
de articulos publicados a favor del movi 
mienro, lo que rnatiza la mayor parte de 
las intervenciones de los dernas analistas 
en torno a la idea de una prensa vendida 
uniforrne y rnonolf tica en contra de los es 
tudiantes, y sefiala un conrundenre 100% 

Es triste recordar el 2 de octubre; el movi 
miento no es ese dfa, pero no podemos ig 
norar esa fecha. Hay una pelea porque se 
abran los archivos militares del 68, que a 
lo mejor no cambia nada, pero yo creo que 
sf cambia porque finalmente hay un ejer 
cicio de responsabilidad con la sociedad, 
gue debemos asumir tarde o temprano y 
seguir peleando por su cumplimie.nto. 

convertirse en un factor irnportante en la 
evoluci6n de los sucesos. 

Por su parte, Yoldi matiza las afirma 
ciones de Perell6, sostiene la necesidad 
de investigar la matanza del 2 de octubre 
y reivindica la apertura de los archivos 
como uno de los instrumentos que per 
mitira el enriquecimiento de la invesriga 
ci6n en torno al 68: 
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Evidentemente, se trata de uno de los 
temas mas polemicos del texto, que sera 
matizado o refutado por la mayorfa de los 
dernas parricipantes. 

El tercer capf tulo analiza la conforma 
ci6n del Consejo Nacional de Huelga y 
esta a cargo de dos If deres del mismo: 
Luis Tomas Cervantes Cabeza de Vaca, 
estudianre de la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo, y Miguel Yol 
di, alumno de la Escuela Nacional de 
Ciencias Qufmicas de la UNAM. Estos au 
tores sostienen que el movimiento no pre 
tendi6 incidir sobre una reforma demo 
cratica del sistema en su momento y, sin 
embargo, destacan el hecho de que la or 
ganizaci6n y la dinamica internas del CNH 
sf conrenian un germen democrarico, lo 
cual puede observarse en dos aspectos: la 
alta representatividad que mantuvo entre 
los miembros de la comunidad universi 
taria y la necesidad de llegar a acuerdos 
por consenso. En este punto se asoma un 
asunto muy complejo que constituye uno 
de los temas mas polernicos del movi 
miento a tres decadas de distancia. La di 
versidad del Consejo obedecfa al hecho 
de que entre 85 y 90% de los lideres eran 
removidos peri6dicamente por sus respec 
tivas asambleas. Dicho mecanismo garan 
tizaba la imposibilidad de que los Iideres 
fueran controlados por el gobierno, pero 
tambien impedfa cualquier tipo de acuer 
do y de negociaci6n con las autoridades. 
A Ia larga, esre defecto fue creciendo hasra 

Yo creo que los abridores de archivos pien 
san mas en el 2000 que en 1968, porque 
no se enriende claramente cual es el pro 
posiro, (encontrar culpables? [...] (qui en re 
primi6 a los estudianres? Lo sabemos: el 
Estado, el poder. Si se llamaba Perez o Gon 
zalez [vale Un poco madres! 
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senta un term6metro tan inreresante 
coma insuficienre en torno a las afinidades 
y discrepancias de algunos de estos prota 
gonistas. De esta manera, una de las vir 
tudes mas importantes del texto reside 
en la manera en que nos muesrra algunos 
de las matices, contrastes y claroscuros 
que podemos encontrar en sus concepros 
y visiones distintas de democracia, el pa 
pel asignado al 2 de octubre dentro del 
movimiento, la pertinencia o no de una 
investigaci6n judicial, la idea de la aper 
tura de archivos para la investigaci6n his 
t6rica, el peso real desempefiado por el 
rector para legitimar la rebeli6n estudian 
til y las lfmites y las alcances de la exi 
gencia esrudiantil en torno al dialogo pu 
blico con las autoridades, entre algunos 
importantes aspectos que continuaran en 
el debate durante las pr6ximos afios, 

Las imageries fotograficas intercaladas 
entre las capftulos ilustran algunos de las 
hechos mas relevantes, con pies de foto 
actuales que dan cuenta del suceso en 
cuesti6n. Dichas imageries, asf coma 
algunos carteles, proceden del Archivo 
General de la Nacion, del Archivo Hist6 
rico de la UNAM, en el CESU, y del archivo 
particular de la farnilia Moreno Gonzalez. 
Resulta importante sefialar que no existe 
todavfa en el media acadernico y editorial 
una conciencia clara de los usos y las ma 
nipulaciones de la fotograffa como docu 
menro hisrorico, asf coma de la necesidad 
de proporcionar al lector los elementos 
crfricos necesarios para la lectura e inter 
pretacion de las irnagenes, Lo anterior 
salta a la vista en una publicaci6n coma 
esta, que asume explfcitarnente SU COm 
promiso de divulgaci6n y va dirigida con 
fines didacricos a los j6venes que no par 
ticiparon en los acontecimientos del 68. 
Prevalece en este texto la idea de la foto 
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de artfculos en contra que se refiere al pe 
ri6dico El Sol de Mexico, uno de los portavo 
ces de la vis6n empresarial de la epoca, 

Estas cifras e indicadores muestran la 
' necesidad de avanzar en este tipo de inves 
tigaciones que recaban datos e informa 
ciones objetivas para docurnentar los es 
tudios del 68 mas alla de las prejuicios 0 
de la nostalgia idealizadora, que en arnbos 
casos empobrece y limita el analisis. 

Por su parte, Martinez Nateras refuta 
rambien las ideas de Perello y sostiene el 
careerer dernocratico de la lucha estudian 
til del 68. Apela para esto a la idea que 
tenfan de sf mismos los estudiantes y su 
vision del pafs en aquellos afios, y no la vi 
sion que tienen en la acrualidad, que las 
hace poner en retrospectiva valores y no 
ciones que no tenfan un peso tan grande 
en aquella coyuntura. Para ello cita el Ma 
nifiesto del 2 de ocrubre firmado por las 
miembros del CNH, en el que se rescataba 
la lucha democratica de las estudianres, 

Finalmente, Martinez esboza una 
autocrftica irnportanre al sefialar que si 
el movimiento hubiera logrado negociar 
a fines de agosto no se hubiera llegado al 
2 de octubre. Esto no exenta desde luego 
al gobierno de su responsabilidad en Ia· 
matanza, pero sf pone el acento sobre un 
punto que algunos If deres y protagonistas 
del 68 =quiza con la excepci6n de Gon 
zalez de Alba no suelen tocar en publico, 
y que tiene que ver con la tp.anera en que 
el CNH opuso a la paranoia gubernarnental 
mecanismos tan poco operativos e inefica 
ces como el dialogo piiblico, que solo sir 
vieron para reforzar la teorfa de la conjura 
de las autoridades. 

En sfntesis, esta publicaci6n constitu 
ye un sintoma de c6mo ven las hechos 
del 68 algunos de los lfderes mas impor 
tantes a tres decadas de distancia y repre 
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El papel que desernpefia la memoria co 
lectiva en la construcci6n de la hisroria 
de San Pedro de los Pinos es el tema de 
este libro; tema novedoso y de gran actua 
lidad para los estudiosos de la historia ur 
bana, ya que aporta fundamenros para la 
comprensi6n de la historia de la ciudad 
desde el punto de vista de sus habitanres; 
rompe con esa idea monolftica sobre la ciu 
dad y se puede ver la gran complejidad que 
hay en ella. El libro ilustra una etapa his 
t6rica de ese lento proceso de absorci6n de 
la colonia San Pedro de los Pinos por esa 
gran mancha urbana que es la ciudad de 
Mexico durante el siglo xx. Nos habla 
de la construcci6n simb6lica que los habi 
rantes hacen de su colonia para preservar 
SU identidad en ese memento en que la ciu 
dad los devora yempieza a perderse el ca 
racter sanpedrefio. La memoria, el espacio 
y la identidad son la base de esta historia. 

Los recuerdos de 26 protagonistas son 
lo que le da la came a este libro, el cual nos 
habla no solo de SUS Calles de piedra y ce 
menta, sino de sus relaciones personales 
y sociales, asi como del significado que 
tuvo para ellos observar los cambios culru 
rales que tuvieron lugar en su espacio vital. 

El libro esta formado por cuatro en 
sayos: Marfa de Jesus Real Garcfa Figue 

RESCATANDO UNA IDENTIDAD. 
LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS 

Patricia Pensado Leglise y· Marfa de Jesus 
Real Garcfa Figueroa (coords.), Historia 
oral de San Pedro de los Pinos. Conformacidn 
y transf ormacirfn def espacio urbano en el siglo 
XX, Instiruro Mora/Delegaci6n Benito 
Juarez/Consejo de la Cr6nica de la Ciudad 
de Mexico, Mexico, 2003, 110 pp. (His 
toria Oral). 
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Alberto del Castillo Troncoso 
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graffa coma reflejo de la realidad y no 
coma una construcci6n polfrica y cultural 
que deja ver algunas cosas, pero que al 
mismo tiernpo deforma o escamotea otras. 
Este tipo de limitaciones deja ver con 
claridad la necesidad de empezar a utilizar 
los documentos fotograficos de otra ma 
nera e incorporarlos a la historiograffa crf 
tica del 68. 

La recopilaci6n de 250 referencias so 
bre el movimiento, repartidas entre testi 
monios, textos literarios y acadernicos, 
catalogos y recopilaciones de documentos, 
grabaciones, revistas y paginas electr6ni 
cas, constituye uno de los grandes aciertos 
de esta publicaci6n, que proporciona de 
esta manera una de las listas mas com 
pletas con referencias sabre el tema dis 
poni bles para los lectores en Iibrerfas, 
bibliotecas y otros lugares de consulta ci 
bernetica. 

Y hablando de disponibilidad, hay que 
destacar la pesirna distribucion del libro, 
que lo hace practicamente inconseguible 
en librerfas comerciales. La unica opci6n 
para el lector interesado consisre en di 
rigirse a un pequefio mostrador con libros 
perteneciente al Instituto de Invesriga 
ciones Bibliograficas, situado dentro de 
las instalaciones de la Biblioteca Nacional, 
en el circuito de Cultisur. Dos de los auto 
res del libro confesaron en sus interven 
ciones recogidas en el texto que de plano 
se perdieron y tardaron varias horas en 
ubicar el lugar en el que se encontraba 
este institute, para poder asistir por fin a 
dar sus respectivas charlas. Si esto les pas6 
a los autores, resulta previsible lo que le 
sucedera a muchos de los potenciales 
lectores del presenre texto. 
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