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ANEXOS 



Ban transcurrido más de 20 &os del Movirniento Estudiantil de 1968, pero tstz todavia 2s y 

seguramente segira siendo por mucho tiempo un referente importante en  la vida sociopolitica  del 

país. Desde aquella época y hasta la  actualidad  sigue presente de distintas formas, basta recordar la 

reciente polémica que caus6 el haber incluido en los libros de texto  gratuito para Primaria, una 

pequefia versión del acontecimiento que tuvo lugar durante el  gobierno  del Presidente Gustavo Diaz 

Ordaz.‘ 

Actualmente: tanlbidn, podemos encontrar algunas  de las diversas expresiones escritas 

generadas tras la  e,xperiencia  del Movimiento, entre ellas  existen por una parte, la obra crítica: 

periodismo, ensayos y novelas; poesía y teatro” (Robles, 1980, 114). 

Por otra parte, tenemos narraciones y testimonios de actores y espectadores del Movimiento; 

así como investigaciones que se ubican dentro de un marco teórico concreto a través del cual se 

maliza el fenómeno social. 

Sin embargo, la aprehensión que del Movimiento cstudiantd realiza la mayoría de la poblaciiin 

parece estar centrada en los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. situación ante la  cual nos 

interrogamos ¿ este recuerdo es el útic0 legado del Movimiento?, ¿Por qui el Gobierno optó por la 

represión?.2 

?ara wr el contenido de los libros de texto V. Lim6n. 1932. 
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L a  búsqueda de respuesta a estas interrogantes nos llevan a buscar otras alternativas al 

obsewar el Movimiento. Es asi como, encontramos investigadores como Zemlerio (1991) y algunos 

de los nlismos dirigentes  del hlovimiento (GUGVW~ 1978; 19S6; 19S8), quienes buscan una 

comprensión del fenómeno desde diversas perspectivas. para superar el “mito”. “pensar el 68” y no 

$610 recordarlo. 

En este sentido el presente trabajo pretende reconocer al Movimiento estudiantil ya no como 

la  imagen estitica del 2 de octubre, porque nliis allá de este aoontecinliento del cual no puede negarse 

su relevancia, existen otros elementos que interacthan hasta conformar la propuesta democr6tica  del 

CNH, misma que representa la herencia mis importante del Movimiento. 

Así pues, si observamos el Movimiento desde la particular perspectiva de la Fsicología Social 

encontramos que los diversos elementos de la sociedad no son simples espectadores, todos pueden 

s i  quieren. ser “actores”. 

Precisamente en 1968, los estudiantes buscaron modificar las normas y las reglas  del 

Gobierno, al intentar ser escuchados; situación que generó distintos procesos psicosociales no s610 

entre ellos y el Gobienlo, sino principalmente en la  población, receptora del contlicto. 

La movilizacirjn  estudiantil cuestionó el orden que imperaba, pero adem6s propone c6mo 

deberian ser las relaciones entre gobernantes y gobernados. Por ello, el Movimiento estudiantil y 

concretamente el grupo dirigente: el Consejo Nacional de  Huelga (CNH), se convirtió en una “Minoria 

activa”, capaz de logar un proceso de influencia en la  poblacicin, que es la entidad en quien 

finalmente se expresan los cambios e innovaciones. 

Desde esta perspectiva se plantea que, el CNH es una minoría activa, la cual a través de un 

discurso consistente logró presentar sus argumentos y con  ellos salvar los diversos obst$culos 

gubemanmtales, para fmhienttl logar el  reconooirrliento de sus puntos de vista. 



Ahora  bien,  el  discurso  del CNH puede estudiarse en las diferentes expresiones  del 

Movimiento, pero las hentes escritas son las más viables actualmente, por ello se realiz6 un anáhsis 

de  los  desplegados  publicados en el peri6díco y firmados por el CNH. Este antdisis nos permitirá 

comprender el proceso de intluencia que tuvo lugar en 1968, pero  para esto tambítn ha sido necesario 

ubicamos dentro de un contexto  social concreto. 

Es así como, en el prcsente trabajo encontramos cuatro partes. En el primer capitulo se ha 

realizado WL esbozo de la situaciijn sociopolítica del pais en los allos sesenta y wia revisidti de las 

luchas estudiantiles anteriores a 1968. Esto con el objetivo de  contextualizar  al  Movimiento  estudiantil, 

porque este no !be un hecho aislado en  la historia, al contrario esta dentro de  una compleja red social. 

En el segundo capitulo se exponen las perspectivas sociológicas y psicológicas en el estudio de 

los actores sociales. En primer lugar, se hace  una revísión de los fimdamentos teóricos del estudio de 

los Movimientos sociales en donde destacan los planteamientos de  la  sociologia y la  psicologia 

polltica. 

En segundo lugar, se abordan los planteamientos teóricos del proceso  de influencia,  visto 

desde el hlcíonalisnro y principalmente desde el  “Modelo genktico”. Asimismo se menciona el 

desarrollo que han tenido los postulados iniciales  del modelo. 

Ahora  bien, e1 análisis del  discurso  del CNH se rcaliza en tomo a las premisas planteadas por 

el “Modelo  genético”, el cud se ha sustentado prioritarianmtc  en situaciones  experimentales. Así, 

obsetvar un fenheno concreto nos sirve para confimar los resdtddos obtenidos en e1 laboratorio, 3 

travvts de un hecho historic0 y con otra metodologia. 

Debido a la  particularidad  del  estudio se ha utilizado  corno herramienta rnetodoldgica el 

“milisis de  contenido”. De esta forma, en el capítulo tres, se describe dsta ttcnica y stis etapas, 

utilizadas para el an6lisis de los desplegado realizados pot el CNH . 

ul ... 



Una  vez obtenidos los resultados se procedió 3 realizar una interpretacih de los mismos, para 

lo cud también se conjugaron las etapas del  desarrollo  del movimiento, con el objetivo de situar los 

resultados. 

Así. finalmente en el capitulo cuatro encontramos 10s resultados del anhlisis de contenido de 

los desplegados  del CNH, en donde se puede reconocer al CNH como “una minoria activa” y un 

proceso de  influencia. 
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“1968 como evento hace mucho  tiempo que íinaliz6. Sin embargo, fue  uno  de los  grandes  sucesos 
constitutivos de la historia  de  nuestro  moderno  sistema-mundo,  del tipo que llamamos parteaguas. m0 

significa  que  las  realidades  ideol6gico-culturales  del  sistema-mundo han sido, en forma  definitiva,  cambiadas 
por el suceso.” 

Emmanuel  Wallerstein, 1989. 



CAPITULO I 

MÉXICO 1968: PRECISIONES NECESARIAS 

La sociedad mexicana de  los afios sesenta  era resultado de un gran “Movimiento social” como 

lo habfa sido la Revolucidn de  donde habfa  surgido un  nuevo grupo en el poder y que ahora se 

sostenfa  por sus políticas corporativistas y represivas. 

El sistema social &spuds de haber sido transformado por la Revolucidn había creado un 

“orden social”. Pero  el  pais  no  podia ser aislado  de los cambios del mundo y al iniciarse el proceso de 

desarrollo en la dCcada de los cuarenta  se modifican tambitn  las relaciones sociales. 

Sin embargo, el Gobiemo se opone a la dinsmica de la acciiin social y con ello provoca  una 

crisis en el sistema, en donde el movimiento estudiantil de 1968 juega un papel importante  como 

promotor del “cambio social”. Esta crisis  del sistema se inicia en  la  dtcada de los cincuenta y culmina 

con el movimiento estudiantil de 1968; por lo cual se dice que “68 empez6 en  58”(Valle, 1988). 

Entonces,  conocer el  M4xico de 1968 implica la revisi6n de algunos acontecimientos 

histiiricos anteriores que nos  permitan situamos. Por eso, en este primer capítulo se realiza un esbozo 

de la situaciiin sociopoiitica del pals, producto de conflictos sociales. 

I. I. CAMPESINOS Y OBREROS, UNA TRAYECTORIA DE REPPReSIoN 

La revisi6n de los hechos que nos permiten conocer la situacidn del pais  en aquella tpoca, 

conduce a considerar dos perspectivas. Por  una parte, existía una visi6n optimista  del  gobierno sobre 
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el desarrollo econllmico, imagen  promovida hacia el  exterior. Por otra parte, grandes problemas 

sociales. 

La  industrializaci6n  iniciada en 1940 habia provocado  cambios  en la estructura de la sociedad 

y con ello descontento social que empieza a manifestarse una dtcada despubs. 

Los primeros en  demandar cambios al Estado fueron los obreros y los campesinos, quihes 

como tínica respuesta s610 recibieron violencia La poblacidn conoci6 entonces la forma de actuar de 

un Gobierno  comprometido con un plan  de  desarrollo  que justificaba  la  represida argumentando la 

necesidad de  mantener la "unidad nacional",  explicacilln M d a  en  aquella @oca para lograr el control 

social. 

Así, entre 1958 y 1959 tuvo lugar la insurgencia obrera, y entre 1958 y 1963 estallaron 

diversas  luchas  campesinas. Los campesinos y los obreros a pesar de estar sometidos a la politica 

corporativista del Gobierno, expresaron  abiertamente su inconformidad y buscaron salir de su control. 

A esta trayectoria de represib pueden  sumarse los acontecimientos de los &os 1957 y 1958, 

durante  el Gobierno de Rujz Cortinez. En esta Cpoca  el pais h e  testigo de  grandes represiones hacia 

telegrafistas, telefonistas, petroleros, maestros de  primarias y fmocanileros. 

Estos Mimos, uno de los g q o s  m8s agredidos. Recordemos tambidn que,  en 1947 la 

imposicilln de lideres, fenllmeno  conocido como uchanimno"', se inici6  precisamente  en el  sindicato 

ferrocarrilero. Posteriormente durante  el  gobierno  de U p e z  Mateos (marzo de 1959), bajo  la 

acusaci6n de  "disoluci6n  social" heron detenidos varios miles de fmocarrileros en  campos  militares. 

' "( ...I charriano, fen6meno que tom6 su nombre, como  es sabido, de la imposici6n por la fuerza  de  las 
cachiporras y bayonetas de El Charro, D í a  de Le6n, (...I como  secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros en 1947 (...) Valenth Campa sufri6  entonces un largo encarcelamiento." 

Carmona, Femando, "Genealogia y actualidad  de la Represi6n" en Can-idn, Jorge, u,, 1969, 
p.p.152-153. 
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Mismos que, por  primera vez se utilizaban  con este prop6sit0, en 1968 tambih s&an para los 

estudiantes y los profesores. 

Despds de la represih fueron  despedidos  miles  de trabajadores, otros encarcelados -entre 

ellos Demettio Vallejo, lider  del  movimiento ferrocanilero- acusados de conjurar contra Mk.ico, y 

otros asesinados. Se buscaba entonces el respeto al derecho de eleccih de representantes. 

De esta manera, el Gobierno  demostraba que, ante  cualquier  situaci6n  peligrosa  para  el 

mantenimiento  de su poder  respondería con violencia, medio eficaz para  imponer la paz social que 

requería el desarrollo  del  pais. Por ello, ademas de existir la represi6n masiva, los lfderes  de los 

movimientos eran amenazados, asesinados, encarcelados o comprados, con el objetivo de  eliminar 

organizaciones  independientes o para integrarlas  al control oficial. Los obreros debían  continuar 

sujetos al control directo del Gobierno a t ravCs  del ”chanismo”, lo  cual  no se ha podido evitar ni 

siquiera  actualmente. 

Así pues, esta etapa  significativa  en la vida politica del pais esta representada  por 

enfrentamientos, en  donde  la poblaci6n no encontr6 respuesta a sus demandas y sí en cambio un 

ambiente de mayor  represi6n. 

La constante represi6n a gtupos contestatarios provocd que las luchas disminyeran y las 

manifestaciones públicas heran mhs  controladas y a veces hasta auspiciadas por el propio gobierno. 

Aunque, es necesario precisar que si bien la mayoría de los trabajadores estaban  sindicalizados y por 

tanto controlados, no era la 

“En la  dkcada de los 60’s prhcticamente todo el movimiento obrero organizado  estuvo controlado por  el 
charrimno, lo cual no significaba que  toda la clase obrera participase de ese  control, puesto que en 1960 
s610 el 64% de la PEA (Poblacirin  Econ6micamente Activa) asalariada se encontraba  sindicalizada y este 
porcentaje se  mmtwo constante durante todo el periodo.” De la Garza, et.., s.a, p. 1 l. 
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Ademhs,  entre 1956 y 1963 predomiuan como causa de  huelga los problemas  sindicales 

globales como la democracia sindical o el  aumento  general  de los salarios,  pero  posteriormente  dstos 

decaen y se  incrementan  las  demandas  particulares (Violaciones al contrato, reinstalaciones, etc.). 

“Con el aparato  sindical prkticamente tomado  por los charros no  habfa otra alternativa, despuds  de 

una denota de las proporciones  tenidas,  mhs que la de una lucha defensiva“ @e  la Garza, e t a l . ,  s.a.). 

La decadencia de la participacidn obrera, iniciada  desde  fines de los &os cincuenta, encuentra 

en 1964 un  punto  crftico. En 1964 se  realizan sdlo 62 huelgas, despuds  de haber tenido 705 en 1958. 

Al respecto, De la Garza y colaboradores  afirman  que, es precisamente  entre 1964 y 1967 

cuando  se presenta un valle en la curva  huelguistica que inicia su lenta  recuperacidn sdlo  despuds  de 

1968. 

Sin  embargo, los autores  llaman la atencidn  en la necesidad de precisar estos datos  no s610 

por  el  ntímero de huelgas sino tambidn en relaci6n con otros elementos como el  hecho de que  el 

n h e r o  de  huelguistas no  disminuye y la participaci6n de los obreros de  un sector productivo  se 

reduce  pero  aumenta  en  otro. Por ejemplo disminuye la movilizacicin  de los sindicatos  del sector 

industtial y aumenta  la  del sector de los servicios. 

Por wltimo debe mencionarse que, al inicio del Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz,  cuando 

mddicos y enfermeras realizaron  una  huelga, heron reprimidos y ademas  se  “advirtii, a los estudiantes 

que el  nuevo  gobiemo  no senda mucha  simpatía  por su ruidoso  activismo”  @ding, 1985). 

Es necesario destacar tambidn que, si  bien los conflictos de principios de los &os sesenta 

sigmfican  un  antecedente de 1968, no  son  los únicos, porque a lo largo de la historia del pais ha 

existido  siempre  una lucha constante, pero con diferentes características, como el caso de los 

ferrocarrileros  desde 1947. 
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Ahora bien, los acontecimientos sefialados nos plantean  mterrogantes sobre la participaci6n de 

estos sectores en  el movimiento  estudiantil  de 1968 y el papel  que juega  la represi6n gubernamental  en 

la sociedad:  ¿las  demandas  del  movimiento  estudiantil de 1968 lograron urdficar a los diversos grupos 

contestatarios en la bhqueda de cambios en el sistema social?, ¿la  represidn constante de  la  que  eran 

objeto campesinos y obreros contribuyd  en la formaci6n de  una  actitud  favorable hacia los 

estudiantes?. 

La represi6n a gmpos contestatarios conduce a reflexionar en tomo a sus posibles 

consecuencias en  el comportamiento colectivo, al respecto  Martín-Baro (1985) a h a :  

“Si el  sistema  establecido  tiende a transmitjr y a reforzar patrones de 
violencia, es  importante  subrayar que con ello tambitn siembra las semillas de su 
propia desbuccidn (...) quienes  aprenden  que los mismos comportamientos que 
utilizados por los sectores dominados  llevan al  dxito, a ellos  como  miembros  de las 
clases dominadas les estan vedadas, se encuentran  en la posici6n de revertir esa 
violencia, esos valores y esos comportamientos  aprendidos  en contra de sus 
opresores.” (p.410) 

En el Mtxico de los afíos sesenta los campesinos y los obreros conodan  la violencia utilizada 

por  el Gobiemo, como medio eficaz para mantener el control social, pero  por que no  contestaron de la 

mima forma  cuando se agredi6 tambitn a los estudiantes, que en algunos casos podían haber sido  sus 

hijos. Para responder podrirnos ubicarnos en los distintos enfoques te6ricos que se han  desarrollado 

sobre la represi6n (Martín-Baro, 1985). De ahf que, sea necesario precisar que la represi6n es un tema 

presente en el  desarrollo del trabajo des& una perspectiva psicosociol6gica y sobre el  cual se 

reflexionarh  posteriormente. 
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I. KC. PRECEDENTES HISTORICOS DEL MOWMIENTO  ESTUDIANTIL DE 1968 

En esta parte  se rescatan hechos sistematizados  por  Gilbert0 Guevara Niebla (1978,1988) con 

el objetivo de conocer algunas  de  las luchas  estudiantiles  que  precedieron al movimiento  estudiantil  de 

1968, las cuales representan exptriencias importantes y contribuyen en la comprensicin de &e. 

Asimismo son útiles,  para  entender  porque el movimiento  no  significa  una  simple  repercusicin de lo 

que ocunfa en otros paises en  aquella  época. 

Los movimientos  estudiantiles  en  MCxico  tienen  una  amplia trayectoria, su inicio  podría 

situarse en 1929 con la lucha por la autonomía  universitaria (Cf Guevara, 1986). A partir de ésta, se 

sucedieron  diversos conflictos que  aumentaron  en  la  dCcada  de los sesenta hasta llegar a 1968, que 

culmina  con  la reprcsi6n del 2 de octubre.  Ante esta amplia perspectiva resulta que, cada  lucha 

estudiantil  tiene  diferentes caracterlsticas. 

For ello, en este apartado  s610 retomartmos algunos acontecimientos relevantes por su m8s 

estrecha relacidn  con el movimiento  estudiantil mexicano de 1968; se consideraran s610 las luchas 

estudiantiles a partir  de 1942. 

A) UNA NUEVA ETAPA DE LA LUCHA ESTUDIANTIL: 1942 

En 1942 se  inicia  una  nueva  etapa  en la historia del movimiento  estudiantil  mexicano. En este 

do, el Gobierno  intenta desaparecer las  instituciones de educaci6n popular y se  convierte en  el 

principal  adversario de los estudiantes. Así, ahora nos referiremos a los diversos conflictos 

estudiantiles  que  tuvieron  lugar  desde 1942 hasta 1968. 
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En 1942 los estudiantes  del  Instituto  PolitCcnico  Nacional (IPN), realizan  una  huelga  en 

demanda  del reconocimiento legal  para los títulos que concedía el  instituto y otras  reivindicaciones de 

problemas materiales; en este marco el dia 6 de marzo al pretender l l m  a cabo una manifestacih, 

que  deberfa ir del Casco de Santo Tomas al Z6cal0, son reprimidos  por  policias y bomberos. 

Posteriormente, en 1949,  1952 y 1956 se  presentan  otros  movirnientos  estudiantiles  en 

defensa de la educacibn popular. Recordemos que, en 1956 el ej&cito invade  el IPN y se modifica la 

Ley Orghica, que regia la  institucibn,  perdiendo asi su relativa  autonomía al ser absorbida por la 

Secretaría de Educaci6n f ibl ica (SEI?). 

En cambio, en  aquella @oca mejoran las relaciones entre  el  Gobierno y la Universidad 

Nacional Authoma de  MCxico (U"). Se dicta una nueva Ley Orgsolica para la UNAM (1945), 

aumenta  su  presupuesto y en 1953 se inaugura la Ciudad  Universitaria,  con  el objetivo de  lograr un 

modelo  acorde con el  modelo de desarrollo  del pais. 

E3 proyecto de desarrollo h d a d o  en la mdustrializacidn y consolidacih del  sistema politico 

exigia tambiCn un nuevo sistema educativo  centratizado y jerarquizado para contriiuír a la fonnacidn 

de las personas  calificadas que reclamaba el  desarrollo econ6mico y seguir formando  al mismo tiempo 

a la  Clite politico - administrativa  dmgente. 

Como consecuencia de  ello,  el  Gobierno establece una  alianza  con los profesionistas liberales 

de la UlSfAM, que  ademhs favorece su fúncibn  hegemdnica. Esta nueva relacibn permite el ascenso de 

las fherzas políticas oficialistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en  el  movimiento 

estudiantik 

"Las luchas  estudiantiles de 1946 (contra Fernhdez  Mc Gregor y de 1948 
contra el rector Zubirbn) fueron, en realidad los últimos combates de la extrema 
derecha agonizante. En el f b r o ,  hasta la vispera de 1968, el movimiento  estudiantil 
universitario estada dominado  por corrientes polfticas gobiemistas (las "generaciones 
trepadoras" como se les llamb) y la atmdsfera política de la Universidad estada 
dominada  en este período por la cormpcidn y el  oportunismo." (Guevara, 1978,9) 



De este modo, a los estudiantes  se les impusieron l a s  mismas  formas de control político 

utilizadas  con obreros y campesinos, con la creaci6n de  agrupaciones  que  aparentemente 

representaban los intereses de la mworia de los estudiantes. 

No obstante, la misma &&mica  de la vida  universitaria log4 evitar la  centrakaci6n en un 

organismo dependiente  del  Gobierno y se generan posiciones marxistas y socialistas, que coinciden 

con la separacih posterior entre la universidad y el Gobierno. 

Las diferentes comentes dentro  de la Universidad  permidan  movilizaciones  estudiantiles en 

donde  igualmente  podian  representarse intereses priistas (la destitucibn  del rector Ignacio Chkez en 

1966), o de otra tendencia, como el caso de las grandes manifestaciones de apoyo a la Revolucih 

Cubana  promovidas por los grupos  de  izquierda. 

La relaci6n aparente de  dominio  del Gobierno  sobre la Universidad se  va deteriorando y t s t a  

es percibida  claramente en los &os que  preceden al movimiento  estudiantil  de 1968. Ademis, es 

importante sefkalar que la separacien juridica entre  el Estado y la Universidad, esta planteada  desde la 

estructura  misma de la formaci6n de la Universidad, debida a la influencia de la ideologia  liberal 

(reforma de Cbrdoba, 1918, Argentina),  que  promueve  el  principio  de  autonomia  de las universidades 

latinoameiicanas se&  el  modelo  anglosaj6n. De donde se recupera la noci6n de  "campus 

universitario"  (Zermeflo, 1991). 

Aunado a estos problemas, en los d o s  sesenta se acrecienta la ruptura entre la Universidad y 

el Gobierno, al disminuir el presupuesto  destinado a la edwaci6n superior. Provocando que, a las 

luchas  estudiantiles hasta entonces sustentadas en la defensa de la educaci6n popular, como heron las 

del IPN, se unieran los estudiantes universitarios. 

La actividad e s t u d i d  adquiere  así  en los &os sesenta otras caracteristicas que la distinguen 

de las luchas estudiantiles  anteriores. 
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B) LA REBELIdN ESTUDIANTIL  EN LOS SESENTA 

Las luchas de los estudiantes  de los af'ios sesenta son  distintas a las  anteriores  porque  se va 

conformando una relaci6n con algunos sectores  sociales, ya no se  presentan hicamente las demandas 

acaddmicas, m se piden recursos materiales y en cambio, en ocasiones se apoyan demandas  sociales. 

El inicio de esta transformacih se puede ubicar a partir  del movimiento  conocido  como: "El 

movimiento de los camiones" de 1958 (Cf Guevara, 1988). En agosto de 1958 se  suma  el 

descontento por el alza de tarifas en  el  transporte a las movilizaciones de diversos sectores como 

maestros de  primaria, telegrafistas, telefonistas, electricistas, trabajadores petroleros y ferrocarderos 

que solicitaban  aumentos  salariales. 

Ante este clima de descontento social, los estudiantes  se unen a las protestas sociales y 

encabezan manifestaciones. En tales circunstancias, la gran manifestaci6n del 26 de agosto de 1958 

h e  un  punto  culminante al lograr reunir a un  alto  número  de personas, entre  estudiantes  universitarios, 

politemicos, normalistas, obreros femocanileros, petroleros, maestros, telegrafistas y amas de casa. 

Como resultado de la presi6n social se  suspende  el  alza a las tarifas, lo cual  significa un triunfo. De 

esta forma, la poblacibn observa e interpreta  que s6l0 se  logran concesiones mediante  las 

confrontaciones. 

Sin  embargo, si bien  se evita el alza de las tarifas no  se logra la uni6n entre los obreros y los 

estudiantes,  impedida por la polftica oficial al darles  distinto trato, lo cual hubiera sipificado un 

progreso en la lucha  social. Ad, el movimiento de 1958 da un nuevo  significado a las  luchas 

estudiantiles,  caracterizadas en los &os sesenta por: 

1) El carslcter  de masas que  adquieren. 

2) El cartícter político  independiente a las fberzas oficiales. 
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3) La ruptura con las  organizaciones  histciricas  del  estudiantado. 

4) L a  unidad  estudiantil  (superacicin  de la escisi6n entre la tradicicin  liberal y popular). 

5) El carhcter  politico - democrhtico  de las luchas, involucra  en la mayoría, un  principio  de 

crítica contra el  orden  politico  antidemocr6tico y autoritario  que  privaba en la sociedad 

mexicana. 

6)  En las  luchas locales mtis fuertes, como  Michoacsol1963 y 1966; Puebla 1961; Guerrero, 

1960 y Sonora, 1967, el  movimiento  estudiantil  se  vincul6  a sectores populares. 

7) La ausencia  de  organizaciones pennanentes (Ouevara, 1988). 

Estas  características se  observan en las  distintas  luchas  estudiantiles  que se desarrollaron  en 

los aflos sesenta.  Abordaremos  primeramente  las  díversas  "manifestaciones  públicas" y posteriormente 

los conflictos estudiantiles  en  donde  igualmente  se  apoyaron  demandas  acaddmicas o referidas  a  la 

bhqueda de la democracia  en la vida  universitaria,  que  demandas de c d c t e r  politico y en apoyo  a 

otros sectores sociales. 

Así, un primer grupo de acciones de los estudiantes heron solamente  "manifestaciones 

públicas",  principalmente de apoyo  a  la  Revolucicin  Cubana,  que  aunque se  referían a hechos del 

exterior,  son  reprimidas  porque  significan la b6squeda de canales de expresi6n social. 

Estas significan  experiencias  trascendentes de la lucha en la c a e .  Entre ellas se encuentran: la 

matifestacicin de estudiantes  capitalinos (julio de 1960) en solidadad con la Revolucidn  Cubana, 

reprimida por los ganaderos y la de  abril  de 1%1, nuevamente  en el D.F., en  contra de la mvasi6n 

norteamericana de Bahia de Cochinos, policias y bomberos la dispersan, 

En 1962 se realizaron  diversas  manifestaciones con una  nueva  demanda: la libertad de presos 

politicos, son  disueltas  nuevamente con violencia. 
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El 11 de mayo de 1964 se realiz6 una  gran manifestaci6n de estudiantes que junto con 

intelectuales y obreros protestaron por la invasidn  norteamericana a la República Dominicana. 

En junio,  tambitn en el D.F., los estudiantes  organizaron  una marcha de apoyo  al  pueblo  de 

Vietnam y de protesta contra el  imperialismo norteamericano, b e  reprimida por granaderos y policías 

secretos. Dos aflos desputs nuevamente  se  manifiestan un &ran número  de  estudiantes -30 000- en 

apoyo a Vietnam. 

Ahora bien, adembs  de las "manifestaciones  públicas" se puede mencionar un  segundo grupo 

de acciones, las cuales  representan  luchas  tanto de  orden acadtmico como por aspectos sociopolfticos. 

Entre los conflictos motivados  por la búsqueda  de  reivindicaciones  estudiantiles y democracia en la 

vida miversitaria,  se encuentran: 

La Huelga de  abril  de 1960 en la universidad  de San Nicolbs, misma  que  termin6 con la 

expedici6n de  una  nueva Ley Org&nica. 

La Iucha  de los estudiantes de la Universidad de Puebla (Mayo de l%l), que intentan 

desaparecer al Frente Universitario Auticomunista (EUA) y separar  a la universidad  de las fuerzas 

reaccionarias y clericales con  la consolidacidn de la autonomia  universitaria. En esta ocasidn los 

estudiantes  consiguieron  el  apoyo  de la poblacidn y en  agosto  el conflicto tom6 otras dimensiones. 

Ante  tal  situacidn  mtervino  el ejhcito, provocando diversos enfrentamientos que  duraron varios 

meses. 

Asimismo, en mayo de 1962 los estudiantes  de la Facultad de Derecho de la UNAM, inician 

una  huelga  para protestar en contra de los mecanismos autoritarios utilizados  para  elegir  directores y 

atacan al rector Ignacio C h h e z  Los a g e n t e s  de  la  huelga son  expulsados. En este mismo contexto 

estudiantes  que  habian  sido rechazados en la UNAM por falta de cupo  toman Rectoria, causando 

destrozos, con el objetivo de presionar al Rector en una decisi6n a su  favor. 
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Posteriormente, en  Morelia (Febrero de 1963) tiene  lugar un conflicto  estudiantil de tendencia 

derechista  en  contra de la administraci6n  universitaria  del doctor Eli de Gortari, de conocida  filiaci6n 

izquierdista. Se logra la destituci6n  del rector, pero s610  despuds  de Varios enffentamientos. 

En 1% en C3uerrer0, los universitarios  buscan  eliminar  al sector conservador  que  controlaba 

la universidad  pero fracasan y son  reprimidos por la polida. 

En la UNAM en  este mismo &o se inici6 una lucha por "oportunistas  priistas" de la Facultad 

de Derecho, que  trascendid  en  toda la Universidad. El 26 de abril un grupo de alumnos de la Facultad 

de Derecho, de la Escuela Nacional  Preparatoria, y de la Escuela Nacional de Economia de la UNAM 

tornan el  edificio  de Rectoday obligan a renunciar al doctor  Ignacio Chhez. 

Este hecho signific6 un dxito,  pero no el mayor porque los actos heron promovidos  por la 

parte  oficialista de la Universidad. Los logros  fundamentales  fueron  el  pase  autom4tico  de la Escuela 

Nacional  Preparatoria  a  las Escuelas  Profesionales y la eliminacidn  del  cuerpo  de polida en  el  interior 

de la U N A M .  (Cf Wences, 1984) 

La relevancia de estas  concesiones  se comprende si  recordamos  que,  en 1966 existían 

tensiones  debidas al control  excesivo de las  autoridades. 

"La extremada  desconfianza de las autoridades  universitarias  explica  que  en 
algunas  facultades  fuese  necesario  una  previa  autorizaci6n  escrita  para  adherir 
propaganda  en los muros ..." @&ez Cornea, 1974,145) 

Habia aumentado  el  cuerpo  de  vigilancia  asumiendo  funciones  de polida interna y existia  una 

constante  disputa por las sociedades de alumnos, entre  diversos grupos ideol6gicos, en donde los de 

extrema  derecha  instauraban el terror. Adcrn4s existía un &ran n h e r o  de rechazados inconformes, a 

pesar de haberse  maementado  la matrícula de la universidad. 
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Así pues, en este conflicto se mezclan diversos intereses; el  oportunismo de  estudiantes 

priistas  que, s610 buscaban derrocar al rector y los intereses honestos de otras herzas que  protestaban 

contra su rdgimen  autoritario. 

Este acontecimiento clausura  el ciclo hist6rico del  "oportunismo  estudiantil"  dentro  de la 

TJNAM, cabe s d a l a r  que h e  la W a  ocasi6n en  que la Facultad de Derecho actu6 como &gente de 

huelgas  estudiantiles. 

En ese mismo ai'io en septiembre, los estudiantes de la Universidad Authoma de Sinaloa a 

t rav ts  de  una  huelga  general  obtienen  la  renuncia  del rector Julio Ibarra Urrea. 

Finalmente, en los aflos sesenta tuvieron  lugar otros conflictos estudiantiles que, no heron por 

demandas acadhicas sino del hnbito político y en relacidn  con  distintos sectores sociales. Entre estos 

encontramos  el de los estudiantes  de Guerrero  (Octubre de 1960), que realizaron  una  huelga en 

protesta por  el  gobierno  estatal  del  General Ratíl Caballero  Aburto y lograron  movilizar a la poblaci6n 

junto con  ellos. La movilizaci6n provoc6 la destitucidn  del  gobernador,  pero  lamentablemente culmin6 

con una masacre masiva. 

Lo mismo sucede a los estudiantes  de la Universidad  de Puebla (noviembre de 1%4), 

quienes l o p  tambih el apoyo de la poblaci6n en la conformacih de  un movimiento de enormes 

proporciones que  determina la destituci6n del gobernador Nava Castillo. 

Ademis, en 1965 los estudiantes  proporcionan apoyo a otros sectores. En agosto de 1965, 

inicia el movimiento  medico y todas las facultades y escuelas de medicina  del  pais  realizan  huelgas. 

Grupos de la Facultad de Ciencias, la  Nacional de Economfa y la  Escuela Nacional de Ciencias 

Polfticas de la UNAM tambidn realizan  huelgas en apoyo. El movimiento  termin6  por la represi6n y 

las amenazas,  fueron  despedidos y encarcelados cientos de  mddicos. 
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Otro acontecimiento h e  el  de 1966 en D m g o ,  los estudiantes  logran  una  movilizacibn de 

gran trascendencia  cuando  ocupan  las  instalaciones de la Compaftia  Fundidora  de Fierro y Acero de 

Monterrey en el llamado Cerro del Mercado.  Reclaman la explotaci6n  racional  del  cemo y que  dsta sea 

para beneficio de la  propia  comunidad, y encuentran  respuesta  popular. 

El movimiento  se  prolonga  dos meses y termina  cuando  las  autoridades  se  comprometen  a 

impulsar un plan  de desmono estatal y a  estudiar  las  posibilidades de crear  una nueva empresa 

siderúrgica. 

En octubre  de ese mimo aiio estudiantes michoacanos protestan  contra  el alza de tarifas  del 

transporte  (parecido al de 1958 en  el D.F.), situacibn en la  cual  muere un estudiante y se genera  una 

gran revuelta  apoyada por las  autoridades  universitarias y la poblaci6n. 

Este hecho  nos revela un precedente  importante  del  movimiento  estudiantil  de 1%8, por  su 

semejanza.  Cuando los estudiantes  reciben  el  apoyo  del rector, del Consejo universitario y de los 

sectores populares,  el  Gobierno  emprende  una  campafla  de  desinformaci6n y calumnias  contra la 

universidad y h h e n t e ,  se decide  por la represi6n como única  alternativa  para  solucionar  el 

conflicto. 

Es asi como, el 8 de octubre el ejtrcito reprime un mitin estudiantil y ocupa la universidad, 

son  aprehendidos los estudiantes y los profesores. Se iniciaba, la ocupaci6n  militar  en  las 

universidades, como medio efectivo para  resolver conflictos estudiantiles, hasta entonces presente s610 

en paises sudamericanos con sistcmas  dictatoriales. 

Un &o despuCs se  repetfa la ocupaci6n a  una  Universidad, en esta  ocasi6n en  Sonora. Fh 

febrero  de 1967 la policia  entr6  en  el  campus como resultado  indirecto  de  enfientarnientos callejeros 

debidos  a  la sucesi6n en la gubernatura,  por lo que  la Federaci6n de estudiantes  pide la destitucidn  del 

jefe de la policia; es  escuchada la demanda  de los estudiantes y destituido  este. Pero, no  se  termina la 
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lucha  estudiantil  porque  el objetivo principal  de la misma  era  apoyar la lucha politica de la poblacibn 

que se oponía  a la imposicih de un candidato  del PRI. 

Por d o ,  el 29 de marzo inician  una  huelga  general  en  demanda  de la desaparici6n de los 

poderes  en  el  Estado. Los dirigentes  estudiantiles  logran  entrevistarse  con  el  presidente Maz Ordaz, 

quien los reprende por sus  actividades. 

La huelga  se  prolonga y surgen  nuevos  estallidos  de  violencia, en  donde  intervienen sectores 

populares. El ej4rcito ocupa la universidad  para  terminar con el  conflicto. Parece que, al Gobierno 

ante la presi6n  generada por el apoyo popular, s610 le queda  como h i c a  salida, la represibn y la 

ocupacibn de universidades, como formas de  indicar  quien  tiene  el  control. 

Ese mismo &o se present6 la mis importante y hita lucha de c d c t e r  nacional,  antes de 

1968: la huelga  nacional de  apoyo  a los estudiantes  de la Escuela Superior de  Agricultura "Hermanos 

Escobar" de  Ciudad  JuSrez,  Chihuahua. Se pedia  la  federaci6n de la escuela 

Los estudiantes reciben inesperadamente apoyos en solidaridad con su demanda. Del 8 de 

mayo al 15 de julio, la huelga  nacional  incorpora  a  setenta mil estudiantes  de  todo  el  pais. Un caso 

especial f ie  el  del IPN, en  donde despds de once &os de paz  interior, se declar6  una  huelga  general. 

Otro elemento  importante es la creaci6n del Consejo Nacional de  Huelga y Solidaridad,  que  coordin6 

la lucha y fue  el  antecedente  inmediato  del Consejo Nacional de  Huelga  (CNH),  coordinador  del 

movimiento  estudiantil  de 1968. 

Debido  a la fuerza  del  movimiento  no interrino el ejhcito y finalmente  las  autoridades 

accedieron  a la petici6n  estudiantil,  crehndose  una  nueva  escuela  de  agricultura  adscrita a la 

Universidad  de  Chihuahua. 

Esto signific6 un  triunfo dentro de la  larga  cadena de fracasos de los estudiantes, logrado por 

el  apoyo de diversas  escuelas  del  pais. Pero, este conficto s610 represent6  una  demanda  propiamente 



estudiantil y no atentaba contra el  orden social, no  implicaba transformaciones en  el Gobierno. Existe 

una  gran  diferencia  con  el  movimiento  estudiantil  de 1%8, a este el  Gobierno  le critica precisamente 

no estar fundado en  demandas acadtmicas; porque tenia otros objetivos, buscaba una  reestructuracidn 

de las relaciones Gobierno - Pueblo. 

Ahora que ya conocemos las luchas  estudiantiles  de los d o s  sesenta y sus  principales 

características, surge  una  pregunta, ¿Por que los estudiantes  modifican las demandas y caractdsticas 

de tstas?. Para explicar  el  cambio  en los jbvenes, es necesario tambih considerar  algunos  elementos 

estructurales del pais que inciden en la creaci6n de situaciones que  determinan  el proceso de 

resocialitacidn de los jdvenes y una  nueva  forma de participaci6n política estudiantil. 

I. m. CONTEXTO SOCIOPOLITICO 

En los aflos sesenta el pais se había transformado, se observaban los resultados de la 

acelerada  bhsqueda  de  desarrollo  econdmico. Existían ffibricas concentradas en  algunas  ciudades  que 

favorecían la migaci6n, y precisamente en t s t a s  se acenthan los cambios sociales. 

Principalmente  el Distrito Federal (D.F.) va  transformhdose,  crece  geogdficamente al 

poblarse hasta los límites de los caminos a Pachuca y Puebla; se  construyen  grandes edificios; las 

empresas  transnacionales instalan centros comerciales; se  inicia  rhpidamcnte la  constmcci6n de 

condominios  para  poder  albergar a la  poblaci6n en constante crecimiento y en  general obras pfiblicas. 

Se realiza  una  urbanizacidn ca6tica. <<Durante d o s ,  Mtxico no í%e sino la ciudad  de  la  piqueta y de 

los baches, las desviaciones y los embotellamientos:  “Disculpe  usted  las  molestias que  le ocasiona esta 

obra”, etcdtera. Todo era construccibn, progreso, bienestar.>> (Poniatowska, 1991,39 - 40). 
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Pero, qud consecuencias traia  el camino hacia la modernizacih. Aunque,  evidentemente 

existía una  estabilidad política en  el país, estaba basada en  el uso desmedido  del  poder. 

Se evitaba la participaci6n social a t r aves  del  corporativismo,  una especie de control total, y 

del populismo,  no se le pemitfa a la poblaci6n "aprender" a organizarse, se evitaban  las 

organizaciones  independientes. La represi6n social habia sido  el costo del propeso; campesinos y 

obreros, que no  se resignaban y buscaban una  participaci6n  en la construcci6n de la sociedad, habian 

luchado  desde  finales  de la decada de los cincuenta y representaban  indicios  del gran descontento 

social que se estaba generando. 

Sin  embargo, la represi6n constante de  que habfan sido objeto  provoc6 finalmente  la 

disminucibn  de su participacibn. Decae el  papel de los campesinos y los obreros en la vida politica del 

país y se inicia la participaci6n  estudiantil,  influída  ideol6gicamente  por los movimientos de los d o s  

cincuenta. 

Ahora bien, la participaci6n de los estudiantes  tiene  diversos factores de explicacibn, que 

pueden ubicarse, se@ Gilbert0 Guevara (1978) como sigue: 

1) La socializacidn y proletarizaci6n  del trabajo intelectual. 

2) La crisis  de los aparatos formadores de cuadros profesionales en  el pals, aspecto par&ulat 

de la crisis general  de  la educaci6n mexicana. 

3) La crisis de valores que la sociedad mexicana obsexva  sobretodo  en el medio urbano 

transformado  por  el crecimiento industrial, y que toca de manera fundamental a la juventud. 

Al empezar a decaer la estabilidad  poKtica  sostemda por un  sistema de masas y una economia 

capitalista,  que habían contriiuido al desarrollo del pafs  se  genera tambidn  una  crisis social que se 

expresarfa en 1968. 
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Aunque  en  realidad  la  situaci6n  del  pais no respaldaba  el  “milagro econ6mico” mexicano”, 

imagen  promovida hacia el  exterior,  basta  mencionar  algunos  datos  para darnos cuenta de la 

problemhtica: 

“Mils de  un  millcin  de personas  que s610 hablan  dialectos  indígenas;  alrededor 
de 2 millones  de  campesinos sin tierra; mis de 3 d o n e s  de d o s  de 6 a 14 d o s  que 
no  reciben  ninguna  educacíbn; 4.6 millones  de  trabajadores  que  entre 1948 y 1957, 
pretendieron  internarse  ilegalmente  en Estados Unidos; cerca de 5 millones  de 
mexicanos que andan descalzos, y aproximadamente 12.7 que  en  general no usan 
zapatos; mhs de 5 millones de f d a s  cuyo  ingreso  mensual es inferior  a rnil pesos; 
alrededor  de 4.3 millones de viviendas y 24 millones  de  personas  que  en  ellas  viven, 
que carecen del  servicio  de  agua;  m8s de 8 d o n e s  que no comen came,  pescado, 
leche o huevos; y mhs  de 10 milones que  no  comen  pan; casi 10 millones de 
trabajadores  no  agremiados; cerca de 11 d o n e s  de analfabetos.” (Aguilar, cit. por 
Carribn, u., 1969, p.23) 

Ad, fiente al  desarrollo  industrial  alcanzado  en  el país tambih se  encuentran  problemas 

sociales  reveladores de  una  situacicin  antagcinica  que trastoca a la sociedad y en  particular  a los 

estudiantes. 

A) LA CRISIS EN LOS SECTORES INTELECTUALES 

El progreso econ6mic0, junto con  el proceso de urbanizaci6n  tuvieron consecuencias en  la 

estructura  social  del  pais. Se crea una  burguesfa  industrial y se incrementa la clase  media  como 

respuesta  a la ampliad611 de las h c i o n e s  econcimicas y administrativas  del  Gobierno, y la demanda 

de profesionistas  en los  sectores públicos. 

Esta nueva clase media este  fonnada  por los trabajadores de la clase media  tradicional 

eequefios comerciantes, agricultores,  productores y profesionistas)  que  ahora con la  educaci6n 

superior se incorporan al sector de empleados  públicos, y por  el sector privilegiado  de los obreros de 

las  empresas  públicas y privadas.  (Cuevas, 1984) 
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Los profesionistas  liberales se convierten  en  asalariados, provochdose la "proletarizacibn  del 

trabajo intelectual". Los profesionistas egesados de la UNAM empiezan  a tener problemas  al  irse 

agotando el mercado de trabajo y limita sus expectativas,  teniendo  que  incorporarse  a  instituciones 

del  Gobierno o consorcios privados. La obtenci6n de  un titulo profesional deja de representar  prestigio 

phblico,  una  condici6n econ6mica favorable y en  general un mejor estatus  social.  Ante esta situaci6n 

la clase media se ve afectada en  sus  expectativas de movilidad social  presentindose ademas  una  crisis 

interna de los profesionistas, al integrarse  en  alguna  institucidn no podían continuar  en  la  practica 

liberal  tradicional. 

Ademas, la clase  media  exige un espacio  para  su  participacidn  en la vida  polftica del pais, con 

una  actitud critica hacia el  Gobierno. Este nuevo sector era quien  podia  apoyar  a los estudiantes. 

B) LA CRISIS EDUCATIVA 

Hasta 1945 existía un modelo de educaci6n  socialista que tenia un compromiso  con  la 

sociedad, pero tste se  modifica  al  insbumentarse  el  plan de  desarrollo  del  pais. La  educaci6n  se 

convierte  en un medio  para  lograr la movilidad social individual y desaparece  el  espiritu de lucha 

colectiva. (Cf Guevara, 1988b) 

El Gobierno  impone un modelo  centralizado y jerarquizado de formacidn  con la U N A M ,  

como  eje del  sistema  de  educacidn  superior. Mismo que,  demostraría  despues su dishcionalidad con 

la forma de divisi6n del trabajo surgida de la índustializacidn dependiente. 

La  crisis  del  modelo  se  presenta  en  la  Universidad  al  convertirse  en  una  universidad de masas: 

"Mientras,  según  nuestros censos, la  poblacidn  pasa  entre 1940 y 1970 de 
aproximadamente 20 millones  a cerca de 50, en la Universidad,  la  poblaci6n escolar 
pasa,  en los mismos &os de 17 O00 a un poco mas  de 150 OOO, y era  de 170 463 en 
1972." (P6rez  Correa, 1974,138) 



La masificaci6n de la universidad  trae  problemas  en la vida academics, deteriorada  de por si 

por los diversos conflictos entre  diferentes grupos ideolbgkos, con la masificacibn  adquiere un nuevo 

obsthculo  para sostener un nivel bptimo de ensefianza y aprendizaje. 

Por otra  parte,  el  estudiante  universitario h e  influido por las  contradicciones del campo 

profesional,  que  le  impedian una postura  crftica  ante  el Gobiemo y al mismo tiempo pertenecer a  esta 

estructura. 

Erdsdan dos  vertientes  del  problema. Por una  parte la contradiccihn sobre la forma  liberal o 

asalariada  del trabajo profesional y por  otra,  el hecho de  que los contenidos  de la formaci6n 

universitaria no coordinaban con el trabajo profesional  al  que se enfrentaba  el  egresado y los sistemas 

de  enseftanza  se  convertían  en  obsoletos  con la masificacibn. 

Al mismo  tiempo, las relaciones  entre la Universidad y el  Gobierno,  se  vieron  deterioradas al 

disminuir el  presupuesto  asignado  a la educacidn  superior,  aunque  aumentaba la matricula. 

“Al acumularse la demanda  educativa  principalmente en la UNAM en  el 
curso  de  una dCcada  (aglutina en 1966 a 77 mil estudiantes  frente  a 40 mil en 1957), 
no  ocurre  el  aumento  correspondiente  en  el  presupuesto  que  le  asigna  el Estado: en  el 
lapso de 1959 - 64 (sexenio de Ldpez  Mateos), el subsidio  a la UNAM se incrementa 
en 21.4% anual, y en los primeros &os del  sexenio  diazordacista (1%5 - 67) alcanza 
una tasa de 6.6% anual. Respecto a  las  universidades  de  provincia y otros institutos 
de ensefianza  superior, los subsidios  concedidos  por  el  gobierno  federal en los 
periodos  referidos h e  de 28.5% y de 3.9% mal respectivamente.” (Cuevas, 1984, 
44) 

Al no herementarse  los  recursos  econbmicos proporcionalmente al crecimiento de la 

poblacibn escolar se  detenia  indirectamente  el  crecimiento de la matrícula  universitaria,  lo  cual 

constituia un obsticulo en  las  aspiraciones de  movilidad social de la poblacihn.  Con la masificacih se 

encontraban  en la Universidad  estudiantes de la clase  media y parte  de  la baja que  aspiraban  elevar  su 

estatus social, situacibn real hasta los &os sesenta. 
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"En 1966 los estudiantes  de la UNAM se originaban en los siguientes  grupos 
ocupacionales:  empleados, 37%; comerciantes, 1996; profesionistas, 16%; obreros, 
15%; campesinos, 3%, agricultores  capitalistas, 3%. industriales, 2%; militares, 1%; 
etc." (Wences, &.por haz, 1972, p.17) 

Aún con la masificaci6n, la universidad  no  lograba  captar  a  todos los j6venes que  deseaban 

ingesar y ello provocaba el  descontento  en  quidnes  no  eran aceptados, acumulado al de quihes se 

encontraban  dentro del sistema  universitario y vefan  sus  deficiencias y contradicciones. 

C) LA CRISIS DE VALORES 

Conjuntamente con la  industrializacidn  del pais, encontramos un cambio  en los "valores 

sociales",  debido  fimdamentalmente  al proceso de  migracidn  campo-ciudad. Las familias  campesinas 

al  llegar  a la ciudad  "aprenden",  a travts de  sus  diversas interacciones, ahora  con mis diversos  grupos 

sociales. 

Es precisamente,  en los  j6venes en donde  se obsewa un proceso de  resocializacidn m& 

din8mico. Reciben informacidn  de la escuela, en  el trabajo, con los amigos y en general  de  una 

sociedad  en  constante cambio, que los  hace generar  otros  valores  sociales  diferentes  a los aprendidos 

en la familia y ademhs  dentro  de un ambiente  rural. 

Al asimilar los j 6 n e s  otros  valores en el  medio  extrafamiliar  se provoca un choque  padres- 

hijos y se va formando  una  nueva  generacidn. Este choque  entre  generaciones  tiene  lugar  en  todos  las 

capas de la sociedad,  porque la juventud  demanda  nuevas  formas  de expresih social. 

Por otra  parte,  debe  mencionarse a los j6venes que  negaban  a  la  ciudad solos, para  estudiar y 

quihes en ocasiones debían trabajar y quedarse  a ejercer su profesibn: 

"( ...) estudiar  una carrera, (...) exigia  el  abandono -casi siempre  definitivo- 
de  su  pueblo  natal ya que los servicios  educativos de mayor prestigio (...) quedaban 
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concentrados  en la capital de la República al  igual  que las fuentes laborales m6s 
remunerativas.” (Robles, 1990,192) 

Ad pues, los j6venes de la dtcada de los sesenta eran  resultado de  grandes transformaciones 

sociales que los hacía criticos hacia lo tradicional y buscaban  nuevos valores, expresiones,  ante  una 

“nueva  sociedad”. 

En cambio los adultos habian mteriorizado una ideologia  transmitida  por  el grupo  en  el poder 

y sobre la cual ni siquiera podan opinar. Al respecto Mugny (1B1) a h a  que, a los  j6venes “su 

inserci6n social los hace mis sensibles a ciertos cambios sociales, que a los adultos cuya prolongada 

inserci6n social al sistema los ha vuelto mis estiticos en su evolucibn, los ha hecho mis integrados”. 

En esta perspectiva la  Universidad  representa un lugar adecuado  para  que los j6venes se 

expresen y conozcan diversas  ideologías, brindhdoles alternativas en la b6squeda de participacidn y 

nuevas formas de vida. Aunque debe reconocerse que, no todos los j6venes tenían acceso a la 

Universidad y tampoco ts ta  respondía  satisfactoriamente a quihes ingresaban, por los motivos ya 

mencionados. 

I. IV. LAS ORIENTACIONES POLfTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

La vida acadhica universitaria  apoyada en la libertad de  c&tedra y la autonomia, p d t i 6  

dentro  la  Universidad  el milisis de los problemas nacionales y la existencia de diversas  corrientes 

ideol6gica.s. 

En este sentido un papel  relevante lo tuvieron las diversas  posiciones de izquierda  que con sus 

luchas  internas  permitieron la politizacibn de los estudiantes. Sobre este punto se debe s&alar que, 

lamentablemente  no todos los estudiantes tenían una postura politica, eran s610 pequeflos grupos. La 
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mayoría de los estudiantes  estaban  preocupados hicamente en obtener un tftulo para  ingresar al 

mercado de trabajo y mejorar su  nivel  de  vida y status social. 

“No &amos los hicos .  Compardamos los espacios  universitarios  con otra 
generacidn  paralela a la nuestra, que si veía  la  tele y a la que le gustaban los mariachis 
(...) leian libros por obligad611 y destino,  pensaban que la carrera era s610 un salto 
hacia el  empleo,  pero  comenzaban a dudar de la  eficacia dcl  brinco en  una sociedad 
en que habían mfs suicidas  que  paraceidas. Una sociedad cuyas puertas se les 
cerraban.” (Taibo IT, 1991,23) 

En esos d o s  la obtenci6n de un titulo aseguraba un mejor nivel  de vida, es por  ello  que 

posteriormente al verse afectados en este  punto los estudiantes  tienen un argumento mis en contra del 

Gobierno. 

Sin embargo,  no sdlo  la  situaci6n  acaddmica fie la creadora de la posterior radicalizacidn 

estudiantil  porque ciertos acontecimientos nacionales y extranjeros tambidn influyeron. 

Tenemos asf que, entre los fendmenos  que  influyeron  se  encuentran  primeramente  la 

insurgencia de los &os 1958 y 1959 en  el pais. Y de  orden externo, la critica al  stalinismo  iniciada  por 

Jruschov en  el X X  Congreso del PCUS, el conflicto sino-sovi&ico, la guerra  de Vietnam,  pero 

fundamentalmente  el triunfo de  la revoluci6n  cubana influy6 ideol6gicamente en los estudiantes  de los 

&os sesenta. Este conjunto de acontecimientos favorecieron la creaci6n de dos  grandes comentes 

ideol6gicas presentes en la UNAM: la corriente  democrhtica y la  corriente  revolucionaria. 

A) LA CORRIENTE DEMOmTICA 

El cambio  del  comunismo  en la Uni6n Sovittica, repercute tambih en  el Partido Comunista 

Mexicano o ,  quien inicia su  reorganizaci6n y con  ella la “reconstruccidn” del  movimiento 

estudiantil  que habia decaído desde 1956 con  la invasi6n del EN. 
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Ad, en 1963 se crea en Morelia, la Central Nacional de Estudiantes Democrhticos (CNED), 

con mspiracibn  comunista (Cf. Cuevas, 1984). La CNED en un principio  agrupa  distintas comentes 

ideoldgicas y considera la posibilidad  de  negar  a ser la "coordinadora  del  estudiantado  mexicano". 

Pero,  poco a poco desaparecen  las diversas comentes ideol6gicas y s610 quedan los 

comunistas,  por lo que  en 1966 la organizaci6n se  conoce en el medio  estudiantil como el  "Frente 

Amplio de la Juventud  Comunista". 

En los d o s  sesenta la CNED representaba un proyecto politico  estudiantil  ambicioso, 

contribuy6  a  la creaci6n de federaciones  estudiantiles  independientes  e  incluso  algunas  luchas  que se 

desarrollaron en provincia  encontraron su orientaci6n politics en tsta organizaci6n. Sin embargo, en 

1966 la CNED empieza  a  declinar  debido  principalmente  a  dos  factores: 

1) La política  sectorial y equivoca  del PCM en  el  interior de la orgmizaci6n, y 

2) La incapacidad de este tipo de organizaci6n  para  captar y orientar  al  movimiento 

metropolitano,  que  desde 1966 irnunpe con gran fuerza. 

Asimismo, la cdda de la CNED se explica  por su fracaso al tratar de conciliar  las  necesidades 

de la  educaci6n  superior  en  la  provincia  con  las de los estudiantes  de  la  capital;  fundamentaba  la 

reconsbuccidn del  movimiento  estudiantil,  tomando  como referente las  luchas por la  educad611 

popular  que  habian  terminado  al ser reprimidos los estudiantes  del  politdcnico en 1956. 

Como en  aquella &poca, buscaban mejores condiciones  materiales  en la educacibn,  lo  cual 

funcionaba  en  provincia  porque lo requeria, pero en cambio  a los estudiantes  del IPN ya no les 

interesaba  este  punto,  porque  habfan  desaparecido  el  internado, los comedores y disminuido  las becas. 

La poblaci6n  estudiantil  que  asístia al IPN era m8s parecida  a la de la UNAM, por Io que al 

incorporarse la UlUAM y el IPN a la insurgencia  estudiantil  en 1966 y 1967 respectivamente, la 

CNED fue  incapaz de tomar la dirigencia. 
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No obstante, tuvo un papel  positivo  porque inici6 una  ”Knea  poKtica  de masas”, útil al 

movimiento  estudiantil y a travts de sus iniciativas se  forjaron muchos  cuadros de estudiantes en 

quitnes se  sintetizaria la experiencia  política de insurgencia  que  precedi6  a 1%8.3 

B) LA CORRTENTE REVOLUCIONARIA 

La “izquierda  revolucionaria”, como la  llama  Gilbert0  Guevara (1988) es  una coniente 

socialista  formada  por  organizaciones  politicas  estudiantiles  con  carhcter  “revolucionario”, no 

democrtitico y con una  tendencia  en  contra  del  Partido  Comunista  Mexicano (PCM), al que juzgaban 

de “revisionista”,  “estalinista”,  “traídor”, etc. 

En ella se agrupaban  estudiantes  surgidos  del  impacto  tanto  del  movimiento fexrocadero de 

1958-59, como del triunfo de la Revoluci6n Cubana. 

La mayoria de sus militantes  habían  pertenecido al PCM, los cuales se reúnen  ante  las 

discrepancias  entre las fúerzas componentes  del  partido. 

Esta nueva  corriente  tiene como fundamentos  ideol6gicos  influencias  del trotskismo, maofsmo 

y del  “foquismo”  guenillero;  formada por grupos  como: La Liga Comunista Espartaco, el Grupo 

Comunista Jntemaciondista, la revista Hora Cero, el  Movimiento  Marxista  Leninista de Mtxico y 

otros. 

~~ ~~ ~~ 

Vease: Pensar el 68, Mexico, 1988, sobre datos biogrdficos de líderes del movimiento estudiantil que 
confirman su experiencia  politica. 
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Se encontraba principalmente  dentro  del  Brea  de  humanidades  en la UNAM, en las  Escuelas y 

Facultades de Filosofia, Ciencias Políticas y Humanidades. Estos grupos, se  autonombraban  como los 

representantes del  pueblo. 

Tenian un  programa  "revolucionario"  en  donde se pedia la participaci6n de los sectores 

populares. Sus discursos no eran dirigidos a todos los estudiantes sino s610 a los "revolucionarios"; a 

quihes buscaran mejorar las  condiciones sociales del país mediante una  "revolucibn" y estuvieran 

dispuestos a comprometerse. Buscaban un cambio total del sistema  social. 

Sin embargo,  el  clima social imperante  no les permitia cumplir sus objetivos, porque  entre 

1960-68 no existieron  movimientos de sectores populares, que favorecieran la participacidn  que 

deseaban. 

Al existir ademis una paz escolar, el discurso izquierdista  resultaba abstracto, doctrinario y la 

poltmiea ideol6gíca se convertia en un fendmeno de "autoconsumo", que los hace susceptibles de 

critica. 

"Todo parece sugerir que el radical s610 pretende  afirmar su  propia  imagen. 
Todos las  proclamas verbales tienden a reforzar una  imagen  ideal  antes  que a 
construir  verdaderas  pautas de acci6n." (Mardnez, s.a., 37) 

Ahora bien, el  movimiento  estudiantil  de 1966 modifica la postura de esta comente, aunque 

no  se  logra  una  experiencia h d a d a  en la organizaci6n, provoca un  cambio en la actitud de los grupos. 

Así, entre 1966 y 1968 los grupos revolucionarios  comienzan a tratar cada vez mis 

frecuentemente problemas nacionales concretos como los de la  reforma universitaria, el asunto  de los 

presos polticos, etc. Sin modificar su discurso, sus programas y sus  formas de  lucha. 

Una iniciativa  en vIsperas de 1968 fue  integrar  una  organizacidn de caricter nacional a la cual 

solo podan pertenecer estudiantes  b'revohcionarios", la Uni6n  Nacional de Estudiantes 

Revolucionarios (UNER), que al igual que la CNED desaparece en d movimiento de 1968. 
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Tenemos entonces que,  existen dos principales  corrientes  ideol6gicas:  la Democr6tica y la 

Revolucionaría, a las  cuales se  les  reconoce  el haber proporcionado  experiencia en actividades 

políticas a los estudiantes, que favoreci6 la organizaci6n  del  Movimiento de 1968. Asimismo debe 

seflalarse que, existian otras agrupaciones  estudiantiles las cuales  no se pueden ubicar en ninguna  de 

las anteriores. 

Así pues, el Movimiento de 1968 tiene características muy  particulares que lo distinguen  de 

los  Movimientos  Estudiantiles de la ddcada  de los sesenta. 

El movimiento íüe a nivel  nacional  como el  de 1%7 y t w o  demandas  no  propiamente 

acadtmicas como las anteriores luchas, pero ademhs representa fimdamentahnente  un  reclamo de 

libertades  democrhticas que  de haber sido  atendidas  por  el  Gobierno  hubieran  significado  cambios 

profundos en el ejercicio del  poder. 

Entonces,  el Movimiento de 1968 es diferente a las luchas  anteriores  no s610 por la  magnitud 

numtrica de  sus participantes sino principalmente  por haber incidido  en la vida politica del pais. Es 

por esto que,  este  movimiento no es solamente  una lucha estudiantil m& y su trascendencia e 

importancia es reconocida por la mayoría de los escritores, intelectuales e investigadores, dado  que 

trastoc6 a la  sociedad  mexicana4.  Como lo confirma Jose M. Calder6n Rodriguez (1989), por 

mencionar una de las m-les  opiniones respecto al suceso: 

"El '68 hizo patente  que la sociedad estaba en crisis. Para el  movimiento 
obrero organizado,  para  el  capital,  para las clases medias, para los trabajadores 
agcicolas, el '68 inauguro toda  una &poca de sobresaltos (...) que atin no termina." 
0.4) 

Existen  excepciones, como lo demuestran  las declaraciones de A Corona  del Rosal, quien  ante le 
pregunta ¿Cambio McrXico por el 687, responde: "No por el 68, no. El pais cambio porque  asi  tenia que ser. 
Por el papel de intelectuales y de ec6logos, por ejemplo. Pero de ninguna  manera por el 68 (...l." 

Reyes Razo,  Miguel, "No soy te6rico del 68: yo lo viví: A Corona del Rosal" (Entrevista), en 
Excdsior, 13 de mayo, 1992,28A. 
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Esto nos  conduce  a  interrogamos  sobre  el  carslcter del Movimiento, &e realmente  sblo 

estudiantil?, ¿qui sucedi6 con los otros sectores de la poblacibn? y bpor qui el  Gobierno  llev6  la 

represi6n  a  niveles  extremos?. Es asi como la trascendencia de &te  nos lleva  a reconocerlo como un 

"Movimiento social", si lo tratamos de ubicar  dentro  de un marco  te6rico para su estudio. 
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<< (...) la elecci6n  no  consiste  en  "luchar  por  el  poder o por otra cosa" (1qut?), sino en la 
concepcidn que se  forje  del  poder  por  el cual se lucha. >> 

Amin ,  S&, 1989. 



CAPITULO I1 

PERSPECTIVAS SOCIOL~GICAS Y PSICOSOCIOLOGICAS EN EL 

ESTUDIO DE LOS ACTORES  SOCIALES 

Una vez que se ha esbozado la situaci6n  sociopolitica  del  pais  en  la ddcada  de los sesenta y 

10s antecedentes  del  movimiento  estudiantil, se puede  ahora  iniciar  el anhlisis del  movimiento 

estudiantil de 1968, ubichdolo dentro  de la comple#dad  de un sistema y ambiente social determinado. 

Asimismo reconocerlo  como un actor social capaz de mfluir en  la  dinsmica de la  sociedad. 

Antes de analizar el  movimiento  estudiantil  de 1968, abordaremos  las  principales  orientaciones 

te6ricas en  el  estudio  de los fenómenos colectivos, que nos sexvirh de marco para su estudio. 

II. I. COMPORTAMIENTO  COLECTIVO Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

El comportamiento colectivo  ha llamado  siempre la atenci6n de los estudiosos  de  las  Ciencias 

Sociales y el inicio de la “sociedad de masas” resultado  de  la Revoluci6n Industrial,  increment6 su 

interds. 

El comportamiento colectivo  ha sido  analizado  desde  diversas  perspectivas,  se&  cada tpoca 

y autor  se  le  han  asignado  distintas características y explicaciones. En este  sentido,  se  debe  sefialar que 

en el estudio  del  comportamiento  colectivo  existen  determinaciones  sociales  e  ideol6gjcas. 

Según Paez (1983), las  primeras  explicaciones se encuentran  relacionadas  con 

acontecimientos como el  desarrollo  del  capitalismo  a  finales del siglo X I X  y principios de1 XX, el cual 

provocd la aparici6n de masas  obreras. La presencia de  una presión  social  hacia  la  instauración de la 
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democracia  parlamentaria y la existencia al  mismo  tiempo  de una  ideologla  liberal  relacionada con el 

socialismo mardsta y de una ideologia  conservadora,  ambas  lfneas  asociadas  al  desarrollo de las 

ciencias humanas (Sociología, Historia,  Psicología). 

Inicialmente  en  las  explicaciones de los fendmenos colectivos predomina  la  idea de 

determinantes psicol6gicos individuales. Por una  parte,  entre los primeros  autores de este  paradigma 

se encuentran los de la “Escuela italiana”: Ferri, Sighele, Rossi. Los puntos  esenciales sobre los que se 

sustentan y que  posteriormente  son  retomados  por  la Escuela  francesa son: la tesis de la existencia de 

fendmenos psicosociales de grupos, diferentes de los fendmenos  individuales; el carhcter  extremo del 

comportamiento colectivo; la importancia de la estxuctura  grupal  de  una masa para  comprender  su 

comportamiento colectivo; y la  existencia de  una relaci6n entre  las  formas de organizacidn y los 

movimientos  de  masas (Paez, 1983). 

Por otra parte,  tenemos  la Escuela  francesa, representada  primordialmente por la figura de 

Gustavo Le  Bon y su obra Psicolo5a de  las  multitudes. Al respecto,  hay que sefialar la necesidad de 

conocer las circunstancias  que  acompaflan  el  nacimiento de su obra Oa derrota de Francia en 1870, la 

Comuna  de París y el  descubrimiento y la voga de la hipnosis),  para  comprender  sus  ideas. 

Le  Bon adopta  un  punto  de  vista conservador  matizado de liberalismo y busca una 

explicaci6n  a los desordenes  aparecidos  por la Comuna y al miedo  de  las  multitudes,  en la Psicologia. 

Afirma la  existencia de  una  “alma  de  las  multitudes”  formada  de  pulsiones  elementales, organizada por 

las creencias hertes y sumisa a  las  sugestiones  de un guía, a semejanza de 10 que  sucede  en la 

hipnosis. 

SUS planteamientos  conducen  a un determinism0  a la vez bioldgico y psicoldgico, en  donde la 

idea  de la raza pasa  a  primer  plano  en  las concepciones histdricas, polticas y sociales. 
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En consecuencia, las  ideas de Le  Bon  esth lejos de ser marginales  a  fines  del siglo XIX, su 

defensa de  una dite política y su  hostilidad hacia las masas,  reflejan los sentimientos de la clase 

dominante  sobre la III Reptíblica. Pero a la vez en  el  campo  del  conocimiento  sus  posiciones  son 

inconciliables  con  las de la Universidad  progresista,  paoticulannente con las  presentadas por Durkheim 

y sus  discípulos (Thiec, 1981). 

Sin embargo,  la  obra de Le  Bon ha sido  ampliamente  difimdida y entre sus efectos se 

encuentra  precisamente la  creacih de la Psicologia  Social moderna  en sus dos  variantes:  europea y 

americana.  Asimismo  se  debe reconocer tambidn que,  ha existido  cierta  censura  en  torno al autor  por 

la calidad  ftecuentemente  mediocre de su obra (falta prohdidad en el anslisis de  sus  ejemplos);  por 

la relaci6n que se  ha establecido  entre su  obra y una  ideología fascista y por una  orientacibn  general  en 

tanto  que  intelectuales y universitarios "a  olvidar y denigrar,  tal vez sin r a z h ,  todo lo que,  en  el 

pasado  se  reclamaba de una  cuItura  de  derecha"' . 

Otro punto  importante a considerar  en  torno  a  la  obra de Le  Bon es que, esta enmarcada 

dentro de una situacih conflictiva. En aquella  dpoca  las  explicaciones  irracionalistas  del 

comportamiento  colectivo  no  encontraban  lugar  dentro de  una  tradicidn  intelectual  racionalista  que, 

postulaba  el  comportamiento  humano  como  resultado  de  "elecciones  racionales". 

Recordemos  que, es en la @oca de la "revuelta  contra la razbn", de la ruptura con el 

racionalismo clisico, cuando se desarrollan  sus trabajos, los cuales  tuvieron consecuencias importantes 

en  la  vida  polftica,  por  ejemplo  predomina  el  desprecio de la  democracia (Stemhell, 1978). 

' Moscovici, Serge, ?La Psicología de las rnultitudes en el origen del fascismo" en Poliakov, Leon, Le 
racisme: mvthes et sciences, París, Francia. 
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Uno de los continuadores de la tradici6n de la Psicología  colectiva  francesa  es Joussain. Este 

autor  reafirma  una  visibn racista del  inconsciente y le atriiuye las mismas  caractexísticas  ideolbgicas y 

cognítivas que Le Bon a  las  masas. Su aporte es limitado,  pero merece mencionarse  porque  su trabajo 

marca el pasaje de la Psicología de las multitudes a una  nueva  visidn de su estudio (PaeS 1983). 

Otro trabajo sobre la Psicología de  las  masas es el de De Felice (en Paez, 1983). Al respecto 

Paez (1983) a h a  que, su obra moderniz6 un poco la Psicologia de masas al  centrarse en un tema 

que  apasionaba  a  la  opinidn  ptíblica  occidental  en la tpoca de la guerra  fria:  la  manipulacibn  de  masas 

por medio  de la propaganda. 

Finalmente,  entre los autores de la Escuela  francesa de Psicologia  colectiva, Paw (1983) 

menciona  a  Reiwald. Este autor  se aleja de la  simple  reduccidn de fendmenos de masas atribuidos  a  la 

psicopatología y se centra en la potencialidad  autoritaria  existente en todo  sistema. 

Otra  orientacidn  importante  en  el  estudio  del  comportamiento  colectivo se encuentra  en los 

trabajos de  Wundt, lo que  se ha denominado "Psicología de los pueblos", su V6lkerpsychologie  que 

public6  entre 1900 y 1920. Se@ Fan (1988), Wundt crey6 que  era  posible dar una versi6n sobre  la 

evolucih de la mente  del  hombre de la misma forma  en  que  Darwin habia dado  una  versibn  de la 

evoluci6n  del  cuerpo  humano. Así, en  la  Volkerpsychologie se preocupa por la interpretacidn  de los 

productos de la experiencia colectiva (mitos,  religiones,  magia, etc.), se centra en el estudio  de 

fentlmenos de  identidad social, en el  espíritu  colectivo:  el Yolkgeist". 

Entre los cientificos sociales  que  estuvieron  fbertemente  influidos por Wundt  se  encuentran: 

Durkheim, G. H. Mead, Malinowski y Boas, entre  otros. 

Con Wundt finaliza  nuestra breve exposicidn de  algunas  de las  primeras  aproximaciones  en  el 

estudio  de los  fen6menos colectivos. A travds de dsta se  puede reconoce que, en  el inicio de]  estudio 
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del  comportamiento colectivo predomina la idea  del cacicter irracional,  patol6gico y emocional de las 

masas. 

Sin embargo,  conforme  avanza el anslisis  de los fendmenos  colectivos se crean otras  tesis  que 

sostienen  la  existencia de  grupos  organizados  en  torno a un objetivo c o m b ,  capaces de incidw en la 

sociedad. 

Asi tenemos  que, si bien los fendmenos  colectivos e m  relacionados con expresiones de 

alegría,  exaltación, phico o agresividad  tambidn se presentan acciones colectivas  que  buscan  cambios 

en la realidad  social, los cuales se transforman en "Movimientos  Sociales": 

"( ...) un MS (Movimiento  social)  es  una  accidn colectiva persistente  -una 
serie de C. C (Comportamiento  colectivo),  de formas de  organizacidn y de  ideologia 
orientada hacia un cambio social y su  punto  de  partida  es  una  serie  de conflictos 
sociales." (Paez, 1983,271) 

Ad pues,  conforme se  incrementa  el  estudio  de los fendmenos  colectivos  surgen  nuevas 

explicaciones y con ello los "Movimientos  sociales". 

La nocidn  de  movimiento  social al igual  que  la  de  comportamiento colectivo tiene  diversas 

concepciones dependiendo  de  las caracteristicas y el contexto r e f ~ d o  para su anhlisis. Es por  esto 

que, existen  diversas teorías explicativas de los fendmenos colectivos, mismas  que  son  analizadas y 

recopiladas por Paez (1983). (Tabla No. 1) 

El autor  ordena la presentacidn  de  las teorías psicosocioiógicas  explicativas contemporheas 

de comportamiento colectivo (C.  C) y movimientos  sociales (M. S) se&: 

a) La fecha de  aparicidn. 

b) La posicibn en relación a paradigmas hist6ricos opuestos:  la  teorfa  de la sociedad de masas 

y la psicologia de  multitudes,  de  una  parte y la teoria de la sociedad de clases  por otra. 
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La primera  acentúa los factores ideol6gicos y motivacionales que provocan comportamiento 

colectivo y movimientos sociales, es decir el carácter irracional de la psicología de los actores de 

comportamiento colectivo y las masas inorghicas como base de un movimiento  social. 

La segunda enfatiza los factores socioecondmicos y la toma de conciencia racional de 

intereses colectivos. Postula  la importancia de la organizaci6n  para  la  emergencia de un movimiento 

social. 

El cuadro  nos  permite conocer la  variedad  de enfoques te6ricos respecto al  comportamiento 

colectivo y de los movimientos sociales, pero no probdizaremos en este punto  porque  nuestro 

objetivo es rescatar los principales  elementos presentes en las teorias explicativas de los movimientos 

sociales y tener una visi6n general sobre la definición de este complejo objeto de estudio, sin pretender 

realizar un anidisis  exhaustivo. Para lo cual es  mejor realizar una revisi6n de algunos de  los trabajos 

recientes, en  donde se  encuentran los bdamentos te6ricos que sustentan  el  estudio de los 

Movimientos sociales. 
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TABLA No. 1 

nS0-S EXPLICATIVAS DE C.  C. Y M. S' 

I 
PSCOLOGfA DE LAS MUL"UDES Y DE 

LASOCIEDAD DE MASAS 

I 
I D E O L O ~ A Y  M. S 

young (1933 
C anml (1941) 
Hooper o959 
Wilson (l973 

SOCIOLOGfA  FUNCIONALISTA  DE  C.C. Y 
M.S 

Smelser (1962) 

POSCIdN mIA 

DIALfCnCA DE  LA  CONSCIPNCIA DE 
CLASE: 

Wright Mills (1951) et al. 

NORMAEMERGEME: 

E C O L O ~ ~ A  Y c. c: 

Milgram y To& (1969) 

Pam, Darío, 1993, Tomo 11, p.p .2-3. 
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SOCIEDAD  DE CLASZS SOCLALES, 
COMLICFOS SOCIALES Y RECURSOS 

PARA LA MOVILIZACI~N 

Dollar y Miller (1941) 
Bmdm (1%3,197@ 
Wheeler (1966) 

LdGICA ECONdMICA: 

Oslon (1963 

TEOHASDE JUEGOS 

Brown 0965) 

RECURSOS PARA LA MOMLIZACI~N Y 
CONFLICWS SOCIALES: 

Oberschall (19n 
Tilly (1975.19m 

PsCOLOGfA SOCIAL DEL CONFLICTO 
mGRw.4L: 



II. II. ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

LOS trabajos de investigacibn  sobre  Movimientos Sociales realizados  en  Mdxico  se  sustentan 

fkecuentemente  en  la teoria touraineana,  por lo cual  se  considera  necesario  primeramente conocer 

tsb. Así, en este  apartado se abordaran los principales  planteamientos de Touraine  en relaci6n  con el 

estudio  de los movimientos  sociales  para reconocer los elementos  que se encuentran  en  las  otras 

investigaciones. 

Alain Touraine (1987) indica "Un movimiento  social  es  una acci6n conflictiva  mediante  la 

cual se transforman  las  orientaciones  culturales y un campo  de  histosicidad en formas de organizaci6n 

social, definidas  a  la vet por nomas culturales  generales y por relaciones de dominaci6n  social". 

Respecto a  la  definicidn  el  autor  explica  inicialmente  que en  ella se  encuentra  presente un 

"mdtodo  general  de  an&lisís  de la vida social", a  partir  del  cual se construye. 

La obra de Touraine  esth  fimdamentada  en  una  visi6n  de los movimientos sociales  como 

agentes  de  "conflictos  estructurales"  en un sistema  social. En donde  las  nociones de "accih, orden, 

crisis y cambio",  revelan su importancia  en la diniúnica  social. 

Los movimientos  sociales como  actores s610 pueden  definirse  a  partir  de  la noci6n de acci6n 

social, analizada  siempre  en  funci6n de relaciones  sociales  desiguales.  Ahora  bien,  las  relaciones 

sociales  que se establecen  en un sistema  social  pueden  en  determinado  momento  construir un orden 

social, pero Cste siempre  es  susceptible  de  entrar  en  crisis. 

Así, cuando la estabilidad  del  orden  se  opone  a los "cambios",  que s610 son  posibles  a travds 

de la acci6n social, se provoca una  situaci6n de "crisis".  Aquf,  el  autor  se  interroga, c6mo introducir  la 

noci6n de la  intervenci6n de los movimientos sociales, como agentes  del cambio. Parece dificil  ubicar 
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una  sociologia de los "movímientos  sociales"  dentro  del k e a  del  "orden"  por la posici6n tan opuesta en 

las  dos  orientaciones  intelectuales. Por una  parte,  existen los funcionalistas y por otra, un conjunto de 

modelos  culturales  que  Touraine  llama  historicidad. (CE Win, 1986) 

En las  Ciencias Sociales han  predominado  un conjunto de reflexiones  que  sostienen la idea de 

una  sociedad  controlada y vigilada  cada vez mis estrechamente  en  donde la vida  social  queda 

reducida  a un sistema de  "dominaci6n  no  compartida". Exchryhdose toda  posibilidad de "movimiento 

social". 

Sin embargo,  no  puede  negarse  que en toda  sociedad "el  orden  no  reina  nunca de manera 

absoluta. Se habla de control  ideol6gico, de mmipulaci6n, de alineacidn,  pero lo que  ante  todo existe, 

en  realidad,  es  la represih fisica, la violencia y la  revuelta (...) detris de la  apariencia  del  orden 

sobreviven  siempre  relaciones  sociales de dominacibn y protesta"  (Touraine, 1987,103-104). 

S610 si se reconoce que,  en  determinado  momento un sistema social puede  entrar  en  "crisis" 

se  capta la nocicin  de  "movimiento  social", la cual es anulada  en los planteamientos  referidos 

únicamente  al  "orden  social", como son los funcionalistas. 

Según  el  autor,  cuando  se analiza una  sociedad y se  trata de determinar la naturaleza  de  las 

fuerzas  sociales capaces de transformarla,  las  nociones de  historicidad y de movimientos  sociales  son 

imprescindibles. For eso, la teoria touraineana de los movimientos sociales, según lo explica Ricardo 

Pozas (1989), tiene como supuesto  tecirico  el hcionamiento de  una sociedad  en tres niveles y utiliza 

dos  categorias. 

Los tres niveles de una  sociedad  son:  el  de su produccicin,  su  adaptacicin y su organizacih, 

10s cuales se determinan  unos  a otros. Las dos  categorias  son: la categoria de Sistema de Acci6n 

Hist6rica y la  categoria de Historicidad.  AdemLs, Alain Touraine (1978) ha elaborado un m&odo para 
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estudiar 10s movimientos  sociales: la mtervenci6n sociol6gica y define  un  "movimiento social" por tres 

principios: 

1. De identidad, al definirse  el actor  social a sí mismo. 

2. De oposici6n, que s i ~ a  al  adversario  del actor y el  tipo de  relacicin  que se establece  con 41 

{de  oposici6n). 

3. De totalidad,  que  es  el  sistema de  accicin histbrico del  que los adversarios  se  disputan  el 

dominio. 

Finalmente,  se  puede  mencionar  que, Alain Touraine (1978b) para  el  estudio de los 

"movimientos  sociales"  en Amtrica  Latina, en donde  existen  sociedades h d a d a s  en  un  desarrollo 

dependiente,  propone tres principios de  anhlisis:  movilidad social, relaciones de clases, y nacionalismo. 

A partir de estos principios  describe  tipos  de  movimientos  sociales: 

- La revuelta  popular. 

- Los movimientos  nacionales  populares. 

- Los movimientos de frente  popular. 

Asimismo, Melucci  (1991) al  igual  que Touraine  defme un "Movimiento  social"  por  tres 

dimensiones: 

1.  Solidaridad. Se refiere a  la  capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y de ser 

reconocidos  como parte de  una  unidad  social. 

2. Presencia del  conflicto.  Supone la existencia de  una  situaci6n  en la cual  dos  adversarios  se 

encuentran  en  oposicicin  sobre un objeto común,  en un campo  disputado por ambos. 

3. Ruptura de los lfmites de compatiiilidad de  un sistema  social. 
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S610 la presencia de estos tres tipos de  dimensiones andticas nos permite,  desde la 

perspectiva de Melucci, definir  un  fendmeno social  como "Movimiento  social". 

Para el  autor un elemento  importante  en la construcci6n de un "actor colectivo", es su 

capacidad  de d e m e  a sí mismo y a  su  campo accih. La definicidn  que se construye un "actor 

colectivo"  es  resultado de la interaccidn,  negociaci6n  u  oposicidn  a  otros. 

En este proceso intervienen tres orientaciones:  las  relacionadas con los fines de la  accidn, los 

medios y el  ambiente. 

Resumiendo, un "movimiento social" debe ser  capaz de  interpretar factores de tipo coyuntural 

que  faciliten  su  accidn,  es  decir, capaz de  definir  su  situaci6n  para  interactuar y negociar. Ad pues, la 

"acci6n colectiva"  no  se  reduce  a  la  patologla  social o al  comportamiento agegativo, tambidn 

desempefia un papel  creativo  en la sociedad contemporhea. 

Ahora  bien,  una vez que se  conocen los planteamientos tebricos de Touraine que  son 

frecuentemente  el eje en  el trabajo de investigadores de movimientos sociales en Mdxico,  podemos 

conocer algunas  interrogantes,  resultado  del  estudio  de  movimientos  sociales concretos, con el 

objetivo de rescatar los elementos  tedricos  utilizados  en  el andisis de los mismos. 

II. IT. I. LOS PROBLEMAS DE DEFINICIoN 

Veamos  primeramente,  otras  definiciones sobre "Movimiento  social": 

"Consideramos los movimientos sociales  como una  dinsmica  que  se  genera 
en la sociedad  civil, la cual  se  orienta  intencionalmente  a la defensa de intereses 
específicos.  Su accidn  se dirige a  cuestionar de manera  fragmentaria o absoluta  las 
estructuras de  dominacidn  prevalecientes y su voluntad  impUcita es transformar 
parcial o totalmente  las  condiciones del crecimiento  social."  (Landinelli,  cit.por 
Camacho, 1985, p. 3) 
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"Un  movimiento social es  una  organizacidn  netamente  estructurada  e 
identificable que tiene por  objetivo explicit0  agrupar  a  unos  miembros  con  miras  a  la 
defensa o a la promoci6n de ciertos objetivos  precisos, de connotaci6n generalmente 
social." (Rocher, &.por Seoane, et.., 1988,  p.199) 

Estas definiciones  proporcionan  elementos  para  analizar los "movimientos  sociales",  que  en 

conjunto  nos permiten tener una  visidn  de la complejidad de tste objeto de  estudio. 

La definiciiin te6rico-metodol6gíca de los "movimientos  sociales"  es un punto  clave en la 

investigacibn y actualmente ademis de retomar  autores clisicos existen esherzos de investigadores en 

Mtxico, por  realizar ya no  tan s610 trabajos descriptivos, se trata de rescatar el  aspecto  dinamico  del 

movimiento en  donde  queda  demostrada la complejidad de tste objeto de  estudio (Cf Muro y Canto, 

1991). 

Es asi como existen un conjunto de elementos  para  definir un "movimiento  social",  como los 

siguientes: 

- Fendmeno de acci6n  colectiva, relativamente  permanente. 

- Constnryen espacios propios. 

- Elaboran un proyecto en h c i 6 n  de  sus actores  espedficos. 

- Sus proyectos tienden  a  transgredir la normatividad,  interpelan  el  orden  establecido. 

- Pueden  aparecer  con un planteamiento  antiestatal. 

- Demandas  ligadas  a  la  vida  cotidiana. 

- Suelen  presentar  formas  organizativas  bastante  simples. 

- Presencia de  solidaridades  fuertes  que  cohesionan. 

En base a estos elementos tambitn se interrogan  sobre  algunos  problemas te6ricos: 

- Aparece  una  "situaci6n  de  conflicto" y se preguntan  @mo  definirla?. 



- LCdmo se  forma la identidad  grupal?,  que  tiene  tambidn  implícita  la  defmicidn  del 

adversario. 

- Distincidn  entre  las  demandas y sus  formas de expresidn; los autores  sostienen  que  existe 

una  diferencia  entre  lo social y lo político. 

- La conciencia de las  tensiones  en  que  participan los actores  definen  sus  formas de 

movilizacidn y su  proyecto. Debe existir,  en estos una  defmicidn  alternativa  de la realidad. 

- Respecto a  la  diniirrica de los movimientos sociales, Atienden a  la  integracidn o a  la  ruptura? 

(Muro y canto, 1991). 

Estas reflexiones  esbozan los principales  problemas  a los que  se  enfrentan los investigadores 

para  pasar del  campo  de la  descripcidn  al  descubrimiento de la "significacidn  de los movimientos 

sociales  en  el  desarrollo de la sociedad  mexicana". 

Por otra  parte, Ledn y M a d n  (1!B4)2, sostienen  que  su  mvestigacidn  a  diferencia de otras 

que  parten sdlo de las  mediaciones  estatales o restringen  el minQsis de los "movimientos  sociales" a 

una mera "accidn  social",  intenta  indagar y dilucidar  el carácter rodal y política de estas 

mediaciones.  Afirman  que los "movimientos  sociales", son "instrumentos de mediacidn de los poderes 

actuales y de los emergentes". 

Los autores  consideran que, para  el  anslisis de la dinfunica  de los actores sociales  en  la 

sociedad  mexicana  no basta considerar  las crecientes dificultades de la  crisis  econdmica  interna  e 

Le6n Samuel y Marven Ignacio, "Movimientos en Mexico (1968-1988). Panorama  General y 
Perspectivas" en Estudios Políticos, Vo1.3, Núm.2, abril-junio, 1984, p.p 5-18; publicado tambih en 
Camacho,  Daniel y P.afael Menjívar (Coord.), Movimientos sociales en Amkrica  Latina, Siglo X X I .  
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internacional y el proceso de cuestionamiento  a la legitimidad  del Estado que se dio con el  movimiento 

estudiantil de 1968. 

Tampoco  basta  con examinar los  proyectos  econ6micos y políticos  del Estado; para  explicar 

la d inmca  de los actores  sociales debe tenerse en  cuenta  que  la transformaci6n de la sociedad se 

origina  no s610  en la crisis econ6mica y en los proyectos de apertura  democrhtica o reforma política 

impulsados  por  el Estado, sino principalmente  “en los logros y frustraciones  acumuladas  a  lo  largo de 

varias dtcadas de desarrollo de la sociedad y que  tienen  expresiones concretas en los  actores sociales, 

en su memoria  histdrica  política y en s u s  movimientos.” 

Se observa  en  este trabajo el  Cnfasis  en la  dimensidn politics. Planteamiento fhdamental en 

las  propuestas te6ricas  sobre movimientos  sociales. 

Hasta  el  momento  se ha esbozado  el trabajo de soci6logos, ahora veamos uno  de los te6ricos 

contemporhneos  de los “movimientos sociales” en  la Psicologia Política: Julio Seoane. 

La conceptualizaci6n de Julio Seoane y colaboradores (1988), se refiere a  las características 

que  debe tener un  “movimiento  social”: 

- Poseer un conjunto de creencias y acciones orientadas  al  cambio social, que  lleva  implícita 

la noci6n de  “conflicto”. 

- Tener una  estrategia de los medios necesarios para l o p  sus  objetivos. 

- Una determinada  ideologia  del  tipo  del  orden  social  que  desean  conseguir  (Ideología en  el 

sentido  de “concepci6n general y abstracta” del mundo  social). 

- Un  carhcter  “reivindicativo”  al  oponerse  a  un  determinado  sistema de intereses, creencias y 

vdores d defender su “visi6n  del  mundo social” (Principio de Totalidad de Touraine). 
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- Deben definir su identidad,  proclamar  a  qui&  representan y qut  intereses persigue,  para ser 

socialmente  identificable. (Pnncipio de  Identidad de Touraine) 

- Respecto a  su  estructuraci6n  interna,  debe  existir  una orgarnizaci6n  estructurada 

formalmente, esta es quien  generalmente  elabora  la  ideologia  del  movimiento y dirige  sus acciones. 

- utilizan generalmente tacticas no  convencionales  para  protestar  (como  manifestaciones).' 

- Sin oposici6n no puede  existir  un  movimiento  social.  (Principio  de  Oposici6n  de  Touraine). 

A partir de las  nociones de  "movimientos  sociales"  presentadas  se  pueden  considerar  a  los 

movimientos  sociales como un  punto  central  del  cambio  social. 

"Al nombrar la categoria MS (movimiento  social)  aparece  de  inmediato la 
dimensih política de su accidn,  se  piensa entonces en un sujeto que actha de frente  a 
un  orden social, orden  que es modificado por su proceder." (Gahdo, 1989,23) 

Esta dimensi6n  nos  lleva  a  una  interrogante  sobre  el  papel de los "movimientos  sociales" 

como agentes  de  transformaciones  en un sistema social, principio  desde  el  cual  uno  puede  definir o no 

una "accih colectiva" como "movimiento  social". 

Esta noci6n  hace difícil,  por ejemplo, definir  a los "movimientos urbanos" como 

"movimientos  sociales". Por una parte, se  les  niega la ubicacih dentro de esta categoría  porque  se 

considera que sus acciones  son limitadas,  cuyo hito objetivo es lograr mejores condiciones de vida y 

por  consiguiente  no  inciden  en la formaci6n social en su conjunto. (Cf. Touraine, 1987; Zapata, 1987) 

En cambio, otros  autores  les reconocen atributos  que  permiten su transformaci6n  en 

"movimientos  sociales". Son identificados como  actores sociales  que  controvierten  el  orden 

Estas formas de acción se ubican  dentro de lo que se ha  denominado  "Participacibn politica  no 
convencional": "( ...) que en ocasiones desborda los mecanismos instituidos de participaci6n y  supone un 
enfrentamiento con la legitimidad  establecida." 

Sabucedo, Jose Manuel, "Participación Politica" en Seoane, Julioy  Rodriguez, 1988, p. 167. 

43 



establecido  a  partir de contradicciones especificas de la problemitica urbana. (Cf. Castells, 1981; 

1988; Ramirez, 1986) 

En este  sentido,  Miguel  Angel  Aguilar (1988) sefiala  que,  tal vez existen  más  diferencias  que 

semejanzas entre  un  movimiento  social y el  movimiento  urbano. Por dos razones: 

Un primer  punto  es  el referente a los  alcances de esta  acci6n social. Si los movimientos 

urbanos  quedan en  el h b i t o  de las  reivindicaciones locales claro  esta  que  no  inciden  en los cambios  a 

instituciones o en la cultura. 

Otro  aspecto es la  temporalidad,  la  forma  de  ubicarse fiente a  una  historia y una  posibilidad 

de f ” o .  En los movimientos  urbanos  existen  generalmente  demandas especificas, frecuentemente de 

servicios  ptíblicos  que los hacen en  ocasiones  existir hasta que se obtienen los servicios  únicamente. 

No obstante, actualmente hay una  tendencia  reciente de los movimientos  urbanos  populares  a 

pasar  del  campo local a crear instancias de caricter amplio,  coordinadoras y asambleas, para  incidir  en 

la formulaci6n de politicas  urbanas. S610 con  el logro de estas  instancias  se  obtendrf  una  lucha de 

”más amplio alcance”. 

Además,  el  autor  propone un elemento c o m b  entre  movimiento  social y movimientos 

urbanos:  “extraer  de  una  cultura y una  sociedad los lenguajes  en los que se  manifiesta y transforma 

una  cotidianidad”. La propuesta  del  autor  requiere de rescatar  procesos  psicosociales en  el anasis del 

movimiento  urbano  popular, lo que hace de su trabajo un punto  clave  desde la perspectiva de la 

Psicología social. 

Asi pues, la discusi6n te6rica entre  Movimiento Social y Movimientos Urbanos radica  en el 

nivel de capacidad  de  incidir  en  las  estructuras  sociales. 
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Ahora  bien,  otro  aspecto  importante  en los planteamientos te6ricos sobre los movimientos 

sociales  es la necesidad de  definir un adversario, que  generalmente  es el Estado. 

En la relaci6n  Estado-movimiento  urbano  popular (”UP), se@ Pedro  Moctezuma (1987) se 

pueden  observar  cuatro  puntos claves, que  pueden ser  reconocidos tambih en  la  relaci6n Estado- 

Movimiento  social: 

1) MEDIATIZACI~N, DMSI~N Y COOPTACI~N 

Al surgir un movimiento  social con demandas  reivindicativas  pero con una  forma de 

organizaci6n y conciencia insuficientes, el Estado  busca adelantar  soluciones  parciales  a  la 

problemhtica  al  margen  de  la  organizaci6n  que  promueve  el  movimiento,  Hamanca  banderas”, es decir 

retoma sus demandas y lo desconoce como  interlocutor  para  atribuirse sus planteamientos.  Con  ello 

evita  que  las bases identifiquen los logros obtenidos como resultado de la previa  lucha,  obstaculizando 

asi  el proceso de  aglutinamiento  de los beneficiados y logrando  aparecer  entonces como “benefactor”. 

Otra  respuesta  del Estado  es que,  frecuentemente  intenta  desviar y filtrar  las  demandas 

populares  buscando  conducir los tratos hacia otros  puntos  favorables  a dl. Utilizando  mecanismos 

como: la reducción de las  exigencias  iniciales  a objetivos minimos y secundarios;  traslado de la 

soluci6n  a  instancias  donde  tiene msls capacidad  de rechazo, desgaste o maniobra;  dispersando  a los 

participantes  mediante  soluciones  particulares e individuales o bien  diluyendo los contenidos  politicos 

de &tos enfatizando  otros  aspectos. 

Esta forma de actuar es acompaflada con eskerzos para  dividir  al movimiento;  se da trato 

distinto  a  ciertos  grupos o dirigentes.  Ademhs  utiliza  la cooptaci6n de 10s lideres que  <<estc?n 

dispuestos  a  traicionar los intereses de sus bases (“no hay general  que  resista un caflonazo de 50 

pesos”  decia Alvko Obreg6n).>> 
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2) NEGOCIACIONES 

Cuando  el  movimiento se consolida como una  organizaci6n  con  capacidad  de  asurnir  la 

representach de  sus bases y logra  desarrollar  formas de lucha que hacen presih para  discutir  sus 

demandas, es decir  logra  imponerse como interlocutor  ante  el Estado,  se inicia  la  "negociaci6n". Para 

ello, se requiere  que  ambas  partes  obtengan  ciertas  peticiones y cedan otras, e implica  argumentaci6n 

y convencimiento  combinadas  con la movilizacih. 

3) CONCESIONES 

Al estar un movimiento  organizado y con alto grado  de cohesidn,  al lograr acumular  fuerzas y 

ponerlas  en juego, logra concesiones del Estado,  oblighdolo a reconocerlo  como interlocutor y a 

ceder  ante sus demandas. 

4) REPRESI~N 

Cuando  los  movimientos  desbordan la tolerancia  del Estado, sin contar  con la füerza  para 

frenar sus acciones Cste se  impone con la "represih". Expresada  desde la violencia  física, la 

infiltracidn y provocacih, campaílas de hostigamiento  e intimidacih hasta  en  las leyes y reglamentos 

coercitivos que "justifican  injusticias". 

Ahora  bien, los elementos  tetlricos  que  han  sido rescatados de las  diversas  explicaciones  de 

los movimientos sociales con  sus semejanzas y diferencias  conforman  la concepcih te6rica de 

"Movimiento Social" que nos permite  ubicar  dentro de esta  categoría al  movimiento  estudiantil  de 

1968. 

Para  tener una  visi6n  general de los aspectos mencionados  en tomo a los movimientos 

sociales  se  presenta la Tabla No. 2. Esta tabla nos muestra  que,  existe  regularidad  en tomo a los 

elementos  presentes  en la construccidn de los  "Movimientos  Sociales" como un objeto de estudio, 
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cada  elemento es llamado  de  forma  distinta  por  cada  autor y en tomo a  &te se desarrollan  ideas  que 

finalmente  confluyen  en  puntos semejantes. Ad por  ejemplo  se  habla de la ruptura  de los limites de 

compatibilidad  del  sistema social o bien de la acci6n  colectiva como forma de  transgredir  la 

normatividad. 

Finalmente  tenemos  que,  la noci6n de  "Movimiento Social" esta  relacionada  principalmente 

con  las nociones de "Acci6n  social",  "Conflicto",  "Cambio",  "Identidad",  "Oposici6n" y "Totalidad", 

explicadas de diversas  formas se@ cada  autor, de ahi pueden  derivarse  a la vez otros  elementos 

relevantes se@ la perspectiva te6rica del  investigador. 

TABLA No. 2 

ELEMENTOS TEbRICOS DE LOS M0l"lENTOS SOCIALES 

L 

TOURAINE 

E 
L 

S 
O 

CONFLICTO T 
T 

TOTALIDAD N 
E 

OPOSICIbN M 
E 

IDENTIDAD 

AUTORES 

MELUCCI MURO Y CANTO' 

SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD 

OPOSICI~N DEKNICI~N ADVERSARIO 

RUPTURA 

CONFLICTO CONFLICTO 

ANTIESTATAL 

SEOANE 

IDENTIDAD 

OPOSICI~N 

REIVINDICATIVO 

CONFLICTO 

Se refiere  a  las  conclusiones de una obra  colectiva  (V.supra) 
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IT. m. TIPOLOGiA DE LOS MOVIMIENTOS SOCLACES 

La noci6n  teórica de los movimientos  sociales  proporciona  elementos  que  permiten  ubicar o 

no un comportamiento  colectivo  dentro de esta categoria. Ad, en  las  investigaciones  sobre 

movimientos  sociales específicos en  MCxico existe la  preocupacibn  por  determinar  si los movimientos 

urbanos  deben  ubicarse  dentro  de la nocibn de "movimiento  social",  planteamiento  que  es justificado 

por  algunos  autores o refbtado  por  otros de  acuerdo  a los abibutos que  retomen  para  definir un 

movimiento  social. 

Existe una  propuesta  de  tipologia de movimientos sociales de Dado Paez (1983) en  donde 

encontramos los movimientos  urbanos y los movimientos  estudiantiles, objeto principal Cstos Utjmos 

de nuestro trabajo. 

TIPOLOGh DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

a) El movimiento  social  obrero. 

b) Los movimientos  sociales  regionalistas o nacionalistas. 

c) Los movimientos sociales campesinos o agrarios. 

d) Los movimientos sociales de liberacibn  nacional. 

e) Los movimientos sociales de minorías o mayorías  oprimidas. 

f) Los movimientos sociales de estudiantes. 

g) Los movimientos  sociales de mujeres. 

h) Los movimientos  sociales  urbanos. 

i) Los movimientos  sociales  regresivos o contramovimientos  reaccionarios y/o 

contrarevolucionarios. 
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En cambio, Le6n y Matvh (1984) en su investigacibn  han  identificado  entre los principales 

protagonistas  de la dinhica  de la sociedad mexicana, los siguientes  movimientos:  "campesinos, 

indigenas,  frentes obreros, movimientos  urbanos,  movimientos  municipales,  movimientos de sectores 

medios  (universitarios,  mddicos y maestros  normalistas) y movimientos  empresariales (...) 

movimientos  religiosos, los cuales junto con los activistas  procedentes  del  medio  universitario,  han 

constituido  una  importante comente de vinculaci6n  ideol6gica y de  organizaci6n de los movimientos 

populares (...)." 

Esto nos  revela la necesidad de  analizar  las caracterlsticas e  historia  propia  de  cada  sociedad 

en la comprensibn de su dinhnica. 

IT. IV. ESBOZO DE UN ALTERNATIVA 

Los elementos te6ricos resaltados de los planteamientos  abordados  nos  remiten  a la noci6n de 

conflicto  social  como punto  central de todo  movimiento  social. Sobre este  punto, hay que  sefialar  que 

actualmente  se  acepta la noci6n de "conflicto",  se reconoce a los movimientos  sociales  como actores 

activos  dentro de la  sociedad al poder  modificarla. 

Sin  embargo,  el  paradigma  del  conflicto tuvo que esperar su aceptacidn  en  las  Ciencias 

Sociales anglosajonas, h e  resultado  como  lo menciona Paez (1983) de elementos  sociales e 

ideoldgicos  como: la aceptacidn de  una  visidn  racionalista  de los fendmenos sociales; la  integraci6n  en 

el  cuerpo  acaddmico de "científicos  sociales" que  participaron  en los movimientos sociales de los &os 

60's y 70's. lo  cual  permiti6  el  desarrollo  de  una  visi6n  positiva de los movimientos sociales, es  decir  el 

cambio de la categorizacidn de los fendmenos  colectivos. Ademis, la crisis de la Sociologia 
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funcionalista  tmnbidn  favoreciii un paradigma  explicativo  mhs socioecon6mico, conflictual y politic0 

del  comportamiento  colectivo y de los movimientos socia le^.^ 

El autor a h a  que, el  paradigma  de conflictos sociales  se  desarrolla  a partir principalmente 

de un "sentido comh" favorable hacia los movimientos  sociales. La noci6n de un "orden"  que  permite 

el  funcionamiento  6ptimo  de la sociedad se modifica con la mtroduccih de la n o c i h  de "conflicto" y 

de los "nuevos  actores"  que  irmmpen  el  orden. Al analizar  a  las  sociedades  desde esta perspectiva  se 

reconoce que  pueden  cambiar. 

Tenemos que,  aunque  nos  encontramos  dentro de un sistema  con normas, valores y leyes que 

debemos  seguir  para su adecuado  funcionamiento,  asf como para  nuestra integracih, lo  cual  nevarfa  a 

la casi  perfecta armonía, esto no  sucede  siempre. La historia  demuestra  que,  las  transformaciones en 

las  sociedades  son  producto de acciones en  contra  del  orden  que  en  detenninado  momento  existe. 

Cuando un individuo o grupo e s t h  en  desacuerdo  con  alguna  situaci6n o norma,  se  puede 

producir un conflicto y con ello tal vez un cambio. El que los cambios  sean  positivos o negativos es 

cuestionable,  pero  no  podemos  negar la evidencia. 

Veamos, todo  sistema social puede  en  determinado  momento ser interpelado  por la poblacidn, 

al no  responder  a  sus  expectativas, y con  ello  generar un conflicto  social. 

La noci6n de conflicto esta  relacionada  con  el  cambio social porque un conflicto  tiene 

implicit0 un desacuerdo  entre  quienes  dominan,  que  representan  las  normas  dominantes, y quienes 

4 <c: La confiada  autopercepcibn  del mundo occidental, con sus  calmadas teorías de la  modernizacibn o sus 
tempestuosas teorías de la revolucibn, supuso  hasta la dCcada  de los cincuenta que había un grado  de 
compatibilidad  entre el "crecimiento econbmico", las  "fuerzas de transformacibn sociales" y el bienestar 
humano. Apartir de los sesenta esta tranquila  confianza se desplom6. >> 

Cardoso,  Fernando  Henrique, "Los problemas  del cambio social:  jotra vez?"  en  Estudios 
sociol6gicos,  Vol. 5, No. 14, Mayo-agosto, COLMEX, 1987, p. 237. 
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tienen  propuestas nuevas, (las  cuales  llamariamos nomas emergentes) y que  desean  modificaciones. 

En una  situaci6n  conflictual se cuestiona  la  uniformidad y la veracidad  del consenso, por qué debemos 

sometemos o aceptar  determinadas  normas o condiciones de  vida. 

Estamos socialmente  adaptados  a  aceptar  las  posiciones  mayoritarias  por  diversas  causas 

como la biisqueda de aceptacih, la eliminaci6n  de  incertidumbre o simplemente  la  evitaci6n  del 

conflicto  con los demis. Pero existen  situaciones sociales que  a veces llevan  a  movilizaciones de 

grupos  numerosos de personas,  las  preguntas  que  surgen  son Len qut condiciones  actuamos y nos 

organizamos? y px5mo  lograr  nuestro objetivo y los cambios  deseados?. Recordemos que,  la noci6n 

de  movimiento  social  conlleva  un  comportamiento  organizado y no  es  cualquier  actuacidn  en  masa. 

Ahora  bien,  si  bien la nocicin  de "conflicto"  es  sostenida  ampliamente, aiín existen  problemas 

en tomo a tste, como lo mencionan  algunos  investigadores  actuales de los movimientos  sociales en 

MCxico: 

<< (...) se constataba en los diferentes trabajos que  la referencia a los 
movimientos sociales analizados  aparecía  en una situacidn  de conflicto, lo cual 
planteaba  algunas  interrogantes:  en  primer lugar ¿qué es un conflicto?. En ocasiones 
este aparecía  casi  como una  expresi6n de cambio de dpoca,  en  otras aparecía  como la 
tensi6n  entre  el sujeto y su vida  cotidiana; esta cuesti6n  suscita de manera  inmediata 
otras  dos hterrogantes: una va  por el  lado  de los referentes te6ricos desde los cuales 
definimos  una  situaci6n como conflictiva; la otra  por  el  lado de los distintos  niveles  en 
que  pueda  analizarse  dicha  situacicin,  esto es, surge la interrogante, por sus fbentes 
estructurales Qo que  lleva  a la dificultad de preguntar  por el vínculo  entre  estas y el 
sistema  simb6lico-cultural,  por  el lugar que frente  a la situaci6n  conflictiva  ocupa  el 
actor social, por la presencia o potencialidad  del  conflicto). >> (Muro y Canto, 1991, 
12). 

Respecto al  problema sobre la definici6n de conflicto los trabajos presentados  en  la  obra 

parecen  no  solucionarlo y aunado  al reconocimiento del nivel  descriptivo  en  que  se  sitúan  las 

investigaciones, nos lleva  a  preguntamos  sobre  otras  alternativas te6ricas para  superar  estas  barreras; 

así  como  la de los referentes  te6ricos de la  situaci6n  conflictiva y sus niveles de anslisis. En  estos 
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aspectos la Psicologia social  puede  brindar  elementos  que  contribuyan  en la comprensibn y 

aprehensi6n te6rica de los movimientos  sociales. Los movimientos  sociales  son un objeto de  estudio 

conlplejo debido  a los diversos  niveles  en  que se desenvuelven. En primer  lugar,  se  encuentran  dentro 

de  una  estructura  social y en  segundo lugar, existen procesos al interior  de un movimiento social  como 

grupo,  que  se  expresan  en sus relaciones  con  otros  grupos  tambidn,  otros sectores de la  sociedad, 

como  el  Gobierno,  a  quien  interpelan  directamente  en  demanda de soluci6n  a su conflicto. 

De ahí que,  las  investigaciones  se  enfoquen  según las tendencias tc6ricas del  investigador 

hacia determinadas caracteristicas de los movimientos, ya sea  hacia lo macro  social o bien  en su 

dinarnica grupal, sin lograr  articular  ambos  niveles  explicativos. 

El problema te6rico presentado  en El estudio  de los movimientos  sociales: Teoria y Mdtodo. 

es un ejemplo de la situacidn: 

<< Otro tema al que necesariamente  llevaba la discusi6n  sobre los trabajos 
presentados es el  de la teoría del  grupo y de la accidn grupal, esto  es:  a travts de gut 
mecanismos y de quLs referentes se  forma la identidad grupal, cusl es la naturaleza  del 
vinculo de  solidaridad  que  se establece y, en consecuencia,  c6mo  se definen y 
delimitan los aliados y los adversarios. >> (p.12) 

En un esfberzo por  articular  ambos  niveles Paez (1983) afirma que, los aportes de la 

psicologia  social  son un  punto relevante. Los movimientos  sociales  son  analizados de forma 

descriptiva al no  introducir conceptos que  expliquen  fendmenos de liderazgo, de comunicaci6n, de 

relaciones  intra  e  intergmpo, los  procesos cognítivos y emocionales, etc. El campo micro-social propio 

de la  psicologia social  es descuidado  por la aproximaciones  sociol6gicas.  Aunque es necesario 

mencionar  que,  existe  una  discusi6n  sobre  los  niveles  explicativos  en los que se sithan  las 

investigaciones de esta disciplina. 
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Esto nos conduce  a  reflexionar  sobre la necesidad de conjugar un  análisis macrosocial con un 

an&lisis microsocial  e  integrar el  estudio  del conflicto intergrupal como un elemento  central en la 

comprensi6n de los "Movimientos  sociales" (Paez, 1983). 

Tenemos  entonces que, los cambios sociales  se inician  con un conflicto, pero  los  resultados 

obtenidos dependerh de factores  como las  formas de interaccibn que  se  establezcan  entre los grupos 

actuates. Cuando  un  gmpo  propone  una  alternativa  en  el  orden social su  impacto es determinado  por 

sus relaciones  con los otros sectores sociales; estas  situaciones de conflictos intergmpales  atailen 

principalmente  a la Psicologia Social. 

Si observamos  detenidamente, casi siempre  un  cambio  social  significa  propiamente un 

proceso de influencia, de conversi6n.  Cuando un  grupo  interpela  el  consenso  existente  sobre algún 

asunto,  entra  en  una  relaci6n  conflictiva  con los distintos sectores de la sociedad  que  lo  sustentan, 

particularmente con el grupo en  el  poder  que  mediante  el  control  mantiene un sistema  social y que  no 

esta dispuesto  a  interrogarse sobre otras  alternativas. 

Ahora bien, Lquitnes  son los  actores de conflictos y cambios sociales?,  se han  reconocido  a 

los  movinlientos sociales, como los principales  actores. Pero Lc6mo  se  inicia  un  movimiento  social?, 

es a  partir  de un grupo  que esta en  contra de  las  normas  dominantes,  por lo que  es  cateporizado 

frecuentemente como minoritario y desviado;  este  debe convencer a los demes de sus argumentos 

para  lograr  un  cambio  social.  Aunque  finalmente  no  se le reconozca como  el  autor,  porque  al 

traducirse  el proceso de influencia  se  expresa  en  el consenso y se desconoce su fuente  original. 

Para esto es  necesario, entre  otros  elementos tener una  propuesta concreta y una  organizacibn 

del comportamiento,  lo  cual  conlleva  la  existencia de  un liderazgo. 
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Actualmente, los movimientos  sociales  son  cada vez mis fiecuentemente, producto de un 

grupo capaz de organizar su comportamiento y objetivos, a  diferencia de tpocas pasadas en  donde la 

figura  del  Uder era  fundamental  en la movilizaci6n de masas. (Cf. Moscovici, 1991) 

En resumen,  la noci6n de  movimiento social nos  lleva  a la necesidad de precisar el  “cambio y 

el conflicto social”, ideas  centrales  sobre las cuales la Psicologia  Social al igual  que  otras  disciplinas 

sociales  se ha interesado. 

Ahora bien, la Psicologia  Social  tambitn se  interroga  Lcbmo  se  logra un cambio  social?,  hqut 

procesos psicolbgicos  intervienen y qut! relacibn  existe  entre Cstos y la dinimica de la  sociedad?. 

Sin  duda, la “Influencia  socia!”  como  planteamiento te6rico permite  explicar  el  cambio  social 

y vislumbra la posibilidad de unir la  historicidad  con procesos psicosociales  en la conformaci6n de 

explicaciones  a  realidades  sociales  como el Movimiento  estudiantil  de 1968, por  lo  que a continuaci6n 

se presentartin los principios te6ricos de esta  perspectiva,  que nos proporcionan hdamentos tebricos 

para  analizar tste Movimiento. Ademis  tambitn se  puede  reflexionar  en tomo a la importancia  del 

liderazgo de  grupos  minoritarios  en los movimientos sociales, y por  consiguiente en su participaci6n en 

el  “cambio  social”. 
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IC. V. LA PSICOLOGIA SOCIAL Y LOS ACTORES  COLECTIVOS 

La revision de los elementos teóricos involucrados  en la nocidn de "Movimiento social" 

demuestra que, actualmente  el  estudio de la  sociedad ya no  inicia y tennina con tu1 anasis del Estado, 

ahora  "se  requiere de  formas  de  investigacibn  que se aproximen  a  la  explicación de la  movilidad  propia 

de la  sociedad" (Bolos y Trevifto, 1985). Por eso, en sociologia  se  habla de los  autores  "postclásicos" 

(Cardoso, 1987) y de los "nuevos actores sociales". (Cf. Touraine, 1987; Amin ,  1989) 

En este  sentido, en la Psicologia  Social tambidn se  ha reconocido que, la &&mica  de la 

sociedad  no  depende  del Estado o de  quien  tiene  "poder", ya que  ella  misma  es  capaz de generar 

grupos  contestatarios; lo que ha llevado  a otro modelo de explicacih tedrica,  "simbolo de  una  segunda 

generacidn".  dentro  de esta  disciplina: El Modelo  Gendtico (Moscovici, 1981). 

Abordaremos ahora tsta perspectiva psicosociol6gica, que  nos  permite  explicar los "cambios 

sociales",  resultado de la actuacibn de  individuos  aparentemente sin "poder" alguno: "las  minorías 

activas". 

Pero, antes de conocer la perspectiva contemporhea (el  modelo genttico), se  realizar6 una 

breve  revisi6n  del  "modelo  funcionalista",  para tener una  visión  de  conjunto sobre el proceso de 

influencia social; cuyo  estudio es el eje central en  la Psicologia Social. 

La influencia  social es un proceso inmerso  en la vida  en  sociedad  del  que  dificilmente 

podemos escapar, en  ocasiones ni siquiera lo percibimos  como  tal. Desde que nacemos nos 

encontramos  con  normas, valores,  creencias,  etcttera,  tstas nos  son  transmitidas,  las  aprendemos y 

aceptamos  para  poder  interactuar  con los dem4s. Este proceso existir6 a lo largo de nuestra vida. 

A traves del proceso de influencia  social  los ninos aprenden un lenguaje, las  costumbres y la 

cultura de la  sociedad en  que viven, es decir se socializan.  Observada  de  esta  forma  la  influencia 
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parece un fen6meno  sencillo,  pero  no  es  asf. Porque si bien  "aprender  a vivir en  sociedad"  implica 

adquirir y seguir  normas o conformarse  ante los demis para  lograr  su  reconocimiento o apoyo,  esto 

representa  sdlo  una  parte de la realidad. 

La sociedad  "perfecta"  en  donde  impera  la m o d a  y uniformidad no existe.  al  contrario 

siempre  est$  presente la protesta de  alguien o algún grupo que  cuestiona  el  "orden". 

Asi, para  el  anidisis  de la sociedad  se hace necesario  revisar  tanto los fendmenos de 

"conformidad" y "normalizacidn"  como los fendmenos de  "cambio". Por ello,  en  tanto  que  el  proceso 

de influencia  social agrupa el  estudio de los  tres  fen6menos se reconoce su  complejidad. 

La complejidad  del  fendmeno  se  inicia con la necesidad de clarificacidn de la misma  palabra 

influencia que  puede referirse a  realidades  diversas y "denominar  tanto  la acci6n  como el efecto, 

tanto  la  uniformidad como el  cambio" (Paicheler y Moscovici, 1986,176). 

La influencia  es  definida  desde  un  punto de vista  psicoldgico y desde  uno  socioldgico  por 

Faucheux y Moscovici (1967): 

Desde el  punto  de vista psicol6gico se refiere a la transfonnaci6n aue sufien  los mecanismos 

tenerales del juicio. de la percepci6n. de la memoria. al aparecer  como  resultados de las  interacciones 

entre  dos  sujetos.  dos mpos, con  respecto a un estimulo común.' 

Desde el  punto  de vista  sociol6gico  el proceso esta  relacionado  con  el  establecimiento de 

relaciones al  interior de los grupos y entre los grupos,  a la elaboracidn de normas  comunes y a la 

socialización de los individuos.  También  le  interesan  los conflictos que se  desarrollan  en  el  marco de 

un &rupo y entre los grupos, o la  transformacidn de las  reglas y de las  escalas de juicio colectivas. 

5 El subrayado es mío. 



Las anteriores  definiciones  permiten reconocer  a la  influencia  social  como  una de las vías 

esenciales a través de las  cuales  se establecen relaciones y c6digos  propios de  un sistema social, pero 

también como una de las  maneras  en  que estos pueden  modificarse. Las principales fhciones de la 

influencia  social  son:  la  formaci6n  de  normas,  la socializaci6n, el control social, la  conformidad y el 

cambio (Moscovici y Ricateau, 1975). 

Existen  entonces, dos  formas de ver  a la  sociedad. De estas  dos  visiones de la sociedad 

surgen  dos  grandes  tendencias en  el  estudio  de la  influencia  social:  "el  modelo  funcionalista" y "el 

modelo genttico"; la primera y segunda  generación  en Psicologfa  Social; los  autores  "clhsicos" y los 

"contempor6neos". 

I[[. V. I. FUNCIONALISMO E INFLUENCIA SOCIAL 

El andisis hc ional  tradicional  es  una  orientaci6n te6rica según la  cual  todos los patrones 

sociales  principales  contribuyen a mantener  la  integraci6n o adaptacibn  del  sistema  total. Un patrón 

social se explica por los efectos o consecuencias de tste, las  cuales  deben ser beneficiosas y necesarias 

para  el  adecuado bcionamiento de la  sociedad (Sills, 1974). 

Esta corriente te6rica  ha tenido  repercusiones  en  las  Ciencias Sociales y la Psicologfa  Social 

no es la cxcepci6n.  Desde esta  perspectiva  la  sociedad es estudiada como una  entidad  esthtica,  que 

tiende a un orden, como  consecuencia la  labor de todo  individuo es lograr su adecuada  insercidn  para 

no ser visto como  "desviado" o "anormal". 

Se afirma la existencia de una  realidad social uniforme,  lündada  en  el  "control  social",  con 

nomas iguales  para  todos  en  donde la desviación  social  significa  desadaptación y conlleva a un 
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rechazo  social. En este  contexto, las relaciones  interindividuales sólo pueden  actualizarse  a travts de la 

normakacidn o del conformismo,  fendmenos  vistos como obediencia. 

A partir de estas  nociones  el  modelo  funcionalista  propone como h c i 6 n  principal  del  proceso 

de  influencia, el control  social  ejercido  por  una  fuente, que  debe  ser  "mayoritaria",  detentar  poder, o 

representar  una  autoridad.  Cuando  un  individuo o grupo no posee  ninguna de estas  caracteristicas,  no 

puede  ser un agente  potencial de influencia. 

Esta visi6n ha predominado  en  los  trabajos "clbicos", por lo cual la dependencia ha sido 

considerada como la principal  fuente de influencia y el control  social la úrica funci6n de todo  proceso 

de influencia. Ejl este  sentido  resulta  importante  mencionar  algunos de los autores clfsicos, que 

preocupados  por conocer porque  los  individuos  se  "adaptan" o "someten" al grupo,  reatizaron  estudios 

cn  laboratorio  para  probar sus hipbtesis,  lo  cual  permitir6 conocer y comprender mejor la propuesta 

bcionalista. 

Uno de los  autores clfsicos es Sherif (1975), quien interesado  en  saber que es  ese "algo"  que 

d e h e  comportarmientos  considerados  como  conformistas o desviados,  llego  a dos planteamientos. Por 

una  parte, la actuación de un individuo  puede estar  determinada  por la invocacih de sanciones o 

amenazas,  es  decir  por las "presiones  sociales" y por  otra  parte, el comportamiento  puede caer dentro 

de los limites de lo "aceptable" sin necesidad de tales presiones,  como  resultado de una 

"internalizacidn"  de las nomas sociales. "Lo social  se  vuelve  personal". 

Es evidente  que la etiología  del  comportamiento es diferente  en los dos  casos. A partir de esta 

visi6n el actor  trata de explicar  el  control social, en  donde como consecuencia la "norma"  ocupa un 

lugar primordial. Bajo esta  perspectiva Sherif (1975) realiza el estudio que es  cltisico  en  Psicologia 

Social. 
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Existe un efecto ilusorio conocido  como  fenbmeno  autocinttico: al obselvar un punto  de luz 

en  una habitacih que esti completamente  oscura  parece  que la luz se  mueve. Este efecto  fue 

utkado en  varias  situaciones  experimentales: se  les pedia  a los sujetos que juzgaran el vado de 

movimiento  de  una luz supuestamente  mdvil. El sujeto  debia  accionar un intemptor que  apagaba  la 

luz en  cuanto  percibiera  el  movimiento. DespuCs  de  apagar la luz, los sujetos  informaban de manera 

oral el grado  del  movimiento  en  pulgadas. 

Los sujetos  fueron  sometidos  a la prueba  individualmente y en  grupo y precisamente los 

resultados  obtenidos  en las condiciones  grupales  son los que  interesan. Sherif descubrid  que  cuando 

los sujetos  veian la luz en grupos, habia  una  convergencia en los criterios  expresados. Esto parece  ser 

un acuerdo  thcito  entre los miembros  del  grupo, lo cual lev6 al  autor  a reconocer la creacibn de una 

"noma social" de cada grupo respecto al gad0 de movimiento de la luz. 

Los resultados de estas  experiencias  derivan  en tres principios:  en  primer lugar, cuando los 

individuos  se  enfrentan  a  una  situacidn  ambigua  se  produce  una  interdependencia  a  partir  de la cual 

surgen  indicios de la forma  en que  deben  proceder. En segundo  lugar,  se cree que  el  consenso  del 

grupo  tiene un efecto  en la conducta  individual  atin  fuera  del  grupo.  Finalmente,  en  tercer  lugar, se 

supone  que  este  proceso  tiene lugar generalmente  sin  que se percaten de  el. En este  sentido, se 

realizaron  otros  experimentos  para  confirmar los planteamientos. 

Por su  parte,  Asch (1939) se  interes6 en conocer las condiciones en las cuales los individuos 

pueden  permanecer  independientes o bien  someterse  a las presiones  del  grupo  aún  cuando  éstas  sean 

"contrarias  a la realidad". De esta  forma  proyectd  una ttcnica experimental  para  utilizarla de base  a 

una  serie de estudios. 

Se reunia a un grupo de entre 7 y 9 sujetos, estudiantes  universitarios,  en  un  aula.  Después  el 

expeninentador  explicaba que  se les exhibirían  algunas  ifneas  que  diferlan  en  longitud y que  su tarea 
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era  seflalar  cusles de ellas coincidan en  tamafío. El marco era el  de  un test de percepcidn.  Planteada 

de esta  forma la tarea  parecía  sencilla.  Sin  embargo, en  algunas  situaciones  s610 existía un sujeto 

ingenuo y los  restantes  eran  cdmplices con instrucciones de hacer juicios  equivocados  en  ciertos 

puntos  predeterminados,  como el sujeto  ingenuo  era el penúltimo,  despuds  de  haber  escuchado los 

anteriores  juicios  se  encontraba  ante el dilema  de contestar  lo  que  el veía o lo que el grupo decía 

observar. 

Como  resultado de la experiencia,  dos  tercios de las respuestas  eran  correctas e 

independientes de la tendencia  mayoritaria y el tercio  restante se sometia  a las evaluaciones  del grupo. 

DespuCs  de esta  experiencia  original el autor  realiz6  otros  experimentos  variando las condiciones,  pero 

no  se prohdizarh en  ello  porque  s610 nos interesa rescatar el  marco  general  que  sustentan las 

investigaciones. 

Los trabajos  de Asch sugieren  una  serie  de  interrogantes: des posible  lograr  que los sujetos 

modifiquen su criterio  en  otro  tipo  de  cuestiones,  en  condiciones  no artificiales?, ¿cuhl  hubiera  sido  el 

efecto del  grupo  en el criterio  individual si el  sujeto  hubiera  intuido un "arreglo"  previo? y j cuhto  

duran los efectos del  tratamiento  experimental? (Lindgen, 1982). En la respuesta  a  estas  preguntas 

contribuyen las investigaciones  de  Crutchfield. 

Crutchfield (1955 en Insko, 1980) modiíicd el procedimiento de Asch de manera que  no 

necesitaba de cdmplices. Se sentaba  a  cinco  sujetos  ingenuos  en  cubículos  aislados  ante  tableros 

eldctricos  separados los cuales tedan interruptores y luces. De esta  forma  en lugar  de  dar  verbalmente 

sus juicios, los  sujetos  movian  con  rapidez  el  interruptor  apropiado. 

La condicicin  experimental  consistía  en hacer  creer a  cada  sujeto  que las luces,  que 

relampagueaban  en  sucesicin  en su tablero,  indicaban  los  juicios de los  demhs. Estas  luces, sin 

embargo,  eran  operadas  en  realidad  por el experimentador  para dar juicios unhjmes correctos  e 
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incorrectos. Aunque  el mttodo es  diferente los resultados  son  muy  parecidos. Existe  menor disenso  en 

los miembros de  un  grupo control,  en  cambio  en  el &rupo experimental,  cuando los sujetos  supodan 

que  el  grupo  no estaba de  acuerdo con su posicitin,  el 3% de ellos la modificaban. 

En este contexto,  Deutsch y Gerard (1955 en Insko, 1980) a h a n  que,  la  conformidad  en 

situaciones  "cara  a  cara"  como  la  usada  por Asch, es  mayor  que la conformidad  en  una  situacibn 

"andnima",  como la empleada  por  Cruchfield,  aunque tsta puede  aumentar en situaciones de 

competencia  entre  grupos. 

Ademas estos autores  distinguen  dos  tipos  de  influencia  social:  la  normativa y la informativa. 

L a  influencia  social  normativa  significa  conformarse  a  las  expectativas  positivas de otro,  en  tanto  que 

la influencia social informativa  es  resultado de la aceptacih de informacih obtenida  como  "prueba" 

de la realldad. 

Por otra  parte,  dentro de las  investigaciones  sobre  la  conformidad  se  encuentran tambitn los 

trabajos de Milgram (1965 en Insko, 1980). Los experimentos de Milgram se  refieren al castigo de 

victimas por obediencia  a  las  indicaciones de una  figura  de  autoridad. Es decir, la influencia  parte de 

una autoridad  legitima, y no de la presi6n de un grupo. 

En este  sentido, tambitn se  pueden  mencionar los trabajos realizados  en tomo a la 

"comunicacibn  masiva",  en donde se ha encontrado que al elevar  el  status  del  comunicador 

atxibytndole conocimientos, educacih, inteligencia u otras  cualidades  se  produce  una  mayor 

influencia.' 

6 "El hecho de  que la credibilidad  del  comunicador esta asociada con la  persuasibn efectiva ha sido 
frecuentemente  documentado  en  investigaciones  realizadas  a lo largo de varios &íos. Esta literatura ha sido 
revisada por {Xovland, Jmis y Kelley en 1953) y evaluada  de  nuevo por Mc Guire en 1969." Secord, Paul  y 
Eackman, 1979, p. 90. 
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Existe  una gran diversidad  de trabajos que  pueden  ubicarse en el modelo  funcionalista,  pero 

como  nuestro  propósito  no  es  realizar  una  investigación  exhaustiva de tstos, sólo se  han  mencionado 

algunos  de los mis representativos. 

A partir de esta  breve  revisidn  se  puede  observar  que,  existe  esencialmente  una  tendencia  a 

centrar  el  proceso de influencia  social en el fenómeno de conformidad  en  función de la ambígiledad  de 

un estimulo, la presi6n  del g p p o  (en  donde  intervienen  elementos como las necesidades de 

aprobación social, de afiliación, es decir la necesidad de los demis) y la atribución de estatus o 

autoridad  a un individuo. 

En este  modelo como consecuencia, la diferencia  es vista como desviacih porque  predomina 

el uso de una  norma  de  objetividad  que  garantiza  el  orden. Por ello, el  grupo  dominante crea 

mecanismos como la competencia, la autoridad y el  poder  para  instaurar  una  relación de dependencia 

y lograr  el  control social. 

De ahí que se  afirme  que,  en la sociedad la influencia  social  esta  desigualmente  repartida y se 

ejerce de modo  unilateral. Ad pues,  una vez esbozado  el  modelo  funcionalista,  abordaremos  ahora  el 

modelo genttico para  posteriormente  observar las diferencias en las propuestas. 

11. V. 11. LA PSICOLOGfA DE LAS lMINOaAS ACTIVAS: EL PRINCIPIO 

En este  apartado  abordaremos ahora el  proceso de influencia  social  desde la perspectiva  del 

modelo  gendtico. El modelo genttico es  resultado de una  amplia  investigación  iniciada  en la dCcada  de 

los sesenta y representa la reinterpretación  de los postulados hcionalistas que  habfan  dejado de lado 

algunos elementos  importantes  en las relaciones sociales. 
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L.a visión  funcionalista se ha limitado a estudiar al individuo a partir del supuesto que Cste se 

interroga: ¿debo seguir al grupo o a la mayoria?, olvidhdose de la contraparte de la pregunta: ¿cómo 

hacer para  que la mayoría o el grupo me siga, para que  comparta mi punto de  vista?  (Faucheux y 

Moscovici, 1967; Moscovici,  Lage y Naffrecheux, 1969). 

Este planteamiento  unilateral habia llevado a estudiar únicamente  c6mo el  grupo o una 

mayoría logran un consenso, en  donde  aparentemente  no existen  opiniones  individuales  diferentes. Se 

suponfa que s610 una  “mayoria”  puede influir y nunca  un individuo o grupo  minoritario  logra imponer 

sus puntos de  vista. Sin embargo, Moscovici interesado en  conocer la forma  en  c6mo  una “minoría” 

puede influir en los demis inicia la investigacidn en el proceso  de influencia  minoritaria. 

Serge Moscovici (1981) como alternativa a la perspectiva funcionalista propone el “modelo 

gendtico”. Estudia la  realidad como  una construcci6n social,  afirma que el sistema y el  medio  ambiente 

son definidos y producidos  por todos los  individuos,  principalmente por quienes participan en  ellos o 

les oponen resistencias. 

L o s  individuos no se adaptan a dstos, al contrario el  sistema  social y el  medio  ambiente son 

resultado de la actividad  de  los  uldividuos y los grupos. Por ello, no existe únicamente la uniformidad 

y el orden, tambih se puede lograr  el  cambio  social, con la participacibn  de la sociedad misma y 

particularmente de  las “minorias activas”. 

Es asi como, la unidad  de anslisis principal del modelo  es el “conflicto”, centrado en la idea 

de la creatividad  de  una  minoria,  que busca  nuevas  formas de pensar y actuar:  el  cambio  social. &te 

sblo se logra con la adopci6n  de  un “estilo  de comportamiento” a travds del  cual se crea un  conficto y 

la duda  en la “mayoria” hasta conducirla a revalorar su postura. 
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A diferencia  del  modelo  funcionalista  que  propone la existencia de  un modo  unilateral de 

ejercer la  influencia, s610 quien  posee  "poder"  puede influir; para Moscovici es un proceso  recíproco, 

de relaciones  simdtricas: de la mayoria a la minoria y de la minoria a la mayorfa. 

Asf ubicamos en  un  modelo  de  comunicacidn: emisor-receptor, nos  conduce  a  considerar a 

todo grupo como emisor y receptor  "simultheos" de influencia,  dentro de  un proceso implica acci6n y 

reacci6n tanto de la  fuente  de  influencia  como  del  blanco. 

Por tanto, el proceso de influencia  no  es tbicamente inherente  a la parte  mayoritaria de un 

grupo,  al  contrario  una  minorla  tambidn  tiene  iguales  posibilidades  de hacerse  escuchar y contribuir  a 

la  modificaciiin de comportamientos y actitudes.  Surge la interrogante: ~ci imo puede  lograrlo?, 

presente  en  toda la iwestigaciiin referente  a la minoria  activa. 

Desde esta  perspectiva se han  realizado  numerosas  investigaciones  en  el  laboratorio,  entre  las 

primeras se encuentra la referida a una  prueba de color  (Moscovici, Lage y Nafiechoux, 1969), la 

cual  contribuy6  a  la  reinterpretaciiin de los postulados  funcionalistas. 

La influencia  social ha sido  estudiada hdamentalmente en  el  laboratorio,  adoptándose los 

ttrminos "mayoría" y "minoria",  pero  estas  dos  entidades  tambidn e s t h  claramente  definidas  en  la 

dinhmica  de  la  sociedad. Por una  parte  existen  las  autoridades,  quienes  detentan  el  poder y las 

mayorias, que  utilizan el control social, para  quienes lo ideal seria que  todos los individuos  tuvieran 

una  adhesiiin  ciega  a  sus  planteamientos. Sin embargo,  no  sucede  así  porque  hay  grupos  minoritarios 

desviantes o marginados  que  pueden  anhelar y buscar el  cambio  social. 

Ahora bien, si el grado  de  interiorizaciiin  de  las  normas o de las  respuestas sociales es  distinto 

para  cada  individuo o grupo y no  todos los miembros de la sociedad e s t h  realmente de acuerdo  con 

sus redas, resulta  extraflo no  haber considerado la posibilidad de  que  alguien  inconforme sea capaz de 

atraer  a  los demis y debilitar así la  uniformidad y el consenso social (Moscovici, 1981). 
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Se ha pretendido  suponer  que,  en la sociedad  impera la armonla  mantenida  por  el  control 

social y que  los  cambios s610 pueden  derivarse de quienes  detentan  el  poder y representan  a la 

mayoria;  ignorando las evidencias, en  donde  se  observa  lo  contrario. L o s  grupos  "minoritarios  sin 

poder", tienden  a  modificar las condiciones  en las que  vivimos,  pensamos o actuamos  (Faucheux y 

Moscovici, 1967). 

Sin  embargo,  no  todos  los  grupos  excluidos  pueden y quieren  que  los demh compartan  su 

posición.  Unos  pueden  influir y otros no, por  eso es necesario distinguir  entre lo que se  ha 

denominado las minorias  andmicas y las n6micas. 

Las minorías  anómicas  esthn  definidas  por su referencia  a la norma o al sistema  social  porque 

se apartan  de las normas  pero sin ofrecer alternativas. En cambio, las minodas  nómicas  adoptan  una 

posiciónpor contraparte o por  oposicidn al sistema social, pero ademis poseen  propuestas  propias,  lo 

cual les proporciona  precisamente  un  carhcter  "activo" y no de  simple  desviación. La  posesión  de 

normas  puede  transformar  a  los  grupos  minoritarios  de  elementos  pasivos  a  activos  en las relaciones 

sociales. 

Cuando un grupo  minoritario  posee  propuestas, estas significan la amenaza de una  respuesta 

diferente y provocan  incertidumbre y ambiglledad  al  no  comprenderse  inicialmente, c6mo puede 

existir  un  punto de vista  diferente;  es  asi  como  surge la duda sobre las normas y los valores 

mayoritarios que  han  predominado  por  largo  tiempo  en la sociedad. Por ello  se  afirma  que, los grupos 

minoritarios  pueden  interpelar  directamente  a la mayoría  para  lograr  cambios,  pero  no  sin  antes  haber 

suscitado  un  conflicto, al sostener  una  postura  clara y h e .  

El proceso de cambio  esta  en  relaci6n  con la produccidn y reabsorcidn  de los conflictos. En la 

búsqueda  del  cambio  el  desacuerdo  resulta  inevitable,  así  el  conflicto  se  convierte  en  condición 

necesaria  para  el  proceso de influencia. Es el  punto  de partida y al mismo  tiempo el medio  para 
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establecer  relaciones con la mayoría. (CE Moscovici y Ricateau, 1975; Moscovici, 1981; Moscovici, 

1983) 

En un conflicto  se pueden encontrar dos vertientes. Por una  parte,  se  suscita un conflicto 

interpersonal  con  quien  sostiene  el  punto de vista  divergente y por  otra parte, un conflicto 

intrapersonal  que  nos  obliga o no  a tener en  cuenta sus argumentos. 

En nuestras  relaciones  diarias  cuando  estamos  en conflicto con alguien la  principal  fbente de 

influencia  es la persona  misma, sdlo desputs de resolver  nuestra opinidn respecto a  ella  podremos 

valorar sus argumentos o en caso contrario  podemos  aceptar  internamente  sus  argumentos o cuando 

no  está presente, pero  no  expresarlo. Esto sucede  igualmente en el proceso de influencia  minoritaria. 

Por tanto, en  el  fendmeno  de la  influencia  social,  las  relaciones  con  los  otros  esthn  por  encima 

de las  relaciones  con los objetos, y las dinhicas interindíviduales  están  por  encima  de  las 

intraindividuales:  en  contraste  con  lo  sefialado  por  el  modelo  funcionalista (un estado de incertidumbre 

individual  s610  puede  generarse  en tomo a la realidad  fisica) (Moscovici, 1981). 

Asimismo, la  existencia de un conflicto  necesariamente  lleva  a un proceso de "negociaci6n"  en 

donde los actores involucrados  deben  sostener sus argumentos.  Cuando  una  minorla  interpela al 

consenso, para  negociar y lograr  el  reconocimiento de  su postura,  debe  adoptar  distintos  "estilos de 

comportamiento" de los cuales  dependerá  el logro de sus objetivos. No hay  que  olvidar  que  "el  poder" 

de la minoria  radica  en  "rechazar o negar  el  consenso  social" (Moscovici y Ricateau, 1975). 

El estilo de comportamiento  está  relacionado con los fendmenos de influencia,  como  la 

dependencia  en  el  modelo  funcionalista  a la dimensidn  del  poder. 

Nuestras  "actuaciones"  diarias  son  vistas y "evaluadas"  por los demás,  según  las  cuales  se 

forman un juicio, una  opini6n. Lo mismo  sucede  con los grupos  minoritarios. Si la minoria provoca un 
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conflicto social con  el fin de lograr  cambios, su txito depende  fimdamentalmente de su  forma de 

actuar, de su "estilo de comportamiento": 

<< El estilo de comportamiento (...) Hace  referencia  a la organizacih de los 
comportamientos y las  opiniones,  al  desenvolvimiento y a la  intensidad de su 
expresibn;  en  una  palabra a la  "ret6rica"  del  comportamiento y de la opini6n. >> 
(Moscovici, 1981,139) 

En este  sentido  es  necesario  aclarar  que,  el  comportamiento no posee  significaci6n  por sí 

mismo, ~610 a traves de  una dinhica de combinaciiin  entre  las  intenciones  del grupo emisor y la 

interpretacibn de los receptores, puede  adquirir  significado y por tanto  provocar reacciones. 

El comportamiento  transmite  significaciones y determina reacciones en b c i 6 n  de estas 

significaciones,  es  decir  tiene un aspecto  sinlbdlico y uno instrumental. 

Para que  un  estilo  de  comportamiento sea reconocido e identificado  socialmente, la minoría 

debe cumplir con  tres  condiciones:  existir  coherencia  entre  su  estado  interior y los signos externos que 

utiliza; utilizar  sefiales  sistemáticas y consistentes  para  evitar un mal  entendido por parte  del receptor; 

y conservar  las  mismas  relaciones  entre los comportamientos y los significados a lo largo  de  una 

interacci6n (Moscovici, 1981). 

Estas  características proporcionan a los  otros  informaciiin de la posici6n y motivacih del 

grupo minoritario. Se refieren  principalmente a la importancia de la  consistencia  para ser reconocido 

por los demás. La consistencia  debe ser sincr6nica y diacriinica. La primera,  resulta de la coherencia 

en la  respuesta de los sujetos que  pertenecen a un  grupo. La segunda  caracteriza la identidad  de  la 

respuesta a  travts del  tiempo (Facheux y Moscovici, 1967). 

En otras  palabras,  en un grupo minoritario sus miembros  deben compartir un mismo  punto  de 

vista y ademis expresarlo  en  forma sistemitica en cualquier  momento  para  lograr  que  sus  puntos de 

vista  sean  reconocidos. 

67 



Al existir  una  relación  conflictual los actores de la misma y particularmente la minoria,  deben 

ser  capaces  de  generar  comportamientos de acuerdo con el proceso de negociacih que  se  instaura, 

por lo cual  deben  adoptar  distintos  “estilos de comportamiento”,  dependiendo  del  contexto  en  que  se 

desarrolla  el  conflicto. 

Entre los estilos de comportamiento  adoptados  por un  grupo  minoritario  se  encuentran:  el 

esfirerzo, la autonomía, la consistencia, la rigidez y la equidad (Moscovici, 1981). Pero no  se  puede 

decir  cuál  es e1 nlás eficaz, porque  estos  proporcionan  distintas  caracteristicas  a la minoria. 

El es&erzo favorece el establecimiento de  un proceso de influencia de  un  grupo  minoritario o 

individuo al poner de manifiesto que esti tan  fbertemente  comprometido  con  una  libre  opciiin  hasta  el 

grado  de aceptar  voluntariamente sacrificios personales. 

Otro estilo de comportamiento  generador de reacciones  positivas,  es la autonomf~. Cuando 

una  persona  parece  actuar  independientemente  de los agentes  externos o de las füerzas interiores, su 

posición  tiende  a ser aceptada  con mis facilidad  por la mayoria de los individuos,  porque 

frecuentemente  uno  suele  desconfiar de los demfis por creer que  poseen  intenciones de manipulación 

o buscan  beneficios  propios. 

En tanto,  la consistencia en el comportamiento  es la a h a c i 6 n  de la voluntad  inquebrantable 

sobre  un  punto de vista y reflejo del  compromiso  por  una  opciiin  coherente  e inflexible, significa 

certeza. Es el  único  de los cinco  estilos  que ha sido  estudiado y es  probablemente  el fhdamental. El 

comportamiento  constante de una  minoria,  es un factor de estabkaci6n perceptiva  que pemite una 

respuesta  elaborada  cognitivamente  sobre si. 

Se  ha comprobado  que s610 una  minorfa  constante  logra  influir  en un  grupo. En cambio, un 

estilo  rigid0 de comportamiento  tiene  dos  posibilidades  antagcinicas:  puede  causar  influencia o bien 

significar un obsthculo  para  ello.  Debido  a la antipatia  que  Frecuentemente  surge  ante los 
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comportamientos  inflexibles  e  insensibles y ademhs  porque  representa un conflicto,  por la negativa  a 

aceptar  concesiones y la voluntad de imponer  un  punto de vista. Asi, cuando  un  grupo o individuo es 

visto como excesivamente  rigido  provoca  una  actitud de rechazo. 

Sin  embargo, la percepci6n de la rigidez  depende  del  contexto  en  donde  se  desarrollan  las 

interrelaciones,  por lo cual  es  necesario  evaluar las situaciones  en las que  un grupo o individuo  puede 

y debe ser mis  rigido  en  sus  posiciones  para  lograr  ser  escuchado. 

Por últino, una  minoria con un estilo de comportamiento equitativo puede incitar a los 

individuos  a  seguirla sin provocar las reacciones  retardadas de  hostilidad y modificando  no s610 las 

opiniones de aquellos  dispuestos  positivamente  hacia  ella,  sino  tambitin las de  los  que  le  eran 

inicialmente  contrarios. 

La  equidad es  precisamente el estilo de comportamiento  considerado como el mis 

conveniente  para  entablar un "dis;logo" y convencer  a los demb de nuestra  posici6n. 

Ahora  bien,  cuando  las  relaciones  son  intragrupo  -personas  que  comparten caractdsticas-, es 

mejor un estilo  "rigido"  para  lograr  llamar su atenci6n. En cambio,  cuando se trata de  grupos  que no 

comparten  puntos  de vista, exogrupos,  es mas útil  un  estilo  "equitativo",  firme y consistente  para 

provocar un conflicto  "moderado",  evitando la acentuaci6n  de las diferencias, la "polarizaci6n" (Cf 

Moscovici y Ricateau, 1975; Doise y Moscovici, 1986). 

Así, una  minorla  puede  modificar las opiniones y las normas  de  una  mayoria 

independientemente  de  su  poder, o de su estatus, en la medida  en  que la organizaci6n de sus acciones 

y la  expresidn de sus opiniones y objetivos  obedezcan  a las condiciones  de consistencia, autonomfu, 

e s - e n o  y equidad. 

Conjuntamente  con las características  mencionadas,  otro  elemento  relevante  en  el  proceso de 

influencia  minoritaria  es el papel  que las mismas  normas  desempeftan  en  el  curso de los  procesos de 
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influencia. Por una  parte,  determinan la naturaleza  del  consenso  fijado  como  objetivo y por otra  parte, 

cumplen h c i o n e s  de  validaci6n y valorizacidn  del  individuo. 

En la interaccidn  social  nuestro  comportamiento  es guiado  por  reglas  sociales,  entre tstas se 

encuentran las normas  de  objetividad,  preferencia y originalidad. 

La norma de objetividad  exige  en la interaccih social  a  cada  persona  pensar y actuar  en 

fimcidn de una  realidad  pública. La  norma  de  preferencia,  organiza  todos  los  intercambios  alrededor 

de las realidades  privadas y no  existe  una  regla de veracidad,  aunque  tambiCn  puede  llegarse  a  un 

consenso. Y la norma de  originalidad combina la realidad  ptíblica y la realidad  privada,  existe  una 

realidad  privada  que  puede  llegar  a  conocerse y ser  aceptada  por los demhs. Es el caso de los artistas y 

los científicos, cuando  producen  sus  obras, lo hacen en un  ámbito  privado  pero  desputs deberjn 

defender sus opiniones  ante los demis para  poder  transformarlas  en  realidades  públicas. 

Estas tres normas  deberfan  tenerse  en  cuenta  para hacer posible  una  idea  coherente  del 

cambio de opini6n y del  comportamiento  en  grupo. Se deberia reconocer que,  cuando  se  realizan 

juicios sociales, tambitn pueden  basarse  en  “preferencias” y no s610  en normas de objetividad. 

D esta  forma,  entre las proposiciones  desarrolladas  por  Moseovici (1981), como contraparte 

del  modelo hcionalista, existe  una  explicacidn de tstas tres modalidades  de  influencia  en  relaci6n  con 

el “conflicto”. 

Según,  el  modelo  genktico,  en la sociedad el conflicto  siempre  est%  presente  aún bajo el 

aparente  orden  que  impera,  pero  no  siempre  es  evidente  porque  existen  distintas  maneras de 

enfrentarlo. Esto conduce tambitn a  diferentes  formas de influencia  en  donde  se  reduce,  se  evita o se 

crea el conflicto: la conformidad, la normalizacidn y la innovaci6n (Cf. Moscovici y Ricateau, 1975). 
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La conformidad  es  la  modalidad mis frecuentemente  asociada  a  la  influencia  social. Se refiere 

al hecho de  que  el  comportamiento  de  un  individuo o de un gupo est4 determinado  por  una  norma 

donlirlante a la cual se atiene y genera la uniformidad  de  opiniones y juicios. 

Sin embargo, los individuos  no  se  conforman  siempre ficilmente. pueden  en  ocasiones 

"desviarse" de las  normas  dominantes y con  ello provocar un conflicto. En el  conflicto la minoría  sabe 

que  puede  quedar  aislada y verse obligada  a  reintegrase  a  la  mayoria. Por lo cual  soluciona  el  conflicto 

abandonando de modo  temporal o permanente su posici6n, adoptando la posici6n del p p o  o 

renunciando  a su tentativa de  disidencia, sea  por sumisi6n o por escisi6n  intema, ante la presi6n hacia 

la conformidad. 

Es  así como en  los  fenómenos de conformidad  tambidn  est6  presente  el  conflicto (Cf 

Paicheler y Moscovici, 1986). 

La segunda  modalidad  de la intluencia  es  la  normalizaci6n, tsta se  remite  a  situaciones en las 

cuales no existe  una  norma  previa y por  tanto los sujetos dudan  en cuanto  a  las  respuestas  que  deben 

dar. Estas situaciones  provocan un proceso de conformación de  una  norma, se presenta  una  presi6n 

en la interacción con miras  a  adoptar un acuerdo  común, un consenso. &te se  utilizar4  como  marco 

de referencia a  partir  del  cual seri evaluado  todo  estimulo o fendmeno  nuevo. 

Ademfs cuando  no  existe  una norma, los individuos  en  igualdad  de  condiciones  de 

competencia y estilo de comportamiento, ai interactuar  para  crearla  adquieren un compromiso. 

Asi, tambidn el consenso  obtenido  nos  manifiesta  el  rechazo  hacia  una  divergencia y a 

resolver  la  diferencia  a favor de  uno  de los  involucrados en las  evaluaciones. La única  alternativa  para 

dar otra soluci6n sería la prolongaci6n  del conflicto, lo  cual  se  evita. 

Por úbrio, la tercera modalidad es la  innovacidn. Las transformaciones en la  sociedad  son 

debidas  a dos principales  fuentes:  "desde  arriba",  por  quienes  detentan el poder o la  autoridad, o bien 
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"desde  abajo"  por  una  minoría  que,  no  posee un estatus  privilegiado ni competencia  para  ello. La 

innovacibn  se  refiere  principalmente  al  proceso  por  el  cual  una  minoría  sin  "poder",  pero  con un estilo 

de  comportamiento  consistente  puede  conducir  a la modificacidn de la uniformidad social, situacibn 

anakada por  el  "modelo  gendtico"  que  se ha esbozado. 

De esta  manera  se  han  revisado  los  principales  postulados de la "influencia  minoritaria",  que 

podemos obsewar como  contraparte  del  modelo  funcionalista.  (Ver Tabla No. 3) 

Ahora  bien,  los  principios del  modelo  gendtico son actualmente  confirmados  en  otras 

investigaciones  experimentales, las cuales  han  conducido  al  desarrollo  del  modelo. La pregunta  clave 

dentro  del  estudio de la innovación  minoritaria  es:  ¿cómo la minorfa  puede  lograr  cambios  sociales?. 

Para responder  se  han  continuado  realizando  investigaciones  a  nivel  experimental y se  han  obtenido 

explicaciones  que s e r h  presentadas  en  el  siguiente  apartado. 

TABLA No. 3 

LA INFLUENCIA  SOCIAI, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MODELO 
FUNCIONALISTA Y DEL MODELO GElV&tTCO' 

MODELO FUNCIONALISTA 

AsimCtricas 

Control social 

Inccrhdumbre yreduccih de la  incertidumbre 

Dependencia 

Objetividad 

Conformidad 

MODmO G&TICO 

Shttricrs 

Cambio social 

Conflicto y ntgocirci6n del contlicto 

Esidos de  comportamiento 

Objetividad, preferenci4 originalidad 

Conformidad,  norm&aci6n, innovacibn 

* 
Mosc~vici, Serge, 1981, p. 261. 
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II. V. II LA ESCUELA DE GINEBRA:  UNA  PROPUESTA PSICOSOCIOLOGICA 

SOBRE LA INFLUENCIA MINORITARIA 

El estudio  de la influencia  minoritaria  iniciado  por Moscovici en los &os sesenta  (Faucheux y 

Moscovici, 1967) ha ido  creciendo y se ha consolidado  actualmente  en la Psicologia Social. La 

”Escuela de Ginebra”  es  precisamente la continuadora de estos  postulados. 

A partir de los planteamientos de Moscovici, la “Escuela de Ginebra” ha realizado 

investigaciones  que  contribuyen  en la explicacidn  de c6mo un  grupo  minoritario  puede  lograr  un 

cambio social, aún cuando carece de “poder”, o tal vez si posee  poder,  pero de otra indole.  Entre las 

aportaciones al modelo,  se  encuentra el estudio  de la influencia  minoritaria  a  traves de tres entidades: 

el poder, la poblacidn y la minoria. 

Para explicar la nueva  propuesta  partiremos  de  los  elementos  mencionados. Así pues, la 

influencia de una  minoria  reside  principalmente  en  los  significados  que  se  desprenden  del  conjunto de 

su comportamiento  durante  los  encuentros y las negociaciones  entre la fbente  minoritaria y los 

receptores  potenciales,  por  lo  cual la organizacih, la estructura de los contenidos  minoritarios  es un 

punto  clave. 

El estilo de comportamiento  significa la organizacicin  de sus comportamientos y de sus 

opiniones. La  minoría  debe  cumplir con tres condiciones  necesarias  para  lograr  ser  identificada  dentro 

del contexto  social: 

1) Debe tener  conciencia de la relacih entre el estado  interior y las seflas exteriores que 

utiliza. 
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2) Debe emplear  sefíales de forma  sistemhtica y consistente  para  evitar  mal  entendidos  del 

receptor. 

3 )  Debe mantener  las  mismas  relaciones  entre los comportamientos y los significados de la 

interaccidn (Moscovici, 1981). 

Es decir  debe  existir  una  consistencia  diacrbnica y ~mcrónica.~ 

Un grupo minoritario  deber ser coherente  entre lo que  dice y hace. S610  cuando  la  minorla 

logra  una  consistencia  adquiere  un  ”poder”  esencial:  el  de  generar un conflicto  social  aparentemente 

sin  soluci6n. 

En las  negociaciones, la minoría  consistente  debe rechazar negociar  cualquier  compromiso 

(Moscovici y Ricateau, 1975). 

Al crearse un conficto se  cuestiona la falibilidad  de un modelo  dominante,  se crea 

incertidumbre  que s610 deberia  resolverse acerchdose a  las  contranormas  propuestas,  pero  esta 

situaci6n  no  es  tan  sencilla  debido  al carácter de desviaci6n  generalmente  asociado  a  las  minodas. 

Las relaciones  minoritarias  adquieren  sentido  en  un  contexto  social complejo, en  donde 

generalmente  existen  resistencias  al  cambio y en las  interrelaciones con otros grupos,  quienes 

finalmente  interpretan su comportamiento y sus mensajes. 

Por ello, s610 a traves del  estilo  consistente la minorla  logra  definir su alternativa  dentro de 

una  relación de antagonismo  enmarcada  en  este  contexto  social. 

~~~~~ 

‘ “(...j desde un punto  de vista sincrhico la consistencia caracteriza la existencia de un consenso 
intraminoritario, es decir de  una  unanimidad total en la expresidn de posiciones minoritarias por parte  de 
todos los miembros minoritarios.  Mediante la consistencia la minoria no sólo informa a los potenciales 
receptores sobre su definición de un estímulo o una realidad específica sino tamhien sobre si misma.” 

“( ...> consistencia diacr6nica definida por la coherencia, la repeticidn, la firmeza, l a  confianza en sí, 
l a  expresthn de la autonomía y la consistencia sincrónica, que define el consenso intraminoritario.” 

Mugny Gabriel, 1981, p.p. 17 y 20. 
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Ahora bien, hasta el momento se han sefialado como interlocutores de la minoria a la 

mayoría, olvidhndose las relaciones del poder, situación sobre la  que  llama  la atención Mugny (1981). 

De ahí parte para  crear una nueva  propuesta  en el estudio del proceso  de influencia minoritaria a 

travds de tres entidades: poder, poblaci6n y minoria. Abordaremos ahora la consistencia a partir de 

este  marco tridimensional. 

La consistencia minoritaria define las relaciones antag6nicas entre la minoría y el poder, que 

dicta las  normas dominantes en  un sistema social, a travds de la imagen proporcionada a la poblaci6n. 

De esta forma, la consistencia del comportamiento de un grupo  minoritario toma cuerpo 

principalmente en la relación de influencia que se establece entre dl y la poblaci6n, y se define 

esencialmente en función de la relación de antagonismo entre la misma minoría y el poder. Así, al 

estar involucrados en el proceso de intluencia las tres entidades: minoria, poblaci6n y poder, las 

relaciones que se establecen entre ellas son esenciales en la producci6n de la influencia minoritaria. 

Cuando la minoria con su "estilo  de comportamiento" logra interpelar al poder se inicia un 

proceso de  influencia en la población, no  en el  grupo  en el poder. De ahí que, la consistencia sea 

primordial al  inicio y en el desarrollo del  conflicto entre  la minoría y el poder, pero tsta s610 tiene 

sentido cuando la poblacidn interpreta el  conflicto. Lo que  quiere decir que "la consistencia 

ciertamente es necesaria, pero no suficiente" (Mugny, 1981; Papastamou y Mugny, 1982). Cabe 

seflalar  que, este  punto significa un distanciamiento en  la  propuesta de  Moscovici. 

La consistencia se inscribe como  uno de los principales factores que determinan el proceso de 

influencia minoritaria porque  provoca un "conflicto" con el consenso, con lo aceptado, al proponer 

otro  punto de vista, pero  no es suficiente porque  su hito depende  de la interpretación de los demis. 

La dihsión minoritaria de la innovaci6n se inscribe en un contexto social  en donde la 

autonom'a, f m e z a  y compromiso, como lo ha seflalado Moscovici (19Sl) son fhdarnentales, pero 
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no  tienen  un  valor  por s i  mismos  como  estrategia de influencia,  dependen de la manera  en que son 

aprehendidos  por la poblaci6n. 

La consistencia diíuja los contornos de la alternativa,  pero  tarnbitn ofrece a la poblaci6n 

indicadores  sobre la misma  minorfa (Mugny, 1981). Por ello, se  presupone  que la minoria  no  genera 

solamente  un  conflicto  frente  al  poder, ademis se  arriesga  a  producir  otro  frente a la poblaci6n  porque 

tsta puede  rechazar su influencia. 

En la sociedad  encontrarnos  ciertamente  dos  entidades  distintas por sus relaciones sociales. 

Por una  parte.  el  poder  que  dicta  las  normas y las reglas. Por otra  parte, la poblacibn que sufre  el 

dominio  de  dicho  poder y que  mediante la interiorizaci6n de la ideología  dominante  comparte nomas 

"mayoritarias". 

Aunque,  no  existe la "poblacicin"  en sí misma  como tal, porque  ella esti conformada por 

diversos  sectores  sociales  que  poseen  diferentes  lugares  en la relaci6n  con  el  poder. Por lo tanto, 

tampoco existiri una  relaci6n  úníca  entre  minoría y poblaci6n. 

Cuando  surge  una  minoria  estas  dos  entidades  obviamente  se  convierten  en tres que  a su vez 

pueden  establecer  distintos  tipos de relaciones  entre ellas. 

De ahi que,  existan  relaciones  minorfa-poder,  en  donde se establecen  procesos de 

contestaci6n y ruptura;  el  antagonismo  entre  ambas  entidades  se  explica por una teoría de poder y 

contrapoder. La minoda  frente al  poder  requiere  de  analizar su situaci6n y calcular las posibles 

ganancias y ptrdidas de dicha  relacicin, sin olvidar  que su objetivo  principal es evitar, con la 

consistencia que  el conflicto  no  se  resuelva  en los ttrminos que  determina  el  poder. Estas relaciones 

est&  basadas  principalmente  en  estrategias de poder. 
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A4demLs,  existen  las  relaciones  minoría-poblacidn. Los procesos de influencia como tales  se 

presentan en tsta relación;  es  precisamente  la  población  quien  puede  revelar la influencia  minoritaria, 

al  igual  que  ella revela  las  relaciones de  dominio  (poderipoblación). 

Desde  este punto  de vista  el proceso de influencia  se  encuentra  enmarcado  por un contexto de 

relaciones de poder  en  donde la minoria  actúa  como  antipoder. 

Asimismo,  se  observa  una  relación  triangular:  relaciones poder/poblaci6n/minon’a. La 

consistencia  minoritaria  define la relación  con la entidad  dominante y sus normas,  pero tambidn la 

relaci6n  que  mantiene  con  la poblacih. 

Por una parte, induce  al  poder  a crear entidades  para  contrarrestarlas  -regulaciones  ideolbgicas 

e  incluso represivas-, con  el objetivo de evitar la solidez  diacrónica y sincrónica que demostrada  la 

capacidad de influencia de la minoria. For otra  parte,  exige  a la poblacibn  tomar una posici6n  ante  el 

conflicto  minorfa-poder. 

Por consiguiente,  entre  las  entidades  mencionadas se establecen  relaciones de  distinta 

naturaleza. Entre el  poder y la población lo esencial  es  una  relacidn de poder o cualquier  otra  forma de 

dominio. Entre el  poder y la minoría  existen  relaciones  antagónicas.  Finalmente, los nexos  entre  la 

minoria y la población se caracterizan  por  relaciones de influencia  social. 

De esta  manera, la parte  central de la propuesta teórica de Mugny (1981) consiste  en  el 

an&lisis  de la relación de influencia minorídpoblación y sus articulaciones con antagonismos 

minorídpodet, que  dan  lugar a un contexto  social  complejo  en  el que se inscriben los procesos 

minoritarios de innovacih, resumidos  en  el  siguiente  esquema.’ 

’ cc -Por poder se entiende, de manera muy amplia,  cualquier forma de dominacibn  institucionalizada, 
-La sigla S se utiliza para la  poblacidn,  a  fin de. no  confundirla con el poder P, por analogta con 9, 

sigla del sujeto experimental, ya  que  en nuestros  experimentos los miembros de esta “poblacibn” 
constituyen  la  “poblacibn  experimental” I >> Mugny Gabriel, 1 98 1 ,  p. 33  

77 



Cabe  mencionar que  el  estudio  de  &as tres entidades ha provocado tambitn cambios  en la 

investigación  en  laboratorio; la Escuela de Ginebra ha modificado la forma  clásica de realizar la 

investigaci6n  experimental. A diferencia de las aproximaciones  experimentales  que  utilizan  situaciones 

perceptivas,  ahora  se  emplean  dispositivos  en  relacidn  con juicios sociales. 

En este  sentido,  Papastamou y Mugny (1982) explican  que, las situaciones  perceptivas 

despojan  demasiado  a las relaciones  sociales  del  contexto  real en el cual  tienen  lugar los procesos de 

influencia al  eliminar  toda relacih de poder e inscribirse en  un contexto  bipolar,  en  donde  como 

consecuencia  lo  mayoritario se convierte  simplemente  en lo que  es  expresado  por  el mayor número, lo 

que es m b  "popular". 

La  utilización  en  cambio, de  un  paradigma  experimental  que recurra  a juicios sociales  permite 

una mejor  comprensih de los procesos, porque  el  carhcter  mayoritario no est4 en h c i h  de la 

superioridad numtrica de los miembros, sino de la posici6n  social que  ellos  ocupan  en  una  relaci6n  de 

poder. S610 de esta  manera  el  contexto social de la influencia  se  hace m8s complejo,  semejante a lo 

que sucede  realmente. 
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En resumen, la minoría  aparece como alternativa en el  campo  social a l  presentarse en  ruptura 

total con el  poder y bloquear la negociación  con 61, pero  ademhs  para  que  sea  considerada  como  una 

alternativa  real  debe  tener un comportamiento h e  y consistente  en  el  tiempo y las situaciones,  que 

le  permita  transmitir  una  imagen  estable y diferente  al  poder. Ad como, lograr  que la poblacidn  a 

traves de procesos  cognitivos  discrimine las posiciones de relaci6n  antagónica  minoría-poder y 

reconozca los  limites  precisos de la posicih minoritaria. 

Por esto, los comportamientos  minoritarios  no  son  simplemente  captados,  sino tambih 

interpretados,  sobre tres planos  principales: la autonomfa, la antagonia  minoría-poder y los limites de 

la minorfa. Entonces, la minoría  entabla  dos  relaciones:  una  con  el  poder y otra  con la población,  una 

caracterizada  por  procesos de contestación y ruptura, la otra por  procesos de influencia  social. En este 

contexto,  es  en  donde  se  desarrolla la influencia  minoritaria,  se  delinean los ~s t i l os  de  negociación y la 

representach de los estilos de comportamiento y en  estos  intervienen  principalmente la consistencia, 

la rigidez y la flexibilidad. Del  manejo de estos depende  que la propuesta  minoritaria  sea o no 

reconocida como viilida. 

Ahora  bien, la consistencia  es  condición  indispensable  para  el  proceso  de  influencia 

minoritaria,  mientras  que  mostrar  rigidez o flexibilidad  depende  del marco particular en que se 

desarrolla el conflicto,  en  este  sentido  precisamente  es  que  se ha considerado  que  pertenecer  a un 

mismo grupo o ser  categorizado  como  exogrupo  es  un factor determinante  para  actuar de forma  rígida 

o flexible (Mugny, e t . ,  1984; Ptrez y Mugny, 1988). 

Es asf como, los tedricos de la influencia  minoritaria  preocupados  por conocer que  sucede  con 

los procesos de categorizacidn  en los fenómenos de influencia  minoritaria,  han  continuado la 

investigacidn  desde  6sta  perspectiva, y como  consecuencia  se ha presentado  otra  propuesta:  el  modelo 

de disociación. 
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II. V. III EL MODELO DE DISOCIACI6N 

La investigacidn de Mugny (1981) representa  la  búsqueda de nuevas  perspectivas en  el 

estudio  del proceso de influencia y lleva al autor  a  interrogarse  sobre  la  importancia de las  relaciones 

que se establecen  entre  las tres entidades  descritas:  el  poder, la poblacidn y la minoria. 

A partir de esta  visión  se  deriva la necesidad de  una teoria intergrupal  en  donde  se  integren los 

procesos de influencia. Es asi como Mugnyy P 6 e z  (1988) revisan  las teorias de ía  identidad  social y 

de la categorizacidn,  para  posteriormente  conjuntar  elementos  tanto de las teorías intergrupales  como 

de la influencia  minoritaria  con  el objetivo de buscar nuevos factores explicativos  en  el proceso de 

influencia  minoritario. Veamos, estos  nuevos  elementos  teóricos: la categorizacidn y la validación. 

En nuestras  interrelaciones  subyace  siempre  una  tendencia  a ser clasificados  dependiendo  del 

grupo  del  que formamos parte o con  quien  compartimos ideas, recordemos la sentencia  popular  "dime 

con quién  andas y te diré quicin eres". Si la categorizacidn nos preocupa en situaciones  cotidianas, ésta 

se  convierte en  un  dilema mayor cuando la adhesión  a un grupo  implica  riesgos o deberes que  no 

estamos  dispuestos  a  aceptar. 

De esta  forma, ante un fen6meno social en  donde se requiere de  una toma de posicidn, se 

hace necesario un "anasis" previo de la  situación,  es  decir  realizar una elaboración  cognitiva que nos 

permita ubicamos dentro  de un determinado  grupo,  aceptando de  alguna forma  las características 

atribuidas  a  Cste como nuestras. Asi, cuando  buscamos  a un p p o  en  donde ubicamos, generalmente 

evitamos  aquenos  evaluados  negativamente, efecto que  puede  encontrarse en los fendmenos de 

influencia  minoritaria. 

La minoría  lleva al blanco de influencia (la poblacidri' a  representarse un campo  social 

dividido: los que e s t h  de acuerdo  con  la  norma  dominante y quienes  se  desvían y la  cuestionan  (la 
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minoría). Esta división es resultado  de la acentuación de la identidad  psicolhgica  entre los defensores 

de la norma y la diferenciación  con la minoría,  que  representa  la  contranorma. 

La poblacidn es llamada  a  representarse  cognitivamente su contexto social, a  construir  una 

representacibn de la  situacibn, que debed guiar sus comportamientos y tambidn  ubicarla social y 

psicol4gicarnente fiente a  las  entidades  que  haya reconocido. Es asi  que, se presentan procesos de 

identificación  entre los miembros de la  poblacibn  mismos  que  representan un obstáculo  en la 

influencia  minoritaria  (Mugny y Papastamou, 1982-83). 

CSlando la minorla  es  evaluada  negativamente  como  frecuentemente  suele  suceder  debido al 

contexto social en el que  se  encuentra,  se  tiende  a  evitar  cualquier identificacih con eila  para  no ser 

evaluados de la misma  forma (Mugny, 1981; Mugny y Papastamou, 1986). 

Así pues,  se  advierte la relevancia de la teoria intergrupal  en los estudios de la  influencia 

social, al proporcionar  explicaciones de las dinbicas que  originan  resistencias  al  cambio y las 

identificaciones  que  prevalecen  con  ciertos  grupos o categorías  sociales. Las teorías intergrupales 

inciden  en la importancia de dos procesos complementarios: La categorizacih social (mis cognitivo) y 

la bthqueda de  una  identidad  positiva (más motivacional)  que  son  rescatados  por los estudiosos  del 

proceso de influencia  social  minoritaria  (Pdrez y Mugny, 1988). 

La categorizaci6n  pone en marcha la actividad  cognitiva  en  dos direcciones; por  una  parte 

existe  una acentuacih de las  diferencias  entre los míembros de categorías  diferentes  para  asegurar  una 

diferenciación, la cual  se  acentúa  cuando  el  sujeto  intenta  evitar  toda  sobreinclusibn  indeseable. 

Por otra  parte,  cuando un individuo pertenece  a un grupo, su representacidn  del  campo  social 

es categorizada  en  entidades  intragrupo  (grupo de pertenencia) y exogrupo  (grupo  de no  pertenencia), 

lo cual es suficiente  para que manifieste un favoritismo  hacia  el  intragrupo y una  discriminación  del 

exoppo.  
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El favoritismo hacia el grupo  de pertenencia  cumple  una h c i 6 n  psicol6gica al garantizar  una 

identidad  personal  positiva. Así, cuando un  individuo se ubica  dentro de  un p p o ,  se espera  una 

aceptaci6n  a propuestas  realizadas  por  alguien  que  se  encuentra  en  el  mismo  grupo. 

Por ello,  cuando  una  minoria es calificada como "intragrupo"  puede reforzar su influencia y 

en caso contrario tsta es contrarrestada.  Sin  embargo, esto es  cierto si se  observan s610 los efectos 

inmediatos,  en  una  respuesta  pública, y cuando  la  minoría intragupo no es categorizada 

negativamente;  en  estas  condiciones  se reconoce un proceso de identificacih desde  donde  las 

minorías  pueden  extraer su capacidad  para  obtener  influencia.  Cuando la identificacidn con la  minoria 

es  positiva  es  posible  la  influencia,  pero  cuando  se  resaltan  psicol6gicamente  las  connotaciones 

negativas  se  contrarresta la influencia. 

Entonces, el proceso de identificacih no es suficiente  para  explicar los efectos de conversidn, 

se requiere  ademiis de la articulacidn de otras  nociones. Para que un indmduo se identifique o rechace 

la posicidn  minoritaria  debe  existir  previamente  un conflicto en  donde  intervienen  distintos factores, 

unos  referidos a las  categorizaciones  explícitas de la minoría al aparecer  como  intragrupo o exogrupo; 

otros en  relacidn  con la minoría  derivadas de su estilo de negociacih; ademiis  de los contextos 

normativos  desde  donde son percibidas  las  minorías  (si se percibe a la minoria  desde la "originalidad" 

favorece el proceso de influencia y si  se  acentha la "desviaci6n"  se  contrarresta  el  proceso), y 

finalmente  existen  las  resistencias a la  innovacidn  principalmente  ideolbgicas,  tales  como la 

psicologkacih o la  denegacidn. 

El resultado  del proceso de la  influencia  minoritaria  depende  del  entrecruzamiento de los 

diversos  aspectos  que sobresaldrh en  una  determinada  situaci6n P & e z  y Mugny, 1988). 
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Es asi como,  la fhente de influencia  intragrupo  no  siempre es objeto de  influencia  como 

tampoco  un  exogrupo  es  irremediablemente  discriminado, si esto  pasara  una  minoría  activa, 

generalmente  clasificada como exogrupo,  no  podria  influir  en  los  demás. 

Para que  una  minoria  logre  realizar un proceso de influencia  debe  poseer  otras  caracterfsticas, 

cuando  no  tiene un carslcter de  intragrupo. Así, un  grupo  minoritario y exogrupo,  puede  lograr un 

fenómeno de conversibn al adoptar  determinados  “estilos de comportamiento y de negociación”,  es 

decir  por  su  retbrica  a la hora de expresar su posici6n  alternativa. Un elemento  que  debe  considerar es 

el estilo y el  contenido  de sus mensajes, mismos  que  provocan un detenninado  nivel  en  el  conflicto 

(Cf. Mugny, PQez,  Kaiser y Papastamou, 1984; Mugny y Papastamou, 1982). Pero su hito depende 

fundamentalmente  de  que los demás  interpreten  estas seflales. 

La  poblacibn  para  resolver el conficto inducido  por las minorías  requiere de interpretar sus 

comportamientos  dentro  del  contexto social, es  decir de una  “actividad  cognitiva de naturaleza 

constructivkta”. (Moscovici, 1981) 

La influencia  minoritaria no  es forzosamente  directa  lo  cual  apelaría  a un modo de aprendizaje 

social. Al contrario,  implica que la poblacibn  realice un proceso creador, se necesita  que la propuesta 

minoritaria sea construida  como  “alternativa”  para lograr una  influencia  indirecta. Ad, una vez que se 

ha resuelto  el  proceso  de  identificacibn, la poblaci6n  debe  realizar la construccibn  co@va  del  blanco 

de  influencia,  es  decir  un  proceso de  validacidn  que  permita conocer y llegar  a  aceptar los puntos de 

vista  minoritarios.  (Pdrez y Mugny, 1988; Mugny y Ptrez, 1988 y Kaiser y Mugny, 1991) 

La influencia  minoritaria  generalmente  es  indirecta y retardada,  en  tanto  que  es  resultado de 

una  actividad de validacibn  originada  por las relaciones  entre la identificacibn y la resistencia. 

“( ...) validacidn  se  define  por la generacibn de significados  nuevos  que  son 
indispensables  para  resolver  lo  que  constituye un verdadero  conflicto  sociocognitivo. 
El modelo que trate de explicarlo  tiene  que ser por  fberza  constructivkta.” (Perez y 
M u m ,  1988,W) 
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Cuando  se  crea un conflicto,  la  minoría  conduce  a la poblacidn  a  focalizar  su  atencidn  sobre 

ella,  logrando la aparicidn  de  una  actividad  cognitiva  a travts de la cual la poblacidn,  tratará de 

comprender  el  punto de vista  minoritario  para  determinar  en  que  medida  su  posición  puede  tener 

verdad. Sin embargo, la aceptacidn de la razdn  minoritaria no lleva  a  una  identificación  con  ella sino a 

un efecto retardado de influencia de los contenidos  minoritarios. 

La influencia es indirecta, ya que  como  el  individuo  no  se reconoce como  perteneciente al 

mismo grupo,  porque  esto  puede  tener  un  gran  costo social, tsta  se manifiesta  en la posici6n  que 

adopta  el  sujeto  en  temas  que la minoría  no  aborda  explícitamente. De esta  forma,  se  puede  presentar 

una  correspondencia  entre  los  contenidos  aparentemente  independientes,  aceptados  por  el  sujeto y la 

postura  del  grupo  minoritario, lo cual hace suponer la existencia de  un mismo  principio de  orden más 

general:  "la noci6n de  un principio  organizador" (Ptrez y Mugny, 1988). 

El principio  organizador  sdlo  puede  ser  resultado  de  una  actividad  sociocognitiva y s610 a 

travds de tste se  puede  lograr el efecto de conversidn. Las posiciones  minoritarias  deben  hacerse 

públicas e interpelar  a la poblaci6n  para mtroducir un  punto de vista  nuevo  que  neve  a la redefinici6n 

de normas y de valores. 

Por lo tanto, la elaboracidn cogitiva constituye la interfase  entre el conflicto  social y los 

cambios  de  actitud. Esta actividad de creatividad  social  exige  una  concentracidn  en la minoría y sus  

contenidos  alternativos,  así como una  mayor  propensidn  a resistir el  cambio  social  a  nivel  manifiesto. 

Estas resistencias  son  analizadas  por  el  proceso de comparaci6n y el cambio  por  el  proceso de 

validacidn,  pero  ambas e s t h  relacionadas. Por lo  que  se ha propuesto  un  modelo integativo: la 

disociacidn. 
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PCrez y Mugny (1988) afirman  que, la influencia  social  depende de la comparacibn y de la 

validacih, como  procesos  complementarios,  porque tstos explican los patrones de la influencia 

minoritaria 

La comparacidn  social se realiza  sobre  una  representacicin  del  campo  social  organizado y con 

significados  realizados  por la validacih, y la validacicin  es  dominio  de las identificaciones y de los 

conflictos de identificacih, de la integracidn y de la diferenciacicin. 

La  influencia  indirecta  que  provoca la minoría  se  debe  a la realizacidn  de  forma  separada, de 

una  actividad  cognitiva  doble: la comparacidn  entre la poblacicin y la minoría, y la validaci6n de las 

posiciones  del  grupo  minoritario. Para  la realizacicin  de esta  actividad  cognitiva  se  requiere de tres 

condiciones: 

1) El reconocimiento del conflicto  inducido  por las minorías,  categorizadas como tales. 

2) La independencia de los juicios de las diversas  entidades  sociales  sobre un marco 

multidimensional. 

3) Ea reconocimiento del  principio  organizador  de las posiciones  minoritarias,  sobre el cual se 

pueda  trasponer  una  amplitud de actitudes. 

En el  proceso de  disociacicin  la poblacion  primero  realiza  una  comparacibn  a  nivel de 

identidad  del  grupo,  con el cual se puede o no  identificar.  Una vez decidida la categorizacicin y 

ubicacidn  en  un  grupo,  en  donde  generalmente  se  desprecia  a la minoría,  se  encuentra en condiciones 

de focalizar su atencidn  sobre  los  contenidos de las posiciones  minoritarias, s610 entonces puede 

reaccionar al principio  organizador  de las posiciones  minoritarias,  siempre y cuando lo haya 

construido.  S610 ad, los  argumentos  sostenidos  por  una  minoría  activa s e r h  definidos  en las 

relaciones  sociales,  a  pesar de las discriminaciones iniciales, 

85 



Por lo  tanto, la minoria al encontrarse  en  una  relación  conflictual sólo podrfi influir si  logra un 

proceso  de  ”disociación” en las operaciones  sociocognitivas  a  través de las cuales los miembros de una 

sociedad  gestionan  psicosocialmente  ese  conflicto, de esta  forma los puntos de vista  minoritarios 

llegarsln incluso  a  formar  parte del  espiritu  de la @oca (Zeitgeist), de la nueva  realidad  social  (Pkrez y 

Mugny, 1988). 

El fenómeno de conversidn  es  consecuencia de la forma  en que es  resuelto  el  conflicto 

inducido  por la consistencia  minoritaria,  en  donde  debe  predominar  una  orientación de  tipo  cognitivo 

(proceso de validacibn),  por  oposicidn  a la orientacibn  gobernada  por  el  proceso  de  comparación 

social. De ahí que, sea necesario  tener en cuenta  ”no s610 la intensidad  del  conflicto sino tambitn los 

significados  que le e s t h  asociados y en  concreto, las categorias  utilizadas  por los sujetos”  (Kaiser y 

Mugny, 1991,129). 

Ad pues. el conflicto  social  que  genera  una  minoria  es  primordial  en  el  fendmeno  de 

conversidn,  pero su resolucidn  depende de otros factores  como los procesos de categorización y el 

encuentro  del  principio  organizador de la propuesta  minoritaria.  Conjuntamente con los obsthculos  que 

el grupo  en el poder  interpone  para  evitar un proceso de influencia  en la poblacidn, como son: la 

“denegacibn y la naturalizacidf. 

De este  modo,  finalmente  abordaremos  estos  fendmenos. En primer  lugar,  cuando la minoria 

surge e instaura un conflicto  con el Poder, tste busca  los  medios  para que la minoria  pierda “su único 

rJoder real, el  de hacer visible la alternativa  que  proponen (o mejor aún,  ooonen)  a la ideologia 

dominante.”  (Papastamou y Mugny, 1982,682) 
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Una forma eficaz de lograrlo  es  “Naturalizar’’8  su  discurso  atribuyendo los comportamientos 

minoritarios  como  resultados de condiciones:  bioldgicas,  psicoldgicas,  psicosocioldgicas o sociológicas. 

Si la minorfa  es  vista  a  partir de estas  dimensiones  su  comportamiento  pierde  todo  significado. 

Así por ejemplo, se  desacredita la opinibn  de  una persona que es  partidaria de tal o cual  partido, 

cuando tste no goza de prestigio  en  determinado  círculo  social. 

Sin  embargo,  Mugny y Papastamou (1986), sefialan  que  existe  una  soluci6n  para  escapar  de 

una percepci6n monolitica: 

“Utilizar  comportamientos  que  nieguen  esta  (mala)  interpretacibn,  reafirmar 
su  independencia de juicio y dar  muestras  de  su  objetividad:  existe  una interpolacih, 
un ir y venir  constante  entre la percepcih y los estilos de comportamiento  que 
excluye  una  visión mecanicista de estos fendmenos.” (p.533) 

Así, la poblacibn da significados  a la situacibn y al  hacerlo  sobre  una o varias  dimensiones 

determina la existencia de la influencia.  No  es lo mismo  realizar una representacibn de la minotia 

tomando  en  cuenta  las  caracterfsticas  Asicas,  estéticas.  intelectuales,  cognitivas, afectivas, politicas, 

sociales o interrelacionales  a  hacerlo  en  una  sola  dimensidn. Los modos de captación de la minoría  son 

esenciales  en  la  medida  en  que  se establece una  causalidad  de los comportamientos  minoritarios. 

En segundo  lugar, la “Denegación”  es  otra  estrategia  utilizada  por  el  poder  para  obstaculizar la 

posible  influencia de  una minoría,  la  cual  causa  precisamente  lo  contrario. 

~ ~ 

“ (...) la naturalizacidn. El mecanismo aquí implicado consiste en abolir la credibilidad eventual  de  una 
fuente  minoritaria  atribuyendo los comportamientos  monoritarios  consistentes  a  características naturales 
(de hecho naturalizadasj de la minoría.  Son,  por  consiguiente,  características  estables, idiosincrhticas, 
propias de los minoritarios, que explican  sus  comportamientos  y  no  se explica, pues, por su posici6n  en una 
relacidn de antagonismo.” 

Mugny, 1981, p.45. 
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A través de la denegación el Poder afirmar la conviccicin de sus ideas,  pero  a la vez también 

i n b d e  la duda sobre los puntos de vista  minoritarios. 

La denegacicin  “consiste  en  una  oposicibn  a conceder la  mininla  verosimilitud  a un hecho o 

una  asercicin  expresada  por esta última  (la  minoria). Lo que  en  verdad se  le rechaza es reconocer que 

esté ajustada  a  la  razlin o la realidad  tal  como  la  define  la  sociedad en su conjunto.” (Moscovici en 

Moscovici, Mugny y Ptrez, 1991,306) 

Es asi como, se  han  revisado los principales  postulados de la “Influencia  minoritaria”,  que  son 

actualmente  confirmados  en  investigaciones  experimentales y que  han  conducido  tambidn  al  desarrollo 

del  modelo. La  pregunta  clave  dentro  del  estudio de la  minoria,  como  se ha mencionado,  continha 

siendo  Lccimo  un  grupo  minoritario  puede lograr cambios  sociales?. 

Sin  embargo,  como  lo  menciona Moscovici (1981), el  estudio  de movinlientos  como los de 

protesta  en los Estados Unidos y Francia en  contra de las  guerras de  Argelia y Vietnam, que 

representan grupos  minoritarios activos, significan  otra  alternativa que junto  con la investigación 

experimental  permitirá  el  desarrollo de la Psicología Social: 

“En la creación de estos  movimientos,  al  igual  que en su efecto sobre la 
sociedad,  entran  en juego algunos  de los fenómenos  estudiados  por los psicólogos 
sociales, aunque la ciencia  no poda evidentemente  reproducirlos  a una escala tan 
amplia. Por eso es necesario  considerar los movimientos  sociales en gran escala que 
se  producen  en  el  mundo  como  experiencias  naturales. De otro modo, no faltarh 
argumentos  para  limitar  la  generalidad de las  aserciones  emitidas en psicología social, 
para limitar el  poder de sus conceptos y de sus teorías interpretativas de la  realidad 
que vivimos.” (Moscovici. 1981,233) 

Por lo cual,  se  considera  pertinente  el  estudio del Movimiento  estudiantil de 1968 dentro  del 

marco explicativo de las  “Minorías  activas”, como confirmación  a  las  aserciones de la Psicología 

Social y además  porque  la  disciplina  debe  aportar  una  explicación en este  sentido,  debido  a su 
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trascendencia en la  vida  de  la  sociedad mexicana, sobre  la  cual los psicdlogos  sociales  debemos 

conocer y estudiar su dinsmica y los  distintos  fentimenos  generados  en tsta. 
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”Ya  sea un signo o un sistema de signos el  lenguaje puede ser eftxtivanlente  estudiado  solamente 211 

cuanto exista en un contexto social, el cual es tambitn de sus determinantes extralinNsticos.” 

Serge Moscovici 



CAPITULO I11 

ASPECTOS  METODOLOGICOS 

El papel  del  discurso  minoritario  en el proceso de influencia  social  minoritaria es estudiado 

prioritariamente  en  el  laboratorio. lo cual  facilita su control. Se presentan mensajes rigidos, flexibles, 

elaborados  por  fuentes  intragrupo o exogrupo, como resultado de acontecimientos  “objetivos” o de 

una  consistencia  diacrdnica,  para conocer el impacto de estas  variables  en  el  proceso  de  influencia 

minoIitaria.  (Cf.  Mugny y Papastamou, 1982-83; Mugny y PCret, 1988; Kaiser y Mugny, 1991) 

$m embargo,  aunque  ha  predominado la investigacidn  experimental, los resultados  obtenidos 

tambih pueden  ser  confirmados  en  fen6menos  sociales  concretos. Es asi como, la presente 

investigacidn,  el  estudio  del  Movimiento  estudiantil  mexicano de 1968, contribuye  en la confirmacidn 

de las propuestas  formuladas  en  el  laboratorio,  al  demostrar su validez  en  hechos que dificilmente 

podrian  reproducirse  artificialmente. 

El anhlisis del  Movimiento  estudiantil de 1968, se  enmarca  en el proceso de influencia 

minoritaria,  centrado  en  el  estudio  del  discurso  del Consejo Nacional  de  Huelga (CNH), como un 

elemento  principal  en e1 proceso de influencia  que  tuvo  lugar. Adenitis el  discurso  es visto 

conjuntamente  con  la  cronología del Movimiento  para  conformar  una  visidn  completa  del  contexto 

social  en  que  se  desarrolla el conflicto. 



III. I. CORPUS DE ANÁLISIS 

El discurso  del Consejo Nacional de  Huelga (Cm), un p p o  minoritario  es  expresado  en  los 

discursos  orales en  las  manifestaciones,  mitines y en las  brigadas  estudiantiles,  asi como en medios 

escritos  como los volantes y los desplegados  en los peri6dicos y en general  en sus intenelaciones con 

otras  entidades sociales. 

Actualmente s6lo algunas  de  &as expresiones  son  aprehensibles,  las hentes escritas: los 

volantes y los desplegados. En el  presente trabajo se eligieron los segundos, para  analizar  el  discurso 

del  CNH  porque  &os  nos  permiten conocer sus caracteristicas y su relaci6n con el  proceso de 

influencia  minoritaria. 

Los desplegados  representan un medio  de  com1micaci6n  entre  el CNH, la  poblaci6n y el 

Gobierno,  aunque con sus limitaciones  porque  no  toda  la  poblaci6n tenia acceso al  peri6dic0, y 

ademis por la  censura  que  existfa: 

“Había  una  censura y una corrupci6n  escandalosas. Una cosa que  s610 
recientemente  ha  cambiado,  es que  en los peri6dicos apareda  la misma nota con 
distinta  firma  porque  estaba  redactada  en la Secretaria de la  Presidencia y los 
peri6dicos  emitian el boletín  firmado por los reporteros de la fuente.”  (Álvarez, m 
Pensar el 68,29) 

A h  con estos obsticulos los  desplegados  son  un  medio  efectivo  para conocer las  propuestas 

del CNW de una fotrna  concreta.  Debido  a  la  estructura de estos. AdcInhs, para  la mejor  comprensih 

de los mismos. se observa  la  cronología del Movimiento (Ver Anexo I), que  permite conocer 

ampliamente  otras  formas  de  difUsi6n, los objetivos  del  Movimiento y la  actuaci6n  del CNH. 

Es así como, para  el anhlisis  del discurso  del CNH se obtuvieron  los  desplegados  publicados 

en los periódicos’. Los desplegados  firmados  por el CNH fueron un total de 20. Cabe  mencionar que 

* Los desplegados  fueron  obtenidos  de larecopilacih hecha por Rambn,  Ramírez, 1464, (Tomo It). 
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existe un gran número de desplegados  realizados  por las diversas  escuelas  participantes  en el 

Movimiento,  pero s610 fueron  elegidos  aquellos  que estwieran firmados  por  el CNH, porque  este 

organismo  es  en  quien  se  centra la linea que dirige el discurso de todas las escuelas  involucradas. 

Los desplegados heron publicados  en los peri6dicos: El Dfa y Excdlsior, de los cuales s610 

aparecieron  dos  en  el  periódico Exctlsior (los das 5 y 26 de  septiembre). 

Una vez obtenidos  los  desplegados  del C M ,  utilizó  el  anslisis  de  contenido  como  una 

herramienta  metodol6gica  para su andisis. 

III. It. TkCNZCA DE ANÁLISIS 

El análisis  de  contenido es una ttcnica de investigación  cualitativa  utilizada  frecuentemente 

por los cientificos sociales. Los antecedentesz de ista  ttcnica se  remontan  a  principios  del siglo ,XX 

centrados  en  el milisis de  periódicos,  desde  entonces  se  han  matizado de esta forma diversos 

materiales  en  donde la creatividad  es  una caractdstica que debe  poseer  el  investigador  para logar 

adecuar la  ttcnica al  material y a  su  investigación. 

El análisis de contenido  es  definido  por Berelson como: 

“una tecnica de investigacih cuya  finalidad es la dzscripcibn  objetiva, 
sistemática y cuantitativa  del  contenido  manifiesto  de la comunicación.”  (Berelson, 
cit.por.  Festinger, a., 1979, p.39) 

Así, al efectuar un  anfdisis  de  contenido  se  pueden tomar  cn  cuenta ciertas características 

como  son: ser objetivo,  sistemhtico y cuantitativo. (CE Grawitz, 1975) 

1 Vtase: Eardin,  Laurence,  “Historie et theorie”  en L’analvse de contenu, 1977 
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La objetividad  de la investigación es producto de la utilización  de  reglas precisas y claras  de 

tal forma que anmalistas diferentes, trabajando sobre un mismo contenido  obtengan los mismos 

resultados; esto supone una  definición  de  las categorias a  utilizar y su operacionalidad. La objetividad 

se refiere entonces a la vabdez y a  la  fidelidad. 

El anhlisis debe ser sistemhtico, es decir ordenado e  integrado en categorias previamente 

elegidas,  en  función  del  objetivo de la  investigación.  Además, debe ser cuantitativo aunque tsta  no es 

una  condición  indispensable,  asi en  determinados anslisis  de tipo cualitativo es vslida la "investigación 

de temas". 

Así pues, el anasis de  contenido  al  igual  que todo  proceso de  investigación se estructura a 

partir  de etapas, que  penniten proporcionar tstas caracteristicas a  la  investigación. El anslisis  de los 

desplegados  del CNH se realizó precisamente a travvts de las etapas que  propone  Bardin (1977) para el 

anhlisis de  contenido:  el  preantihsis: la utilización  del  material y la inferencia y la interpretación. 

A) EL PREANALISIS 

Es la fase  de  organización  de  la  investigación. El presente estudio se inició con la  creación  de 

un plan  global y la obtención de los desplegados del CNH publicados  en los periódicos,  como se 

menciono anteriormente, que hacen  un total de 20. 

La elección  de los documentos se realizó en relación  a tres reglas:  de  exhaustividad,  de 

representatividad y de  homogeneidad. 

Con relaci6n  a la exhaustividad en los  desplegados: heron analizados los 20 desplegados. Se 

observ6 homogeneidad  que  permitid la creación  de categorlas de  análisis.  Aunque  existen  variaciones 

entre ellos, al corresponder a determinado  momento del Movimiento. 
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Una vez obtenidos  los  desplegados  se  realiz6  una  lectura  “flotante” de los  mismos,  que 

conjuntamente  con  el  referente  teórico  permitió  conformar algunas  preguntas  de  trabajo. 

Debido  a que la investigacibn se enmarca  dentro de la teoria de influencia  minoritaria  tienen 

objetivos  precisos y no de  simple  exploraci6n  sobre  el  contenido  de  los  desplegados,  puede  entonces 

ubicarse  dentro de los “procedimientos  cerrados”.  (Henry y Moscovici, 1968) 

Es por  ello  que,  se  esperaba  encontrar  en el contenido de los desplegados  a las tres entidades 

involucradas  en el proceso de influencia  social  minoritaria: el poder, la poblacidn y la minoda (Cf. 

M u w ,  1981), en  consecuencia el anasis gira  alrededor  de estas tres entidades. 

Asf, se  formularon  hipbtesis,  en  tanto  ideas  provisorias  que @an la investigacidn,  para 

precisar la direccibn  del  anhlisis. La hipótesis  derivada  del  marco  teórico  es la existencia de 

consistencia  en  los  discursos  del CNH que  permite reconocer sus  propuestas,  contribuye  a 

contrarrestar un proceso de psicologzacidn y permite la creación  de  otras  categodas  a travds de las 

cuales  son  vistos los estudiantes, es decir  modificar la representacih social que  de la minoria  realiza  la 

población 

Entonces, después de haber  obtenido el material y definido la direccidn  del anasis se 

procedid al desglose  del  contenido de los desplegados,  es  decir  a  la  codificacibn,  segunda  etapa  del 

anfdisis  de  contenido. 

B) LA UTILIZACIbN DEL MATERIAL 

Esta fase  concierne  a las operaciones de codificacih y cuantificacibn,  aunque  ello  no  implica 

la realizacibn de una  investigacibn de  tipo  cuantitativo. 
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La codificaci6n  es la transformacih de datos  brutos  en  unidades  para la descripcih precisa 

del  contenido  de los documentos. 

En la realización de la codificación,  lo  primero  es  establecer  una  unidad de registro, una 

unidad  de contexto y la regla  de enumeracih. 

La  unidad  de  registro  es  un  segmento  del  contenido  a  considerar  como  base  para  categorizar y 

hacer frecuencias. La unidad  de  registro  empleada  en  el  análisis h e  el  "tema"  que es "una aiirmacih, 

una  proposición  relativa a un asunto"  @uverger, 1986,176). 

El tema  se  detine  adem&  en  relación  con la frase, asi la unidad  de  registro  se  convierte  en  el 

tema  presente  en  cada frase, lirnitada  por  dos  signos de puntuaci6n : El Punto y El Punto y Coma. 

Cabe  aclarar  que, s i  en  una  frase  se  desarrollan  dos o mhs temas  diferentes  se  cuenta  cada 

uno de ellos, de forma  independiente. Entonces, nuestra  unidad de registro o anslisis es  una 

combinacih del  tema con la fiase. (Cf. Duverger, 1986) 

Como  unidad de contexto  (segmento  mayor  a la unidad  de registro, útil en la comprensih del 

significado  exacto de  éSta), se u&6 cada  desplegado. 

Despues de haber  elegido las unidades  de  registro  se  procedi6  a  establecer  reglas  de 

enumeraci6n  para  determinar  la  manera de contar  las  unidades de registro. La regla de enwneraciiin 

utilizada file el  conteo  por  frecuencia de los  temas  en  cada  desplegado. 

Una vez que  se  establecieron las reglas  de enumeraci6n y las unidades  de registro, se re&ó 

el proceso de categorización. La  categorización de un conjunto de elementos  constitutivos de un 

documento  sirve  para  diferenciarlos y reagruparlos  por  genero  (analogfa), s e w  criterios  previamente 

definidos. Así las categorías  son las rúbricas o clases  que rehen  un  grupo  de elementos  (Unidades de 

registro: temas)  en un título gentrico, reuni6n  realizada en raz6n  a las características  comunes  a los 

elementos (Bardín, 1977). 
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Por tanto,  el  criterio de categorizaci6n en el midiisis de los desplegados del C m  fue de orden 

semjntico. 

Asi, se realizó la lista de  categorías que se  presentara  posterionnente y se procedi6 a l  conteo 

de las “unidades  de  registro”. Entonces,  la codificacih de los desplegados  consistió  en  contar la 

frecuencia de los temas  en  función de su aparici6n en los desplegados. 

Desputs de realizar  el  desglose de cada  documento  en  temas,  se  ubicaron  cada  de  los 

desplegados  en  una  etapa  del  Movimiento. Las etapas  del  Movimiento  estudiantil de 1968, heron 

creadas  para  una mejor comprensidn  del  contenido  de  los  desplegados  al  observarlos  de  cara  a los 

acontecimientos, que  determinaron de  alguna forma  este  contenido y ademas  para conocer s i  existe 

una  consistencia  diacrónica en  el  discurso  del CNH. 

Es así como en la investigación los acontecimientos son vistos  en  relaci6n  con un proceso de 

influencia  minoritaria y las etapas  contribuyen a l  análisis de los desplegados al ubicarlos en los 

diferentes  momentos  del  Movimiento. Por ello, la interpretación de los resultados,  fase  final  del 

anasis, se hace vinculando los resultados  del  análisis  de  contenido  de los desplegados y las etapas  del 

Movimiento. 

Veamos  ahora,  las  categorfas y las  etapas  creadas. En este  sentido,  puede  mencionarse  que,  el 

análísis  de  contenido es una  tdcnica que  permite la creatividad  del  investigador,  sin  que  por  ello  pierda 

rigurosidad  porque  debido  a la diversidad  de materiales y a  los  objetivos  particulares de cada 

investigación no es  posible  tener  una  “categorizaci6n”  establecida o patrón. 

El proceso de categorizacidn  parte de la existencia de por lo menos tres entidades 

involucradas  en  el  fenómeno de la influencia  social  minoritaria:  el  poder, la poblaci6n y la minoda 

@Iupy, 1981). 
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Dentro de estas tres entidades  corresponde  a la minoría  presentar su propuesta  ante la 

población y lograr  establecer  un  proceso de influencia. Ademis debe  definirse  claramente,  para  lo  cual 

es  necesario que se  defina  a si misma y defina  a  su  adversario. S610 así, la población  realizar4 

procesos de categorizacih social, implicitos  en el fendmeno de influencia y reconocera al grupo 

minoritario y sus  diferencias  con  los  puntos de vista de su adversario. 

Para definirse el CNH utilizó precisamente  los  desplegados. En estos  se  expone  por  una  parte 

sus  demandas,  sus  caracterfsticas y sus  actividades. Por otra  parte,  presenta  a  su  adversario,  sus 

caracterfsticas y sus  respuestas  ante el conflicto. 

De ahi que, los temas  presentes  en  los  desplegados  se  hayan  ubicado en diferentes  categorías 

sobre las cuales gira la definición  del CNH. Así, de las tres entidades  presentes  en  el  proceso  de 

influencia  (poder,  poblacion y rninorfa),  surgen  diferentes  categorías  que agupan 10s temas 

mencionados  en  el  discurso (Tabla No. 4). Por iíltimo, las etapas  creadas como resultado de los 

acontecimientos que provocaron  determinadas  reacciones  en los estudiantes, heron las siguientes: 

l. LA EMERGENCIA DE UN MOVIMIENTO 

(22 DE JULIO - 31 DE JULIO) 

La primera  etapa  esta  caracterizada por el desconcierto  entre los estudiantes y los  diversos 

’ enfi-cntamientos  entre  estos y la herza pública. Se presenta  un  primer  pliego  petitorío.  Aunque,  en 

este  momento no queda  claramente  definído un adversario y s610 algunos estudiantes  se  dan  cuenta de 

la necesidad de pasar de una  fase  “defensiva  a  una  fase  ofensiva”.  (Guevara en Pensar el 68,1988) 
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2. LA  CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE HUELGA 

(lo. DE AGOSTO - 27 DE AGOSTO} 

En esta  etapa se crea  el Consejo Nacional de  Huelga  (CNH),  considerado  como  la  minotia 

activa,  se  define lo que seria  el Pliego Petitorio  definitivo,  que  aunado  con la solicitud de  “Dililogo 

público’’  representan la propuesta  concreta de cambio  en las relaciones  gobernantes-gobernados. 

Como resultado,  se  descubre  claramente al  adversario. 

3. EL  PODER DE LOS ESTUDIANTES 

(28 DE AGOSTO - 13 DE  SEFCIEMBRE) 

Los estudiantes  logran  en  este  momento  establecer un conflicto  social al interpelar al Gobierno 

y mantener un “estilo de comportamiento”,  que  permite  a la poblaci6n reconocer sus propuestas,  a 

pesar de los  obstaculos que  el mismo  Gobierno  crea. 

Adet~lhs,  la amplia referencia que  del Movinuento  realiza  el  Presidente en  su Informe 

demuestra la importancia  que  ha  este ha adquirido. 

4. i TIENEN RAZóN LOS ESTUDliWTES ? 

(14 DE SEPTJENIBRE - 4 DE NOVIEMBRE) 

En esta  etapa el ejercito  ocupa  la  Universidad y los estudiantes  logran  mayor  apoyo  estudiantil 

en  provincia y por  parte de otros sectores sociales. 

98 



La población  se  preguntaba:  ¿Tienen  raz6n los estudiantes?. Asimismo, los acontecimientos 

del 2 de octubre  modifican la aprehensión  que  del  Movimiento  realiza la poblacih, tiene  lugar un 

proceso de validaci6n de la propuesta  minoritaria. 

5. DESINTEGRACION  DEL CONSEJO NACIONAL  DE HUELGA 

(5 DE NOVIEMBRE - 6 DE DICIEMBRE) 

El Movimiento  estudiantil  empieza  a  debilitarse. La represih provoca  temor  entre los 

estudiantes y parte  de los integrantes  del CNH son  encarcelados,  hasta que  finalmente  se  considera la 

posibilidad  de regesar a  clases y con  ello  se  disuelve el CNH. 

De esta  manera se han  csbozado las etapas,  en el siguiente  capitulo  se  desarrollan  de cara a 

los resultados  del anlilisis de  contenido de los desplegados. 

Ad, una vez ubicados los desplegados  en las etapas  del  Movimiento se procedi6 a  interpretar 

los resultados.  Corresponde  pasar  a la idtima  etapa  del andisis de contenido: la interpretacidn de los 

resultados. (Cf. Bardin, 1977) 
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CATEGO~AS 

)EFTNICIdN DE SI MISMO: 

-0s DE C O W O R T A " 0 :  

TABLA No. 4 

CATEGORIZACION (MINORfA) 

c o l r c r p o ~ ~ s )  

LEGRllWDAD: : 
-Reconocimiento del CNH como úrico representante de los estuhantes. 
-Desconocimiento de cualquier otro orgarnsmo que  mtente negociar con el gobierno. 
PROMOTORES DEL CAMBIO: 
-Los estudiantes se consideranlos actores activos de lasociedad. 
-Resaltan  su caricter combativo o de lucha. 
 se observan como  democratizantes. 
-Promueven y activan la participación social. 

-Existencia de solidaridad  entre los estuhantes. 
-Convocat&aparamttgnrse al Movimiento. 
PACfnCOR 

-Desconocimiento dc la utilización  de violencia dentro del  Movimiento. 
- 8nfasls en la orgamzación  tomada  en cuenta parala reakzación de los actos maslvos para e v h  
disturbios o actos vandficos que puedan  adjudicarles. 

-Actuación de los estudiantes dentro de las formas legales establecidas en l a c  onstitución 
-Citas de d c u l o s  constitucionales que reafirman la legalidad de sus actlwdades y demandas. 

COHESIdNESNDIANIIL: 

LEGALES. 

DIALOGO PUBLICO: 
~ La realzación de pliticas entre el CNH y los representantes del  Gobierno  que sean drfUndidas 
por la prensa o televisadas. 
PETICIONES INICIALES 

- Aparecen las seis demandas  del  pliego  petitorio. hacen referencia al pliego o alsuno de los 
puntos. 
P m c l o N E s P o ~ o R E s :  

- Tres petlciones previas  como conmciones para  iniciar la negoclacdn con el Gobierno. 

CONSISI"4CLA: 
-ElCNH sostiene la invariatnhdad de supropuesta ante elGobierno. 
-La canviccibn delCNH en sus puntos de w t a .  

~ Negación de la eastencia de vinculos del  Movimiento estu&anul con otros -os c 
acontecimientos. 
EsE7uExzo: 

-Mencionan el sacrificio de sus cornpaiieros muertos o detenidos  por un idea  como expresione: 
delMo\rkniento. 

AUTONOMA 

EQUZDAD: 
- Disposlaón delCNH  para negociar con el Gobierno y resober el c d c t o .  
- Disposición a tomar en cuenta los puntos de vista del gobierno 

HUELGA 
-Mención de la huelga estudiand. 

-Invitación a partxipar en los actos masivos reahados por el CMH. 
COMFERENCI.4 PRENSA: 
- Invitación a la población prensa nacional y extranlera a conferencias organizadas  por el CNH. 
ASAMBLEAS 
-Reuniones  conlas bases cstudimltiles. 

MARCHASY Ndms: 
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TABLA No. 4 

CATEGORIZACION (PODER) 

CATEGOR~AS 

RXIWJFICACidN DEL ADVERSARIO: 

4 ra6nre P k aspoci6cación del hrsprio. 

D r n C I d N  DEL OTRO: 

Son los atributos mncionndes en Los desplegados al de* a las 
disti.tas emiidades qua sonvistas CCM el dwnuia. 

1 

1 

I 
t 

101 

c o M P o m s  (TEMAS) 

SI= 
. La  estructura  del  poder  como causante de los problemas 
sociopoKticos delpais. 

-Se sefiala al Presidente  como responsable de los acontecmentos. 
-Se le atribuyenlas características de la siguiente categoría. 

- Reclaman al Gobierno y funcionarios su responsabilidad en los 
acontecmientos. 
-Le atribuyen características de la  siguiente  categon'a. 

-La policfay el ejdrcito  como  mstnuuento  represivo  del  Gobierno. 
. Responsable de los  hechos. 

-Manipula mformaci6n  del  Movimiento. 

PRESIDENTE: 

GOBIWNO: 

FUWZA PUBLICA 

PRENSA: 

AUTORITARIO: 
-Monopolización del  poder,  despotismo y sometimiento 
-Como consecuencia del  centrahsmo lainjustscia social. 

- ElGoblemo no qulers ver  la necesidad de cambios. 
- El Gobierno no reconoce la ineficacia de sus forma de gobernar y de 
sus estructuras caducas. 

- Evldencta las contradicciones entre lo que  dtce y hace el grupo en el 
poder. 
- Incumphento de promesas delGobiemo. 

MANIPULADOR DE  INF'ORRMCI6N 
. Mane~o y mmpulactln de la mformacl6n con el propósito de 
desvirtuar al Movimiento  ante lapoblaciln 

-La ocupaci6n de los centros educativos representa una violaci6n a la 
autonomía unnrasltma. 
. Esta fuera de la ley laintenrmción del  ejCrcito tanto en los planteles de 
I F N  como de la UNAM. 

.Negatava  al dti[logo, por  parte  del  Gobierno: no escucha e ignora el 
problem%  dando  5610 soluciones parciales al confkcto y a las  demandas 
de1 CHH. 
.Los representantes gubernamentales establecen contacto con el CNH 
para uncm el dilogo, pero no bcnen resultados. 

-Resalta una actitud de intimidac16n que se ejerce sobre las personar 
para  obligarlas a desistir de sus ideas. se incluyen las detenciones. 

- Onfasis  en  la "muerte". "hechos sangrientos'' o vlolencia en general 
que realiza elGobicmo sobre los estudiantes. 

NIRANPGEIVE 

INcoHmENTE: 

ILEGAL: 

SOLUCIONES PARCIALES 

cowcmo: 

VIOLENCIA: 



TABLA No. 4 

CATEGORZZACION ~ O B L A C I ~ N )  

CATJCGO~AS COIVIPONENTES- 

PUEBLO 

ESTUDIANTES 

PROFESORES 

OPMIbN PUBLICA 

PRESIDENTE 

OBREROS 

CAMPESINOS 

PADRES DE FAMIUA 

AGRUPACIONES POPULARES 

MTE!-ECTUALES 

PRENSA 

COMITl?  ORGANIZADOR DE LOS XIX  JUEGOS OLfhrlPICOS 

LA N A C I ~ N  

* Estos componentes no se definen  porque se retoman tal como los menciona  el CNH. 
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DEFINICI~N 
DE SI MISMO 

PETICIONES 
ESTUDIANTILES 

ESTILOS  DE 
COMPORTAMIENTO 

ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES 

IDENTIFICACI~JN 
DEL  ADVERSARIO 

DEFINICI~N 
DEL OTRO 

GRUPOS 
INTERPELADOS 

LEGITIMIDAD 
PROMOTORES CAMBIO 

PACiFICOS 
LEGALES 

DIALOGO PUBUCO 
P L I m  PETITORIO 
TRES PUNTOS ANTES DEL DIALOGO  PUBLICO 

CONSISTENCIA 

ESFUERZO 
EQUIDAD 

COHESI~N ESTUDIANTIL 

AUTONOM~A 

HUEWA 
MARCHAS Y MfTMES 
CONFERENCIA  PRENSA 
ASAMBLEAS 

SISTEMA 
PRESIDENTE 
GOBIERNO 
FUERZA PUBUCA 
PRENSA 

AUTORITARIO 
INTRANSIGENTE 
INCOHERENTE 

ILEGAL 
SOLUCIONES PARCIALES 
COERCITIVO 
VIOLENCIA 

MANIPULADOR DE INFORMACI~N 

PUEBLO 
ESTUDIANTES 
PROFESORES 
OPINIóN PUBLICA 
PRESIDENTE 
OBREROS 
CAMPESINOS 
PADRES DE FAMILIA 
AGRUPACIONES  POPULARES 
WTEL!XTUALES 
PRENSA 

LA NACIóN 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JWS. OLIMPICOS 
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Hasta  que se me demuestre lo contrario,  todo  cambio es al principio  producto  de minorias. Por 
diversas  razones,  temor o conformismo o una  mezcla de ambos, las mayorías  aceptan  la  situaci6n 

dominante y esto  no es consideracidn elitista sino una  mera  obsetvacidn.” 

Chrlos Monsivais 



CAPITULO IV 

EL CONSEJO NACIONAL DE HUELGA: UNA MINORÍA 

El movimiento  estudiantil  mexicano de 1968 h e  heredero de varios  Movimientos  sociales y 

luchas  estudiantiles  que  se  habian  desarrollado  en Mexico y no  una  simple  repercusidn de los 

acontecimientos  internacionales de aquella  dpoca. Estas experiencias  habfan  dejado  demandas y 

puntos de  &a  que  eran  discutidos,  analizados y transmitidos  mediante  diversas  instancias  como  los 

partidos políticos. Estos Movimientos  sociales  habían  sido  realizados  por  los  obreros y los 

campesinos,  pero en  la década de los sesenta  se  da un cambio, los j6venes y particularmente los 

estudiantes se involucran  en  los  asuntos  sociopoliticos del país, dejando  a  un  lado  sus  problemas 

académicos. L a s  luchas  estudiantiles  se  transforman y los estudiantes  participan  activamente  dentro de 

los partidos politicos.’ 

Sin embargo, como los  estudiantes  tenían  inquietudes  propias,  esto los llevd  a  generar  sus 

grupos  de  discusi6n y a  buscar  nuevas  formas de  expresidn. 

Por eso, se  dice  que  el  movimiento  estudiantil de 1968 no es, ni puede ser una  imitaci6n de lo 

acontecido  en  otras  partes  del  mundo. Los estudiantes de aquella  época  tenían  experiencia y 

formaci6n  politica que les permiti6  orientar  claramente  su  protesta  hacia un objetivo.  Aunque  es 

necesario  aclarar  que,  entonces  como  ahora,  no  todos  los  estudiantes  estaban  preocupados  por la 

situacibn  sociopolítica del pais, ni tenian  una  participacibn  activa  en la política.2 
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Es asi como la protesta  iniciada  en julio de 1968 s610 podia  ser  orientada  a travts de  un  grupo 

minoritario de estudiantes,  el  cual  finalmente  lo  transform6  en un Movimiento social. La actuaci6n de 

ese p p o  dc estudiantes  que  percibieron y heron capaces de dirigir al movimiento  estudiantil,  puede 

enmarcarse  dentro de  un proceso  de  influencia  minoritaria,  en  donde s e r h  setlalados  como  una 

‘Winoria activa”. 

Ahora  bien, LCBmo  logra un grupo  de  estudiantes  sin  poder alguno establecer un proceso de 

influencia en la población?, s610 a  travds  de una  forma  concreta de actuar y de la presentacibn 

consistente de sus  argumentos. Para  conocer cómo  se  desarroll6  este  proceso de influencia  minoritaria 

se  estudi6  el  discurso  en la prensa  del  grupo  estudiantil  minoritario:  el Consejo Nacional de  Huelga 

(CNH), visto de cara  a  la  cronologia  del  movimiento. Esto  nos permitir8  explicar las razones  por las 

cuales  se  afirma la existencia  de un proceso de influencia  social  minoritaria  en el movimiento 

estudiantil  de 1968. 

IV. I EL DISCURSO MINORITARIO EN  LA  PRENSA 

Antes de iniciar  el anasis de los  resultados  se  deben  precisar algunas caracterlsticas de los 

desplegados. Estos son  generalmente  breves,  con  excepci6n  del tíltimo que proporciona  una síntesis 

de los puntos de vista de los estudiantes. 

Para  conocer  la extensidn de los mismos se  puede  observar la Tabla No. 5, en  donde se 

sefiala el nimero de fiases de cada  desplegado,  las  cuales  a s u  vez varían en  el  número  de lineas que 

incluyen.  Ademhs la tabla  permite conocer  la ubicación  de los desplegados  en las distintas  fases  del 

movimiento, mismas que sirven de base para la exposición de los resultados  del  aniilisis de contenido. 

Asi. los resultados  son  presentados  a  travds de las etapas y los  desplegados son vistos de cara 

a los acontecimientos  ocurridos  en  cada una. 
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TABLA No. 5 

LOS DESPLEGADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE HUELGA 

EXU"S No.DESPLEGADOS 

PRIMERA' 

LA EMERGENCIA  DE UN MOVIMIENTO 
Q2 DE  JULIO - 31 DE JULIO) 

SEGUNDA 
4 15 DE AGOSTO 
1) 10 DE AGOSTO 

w CREACI~N DEL CONSUO NACIONAL DE HUUGA 3) 24 DE  AGOSTO 
(3 DE  AGOSTO - 27 DE  AGOSTO) 

TERCFJU 9 29 DE  AGOSTO 
S, 3 DE SEPTIEMBRE 

EL PODER  DE LOS ESTUDIANTES 
3 1 0  DE SEPTIEMBRE (2% DE  AGOSTO - 13  DE SEPTIEMBRQ 
9 4 DE SEPTIEMBRE 

9 13 DE SEPTIEMBRE 
S) 1 O DE SEPTIEMBRE 

CUARTA 

14 28  DE SEPTIEMBRE $'lENEN RAZdN LOS ESTUDIANTES? 
1 1) 26 DE SEPTIEMBRE 
19 21 DESEPTIEMBRE 

04 DE SEPTIEMBRE . 4  DENOVIEMBR& 13) 6 DE OCTUBRE 
14) 1 1  DEOCTUBRE 
1s) 28 DEOCTUBRE 

QUINTA 
1 7 )  13 DENOVIEMBRE 
19 12 DENOVIEMBRE 

DESMTEGRACI~N DEL CONSEJO NACIONAL DE HUELGA 1@ 14DENOVIEMBRE 
(5 DENOVIEMBRE - 6 DEDICIEMBRQ 19) 28 DENOVIEMBRE 

29 5 DE DICIENIBRE 

No.mADESFRAsE 

10 
10 
3 

6 
36 
14 
13 
5 
7 

9 
13 
12 
11 
15 
14 

9 
5 
8 

10 
52 



IV. II. LA PRllMERA ETAPA:  EMERGENCIA  DE UN MOVIMIENTO (22 DE 

JULIO - 31 DE JULIO) 

El movimiento estudiantil de 1%8 es reconocido como un “Movimiento social” y los 

acontecimientos de julio de 1968, la rifIa entre estudiantes y pandilleros  en donde interviene el 

ejdrcito3, son sefialados como el inicio  de &te. 

Sin embargo. es necesario reconocer tambidn que las primeras manifestaciones del 

descontento estudiantil ante la represi6n son s610 eso, movilizaciones de masas y comportamientos 

colectivos, es  dificil determinar el momento preciso en el cual esa  protesta  se  concierte  en un 

Movimiento social, porque cada uno de  los acontecimientos se entrelazan y confluyen en  la 

confomaci6n del movimiento. 

En este sentido precisamente la primera etapa  ha sido denominada “La emergencia de un 

movimiento”, porque en este periodo los estudiantes realizan protestas, manifestaciones, quema de 

camiones, toma de escuelas, etc., actividades a travts de las cuales resistfan y respondian ante la 

represidn de  la  que fueron objeto; pero no tienen aim una  propuesta concreta, ni un adversario claro y 

ni siquiera un organismo dirigente. Se estaba gestando a  penas el  movimiento. 

En un primer momento imperaba simplemente la protesta por los hechos ocurridos en los 

planteles educativos del Instituto  Polittcnico Nacional (”N) y s610 participaban los estudiantes de esta 

3 No se  conoce  con  certeza el por que de  la intervencibn del ejército en  la rifia, pero: 
<.=La informacibn  de que se dispone  sobre la primera etapa  del movimiento no  parece  desmentir la 

hipbtesis  de una abierta provocación al estudiantado  por parte de las autoridades  gubernamentales o de 
algún sector de éstas.  Ahora bien, a la pregunta de  qué es lo que se perseguía  con  esta  provocación  no  puede 
encontrarse una respuesta  coherente y las interpretaciones que  han  aventurado al@n  punto de  vista a  este 
respecta  resultan  bastante  contradictorias . (...I La falta de  informacibn  confiable a este  respecto hace de 
todas  estas  hipótesis, (. , . j ,  meros  elementos de informacibn  general sobre el ambiente  en que se 
desarrollaba la discusibn  politica en los  primeros días del conflicto. >> 

Zerrrlefio, Sergio, 1991, p.p. 21 -22. 
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institucih, movilizados  por un organismo  estudiantil  pero  oficial: La Federaci6n  Nacional de 

Estudiantes Técnicos (FNET). Este organismo  encabezó la primera  marcha de protesta el 26 de julio. 

Antes de continuar es necesario  aclarar  que  a lo largo  de las diversas  etapas  del anblísis, s610 

s e r h  mencionados  de  forma  general los acontecimientos,  para  tener  una  visi6n  completa de los 

mismos  se  puede  consultar la cronologia  del  movimiento  en  el  Anexo 1. 

La FNET organiz6 la primera  marcha de protesta  pero  después  fue  desconocida y se 

conformaron ComítCs  independientes. Los estudiantes de la  Escuela Superior  de Economía del IPN, 

fueron los primeros  en  crear su propio Comitb de Lucha y con CI un  Pliego  petitorio (27 de julio). Miis 

tarde otras escuelas  del IPN harían lo mismo. 

Posteriormente  a la lucha de los  estudiantes  politécnicos se unieron los de la Universidad 

Nacional  Autónoma de México (”NAM) y otras  instituciones  educativas. Esto se  debíó  a  los 

acontecimientos  del 26 de julio en  donde los estudiantes  de las Escuelas  Preparatorias y los 

manifestantes de otra marcha  se  vieron  involucrados  en la represi6n  sin  haber  existido  una  previa 

intenci6n de su parte. Asimismo a los estudiantes  del IPN y la UNAM se unen los de  Chapingo y otras 

escuelas  del D.F., y no s610 eso, al final de  esta  etapa  hasta  diversas  escuelas de provincia  también 

apoyaban la lucha. 

Así, la protesta de los  alumnos  del IPN se  convierte  en  una  lucha  estudiantil  a  nivel  nacional. 

Se va  conformando  una  uni6n  entre los estudiantes,  determinada  precisamente  por  su  carhcter de 

“‘estudiante”, a través  del  cual  los  diversos alumnos de las escuelas ya no sólo del  Distrito  Federal, 

sino de la Republica  se  identifican  entre s i  y van  conformando un  grupo  que buscara mayor cohesidn, 

como lo  veremos en las  siguientes  etapas. 



Esta reflexión  nos  conduce  a reconocer en  este  momento el principio  del  desarrollo  de  una 

característica  que  transformó la lucha  estudiantil  en un Movimiento  social:  su  identidad. Esta 

característica  es  llamada  por  Touraine (1978) “Pkcipio de Identidad”.4 

Ahora  bien, la identidad  empieza  a  delinearse  en  esta  etapa,  pero  también su contraparte, la 

identificación de  un adversario. Al inicio  el  adversario  es  difuso. En primer  lugar,  cuando los 

estudiantes de la Escuela Superior de Economía del IPN crean su Comitt de Lucha, su Pliego 

petitorio  consta s610  de tres puntos  en  donde  piden la desapaticidn de la F’NET y de los  cuerpos 

represivos. 

IJn segundo Pliego  es  presentado  cuando  se  unen los diversos “Comitts de Lucha” de las 

escuelas de educacidn  media y superior  del  Politdcnico y se  acuerda un paro  indefinido,  en  &te  se 

exponen s610 dos  demandas: la renuncia  del jefe y subjefe de la Policia Preventiva del Distrito  Federal 

y la  desaparicion  del  Cuerpo de Granaderos. En este  Pliego  desaparece  el  reclamo  a la T;NET, 

seguramente  porque  los  estudiantes ya se  han  organizado  de  forma  independiente y por  lo  tanto, la 

han  desconocido. 

En cambio, en el tercer  Pliego,  realizado  cuando  se  unen al IPN y a la UNAM, la Escuela 

Nacional de  Agricultura  de  Chapingo y la Escuela Normal (28 de julio),  que  consta de seis  puntos, 

nuevamente  aparece  como  primer  punto  el  rechazo  a  los  organismos  estudiantiles oficiales y otros 

grupos (FNET, MURO, Porra Universitaria). Los otros  cinco  puntos  se  orientan  por  una  parte,  a la 

resoluci6n de la represidn y sus consecuencias  inmediatas  (indemnizaci6n y excarcelaci6n de  10s 

estudiantes  detenidos), y por  otra  parte,  hacia  las  instituciones  gubernamentales  represivas. 

Asf pues,  en  esta  primera  etapa  aparentemente el adversario  es  difuso.  Como  afirman De la 

Garza y colaboradores @.a,) en este ú l h o  pliego, el adversario  “no  estaba  bien  definido. Los dos 



primeros  puntos  atacaban  a  los  enemigos  internos: FNET, MURO, PORROS, PRI, mientras que los 

restantes  trataban de encauzar  el  movimiento  contra las instituciones  gubernamentales  represivas”. 

(P.70). 

Sin embargo, si observamos  desde  otra  perspectiva  este  punto,  podemos  encontrar  en  estas 

dos  propuestas  a un mismo  autor:  el  Gobierno,  quien  finalmente  se  encuentra  involucrado  en  los 

enemigos  internos y en las instituciones  represivas. Entonces, de forma  indirecta  los  estudiantes  desde 

el inicio de su protesta  van  identificando  a un adversario. Desconocer a  los  organismo  estudiantiles 

oficiales significaba  luchar  en  contra de una  norma  implicita  del  sistema  mexicano, s e w  la  cual  a 

travts del  corporativismo  se ejerce un  control  social y debe  ser  aceptado.  Además  protestar por el uso 

excesivo de la lüerza  pública  tambidn  significa criticar al Gobierno. 

Así, en  esta  primera  etapa  los  estudiantes  comienzan  a  identificar  a su adversario,  pero les 

falta definirlo  claramente. lo cual  representa  un  elemento  mhs  a  considerar  en la conformaci6n de  un 

Movimiento Social, este  punto  es  llamado  por  Touraine (1978), “Principio de Oposici6n”. 

Tambidn  faltaba  definir  una  propuesta,  es  decir  aún  no  encontramos  en  esta  etapa  lo  que 

Tuuraine (1978) llama  “Principio de Totalidad”,  elemento  importante  en la conformaci6n de un 

Movimiento social. 

En este  sentido  debe  sefIalarse  que  precisamente la ocupacih del  ejército de algunos planteles 

educativos  del IPN y de la UNAM (30 de julio), modific6 la percepcibn de los propios  estudiantes  en 

tomo  a su lucha.  Después de éste  hecho  hist6rico el Rector de la UNAM, el  Ingeniero Barros Sierra, 

iz6 la  bandera  nacional  a  media  asta  en seAal  de  luto por la violaci6n  a la autonomfa y tuvo  lugar un 

mitin  de protesta en la Ciudad  Universitaria. 

En este  momento un  grupo pequefio de estudiantes  debido  a  su  previa  experiencia  politica 

logan comprender la importancia de la lucha, la necesidad de canalizar su lüerza y unificar a las 

diversas comentes ideol6gicas  existentes  hacia un objetivo  concreto en  el  cual  puedan  identificarse 
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todos los estudiantes y lograr  el  reconocimiento de la poblacidn. La  protesta  hasta  entonces 

desordenada  debía  centrarse  en  demandas,  debía  tener  una  propuesta  clara y concreta. Fue así, como 

los diversos  pliegos  petitorios  realizados y los Comitts de Lucha creados  en  esta  etapa  significaron un 

esbozo de lo que  se  conformaria en la siguiente. 

Es así como se  vislumbran  los  indicios de lo que sería un Movimiento  social y la participacicin 

mis activa y consistente de  algunos  estudiantes. Ademis, se  han  seflalado los Principios de T o ~ a i n e  

sobre los Movimientos  sociales  para  una mejor comprensidn  del  movimiento  estudiantil  en  este marco, 

pero  ahora  continuaremos  con  una explicacih de los procesos  psicosocioldgicos que  intervienen  en la 

dintimica  de un Movimiento social. 

IV. III. LA SEGUNDA ETAPA: CREACIbN  DEL CONSEJO NACIONAL DE 

HUELGA (lo DE AGOSTO - 27 DE AGOSTO) 

El lo de  agosto  tuvo  lugar la primera  gran  manifestacibn  en  la  cual  se  reunieron  estudiantes de 

diversas  escuelas de nivel  medio y superior,  fue  encabezada  por  el  rector  de la UNAM. Esta 

manifestacicin  favoreció la integracidn de los  estudiantes,  contribuy6 al cambio de la "revuelta 

estudiantil" y determinii tambitn un cambio en la percepciiin que la poblacih realizaba de los 

estudiantes,  es  decir  legitim6 de  algún modo al movimiento.  Cabe  mencionar  que,  el  director del P N  

se  negii  a  participar. 

La poblacidn  hasta  ese  momento  sdlo conocia las noticias del  desorden  provocado  por  los 

estudiantes,  pero  no  habia  observado  a  ninguna  persona  investida de  autoridad  que los  apoyara; al 

contrario  los  medios de comunicacidn  insistían  en la falta de justificacidn del  movimiento y en  el 

comportamiento  negativo y hasta de vandalismo de los estudiantes. La represicin  era  justificada  por la 

búsqueda  del  orden y de la unidad  nacional. 
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Es en  este  contexto, en  donde la participacibn  del rector provocó en la población una 

respuesta que  bien  puede  enmarcarse  dentro de las propuestas  del  nlodelo funcionalista be itlfluetlcia: 

s610 cuando  una  persona con “autoridad o competencia”  defiende  una  causa,  esta  puede  ser 

razonable.  Sin  embargo,  aunque la manifestacih sugirió otra  forma  de  observar al movimiento,  esto 

no signific6 un apoyo total a tste. 

La figura  del  rector  fue  importante  no s610 por lo que  representaba  dentro de la UNAM, 

debido  a  su  trayectoria  que  mostraba  a un hombre  Integro  e  independiente5, sino porque  se  habia 

atrevido  a  cuestionar las ordenes  gubernamentales  al  defender  la  autonomia  universitaria. 

Desputs de la manifestacih algunos estudiantes  se dan cuenta de la necesidad de retomar la 

uni6n y participacih de sus compaPIeros para iniciar la organización  del  movimiento.  Como  se 

zxpres6  atlterionnente, los estudiantes  que  promovieron  esta  idea heron s610 un  grupo pequefio,  con 

experiencia poltica, porque  en  aquella  epoca  como  en la actualidad,  no  todos los estudiantes  tenfan 

una  conciencia critica de lo que sucedía, ni participaban  activamente  en  grupos o actividades 

politicas.6 

<<Barros Siera,  al llegar a la rectoría,  conocía admirablemente la T J I T A M .  el mas que los anteriores 
rectores, había sido jefe de  grupo, representante  estudiantil, consejero, profesor desde muy joven, director 
de la Facultad de Ingeniería y fundador  de la Divisidn de Estudios  Superiores.( ...) Conocía la Universidad  en 
sus  diversos  niveles  adrninistrativos y acadbmicos. (...> supo  que  una condicibn esencial de la  Universidad es 
vrvir en un regimen de libertad. Por eso declard, en uno de sus primeros discursos, que l a  educacicin 
requiere de la  libertad y la libertad requiere de la  educacidn. En ese discurso observ6 tambien que a los 
jijvenes se ha preferido corromperlos o reprimirlos en  lugar de educarlos. El litdogo y la  persuasicin -deck- 
son fines educativos  fundamentales.>> Garcia, Cantú Gastbn, 1988, p.63 

Ademis el  rector era  considerado honesto como l o  demuestran  las siguientes observaciones; .;.;Al 
termino de su  labor  en  Obras Públicas las  cuentas  fueron  claras y exactas. Tan exactas y claras que no 
pudieron  levantarle  la menor calumnia en 1968.;.>. Garcia, Cantú Gastdn, 1983, p. 76  

“Una  parte de la generaci6n de estudiantes que hicieron el movimiento de 68, una pequefia  parte,  no m& 
de 7 u 8 millares en  medio  millcin de estudiantes de ensefianza  media y superior, se habia  construido en un 
caldo de cultivo politico-cultural que tenía  la virtud  de la  globalidad (..,> No éramos demasiados. La 
izquierda,  el circuito progre  estudiantil del valle de MCxico, estaba  encerrado en  un ghetto de  una docena de 
escuelas: Ciencias Políticas,  Filosofia, Economfa, Arquitectura, Psicología, prep 1 ,  prepa 6, la 8 diurna, 
Ciencias Flsico- Maternaticas  del Poli, voca 7 ,  Con  algunos espacios reconquistados en  prepa 3 ,  Economia 
del Poli, Chapingo. la Normal  Superior.”  Taibo II ,  Paco Ignacio, 1991, p.p. 16 y 19 
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Así, aunque la participación  del  rector  permitió la uni6n  entre los estudiantes  del IPN, la 

UN&$, 10 Escuela Nacional de  Agricultura  de  Chapingo y la Escuela Normal,  su  posterior 

organización  estuvo  a  cargo de los mismos  estudiantes. Sin embargo,  el  grupo  de  estudiantes  que 

reconoci6  la necesidad de  dar  direccidn  al  movimiento,  no  se  autonombra  como  representante,  al 

contrario  busca la participación de la base  estudiantil  en la elección de sus  representantes. 

Una vez elegidos los representantes de cada  escuela  participante,  estos  se rehen  y 

transforman los diversos  pliegos  petitorios de la primera  etapa  en lo que sería el Pliego  petitorio 

definitivo,  m6s  elaborado (4 de agosto). El pliego  tuvo  “dos  fuentes  principales: las demandas  surgidas 

al calor de los acontecimientos que  tuvieron  lugar el 26 y el 29 de julio y las demandas  democráticas 

m6s generales  que las agrupaciones de izquierda  venían  enarbolando  desde &os atrás y que los 

estudiantes  al  estallar  el  conflicto,  asumieron como propias”  (Guevara, 1978b, 8). 

Posteriormente,  este Comitt creador  del  Pliego  Petitorio  se  constituye  formalmente y se 

convierte  en  el Consejo Nacional de  Huelga ( 0 ,  el 8 de agosto de 1968. 

De esta forma la protesta  estudiantil  adquiere  otras  características. En primer  lugar,  ahora 

existe un grupo  dirigente y demandas  concretas,  una  propuesta que debe  defenderse  ante  el  Gobierno 

y exponerse  ante la población. 

En segundo  lugar,  como  resultado  de lo anterior,  es  evidente que s610 un gn~po de  estudiantes 

coordina las acciones y los puntos de  vista.  Aunque  debe reconocerse que,  debido  al  gran  número de 

estudiantes  participantes y a la misma  espontaneidad  del  movimiento  no h e  posible  controlar  a  todos 

sus  miembros. Sin embargo,  existid un discurso y planteamientos  fimdamentales  que  sirvieron  como 

eje a las diversas  expresiones del  movimiento. 

Precisamente los desplegados  del  CNH,  organismo  dirigente  del  movimiento,  muestran los 

puntos  de vista y la propuesta  concreta de los estudiantes. 



En los desplegados  encontramos  claramente  definidas tres entidades. En primer hgar, se 

puede  observar la definici6n que  el CNH (MLNORÍA) realiza del movimiento y por  tanto de sí mismo, 

la cual  @a  alrededor  de  cuatro  categorías: DEFINICIdN DE SI MISMO, PETICIONES 

ESTUDIANTILES,  ACTIVIDADES  ESTUDIANTILES Y ESTILOS  DE COMPORTAMIENTO. 

En segundo lugar existe un adversario (PODER), Cste  puede ser  visto  en  dos  categorías: LA 

IDENTIFICACIdN DEL ADVERSARIO Y LA DEF'INICIdN DEL OTRO. 

Finalmente, la  tercera entidad (POBLACIdN) es  ubicada  a travts de la categoria: 

SECTORES  INTERPELADOS (CUADRO No. 1). 

Este cuadro  permite conocer  la  distribucih de las  frases  en las categorías  utilizadas  en  el 

anasis de los desplegados. 

A la  vez se  han  obtenido  porcentajes  que  favorecen la comparación  entre los temas 

expresados  en  cada  etapa,  asi un tema  por su frecuencia  puede ser distinto  en  dos  etapas,  pero si 

consideramos su porcentaje, podemos  encontrar  semejanzas. For ejemplo,  el tema  DIALOGO 

PUBLICO en la segunda  etapa  representa un 26.05010 del total de las fiases  expresadas,  aunque su 

frecuencia  es 6; el mimo tema  con  una  frecuencia de 23 en la  tercera etapa  significa  el 28.39% del 

total de las  frases de esa etapa. 

Continuando  con la idea  antes  expresada,  sobre la existencia de tres entidades  involucradas  en 

el  proceso de influencia  minoritaria, la exposicidn de los resultados  será  en  torno  a  &as. 



CUADRO No. 1 

DSFINICIdN  DEL  CNH 

CATEGOR~AS 

DEFl'NlCIdN DE SI MISMO 

PETICIONES  ESTUDIANTILES 

ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES 

E S T I L X 3 s  DE 
COMPORTAMIENTO 

IDENTIFICACIdN DEL 
ADVERSARIO 

DEFINICICN D U  OTRO 

GRUPOS  INTERPELADOS 

(SEGUNDA ETAPA) 

TEMAS 

LEGITIMIDAD 
UNIDAD 
PROMOTORES  DFL CAMBIO 

DIALOGO PUBIJUO 
PETICIONES INICIALES 

MARCHAS Y MfTINES 
CONFERENCIAS PRENSA 
HUELGA 

FLEXIBILIDAD 
CONSISTENCIA 

PRENSA 
FUERZA PUBLIC A 
GOBIERNO 

SOLUCIONES  UNILATERALES 
MANIPULADOR INFORM. 
COERCITIVO 
INCOHERENTE 
VIOLENCIA 

ESTUDIANTES 
PROFESORES 
PUEBLO 
O P I N I ~ N  PUBLICA 
PADRES  DE FAMILIA 
INTELECTUALES 
AGRUPACIONES  POPULARES 
PRENSA NACIONAL 
PRENSA INTERNACIONAL 

mmcIA 

4 
2 
1 

6 
3 

2 

2 
7 
I 

3 
2 

3 
1 
1 

4 
2 
2 
1 
1 

S 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Oh' 

17.39 
8 69 
4.35 

26 08 
13.04 

8.69 
8 .69 
8.69 

13.04 
8.69 

13.04 
4.3s 
4.35 

17.39 
8.69 
8.69 
4.35 
4.35 

21.74 
21 .?4 
S 69 
8.69 
8.69 
4.35 
4 3s 
4.35 
4.35 

* El porcentaje se obtiene  en relacibn al  nlkmero total de frases de los desplegados de esta etapa. El total del 
porcentaje es mayor a 100Y0 porque  una frase puede incluir  diversos temas.@ mismo para todos los 
cuadros) 
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El CNH REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES Y SUS DEMANDAS 

En primer  lugar  encontramos como principal  actor  del  movimiento  estudiantil de 1968 a la 

minoria  activa: El Consejo Nacional de Huelga  (CNH),  el  cual  se  define y define al  movimiento  a 

travis de cuatro  categorias:  definici6n de s i  mismo,  peticiones  estudiantes,  actividades  estudiantiles y 

estilos de comportamiento (CUADRO No. 1). En el  Cuadro No. 1 se  observa  que, el CNH se define  a 

travds  de  cuatro  categorias y dentro de cada  categoria  se  encuentran  distintos  temas. 

Dentro de la categoria DEFIMCTÓN D E  SI MISMO se  encuentran los temas: 

LEljITIMIDAD, UNIDAD y PROMOTORES CAMBIO. 

L a  LECITIMlDAD (17.3Yh) es uno de los temas  principales  en  esta  etapa  porque  el 

Gobierno  insiste  en  desconocer al CNH como  representante del  alumnado y en  negociar con  la FNET, 

organismo  estudiantil oficial que  en  ese  momento ya ha sido  desconocido  por los mismos  estudiantes. 

La  legitimidad  del CNH significaba  que  fbera  reconocido  tanto  por el Gobierno  como  por la 

poblaci6n como único vocero de  los  estudiantes. De este  modo, uno de los  primeros obsticulos a 

vencer por  el CNH era  evitar la negociacih entre  el  Gobierno y la FNET, para  lo cual debía  lograr la 

focalizaci6n de la atenci6n  sobre sí y el bloqueo de la negociacih hasta conducir a un conflicto, W c a  

opci6n que posee un grupo  minoritario  para  ser  escuchado. 

Por esto, en  el  primer  desplegado (10 de  agosto) el CNH desconoce las negociaciones  que  el 

Gobierno  intentaba  realizar  con las autoridades  del P N  y se  declara  como úruco representante 

le@timo de las bases  estudiantiles,  bloqueando  asi  cualquier  posible  negociaci6n. El CNH no teda 

ningún poder “formal”, pero su legitimidad  provenia de sus compafieros,  punto  sobre el cual  insisda 

ante la poblsci6n y el Gobierno  para  ser  reconocido. 
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Asimismo,  el CNH expresa el tema UNIDAD en  los  desplegados (8.690/0). Indicando  que, en 

el movimiento  no  participa sólo un pequefio  grupo  de  estudiantes  agitadores, como argumentan  los 

medios de comunicación, al  contrario  todos los estudiantes  se  encuentran  unidos. 

Cuando  el CNH se  refería al tema UNIDAD explicaba  que,  en el movimiento  estaban 

involucrados  todos los estudiantes?  es “su movimiento”?  no  eran  manipulados  por otros grupos. 

En esta  etapa  se  consolida la uni6n  entre  los  estudiantes,  determinada  precisamente  por la 

categoria  social de “estudiante”  con la cual  se  identifican  entre sí alumnos ya no s610 del D.F., sino de 

la República y conforman un gtupo,  cuya  cohesi6n se expresa  principalmente  en  el  Distrito  Federal 

cuando  paulatinamente  se  van  realizando  acciones  en  conjunto,  hasta  concluir  en la creacicin  del CNH 

en  donde  existen  representantes de las diversas  escuelas  involucradas. 

Esta identificaci6n  entre  estudiantes  provoc6 la formación de  una  “identidad”. Hasta  ese 

momento  aunque  compartkan  espacios y caracterlsticas no habían  tenido  la  necesidad  de  unificarse y 

definirse  ante  los  demás;  pero  ante  un conficto en  donde  se  intenta  desconocer  esta  caracteristica,  al 

atibuirles otras  categorias  como  fueron  el  ser  “comunistas y seudoestudiantes”,  se  ven  obligados  a 

def&se así mismos como pertenecientes  a  una  categoria  social  que  compartían:  “estudiante”. 

De este  modo,  el  objetivo  del CNH al  llamar  a la UMDAD y afirmar la existencia de esta, fue 

obtener y expresar  ante  los  demss la existencia de una  consistencia  sincrbnica?. Esta implica un 

consenso intraminoritario, (unanimidad total en la expresión  de las posiciones de todos  los  miembros), 

fundamental  en la confomacidn de  un  grupo  que busca influir  en los demhs  porque  si  algún  miembro 

da  diferentes  respuestas,  no  se  puede reconocer una  propuesta  concreta, ni consistencia y por 

consiguiente  tampoco  se  puede  lograr un proceso de influencia. 

? -=< Consistencia diacrónica: Consistencia  en la repeticicin sistematica y no  contradictoria  de un mismo 

Consistencia  sincrbnica:  Caracteriza la existencia  de un consenso intraminoritario en l a  expresibn 

L a  cortsistencia caracteriza entonces los comportamientos que son  defendidos  con  consistencia y 

modo de respuesta. 

de las posiciones  minoritarias p w  todos los miembros de l a  minorfa que ejercen su influencia. 

f i rmeza a travris de las situaciones y a travt5s del tiempo.>>  Papastamou  en  Moscovici S. y VI. Doisc, p.9 
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Además, al interior del movimiento es importante  porque lo primero que debe buscar un 

grupo es una identidad, para  desputs  presentarse ante los demis y definirse, para ser reconocido y a la 

vez diferenciado de otros grupos. 

La relevancia de  la cohesi6n estudiantil preocup6 al Gobierno, quien intent6  separar  a los 

estudiantes, argumentando que sólo se trataba de un problema polittcnico; buscó negociar únicamente 

con el Director del IPN. Como respuesta el CNH defendió la  existencia de  un problema nacional: 

“1 ...) al dirigir la carta exclusivamente al doctor Massieu, se pretende ignorar 
la existencia  de un problema nacional que afecta  a universitarios, politdcnicos, 
normalistas y pueblo en general, y el hecho de que la  huelga nacional de estudiantes 
se extiende rhpidamente.” (Desplegado No. 1)* 

Estas observaciones permiten afirmar que, en esta etapa los estudiantes han logrado 

conformar  una “identidad” e inician  la expresidn de s u  consistencia sincr6nica. 

Otro tema  dentro de la DEFINICIdN  DE SI MSMO es PROMOTORES  DEL CAMElIO 

(4.35Yo). Las Frase agrupadas en el tema PROMOTORES DEL CAMBIO muestran uno de los 

aspectos dinhicos de la actuación estudiantil. Ei movimiento estudiantil fue definido por el CNH 

como un actor social que buscaba y era capaz de lograr la participaci6n social. 

Este  tema  muestra como efectivamente, el CNH se veía asf mismo como el factor 

democratizante de la sociedad mexicana y se reconocía como portador de una  propuesta de  cambio. 

Esta  característica conduce a  reconocer en el CNH a  una minoría nomica y por consiguiente “activa”. 

El CNH fue una minoría n6mica no s610 porque se oponía a un sistema social sino 

primordialmente porque  poseia una propuesta, lo cual le proporciona su carácter “activo” y no de 

simple  desviaciiin como lo consideraba el Gobierno. Este  tema se complementa al ser observado 

conjuntamente con la categoria de PETICIONES ESTUDIANTILEX. 



Las demandas de los estudiantes  fueron  importantes  porque  en tstas se  encontraba  su 

propuesta; la búsqueda de libertades  democraticas,  expresada en los temas: PETICIONES 

INICIALES y DIALOGO PUBLICO. 

El CNH formu16 demandas  concretas. un Pliego  Petitorio,  que  se ha ubicado  en  el  tema 

PETICIONES INICIALES (13.04%), en  donde  qued6  expresada la búsqueda  de  respuestas  a  anhelos 

del  pasado,  como  la  derogacidn  del art. 145 y a la solución de la situaci6n  que  se vida. 

A partir  del  momento  en  que  fue  creado el Pliego  petitorio  el  discurso  del CNH giró en tomo  a 

este y de  su resoluci6n  dependió  el fin del  conflicto. El Pliego h e  el  siguiente: 

1. Libertad  a los presos políticos. 
2. Destitución  de los generales L u i s  Cueto Ramirez, Raid Mendiolea y el teniente  coronel 

3. Extinci6n  del  Cuerpo de Granaderos,  instrumento  en la represidn y no creacih de cuerpos 

4. Derogación  del  artículo 145 y 145 bis  del C6digo Penal (delito  de  disolución  social), 

5. Jndemnizacibn  a las familias de los muertos y a  los  heridos  que  fueron dctjmas de la 

6.  Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represibn y vandalismo  por  parte de 

Armando Frías. 

semejantes. 

instrumentos  jurfdicos de la agresi6n. 

agresión  desde  el  viernes 26 de julio en  adelante. 

las autoridades  a travts de la policía, ganaderos y ejdrcito. 

Si obsewamos el Pliego  petitorio  nos  podemos  dar  cuenta de que, las demandas  del  CNH 

implicaban gandes transformaciones, dificiles de  admitir por  el  Gobierno. Éste no  podia  concederlas 

porque  su  aceptaci6n  significaba  trastocar  su  poder, reconocer su  falibilidad. 

"( ...) no debe  considerar  siquiera  el  pliego  petitorio  del Consejo Nacional de 
Huelga. Si libera  a los presos  políticos  sindicales  (VaUejo,  Campa y los demhs), 
fortalece  el  sindicalismo  independiente. Si  reconoce (asi sea  por  omisión) la minima 
injusticia, y cesa al jefe de la policía y disuelve  el  Cuerpo de Granaderos,  dafia  el 
principio  de  autoridad. Si castiga  a los culpables de la represi6n  incurre  en la 
autocrítica".  (Monsivhis, 1991,28-29) 

Las demandas  del  CNH  fileron  en s i  mismas  imposibles de aceptar  por el Gobierno,  no poda 

debilitar el control que tenia. Así, el CNH provocó un conflicto  porque al insistir  en  sus  demandas 

bloque6  cualquier  posible negociacih y ademhs  resalt6 la falibilidad  del  grupo  en  el  poder.  Con la 

creación del conflicto  se  iniciaron  procesos de contestacidn y ruptura  entre  el Gobierno y los 
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estudiantes,  mismo  que  representan  una  parte del campo social en  que se  desarrolla el conflicto, 

porque  falta  observar las relaciones  del CNH con la población,  esto  será  analizado  posteriormente. 

Ahora  bien,  las PETICIONES INICIALES significan sólo una  parte de la propuesta 

minoritaria  porque  el  otro  aspecto y tal vez mis importante h e  la demanda de DIALOGO PUBLICO. 

Ante la represicin  de la cual  continúan  siendo  victimas los estudiantes  en  esta  etapa y la 

insistencia  del  Gobierno  en  desconocer al CNH e imponer sus resoluciones. El CNH  propone  otra 

forma de relacicin:  el DIALOGO PUBLICO (26.08%), este  tema es el  de mayor  Frecuencia  en los 

desplegados  realizados  por el CNH en  esta  etapa. 

El CNH rechaz6 la violencia y demand6 Democracia, lo  cual  representa  propiamente su 

alternativa  dentro de un contexto  social  en  donde  imperaba el monologo,  el  silencio  gubernamental y la 

negaci6n  a la participacidn  independiente de la sociedad. 

El DIALOGO PUBLICO que  pedian los estudiantes  trastocaba la clisica fonna de negociar 

“tras  bambalinas”,  a  través de la cual  generalmente  se  solucionaban los conflictos,  situación que se  ha 

presentado a lo largo  de la historia  de las luchas  de los distintos  sectores  en  México. 

Sin embargo, si bien los estudiantes exigian el DIALOGO PUBLICO, también  estaban 

dispuestos  a  aceptar las condiciones  gubernamentales  que  fueran  propuestas  para su reakaci6n. 

Ademis tenIan sus propias  alternativas,  así por ejemplo  invitan  a los Diputados  a un Debate  phblico 

en  Ciudad  Universitaria, el cual  no  tuvo  efecto. 

Así pues,  con la creación de las demandas  el CNH inicia la organización de sus actividades y 

de su discurso con un doble  objetivo:  ser  escuchado por el Gobierno y lograr  el  apoyo de la población. 

De esta  forma, en las diversas  expresiones  (marchas, mitines, desplegados,  volantes,  canciones e 

incluso slogans),  presentó una misma  postura,  buscando  una  consistencia  diacr6nica y sincr6nica9  que 



le permitiera  obtener un poder : “el de generar un conflicto  social  aparentemente  sin  solución,  porque 

por principio  debe  rechazar  cualquier  compromiso” (Mungny, 1951). 

Estas expresiones tambiCn YG encuentran  reflejadas  en los desplegados,  en la categoria 

ACTIW)ADES  ESTUDIANTILES. En los desplegados se hace  menci6n de las MARCHAS Y 

hrdTLNES (8.69%), para  convocar  a la población  a  participar.  Además, las manifestaciones  fueron 

una  prueba de la capacidad de los  estudiantes de actuar  ordenada y pacíficamente. 

El CNH tambitn enfatizaba  en  los  desplegados  el  tema de la HUELGA (S.69%) al inicio  del 

movimiento  para  recordar la huelga  general  que  habian  declarado los estudiantes. 

Así, el CNH a t rav ts  de los desplegados  invitaba  a la poblacih a las marchas y mit ines  e 

informaba a las bases  estudiantiles,  proporcionando a la población  otra  visi6n de los  acontecimientos 

diferente  a la expresada  en  los  medios  informativos. No eran  desordenados, al contrarío  realizaban 

acciones  organizadas y su comportamiento  estaba  justificado por sus  demandas. 

Asimismo,  el CNH estaba  dispuesto  a  presentar y defender  ante  cualquier  medio  sus  puntos 

de vista y no  dudaba  en  realizar  Conferencias de prensa. Por lo cual, el  tema CONFERENCIAS D E  

PRENSA (S.69%), es  mencionado  frecuentemente  en  los  desplegados para convocar  a la prensa 

nacional y extranjera. 

Finalmente,  otra  categoría  dentro de lo que hace a  la  definici6n de sí en  el  discurso  del  CNH, 

es  la que  se  refiere  a los ESTILOS DE COMPORTAMIENTO, dentro  de la cual  encontramos la 

CONSISTENCIA (8.69%) y la FLEXIBILLDAD (13.04). 

En los desplegados  el  CNH  afirmaba  que  tenian  objetivos  claramente  defirudos,  que  estaban 

dispuestos  a  defender  aim  ante las presiones. 

La consistencia  expresada  en los planteamientos  es  una  caracteristica  clave  en el proceso  de 

inhencia, ya que  proporciona  coherencia  al  discurso,  demostrando  que el grupo no  cede  ante las 

presiones. Esto puede  provocar  en la poblaci6n al menos La duda sobre  la  validez de sus  demandas. 
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Otra caracteristica que encontramos en el discurso del CNH es el haberse mostrado flexible 

ante la población. En los desplegados expresaban su  posicih, ellos estaban dispuestos a negociar, era 

el Gobierno quien impedia la solución del  conflicto. La FLEXIBILIDAD, proporciona información de 

la minoria que ante la poblacidn, un exogxupo,  se muestra flexible para lograr un conflicto a nivel 

moderado que no impida un proceso de influencia. El nivel de conflicto que se. establece entre la 

minoria y su blanco determinar6 el resultado find de la  influencia. (Cf Mugny, 1981; Pdrez y Mugny, 

1988) 

Fue asi como. en  esta etapa el CNH inicid la conformaci6n de un “Estilo de 

comportamiento”’0 que le  permitió presentar claramente sus puntos de vista ante la poblacidn y el 

Gobierno, para que éstos fueran reconocidos. 

LA PROPAGANDA EN CONTRA DE LOS ESTUDLANTIF;S 

Una  vez analizada la primera parte de la definición  de la minoría y su propuesta, revisemos su 

complemento con la  definición  de su adversario, la  cual  debid  realizar  el CNH para separar claramente 

su postura y la del grupo en el poder. 

Con la creacih del CNH, se organizó el movimiento, se definid  el  Pliego petitorio y qued6 

claro que el adversario era el Gobierno y su forma de ejercer el poder. Así, el discurso minorit;uio gird 

alrededor del CNH y d Gobierno. Por una parte, se encuentra el CNH, y por otra parte, su 

adversario: el Gobierno y sus aparatos de control y represidn, que tienen como principal caracterfstica 

Ia violencia. 

l o  <.r El estilo de comportamiento (.,.l. Hace  referencia  a la organización de los comportamientos y las 
opiniones, al desenvolvimiento y a l a  intensidad de su expresibn;  en una palabra, a la “retbrica” del 
comportamiento y de l a  opini6n.>> Qdoscovici, 1981, p. 139) 

11 V. supra. (Cuadro No. 1) 
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El CNH d e M 6  a su adversario  a travCs  de  dos categorias: IDENTIFICACIdN DEL 

ADVERSARIO Y DEFINICI~N DEL OTRO. 

En esta  etapa  el  principal  adversario  fire  la PRENSA (13.0494). Los medios  masivos de 

comunícacicin  juegan un papel  importante  en  nuestra  sociedad y en 1968 no  fueron la excepcicin. 

Mediante Cstos se trat6 de contrarrestar  cualquier acci6n positiva de los estudiantes,  quienes 

generalmente  terminaban  siendo  categorizados  como los “malos”  del  conflicto. 

Se regulaba  la captaci6n de la  minoría, categorizhdola negativamente. El Gobierno  busco los 

medios  para  que los estudiantes  perdieran su “único poder real, el  de hacer visible  la  alternativa  que 

proponen (o mejor oponen) a la ideología  dominante”  (Papastamou y M u m ,  1982). 

Una forma de lograrlo  fire  “naturalizar” su discurso,  es  decir  atribuir su comportamiento  a 

acondiciones  psicológicas y sociológicas. La naturalización  consiste m centrar  la  atenci6n en 

caracterfsticas particulares  de los emisores de un mensaje y evitar en consecuencia que  se  preste 

atenci6n a  &te. 

Ad pues,  el GOBIERNO {4.35%), otro adversario  identificado  por  el CNH, para logar la 

“naturalizacibn”  del  discurso  estudiantil busc6 controlar y manipular  la informacih, proporcionando 

a la  poblaci6n un marco de evaluación  restringido. A travts de los medios  de  comunicaci6n  masiva  se 

transmitían mensajes en  donde se afirmaba  que, los estudiantes  no  tenían objetivos  acadtmicos y por 

tanto  validos, al contrario  estaban  guiados  por  intereses de otros sectores que  s610 buscaban 

desestabilizar al país. Entonces, “naturalizar”  el  discurso  del CNH significaba  atribuir  su 

comportamiento  a su juventud  (Psicologizaci6n), a su afiliaci6n  comunista o su relaci6n  con otros 

grupos  que  tenían  intereses  contrarios  al  bienestar de la Naci6n (Sociologizaci6n). 

El discurso  gubernamental  acudía  a  la  persuasión en los diversos  momentos  del  conflicto  e 

insistía  en  descalificar  a los estudiantes  con  argumentos  como  el  siguiente: 

<< (..) eran los holgazanes,  tarados, dtbiles mentales los que  no  querían 
hacerlo  (estudiar),  malgastando  la  energia  que les podria  servir  para  aprender, en 
agitaciones  inhtiles, lo cual  es peor si se  considera  que  no  actuaban ni siquiera por 

123 



convicciones ideolcigicas, sino que  su  colaboracicin  la prestaban en forma estúpida, 
por duro que sea el calificativo, o por alquiler al mejor  postor. Y si eso hacían con su 
personalidad, pues al aflorar su vergtkenza se convertía en hechos y actos vandhlicos 
dignos de los mis refinados rufianes. Sino que lo  digan  la quema de camiones 
innecesaria, los asaltos a las tiendas de auto servicio, supermercados o simples 
tendajones, que se les  atravesaban  en  su camino. >> (Urrutia, s.a, 39) 

Si se lograba “naturalizar” el discurso de los estudiantes atribuyendo su comportamiento a su 

condiei6n de jcivenes, desordenados, vhndalos, manipulados o comunistas se evitaba la  posibilidad de 

validar sus argumentos. Esta es una estrategia efectiva para contrarrestar la  influencia  social 

Una estrategia utilizada fundamentalmente por los Gobiernos para  mantener el orden, es el 

control de los medios por los cuales la poblacicin crea sus opiniones. El grupo en el poder mantiene el 

“orden social” a travds del control y la  utilizacicin  de estrategias de  influencia y comunicaci6n 

“mayoritarias”. Mediante la persuasicin reúne a las masas utilizando sentimientos formados por un 

pasado (Moscovici, 1989). Asi, el Gobierno en MCxico recurre a patrones  aceptados  para  rechazar la 

propuesta estudiantil. 

Por eUo, los medios de comunicaci6n con sus estrategias de persuasih formaron parte del 

adversario de los estudiantes. Sin embargo, debido a la censura que  existla en el  pericidico,  el CNH no 

podia expresar abiertamente su posición en relación a &tos en los desplegados, como lo hizo en otros 

canales de  comunicacicin como heron los volantes. En este sentido debe considerarse como un logro 

importante el haber tenido al menos la oportunidad de presentar sus argumentos (los desplegados), en 

dos pericidicos: El Día y Exctlsior. 

Ademiis, la prensa nacional y otros medios masivos de comunicación como la  televisión 

fileron mencionados como alternativas para realizar el diaogo público. 

Otro aspecto  interesante  en relación con  la informaci6n proporcionada en aquella Cpoca en  los 

medios masivos de comunicación kc el hecho de  que, la actuación del Gobierno y la Fuerza pública 
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siempre  file  justificada,  aún  a  pesar  del  alto  grado de represión que conllevaba,  era  necesaria  para 

mantener  la  "paz social", objetivo  principal de todo  Gobierno. 

Ahora bien,  el CNH identifica a su adversario  pero  tambitn  principalniente lo describe,  por 

eso fue creada la categoria DEFJNICIÓN DEL OTRO.  En &ta  encontramos las caracterlsticas que  el 

CNH atribuye  a su adversario: SOLUCIONES  UNILATERALES (17.390/0), MANIPULADOR D E  

INFORMACI6N @A!?%), COERCIdN (8.69%),INCOHERENCIA (4.35)yVIOLENCIA (4.35%). 

El CNH  en los desplegados  menciona las formas de negociaci6n mis frecuentes  que  adopta  el 

Uobiemo  ante las protestas sociales. En primer lugar.  el Gobierno  generalmente sólo proporciona 

SOLUCIONES  UNILATERALES para  terminar  ripidamente  con  cualquier  conflicto. En segundo 

lugar,  otra  respuesta  es  constituirse  en MANPIXADOR DE INFORh4ACI6N al transmitir  los 

acontecinlicntos y explicaciones  sobre los grupos  sociales inconfonnes para d ~ ~ ~ a l i f i ~ a r l ~ ~  ante la 

poblaci6n.  Finalmente.  en la tercera  opci6n  gubernamental  se  encuentra la COERCI6N y la 

VIOLENCIA, como formas de  obligar a las personas o grupos a  desistir de sus  ideales o demandas. 

Cabe  subrayar  que,  en  esta  segunda  etapa la atenci6n  del CNH se  centra  en  destacar la 

reiteración  del  Gobienlo  en  ignorar  el  conflicto  estudiantil (SOLUCIONES UNILATERALES) y es 

menor el reclamo  a la VIOLENCIA Y LA COERCI~N, caractedsticas  que  en las otras etapas, 

veremos  que se acentúan. 

La INCOHERENCIA fue otro rasgo  atribuido al adversario. Esta significa  una critica directa 

sobre la forma de gobernar  porque  el  CNH  enfatiza  las  contradicciones  entre lo que  dice y hace el 

grupo en el poder y el constante  incumplimiento de sus  promesas:  con lo cual  conduce  a dudar y 

cuestionar  a la poblaci6n  sobre la validez de las propuestas  gubernamentales  en tomo al movhiento 

estudiantil. 

Los zstudiantes insistían en que, el problema  radicaba  en  la  falta de confianza en las 

negociaciones  con el Gobierno  debido  a los atributos  que  mencionaban,  situaci6n  que los k v 6  a 



solicitar el Diálogo  público como único  camino  para  lograr  una  negociacibn,  demanda  en la cual 

permanecen  firmes en todo  momento. 

De este  modo  en  el  discurso  del CNH se  define  claramente  a  los  estudiantes  como  unidos, 

promotores  del  cambio,  firmes  en  sus  propuestas y a la vez dispuestos  a  aceptar las condiciones 

gubernamentales de negociaci6n  siempre y cuando  Csta sea pública.  Como  contraparte  se  describe  a 

un adversario  manipulador,  incoherente,  coercitivo,  que  utiliza la violencia e impone  sus  reglas al 

negociar. 

Existe así, en  el CNH la  intención de resaltar  la  coherencia  de  sus  puntos de vista y su 

comportamiento, y la inconsistencia  entre el discurso gubernamental y sus  acciones, con el objetivo de 

definirse y diferenciar  su  propuesta  dentro del contexto  normativo  existente.  S610  precisando  estos 

puntos  el CNH podia  lograr  llamar la atención de la población  para  ser  escuchado y reconocido. 

i SS. QUIENES DIRIGE SU DISCURSO EL CONSEJO NACIONAL DE HUELGA? 

La intención  del CNH al  definirse y definir  a su adversario  fue  lograr el reconocimiento de la 

población. En este  sentido  debe  sefialarse  que, la población esti conformada por diversos  sectores 

sociales y cada  uno  tiene  diferentes  características y puntos de vista. 

Por esto,  cuando  apareci6  el  movimiento  estudiantil  los  diversos  grupos  sociales  tuvieron 

distintas  posturas,  según  se  identificaran o no con ellos y validaran o no  su  propuesta. 

En esta  etapa  el CNH ha logrado  focalizar  la  atencicin de la poblacicin y emprendido  la 

instauración del conflicto con el  Gobierno.  Como  resultado  se  inician  procesos  psicosociales 

relacionados  con  el  fenómeno de influencia  social. 

En primer lugar, se observa el  indicio  de  un proceso de categorizaci6n entre: la población  que 

la conduce a identificarse o no con los estudiantes. Este punto  sera  desarrollado  ampliamente  en  la 



siguiente etapa. Por el momento llamaremos la atención sobre la  identificación de los estudiantes con 

los sectores mis próximos a ellos, como lo fueron sus propios compafleros y los profesores. 

Esta situación permite reconocer que, efectivamente una minoría categorizada como 

endogrupo, tiene mis posibilidades de lograr influencia al compartir una identidad “positiva” (Cf 

Doise, Deschamps y Mugny, 1980). 

No obstante, como se  mostrara posteriormente ésta no es una condición ímica y necesaria 

para que el gupo minoritario en este caso el CNH, logre instaurar un proceso de influencia. 

Ahora bien,  el CNH desde el  inicio  del movimiento invocó la participaci6n no s610 de sus 

compafíeros sino  de toda la poblacibn, como puede observarse en los desplegados. 

En esta etapa cuando el CNH expone sus puntos de vista en los desplegados se dirige 

principalmente a los ESTUDLANTES (21.74Y0), que representa un endogrupo y son los principales 

involucrados. Se intentaba mostrar al Gobierno y a la población que no era un grupo pequeflo el que 

actuaba en el movimiento, sino todos los estudiantes. 

Otro grupo al que se orientaron los desplegados fueron los PROFESORES (21.74?40), quienes 

apoyaban a los estudiantes y hasta crearon la Coalici6n de Profesores de Ensefianza Media y Superior 

del Pais Pro-libertades Democrhticas, como órgano independiente del CNH, porque  en el CNH los 

profesores “no tenian derecho al voto, solo voz” (Castillo, 1988,68). 

Ademis, se interpela al PUEBLO (8.69%), de quien el C M  buscaba su reconocimiento y 

participacih. L a  relevancia de esta llamado tiene sentido porque es precisamertte en esta entidad en 

donde se deberh manifestar el proceso de influencia cuando se logren cambios en las relaciones 

sociales. 

De este modo, sólo en el primer desplegado se hizo un llamado a la OPINIdN PUBLICA 

(8.69%) porque posteriormente se concretiza el blanco hacia el cual se orienta el CNH en el PUEBLO 
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y éste se convierte en ocasiones en la h i c a  entidad interpelada. Esto ocurre al  igual que en otras 

expresiones del movimiento como en las manifestaciones’2. 

Asimismo en esta etapa, cuando el movimiento empieza a consolidarse e1 CNH convoca a los 

PADRES DE FAMILIA (8.69%), para justificar la participaci6n de sus hijos, los estudiantes. Esta 

entidad llama  la atenci6n porque a través de ella se buscaba que, independientemente de su rol social 

como obrero, campesino, burbcrata, ama de casa, ganadero, policía, etcttera, la poblaci6n se 

observase como “padre”. 

El CWH al recurrir a esta categorfa  social pretendia que la población encontrara otra categoria 

para definir su relacitin con el Movimiento, no sólo  de estudiantes-pueblo, sino padres-hijos y así, 

favorecer otra forma de identificacidn. 

Tal vez, s i  la poblaci6n reconocía a los estudiantes pIincipalmente como hijos, esto favorecia 

en a l p o s  sectores el apoyo al  movimiento, como fue el caso de los habitantes de la Unidad 

Tlatel~lco.’~ 

Por liltimo, entre los grupos que mencionaba el CNH se encuentran los INTELECTUALES 

(4.35%) y las AGRWACIONES POPULARES (4.35). Los INTELECTUALES, apoyaron al 

movimiento, como lo demostraron cuando declararon abiertamente que, la “asamblea de Artistas e 

Intelectuales” se integraba al movimiento (16 de agosto). 

En cambio, AGRUPACIONES POPULARES sólo se mencion6 una vez (primer desplegado) 

en todo el  movimierlto y no volvió a aparecer. Debido tal vez, a que el CNH compre& la 

importancia de interpelar directamente a otros sectores como los campesinos y obreros, que aparecen 

posteriormente. 

12 En las manifestaciones se pedía al pueblo unirse a los estudiantes: ‘‘i PUEBLO, NO NOS  ABANDONES 
- TR.TETE PUEBLO! Coro en l a  manifestacihn del 13 de agosto”. 

Poniatowska  Elena, I Y91 ~ p. l b  

l3 Existen  testimonios del apoyo a los estudiantes en la Unidad Tlatelolco.  Véase:  Poniatowska  Elena, 
1991. 



Es necesario tambitn seiralar que, en los desplegados  el CNH demand6 a la PRENSA 

NACIONAL (4.35%) e INTERNACIONAL (4.35%) su participación  en  las Conferencias de prensa. 

De esta fomla, se han revisado los resultados del análisis de los desplegados  del CNH 

realizados en esta segunda etapa del movimiento. A travbs de estos se  ha  reconocido la lucha del CNH 

por lograr su legitimidad como representante de  los estudiantes ante el  Gobierno y la poblaci6n;  la 

definiciiin  de su propuesta y de si mismos; su “estilo  de  comportamiento”;  la  definici6n  de su 

adversario y sus características y por W m o ,  se ha observado a los grupos sociales  que  interpela. 

Como resultado, se puede identificar al grupo  minoritario,  el CNH y su propuesta: libertades 

democrbticas, a travds principalmente de su demanda de DLALOGO PUBLICO y con ello reconocer 

el inicio  de un proceso  de influencia  social. 

El CNH al poseer  una propuesta se convirti6 en una  minoria activa y el  “estilo de 

comportamiento” que  empezd a delinear en este momento, lo llevo  finalmente a crear un conflicto 

social. El objetivo  del CNH, como una “minoría activa” era reactivar las incoherencias existentes y su 

txito parad6jicmente  dependa de  las maniobras de sus receptores al rechazar sus mensajes. (Cf 

Moscovici, 1989) 

Una vez que se constituye una minoria activa, esta debe conducir necesariamente a un 

conflicto porque  debe rechazar por principio  cualquier  negociacihn con el Poder. En ese sentido puede 

subrayarse precisamente la  insistencia  del CNH en  el  diálogo  público, lo cual conjuntamente  con el 

Pliego Petitorio provoc6 el  bloqueo de la  negociacidn. 

Sin embargo,  al final de esta etapa cuando el CNH log6 ser  reconocido  por el Gobierno  como 

interlocutor, se iniciaron  los  arreglos para entablar el diaogo, no sin antes haber insistido éste en 

negociar  con  la FNET. 

Esta situación  sugiere  considerar que, la  corlsistencia  del CNH habia logrado la obtención de 

SU principal demanda,  pero  no sucedi6 así: s610 fue el inicio de un largo  conflicto. en donde  en varias 
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ocasiones se present6 la oportunidad  de  dialogar,  pero  no  se  obtuvieron  resultados, como veremos  en 

las siguientes  etapas. 

Finalmente,  es impartalte destacar que precisamente  con la instauraci6n  del  conflicto, los 

estudiantes  inician un proceso de influencia y adquieren “un poder  a  decir  verdad  inmenso:  el de 

rechazar o negar  el  consenso  social” (Moscovici y Ricateau, 1975,206). De ahi que, la siguiente  etapa 

se haya  denominado “El poder de los estudiantes”. 



IV. N. LA TERCERA ETAPA: EL PODER DE LOS ESTUDIANTES (28 DE 

AGOSTO - 13 DE SEPTIEMBRE) 

Al final de la segunda etapa se obsewa que, el CNH ha logrado crear un conflicto al insistir en 

sus demandas,  ha logrado ser  reconocido  como representante de los estudiantes ante el  Gobierno y 

aparentemente obtenido el inicio  del Diaogo público. Sin embargo. los acontecimientos del 27 de 

agosto  modifican la dirección  del  movimiento. La resolución de establecer un plantón en el Zócalo, 

representó el pretexto para reiniciar  la represión, que  en ese momento  habia disminuido. 

El Gobierno  aprovechó esta situación para intcnsificar la propaganda de  desacreditación  del 

movimiento, busc6 los medios para que los estudiantes perdieran su “único *poder real, el  de hacer 

visible la alternativa que  proponen o (mejor oponen) a la  ideología  dominante” (Papastamou y Mugny, 

1982). Una  forma de  lograrlo h e  la  naturalización  del  discurso  del CNH; a traves del  control y la 

manipulación  de  la información se proporcionaba a la  población un marco de  evaluación  restringido, 

se intentaba centrar la atención en caractensticas particulares (su juventud, su supuesta afiliación 

comunista) y evitar en  consecuencia  que se prestara atención al mensaje del CNH. 

La naturalización  fhe una estrategia gubernamental utilizada a lo largo del  movimiento, pero 

principalmente  al  inicio  de  esta tercera etapa. Por ello,  si  bien  los  acontecimientos que siguieron a la 

manifestación del 27 de  agosto, tal vez fueron provocados, el CNH debió contrarrestar intensamente 

las  declaraciones gubernamentales, las  cuales  en base a esos hechos justificaban la represión del 

movimiento y desaprobaban  contundentemente el comportamiento de los estudiantes. 

En respuesta a la represión y la propaganda  en su contra, e1 CNH continua defendiendo sus 

puntos de  vista.  De este modo, en los desplegados  de esta etapa se  encuentran las mismas entidades y 

características utilizadas anteriormente para definirse y diferenciarse  de su adversario, con algunas 

variaciones  debidas a las particularidades de ese momento. (Cuadro No. 2) 

131 



MINORíA 

PODER 

POBLACI~N 

CUADRO No. 2 

EL CNW Y SIT PROPZTESTA 

(lTRCERA ETAPA) 

C A ~ G O R Í A S  

DEFINICIC?? DES1 MISMO 

PETICIONES  ESTUDIANTILES 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

ESTILOS  DE COMPORTAMIENTO 

DEFINICI~N DELUTRO 

TEMAS 

PROMOTCiRES DEL C AIvlBIO 
LEGALIDAD 

DIALOGO  PUBLICO 
PETICIONES MICIALES 

MARCHAS Y MfTINES 
CONFFSENCIAS PRENSA 
HUELGA 

CONSISTENCIA 
FLEXIBILIDAD 

ESFUERZO 
AUTONOMIA 

PRESIDENTE 
GOBIEKNC) 
SISTEMA 
FUERZA  PUBLICA 
PRENSA 

SOLUCIONES UNILIITERALFS 
AUTORITARIO 
VIOLENCIA 
INTRANSIGEXTE 
INCOHERENTE 
MANIPULADOR INFORMACI~N 
LIMITA LA PARTICIPACI~N 
COERCITIVO 
ILEGAL 

PUEBLQ 
PRESIDENTE 
FSTUDIP.NTE 
PRGFESGRES 
COMITÉ ORGAR. JOOS OLíMPICGS 
AUTORIDADES FEDERALECj 
OBREROS 
CAMPESINOS 

FRECUENCIA 

10 
5 

13 
8 

4 
1 
1 

7 
5 
3 
1 

14 
8 
5 
2 
1 

9 
8 
7 
4 
3 
3 
2 
2 
1 

7 
5 
2 
2 
1 
I 
1 
I 

46 

12.34 
7.41 

28.39 
9 .?7 

4.94 
1.23 
I .23 

8 69 
b.17 
3.70 
I 23 

17  28 
9.55 
6.17 
2.47 
1 23 

11.11 
988 
5 .64 
4.94 
3.70 
3.70 
2.47 
2.47 
1.24 

8.64 
6 17 
2.47 
2.47 
1.23 
1 23 
1.23 
1.23 
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EL C m  E-XIGE EL DLUOGO PUBLICO 

En esta etapa la DEFIMCIdN DE SI MISMO se centra en dos temas: PROMOTORES DEL 

CXMBTO Y LEGALIDAD. Aparece un nuevo tema: LEGALIDAD (7.4190), el cual surge porque s i  

bien al inicio de esta etapa existen condiciones para el diaogo, mhs tarde el Gobierno rechaza las 

formas en que  desputs de la manifestación del 27 de agosto, utili;aron los estudiantes para exigir  el 

diálogo  público. Por ello,  el CNH tuvo que reiterar a la poblacih que los caminos y procedimientos 

tltdizados para solicitar  el  diálogo  se encontraban dentro de lo que marcaba la ley, esto a trav6s de 

citas textuales de articulos constitucionales o mencionando la Constitucibn: 

c (...) en base al articulo Octavo Constitucional, que a la letra dice: “Los 
funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de peticihn, 
siempre que Csta se fonnule por escrito, de manera pacifica y respetuosa; pero en 
materia política s610 podrb  hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
Republica.>> (Desplegado 7) 

Ademb, se definieron principalmente como PROMOTORES DEL C M 1 0  (12:4%). Ante 

la propaganda de desacreditación del movimiento, el CNH argumentaba que tste no era una lucha 

estudiantil más, ahora terdan una propuesta de cambio y la competencia necesaria para lograr  la 

movilizaci6n de la sociedad en la busqueda de libertades democrhticas. 

“Nuestro movimiento, por ello, no es una algarada  estudiantil  mhs (...) No 
estudiamos con el proposito de acumular conocimientos estáticos, s i n  contenido 
humano. Nuestra causa como estudiantes es la del conocimiento  militante, el 
conocimiento que impugna, rehta y transforma, revoluciona la  realidad”. 
(Desplegado 5) 

El CNH se reaíirma en este etapa como el  principal actor activo de la sociedad, en ese 

momento. Cabe mencionar que, desaparecen los temas LEGITIMIDAD Y UNIDAD, mencionados 

en la etapa anterior, porque el CNH ha sido aceptado como interlocutor por las autoridades 

gubernamentales y los estudiantes han conformado una identidad. 
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Otra  categoría  del  discurso  del CNH es la de PETICIONES ESTUDIANTILES, en la cual  se 

encuentran los temas: DIALOGO PUBLICO Y PETICIONES INICIALES. 

El DIALOGO PUBLICO fue  el  tema  principal  en los desplegados de esta  etapa. Esta 

demanda  era  en si misma  inaceptable por el  Gobierno y por  eso se  encontraba  bloqueada  cualquier 

posible negociach. Sin  embargo, e1 Gobierno  aparentemente  intento  realizar  el didogo, pero los 

acontecimientos  del 27 de  agosto  modificaron  su  posicidn y nuevamente  se  inicio la represión’. 

Ahora  bien, al negarse el DIALOGO PUBLICO se evitó  tambidti  corlsidzrar las 

PETICIONES INICIALES (9.87%), es  decir  el  Pliego  petitorio. 

L.a expresi6n de este  tema disminuy6 porque el DIALOGO FTJBL.ICO se  convirtid  en la 

principal  demanda, si no  se  obtenia  éste  no  se  podfan  negociar las otras  demandas. 

En este  sentido,  debe  sefialarse que  el Presidente  en su N Informe  se refirió a algunos puntos 

del  “Pliego  petitorio”,  pero  no  expresó  soluciones  concretas y en  cambio  tuvo  contradicciones,  las 

cuales heron sefialadas  posteriormente  por los estudiantes. Fue  así, como  el  mismo  Presidente dio 

pauta  a los estudiantes para iniciar un diálogo de forma  indirecta, al responder  al  Informe  a  través de 

los desplegados y para  que le exigieran  una  solucidn al conflicto,  enfatizando  que  ésta  únicamente 

dependia  de 61. El CNH u&ó tmbikn las declaraciones  del  Presidente  para d e w  a  su  adversario, 

como veremos  posteriormente. 

! .-;< Ei 22 de  agosto, a traves del Secretario  de  Gobernacibn,  el  gobierno  nizo un sondeo con la siguiente 
declaraci6n: L a s  autoridades  desean iniciar las negociacianes con objeta de llegar a la solucihr! “definitiva” 
de este “lamentable  problernd‘, (.,.I el “deseo” del gobierno  de iniciar rlegooiaciones es otra argucia (...I 
emplear lo que podemos 11-mar thcticas dilatorias, de manera que con el apoyo  “popular” el gobierno 
pudiera  aumentar la represi6n  “legalmente”. c...) la vigilia de algunos  estudiantes  formando círculos  frente al 
Palacio  Nacional,  parece un acto  promovido (...;I, con el objeto de provocar la confrontacibn  con el ejercito, 
lo que daría al gobierno la oportunidad de justificar lo intervencibn legal del ejército; ya  que tal acto de los 
estudiantes vidabauna  seccibn del Articulo 9 de ia Constitucidn que dice: “No se considerara ilegal, y no 
podrá ser disuelta, una asamblea o reuni6n que tenga  por  objeto  hacer una petición, o presentar una protesta 
por  algún  acto a una autoridad, SI no se profieren mprms conmu Psta, nr se haera  uso de la v~oiencm o 
amenazas para /ufivnidaria u obligarla a resolver en el senfido que se desee. ’’>> 

Hernandez, 1 S7 1, p.p. 96-37. 
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Desputs de revisar los temas  anteriores  en los desplegados  del CLW se puede reconocer que 

en  este  etapa la propuesta  del CNH ya est6  claramente  definida. Los estudiantes  buscan  libertades 

democrhticas y con ello, cambios en el ejercicio del  poder. 

Otra  forma de expresar la búsqueda de libertades  democr6ticas fbe precisamente la 

“apropiacibn  de la calle”. Los estudiantes  buscaron  espacios de expresibn  que  hasta  entonces  eran 

reservados  para  manifestaciones de apoyo  al  Gobierno y ademis demostraron su capacidad de 

movilizací6n  de  grandes  masas  al  margen de cualquier organismo oficial. 

Las marchas y ml’tines  por  una  parte, heron una  forma  concreta de demostrar  al  Gobierno y 

3 la poblacih la filerza del  movimiento,  no  eran s610  algunos  estudiantes los que  participaban, sino 

tambiin grupos ajenos a ellos, los que los acompaaban. Por otra  parte,  significaron  una  demostración 

de la capacidad ds los estudiantes de actuar  ordenada y pacificamente,  en  particular la manifestacidn 

del “Silencio”. 

La manifestacibn  del 13 de septiembre  contribuyó  a  que la población  realizara una 

aprehensibn  del  movimiento y estuvo  provista  de un simbolismo  especial. Los estudiantes 

demostraron  su  capacidad de convocatoria al movilizar a un gran  número  de personas y que no eran 

necesarias  sus  palabras  para  expresar su inconformidad  ante un Gobierno,  que  acallaba  cualquier 

protesta con  la represitin , la violencia o la muerte. Fue precisamente su “Silencio”, la imagen  que 

qucd6  grababa  en la población,  cuya  relevancia  percibe el  propio CNH, como  se  expresa  en un 

desplegado: 

“HA LLEGmO EL DÍA EN QUE NUESTRO SILENCTO SERÁ INÁS 
ELOCUENTE QUE LAS FALABRAS QUE AYER  ACALLARON  LAS 
BAYONETAS.” (Desplegado 9) 

Es así como, a travds de los desplegados  el CNH informa y convoca a las hlARCHAS Y 

&TINES /4.94?4, CONFERENCIAS DE PRENSA (1.23%) y además sobre la continuacidn de la 



HUELGA (1.230hu). Estas actividades heron instrumentos para la transmisión del mensaje del CNH y 

sirvieron también para que la poblaci6n se formara una representación del movimiento. 

Otro medio alternativo utilizado por el CNH para exponer sus puntos de vista fueron las 

“brigadas”, que se desarrollaron a lo largo  del movimiento pero s610 fueron mencionadas al final.2 

De este modo, el CNH va perfilando un “Estilo de comportamiento”, el cual tambitn se ve 

reflejado en sus desplegados. La categoría ESTILOS DE COMPORTAMIENTO  en esta etapa 

incluye: CONSISTENCIA, FLEXIBILIDAD, A U T O N O M ~  Y ESFUEEO. 

La CONSISTENCIA (8.6Wo), en los desplegados se observa principalmente cuando el CNH 

defiende la  invariabilidad de sus puntos de vista, aunque esto no significa que no pueda ceder en 

algunos puntos no esenciales. 

Para lograr un proceso de influencia una minoría tambiln debe considerar otras estrategias, 

como el “negociar el conficto con la  poblaci6n”. Esta negociacih puede ser ideolligica y tambitn 

formal (Papastamou y M u m ,  1982). 

El CNW se mantiene firme al solicitar  el diilogo público, pero se muestra flexible en el 

establecinliento de las condiciones en las cuales puede llevarse a efecto. Esto significa que, existe una 

negaciacidn formal del conficto establecido entre los estudiantes y la  poblacilin. El CNH  no puede 

ceder ante el Gobierno, esto implicaria terminar el  conflicto y perder el único poder del que se habl6 al 

inicio de esta etapa. 

L a s  brigadas fueron el medio miis eficaz para exponer ¡as demandas del movimiento y llegar a la pohlacidn: 
c:c: ( . . . I  hay algo muy importante que destacar  a  prop6sito del encuentro del estudiantes con las masas. 
LCGmo se dio  prhcticamente este encuentro, a travcs de todo el 68? Se dio a travCs de un modo de 
organizacion que los estudiantes  encontraron  espontaneamente  por si mismos: l a  brigada.  Es ailí donde  a 
nuestro Juicio  se entuentra y concentra l a  gran fuerza  política del movimiento, es el eje a partir Idel cual 
encuentna su vitaliciaá. Pequedos grupos áe muchachos salen a la calle y explican en cualquier parte las 
demandas >> 

Escudero, 1978, p.p. 37-38. 
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Así, el CNH en su discurso demostrti a la poblacidn su voluntad de didogo, siempre y cuando 

he r s  publico  (no cede en lo esencial), pues estaba dispuesto a solucionar el  conflicto y a considerar 

las corldiciones que el Gobierno considerara necesarias. Esto nos habla también de la 

FLEXIBILIDAD (6.l?%). como un “Estilo de comportamiento” del CNH, necesario cuando es visto 

como exoppo ,  lo cual  serfi  analizado posteriormente. 

Igualmente, se pueden identificar otros estilos de comportamiento en el discurso del CNH: la 

AUTONOMh y el ESFUERZO. Por una parte, la AUTONOMh (3.75%), se hace explícita en esta 

etapa debido a los actos del 27 de agosto, que relacionan a los estudiantes con los comunistas por 

haber utilizado una bandera rojinegra y la supuesta profanacih de la catedral durante el mitin 

realizado en el Z ó ~ a l o . ~  Tambidn como resultado de la insistencia del Presidente en presentarlos como 

boicoteadores de los Juegos Olímpicos. 

El CNH defiende su independencia y reafirma que el movimiento no esta vinculado con otros 

p p o s ,  ni tampoco intenta boicotear los Juegos Olímpicos, al contrario llama a la participacih de 

todos en la realización de los mismos. 

La AUTONOM~A es un factor hiportante  en el proceso de influencia porque es necesario 

tener la convicci6n de que el grupo minoritario que expresa sus ideas conoce a fondo el problema y ha 

escogido libremente tsta posición (Moscovici, 1981). El CNH debe convencer a la población de su 

independencia de juicio, la invariabilidad de su posición y su voluntad de no ceder aún ante la 

represih. 

Por otra parte, el CNH llama tambih la atención sobre el compromiso con su propuesta, 

hasta el grado  del  sacrificio por un ideal, es decir sobre su ESFUERZO (1.23of). Es asi como, el CNH 

3 El 3 de septiembre  el “Obispo C h z m  Lomelin declara que no hubo profanación de la Catedral 
Metropolitana.” 

Pensar el 68, p.264. 
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a  travCs  de  sus  demandas y su "Estilo de comportamiento"  logra  instaurar un conflicto y obtener un 

poder  distinto  al de su adversario. 

i EL PRESIDENT33 DESCONOCE AL MOtrIMlENTO BSTCTDLANTDL ? 

En esta  etapa  el CNH también  define a su adversario,  con el objetivo de que la poblacidn 

identifique a las dos  entidades  involucradas y tome  una  postura  ante  el  conflicto. En prinier  lugar se 

encuentra la catepoda: IDENTIFICACIdN DEL ADVERSARIO, en la cual  encontramos los temas: 

PRESIDENTE (17.28%), GOBIERNO (9.88%). SISTEMA (6.17%), FUERZA PLIBLICA (2.4?0/) 

y PRENSA (1.23%). 

Al inicio  del  movimiento  no S G  mencionaba  directamente  al PRESIDENTE en los 

desplegados,  como se hacia en  otras  expresiones  del  movimiento,'  porque  el CNH buscaba 

principalmente su legitimidad. S610 una vez que fue  reconocido y cuando el propio PRESIDENTE se 

refirió al movimiento  en su Informe, el CNH se  atrevid  a  cuestionarlo  directamente como respuesta al 

h f O l l I l G .  

A travCs  del Informe presidencial se intentó  terminar  con el conflicto  desconociendo al 

Movimiento y sus demandas. Sin embargo, como se sefial6 anteriormente,  el CNH reafirmó su 

posicidn de &&logo público y estableció un &&logo de  forma  indiFecta  con e1 Presidente, al cual 

cuestionó y atribuyo  características  concretas  en los desplegados. 

Ahora  bien, s i  observamos tsta situacidn  desde otra perspectiva  podemos  deducir  que,  cuando 

el Presidente  se refirió al Movimiento  estudiantil  en su Informe, provocó  una  reaccicin  contraria  a la 

138 



que  buscaba.  Hasta  ese  momento la estrategia  utilizada  para  descalificar al Movimiento  había  sido  la 

“naturalización”,  proporcionando  argumentos  sobre las características de los estudiantes  como su 

juventud,  su  posible  relación  a  intereses  contrarios  a la Nación,  se  habían  resaltado  caractensticas 

sociales y psicoldgicas de los estudiantes,  dejando  a  un  lado  su discurso. 

Pero en el momento  en  que  el  Presidente  menciona  ampliamente en su  discurso las demandas 

del CNH, provoca  precisamente la focalización de la atención  sobre la propuesta  minoritaria,  se  genera 

un proceso de “Denegación”. 

Resulta  que,  si  hasta  ese  momento la población  no  habia  prestado  atención  a los puntos de 

vista  del CNH despuCs  del Informe  pueden  hasta  cuestionarse  sobre su  validez. El Presidente  sostuvo 

la ecuanimidad de sus  puntos de vista y negó  legitimidad y veracidad  a las demandas de los 

estudiantes, con lo  cual  provocó  una  influencia  directa  en la población y la aceptación  en tsta, de  que 

efectivamente  los  estudiantes  no  tenian  razones  vslidas  para  cuestionar al  Gobierno. 

Sin embargo,  al  utilizar  esta estrategia, a la vez generd,  sin  darse  cuenta, un “debate  interior” 

en la población;  que  finalmente  conduciría  a  el  cambio que trataba de evitar, es  decir  provoc6  una 

influencia  indirecta  del discurso estudiantil  sobre la población. 

Asi pues,  atraer la atención  sobre los “aspectos  personales” de una  minoría,  en  este  caso  el 

CNH, a  través de la  psicologizacih, en  donde  se  provoca  una  sospecha  sobre  lo  que es ella,  pero  no 

sobre  lo  que  dice,  reduce su influencia. En cambio  cuando  se  desvaloriza  el mensaje de una  minoda, 

sus  opiniones o se  infunde  una  sospecha  no ya sobre  lo que es ella, sino  sobre lo que dice,  provoca un 

efecto distinto  (Moscovici  en Moscovici, Mugny y Ytrez, 1991). 

‘ ~:.c :  .*ora bien, el medio que permite al mismo tiempo afirmar, por un lado, la conviccih de la mayoría  en 
la rectitud  de sus ideas, de sus  creencias,  e infundir, por  otro, la  duda sobre las ideas, las creencias de  la 
minoria es la demgacidn. Consiste  en una oposicibn a conceder la minima  verosimilitud a un hecho o una 
asercicln expresada  por esta ultima. Lo que en verdad se le rechaza es reconocer que est6 ajustada a la raztn 
o a la realidad tal como la define la sociedad  en  su  conjunto.>> 

Moscovici en Muscuvici, Mugny y Perez @ds.), 1991, p.305. 
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Estas reflexiones  nos  conducen  a  suponer que  el Presidente al modificar  su  estrategia 

favoreció el proceso de influencia  minoritaria  con  sus  características particdares, como  el  ser  latente, 

difelida e índirecta (Cf Mugny y Pérez, 1988; Gonzhlez y Garrido, 1991). L a  población pudo 

reconocer el discurso  del CNH y ya no  sdlo  observarlos como “estudiantes,  comunistas, vhdalos o 

jbvenes”,  como  se  habia  sugerido o impuesto. 

La oportunidad  que  el  Presidente  proporcionó  a  los  estudiantes  al  argumentar  sus  propuestas 

fue  aprovechada  por  el CNH para rea%ar sus puntos de vista de forma  coherente y consistente. 

Asi, se observa  que en los desplegados  realizados  en  esta  etapa  ademhs de centrar la atencibn 

en  el  Presidente 10 hace tambidn  en  el GOBIERNO (9.88%). El GOBIERNO es la entidad  a  quien 

con mayor  frecuencia se le atribuye  responsabilidad  directa o acciones  negativas,  en  cambio la persona 

del PRESIDENTE no es  siempre  interpelada  en  estos  términos,  sólo  a  travds de la presentación de  sus 

demandas  el CNH establece  una  relacidn  con el. 

Asimismo el CNH identificaba como adversario a l  SISTEMA (6.1796) y a la PRENSA 

(1.2396). Por una arte, referirse  al SISTEMA es  una  expresidn muy general,  en  donde  pueden 

hvolucrarse diversas  entidades,  instituciones, grupos o personas  interdependientes, as1  el uso de esta 

palabra  no  parece  apropiada  para  definir al adversario;  cuando  se trata precisamente de hacer 

aprehensible  para la poblacibn  a las entidades  involucradas  en el conflicto,  por lo cual  predominan 

PRESIDENTE y GOBIERNO. 

Por otra  parte,  el CNH continua  enfatízando la manipulación de la información  que  llega  a la 

poblacidin por  medio de la PRENSA: 

<< Se ha dicho  que  el  movimiento  estudiantil  iniciado  en julio carece de una 
bandera.  es  decir de objetivos  precisos y “miras  elevadas”,  conforme al trasnochado 
lenguaje de los editorialistas de  la prensa mexicana.%*  @esplegado 6 )  

Otro adversario  evocado  en los desplegados de esta  etapa fue: la FUEXZA PUBLICA 

(2.47?@, en el cual  se  encuentran : la  policia y el ejercito. Ante  esta  entidad el CNH cuestiona  la 
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aparente  “legitimidad  de la violencia” que tienen las autoridades  gubernamentales  para  salvaguardar  el 

orden. El CNH argumenta  que, la VIOLENCIA no esti justificada. Este punto  ser6  desarrollado  en la 

siguiente  etapa. 

El tema VIOLENCIA se  encuentra  dentro de la categoria: DEFINICIdN DEL OTRO. En 

esta  categoria  se  encuentran tambitn los temas: SOLUCIONES  UNILATERALES (ll.ll%), 

AUTORITARIO (9.88%), INTRANSIGENTE (4.94%), INCOHERENTE (3.700/0), 

~~ANIPULADOR DE LA INFORMAGION (3.79~4, LMTA LA PARTICIPACI~N (2.47%), 

COERCITIVO (2.4’7%) e ILEGAL (1.24%). 

En esta  etapa el discurso  el CNH continua  destacando la VIOLENCIA (8.64%), pero  a  &te 

tema  se s u m a n  otros.  Cabe  mencionar  que, la mayoria  se  realiza  en un s610 desplegado,  cuando 

responden al rV Informe  Presidencial,  en  donde  se  atreven  incluso  a  cuestionar la palabra  del 

Presidente: 

“ No  es la primera vez que  el Presidente  promete la salida  de presos  politicos 
al cesar lo  que  el  llama  presibn.  LCbmo tener confianza en  quien  desde  marzo 
prometi6 la salida  de  Demetxio Vallejo, al cese de  la  huelga  de  hambre  sostenida  por 
Cste como liltimo recurso,  habitndola  tenido que iniciar nuevamente  ante  el 
incumplinliento de la formal  promesa  presidencial? ’’ @esplegado 5) 

En este  desplegado  el CNH critica fuertemente  al  Presidente e indirectamente  al  Gobierno  con 

caracteristicas que  van  desde  autoritario,  indiferente,  deshonesto,  monopolista,  manipulador,  caduco, 

contradictorio y que  no  acepta ni  el diiilogo ni el cambio,  a  traves de tstas caracteristicas  puede 

resumirse la inlagen  que  el CNH proporciona  a la población de  su  adversario. Estas han sido ubicadds 

en los temas: AUTORITARIO,  SOLUCIONES PARCIALES, MANIPULADOR DE LA 

IN-FORMACIC’)N, INTRANSIGENTE e INCOHERENTE. 

En este  documento  se  explicitan las incoherencias del  grupo  en  el poder, poco mencionadas 

en los otros desplegados.  Detinitivanlente,  parece que  el Presidente al referirse a l  movimiento  lo 

reconoce como  interlocutor y esto  provoca el aumento de  la focakacih  de la poblacidn en.  el 
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conflicto, oportunidad que el CNH aprovecha para definir claramente su propuesta, resaltando las 

incoherencias de su adversario. 

< (...) en México se ha totalizado a tal extremo el sistema de opresión política 
y de centralismo en el ejercicio del poder -desde el  nivel  del gendarme hasta el  de 
Presidente- que una simple lucha I...) el aplastante aparato del Estado y su naturaleza 
de dominio desp6tic0, inexorable y s i n  apelación posible (...) la falta de respuesta a 
una demanda lleva necesariamente a la acci6n popular: úrica vía abierta ante un 
régimen sordo y mudo.>> Desplegado 5)  

Es asi como en esta tercera etapa principalmente se d e h e  directamente al Presidente y al 

Sistema con características negativas, para resaltar ante la población la propuesta del CNH. 

LA POBLACIbN ANTE EL CONFLICTO 

Cuando los estudiantes han logrado crear un conflicto conducen a la poblacih a ubicarse 

socialmente de acuerdo a las entidades que haya reconocido. Es facil suponer que, debido a las 

atribuciones negativas del Movimiento y al costo social que tenía identificarse con  &te, la mayoria de 

la población evitaba cualquier relacih con los estudiantes. 

En este punto debe subrayarse que, el ttrmino poblacih reúne a diversos grupos sociales y 

cada uno al tener caracteristicas propias se identifica o no  con los estudiantes e interpreta de forma 

distinta  el  conflicto provocado por éstos. De este modo el  conflicto se articula en torno a dos ejes: uno 

cogniti\70 y otro interpersonal, y la forma en cómo estos dos componentes se yuxtaponen o mezclan 

determinara el  significado  final que se realiza (Cf. Mugny y Papastamou, 1986). 

Así pues, el conflicto social activa en la poblacih dos procesos: la categorizacibn social y la 

validación. Primeramente, es llamada a construir una representacidn para orientar su comportamiento 

y ubicarse social y psicoldgicamente fiente a las entidades que haya reconocido. 

L o s  procesos de categorización actúan en dos direcciones. Por un lado, se acentúan las 

diferencias entre los miembros de  grupos  distintos y por otro. cuando una persona se ubica en un 
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p p o  su  representacidn  del  campo  es  categorizada en  entidades  intragrupo  (grupo  de  pertenencia) y 

exogrupo  (grupo  de  no  pertenencia),  motivo  suficiente  para  que  manifieste  favoritismo  hacia el 

intragmpo y discriminación  del  exogrupo. 

Esto  hace suponer  que,  una  minoria  calificada como intragrupo  refherza  su  intluencia  a 

condición de  que  no  sea  categorizada  negativamente y una  minorfa  exogrupo  contrarresta su 

influencia. 

Ante  esta  perspectiva  no  se  puede  negar  que,  efectivamente los estudiantes de diversas 

escuelas y niveles. al pertenecer  a un intragrupo  apoyaban las demandas  del  movimiento y en  principio 

los otros grupos  sociales las rechazaban. 

El CNH en sus desplegados  interpelaba  principalmente  a los ESTUDLWTES (2.47%) y a los 

PROFESORES (2.47%), quienes  conformaban  un intragppo porque cornpadan algunas 

caracteristicas, lo cual los conduce  a  participar  en  el  Movimiento. 

En esta  etapa el CNH disminuye la fkecuencia  del  llamado a &tos  sectores  porque ya existe 

una cohesih y una  identidad. En ese  momento  requería  interpelar  a otros grupos  de  quienes 

esperaban su participacídn,  como la entidad PUEBLO (8.64%). 

El PTEBLO fue la entidad  a la que hicieron  alusi6n los desplegados  a partir de esta  etapa. 

Asimismo, los OBREROS (1.23%) y los CAMPESINOS (1.23%), quienes  obsewaban  a los 

estudiantes  como  exogrupo,  fueron  interpelados  por  primers vez en  esta  etapa. 

Ahora bien, la situación 110 es  tan  sencilla. Ser e x o p p o  o zndogupo no  es  una  condición 

suficiente  para que los estudiantes  logren influir o no.  aunque si es  necesaria la realización de  un 

proceso  de  categorizacidn  por  parte de  sus receptores. 

S610 cuando  una  persona  se ha ubicado  socialmente al reconocer las entidades en conflicto, 

frecuentemente  en dettrimento  de la posición  minoritaria, e11 este  caso los estudiantes, esti en 

condiciones  de  observar sus puntos de vista. Aun cuando &tos sean vistos como a los de un 

143 



exogrupo, lo cual elimina el costo social que podría tener cualquier posible identificación con ellos (Cf 

Mugny y Fnpastamou, 1982; Ptrez y M u m  , 1988). 

Erl este sentido, debe aclararse que, no todos los sectores sociales rechazaban las posiciones 

estudiantiles.  existían quienes los apoyaban abiertamente, como el grupo de Intelectuales y Artistas, y 

los habitantes de la Unidad Tlatelolco, mencionados en la segunda etapa. 

Por lo tanto, la  condicibn de intragrupo no es el  ímico factor que determinar6 el resultado final 

del proceso de influencia. Conlo se ha observado en la revisión de los resultados, cuando se crea un 

conflicto se activan diversas variables, unas referidas a la categorizaciones explicitas de los estudiantes 

como intragrupo o exogrupo; otras derivadas del  estilo  de  negociación de la minoria, existen tambitn 

factores determinados por el contexto normativo en que éstas son percibidas y variaciones originadas 

por resistencias ideológicas como la “naturalización”. 

En este contexto merece especial atenciiin el reconocimiento de los diversos sectores sociales 

y sus  diferentes posiciones respecto a los estudiantes, porque este es un factor a considerar en la 

organización  del  “estilo  de comportamiento”. 

El CNH podía ser tlexible,  rigido,  autcinomo y consistente en uno u otro momento del 

conflicto sin olvidar que precisamente la organización de su comportamiento es lo que es leído, 

descifrado e interpretado y representado por sus observadores. 

Aqui conviene mencionar que,  la consistencia es una condicibn indispensable en el proceso de 

influencia minoritaria, en cambio mostrar rigidez o flexibilidad depende del contexto particular en 

donde se desarrolla el conflicto. 

Debe tenerse en cuenta que, pertenecer a un mismo grupo o ser categorizado como exogrupo 

es un factor determinante para actuar de forma rígida o flexible, (Cf. hilugny, Férez, Kaiser y 

Papastarmu, 1984; PQez y hlugry, 1988) 
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Asimismo, entre  los  grupos  interpelados  aparecen las AUTORIDADES EEDERALES 

(1.230/,) y el COMITB ORGANIZADOR DE LOS J[TEGOS OL$IIFICOS (1.23%), a quienes se 

dirigen los desplegados  con  el  objetivo de negar  cualquier  virtculaci6n  del  movimiento  con las 

Ohpiadas. 

Por WO, llama la atenei6n que  si  bien  el CNH interpel6  con  menos  frecuencia  a  los 

OBREROS Y LOS CAMPESINOS en los  desplegados,  algunos  sectores de éstos  manifestaron su 

apoyo al rnoviniento, en los nlismos  periódicos.8 

Asi pues.  existían  diversas  expresiones de algunos sectores de la sociedad, lo cual  demuestra 

que la  poblacih no estaba al  margen  del  conflicto,  habia  tomado  partido y en  ocasiones  apoyaban 

abiertamente  a los estudiantes. El conflicto  social  creado por los estudiantes de algún modo  exigi6 a la 

población la toma de una  postura,  que se ubicara  socialmente (proceso de categorizacih), y ademhs la 

consideracidn de sus  demandas,  lo  cual  conduce a un proceso de validacidn,  que  serh  explicado  en  la 

siguiente  etapa. 

” 

‘’Ojalá y se  logre  algo”. Yo no pensé que el Movimiento  fuera político  sino que ibamás allá; en primer lugar 
t,odos eran  jhvenes, todos tenían  coraje y todos estaban  dispuestos a jugarsela . .. En segundo lugar, los 
conceptos  eran distintos; se pedían  cosas  concretas, y yo no sentí que se estaba engaskmdo a nadie ... ¡Nunca 
sentí que me movía  en un ambiente de mentira o de simulacibn  como  sucedía  en la fthrica,  en las realciones 
entre l a  CTh4 y los  obreros!  Daniel  Esparza  Lepe,  estudiantes de  la Escuela  Superior de Ingeniería @:SIME), 
del IEN>> 

Poniatowska, 1991,79. 

8 No es  cierto que los estudiantes  estuvieran  solos, y que los obreros  no  les echaran ni un lazo. Hubo 
tmLajaL1ures de la Comisibn Federal de Electricidad que hicieron  público su apoyo al manifiesto el 13 de 
septiembre  de 1968, en Excblsior; tambitin el G r ~ p o  de Sindicatos se adhirib, como lo  atestigua El Dia, el 
13 de Septiembre de 1968, a la grandiosa  luchas estudiantil. c...) 6 Y el Sindicato  Revolucionariode 
Trabajadores de la FAbrica  de Loza “El h f o r a ” .  que apoyo los sels puntos estudmtiles,  asesorado  por el 
Lic. Annando  Castillejos,  ahora  encarcelado? ¿Y !a Comisión  Organizadora de Telefonistas’? ... Todos ellos 
patentizaron en una u otra  forma su apoyo al movimiento, y, aunque no  se logs llegar a la gran masa  obrera, 
estas  adhesiones  constituyen  en cierta forma un triunfo de los estudiantes  en 1908 

Poniatowka, i 991, p. 47. 

Existen  desplegados  y  testimonios que confirman el apoyo a l os  estudiantes. Véase:  Ramirez, 1964; 
Poniatowska, 1991, 



Para concluir se puede decir que, los estudiantes, profesores e intelectuales apoyaron 

abiertamente al CNH constituyendo un endogrupo y los otros sectores sociales se dividieron; algunas 

fracciones se solidarizaron con los estudiantes y otras no. 

Sin embargo, todos los sectores sociales aún cuando se ubicaron claramente como exogrupo y 

lejos de  las posiciones estudiantiles, se cuestionaron sobre la validez de sus puntos de vista. 

Situacih provocada indirectamente por el mismo Presidente, al haber reafirmado la 

convicción de sus puntos de vista e i n h d i d o  la duda sobre las ideas y las denlandas del CNH en su 

Informe: es decir al haber provocado un proceso de “Denegaci6n” (Cf Moscovici en Moscovici. 

Mugny y Pbrez, 1991). 



N. IV. CUARTA ETAPA: ;TIENEN RazON LOS ESTUDLUVTES? ( 14 DE 

SEPTIEMBRE - 4 DE NOVIEMBRE) 

En la tercera etapa los estudiantes habían logrado a travts de su estilo  de comportamiento 

crew un conflicto con el Gobierno y por tanto, focalizar  la atención sobre ellos. Se había iniciado un 

proceso de influencia que debia expresarse en la  población. 

Una vez instaurado un conflicto, la población receptora se ve obligada a tomar una postura, 

para lo cual primero deber6 realizar un proceso de categorización que le  permitir6 un segundo proceso: 

la validación de la propuesta minoritaria; s610 cuando se han elaborado ambos procesos, que son 

conlplcmentarios y a la vez independientes, entonces se realizará un fenómeno de influencia 

minoritaria. (Cf. Pdrez v Mum, 1988) 

Esto hace suponer que, en la etapa anterior se había iniciado un proceso de categorización en 

la  poblacibn, lo cual permitiría su ubicaci6n socid. Debido a los atributos negativos del movimiento, y 

co~no la categoría “estudiante” es ajena a la mayoría de la  población, t s t a  no se identific6 con el 

Movimiento. 

Sin embargo, rechazar cualquier identificacibn o vinculo con el Movimiento no anula el 

desarrollo de un proceso de influencia social. Al contrario, sólo cuando la población se ha ubicado, 

Frecuentemente al margen de los estudiantes, X encuentra en condiciones de prestar atención a su 

discurso, aunque sea  para rebatir SIJS ideas. 

Esta situación debe favorecer el encuentro de los “Principios organizadores” de la propuesta 

estudiantil, mismos que expresan la influencia minoritaria (Cf Fdrez y bfugny, 1888). A partir de esta 

perspectiva s e r h  vistos los resultados del anhliisis de  los desplegados de est3 cuarta etapa. (CUADRO 

No. 3 )  



PODER 

POBLACI~N 

CUADRO No. 3 

EL CNB. Y SU PROPUESTA 

(CUARTA ETAPA) 

PETICIONES  ESTUDIANTILES 

ACTIVIDADES ESTUDIP.NTILES 

ESTILOS IjECÜlvlPÜRTAMIENTÜ 

IDENTIFICACION DEL ADVERSARIO 

DEFINICI~N DELOTRO 

GRUPOS  INTERPELADOS 

TEF/LAS 

PROMOTORES DEL CAMBIO 
UNIDAD 
LEGITIMIDAD 
PMiFICOS 
LEGALIDAD 

PETICIONES INICIALES 
PETICIONES  POSTE'RIORES 
DIALCM30 PUBLICO 

MARCHAS Y MITINES 
ASAMBLEAS 
HUEUA 
CONFERENCIAS PRENSA 

CONSISTMCIA 
ESFUERZO 
FLEXIBILJDAD 

WBIEKNO 
FUERZA  PUBLICA 
PRENSA 

VIOLENCIA 
ILEGAL 
SOLUCIONES UN1LATlXRAí.í. 
COERCITIVO 
MTRANSIGENTE 
AUTORITARIO 
MANIPULADOR INFORMACibN 
LIMITA LA PARTICIPACIbN 

PUEBLO 
ESTUDIANTES 
OPTNI6N PUBLICA 
PROFESORES 
OBREROS 
CAMPESINOS 
INTELECTUALES 
PFZNS.4 NACIQNAL 
PFZNSA EXTF24NJEF;A 
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FlzECuENCIA 

10 
3 
3 

3 
3 

6 
6 
4 

6 
2 
2 

14 
3 
2 

7 
5 
2 

20 
2 
5 
S 
2 
1 
1 
1 

13.51 
a .?6 
4.05 
4 o5 
4.05 

511 
8.11 
5 4 0  

8.11 
2.70 
2 .?O 

13.92 
4.05 
2.70 

8.1 1 
5 .a 
1 35 
i .35 
i .35 
1.35 
1 35 
1.35 
i .35 



EL CNH PERSISTENTE EN SUS DEMANDAS 

En esta cuarta etapa se puede afirmar que, los diversos grupos sociales se encuentran 

cuestionando, al menos de forma indirecta las demandas del Movimiento, cuando el. propio Presidente 

en su Informe había hecho mención de  ellas y provocado un proceso de “denegaciiin”, lo cual puede 

llevar  tambiCn a generar un proceso de  validación , punto que ser6 desarrollado en esta cuarta etapa. 

Asirrlismo, acontecimientos como la ocupación militar de las instalaciones universitarias y 

primordialmente la represiiin del 2 de octubre determinaron un cambio en la percepcidn del 

Movimiento y en la consecuente representación que del mismo realizii la población. 

DespuCs de 13 gran manifestación del 13 de septiembre, el Gobierno retomd la propuesta de 

Didogo phblico, pero estableciendo que podia realizarse  si las peticiones se hacían por escrito y a los 

acuerdos dictados por las autoridades se les daba difusion  publica (14 de septiembre), esta proposiciiin 

h e  aceptada por el CNH con la  condiciiin  de que los documentos heran divulgados profbsamente (17 

de septiembre), pero ratifica su d&xminación de continuar en Huelga. 

Sin embargo, si bier1 nuevamente parecen estar fijadas las condiciones  del  Diálogo  público y 

con ello la pronta resolución del  conflicto.  el  ejkrcito ocupa la  Ciudad  Universitaria (18 de septiembre) 

y se intensifica el  conflicto. Esto determint5  el discurso del CNH, que ahora alude a nuevas 

cmscterísticas como la violación de la Autonomía Universitiuia. 

Igualmente otro acontecimiento en esta cuarta etapa, que influyó en el contenido del  discurso 

del CMH. y el  desarrollo  del Movimiento, fue la represibn del 2 de octubre. Este hecho fue 

findamental  en la aprehensiiin que del movimiento reatizó  la  población, lo cual ser6 explicado en la 

categoría: Grupos interpelados. 

Asi pues, los desplegados de esta etapa responden principalmente a estos acontecimientos. 

Aparecen nuevos elementos en el discurso del OMH, pero las catepodas no se modifican. 
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Asi , en la categoria DEFlCNICIÓN DE SI MISMO encontramw los temas: PROMOTORES 

DEL CAMBIO (13.51?6), UNIDAD (6.76%), LEGITIMIDAD (3.05%), PACíFICOS (4.0596) Y 

En esta etapa los estudiantes reiteran su carácter activo dentro de la sociedad, afirmaban que 

eran el  principal actor democratizante, los PROMOTORES DEL CAMBIO. Sin embargo, en ese 

momento adquiere otra connotación esa caracteristica; porque ahora ademhs buscan a travts de sus 

expresiones que la población se considere parte del Movimiento, se habla de una lucha ya no solo 

estudiantil sino ademtis popular. Los estudiantes intentaban que la poblacidn se identificara con ellos. 

Otro de los temas evocados fue la ITMDAD. Se afirmaba que, el movimiento era apoyado 

por todos los estudiantes aún a nivel  nacional. Asi, este tema aparece nuevamente en esta cuarta etapa 

porque despues de la represión del 2 de octubre el Gobierno insiste en la divisicin del Movimiento, 

aparentemente propiciada por el debilitamiento  del CNH al ser encarcelados algunos lideres; se intenta 

terminar con la consistencia sincrtinica  que  le habia dado fberza al Movimiento. Por ello, el CNH 

resaltó con mayor  tnfasis la cohesitin  estudiantil: 

“Reiteramos que la  unidad  estudiantil es hoy más firme  que nunca, y así time 
que ser cuando se nos ha golpeado a todos por igual.’’ @esplegado 15) 

Asimismo, en esta etapa reaparece el tema LEGITIMIDAD. Cuando el Gobierno realiza 

intentos de didogar, el CNH reafirma su caricter de único representante de las bases estudjantiles  de 

donde proceda. 

El CNH defendió su LEGITIMLDAI?, como organismo estudiantil independiente 57 enfatizó la 

existencia  del mismo, al margen de los miembros que lo integraban en est: momento, porque &tos 

podan ser remplazados: 

“El CNH (Consejo Nacional de  Huelga) no esth constituido por 
individualidades  aisladas,  al modo como quiere entenderlo la  ceguera de la burguesía 
en el Poder y sus corifeos, sino por los representantes del mandato expreso y directo 
de las bases estudiantiles, cuya iniciativa es el motor esencial  del movimiento. Por lo 
tanto, aún cn el caso dc que la represi6n suprimiera al actual CNH, de las bases 
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mismas surgirá siempre la direcci6n más adecuada,  para  la obtencih de todas  las 
demandas  expresadas en nuestro pliego petitorio.”  (Desplegado 10) 

Esta afirmacirin  sugiere  la  existencia de  igualdad en  la  capacidad y la  competencia de todos los 

estudiantes  que  participan  en  el  Movimiento.  Sin  embargo, cabe preguntarse si efectivamente  aparte 

de los  representantes de las  escuelas que integraban  el CNH hasta el 2 de octubre, fecha en  que son 

detenidos  algunos de los  principales  miembros,  ¿existían otros estudiantes  que  pudieran  asumir  la 

dirección  del  Movimiento?. Si existian, surge otra  pregunta, ¿La minoría  activa  (el CNH), había 

logrado  “convertir”  a  todos los estudiantes, al grado  de no ser indispensable  en  el proceso de 

influencia que éstos  establecieron  en la poblacion?. 

Asimismo, en esta etapa  apareci6 un nuevo  tema: PAC&ICOS, en donde se argumenta  que 

los estudiantes no provocan  desorden,  es  la  fberza  pilblica  la  causante. Este tema es  importante  en  la 

aprehensih que  del  Movimient.0  realiza  la  poblacibn,  porque los medios de comunicacih masiva 

afirmaban que  eran  vhndalos y hacían referencia  a  los  constantes  “desmanes  estudiantiles”,  por lo cual 

el CNH intentar  modificar ésta percepción. 

El tema LEGALIDAD se observa  en  la  tendencia del CNH de remitirse  a  la Constitucih para 

argumentar  la  validez  del  Movimiento, Cste actuaba  dentro de sus derechos y utilizaba  una  forma 

aceptada  legalmente  para  solicitar sus demandas: 

”( ...) declaramos  enfáticamente que haremos uso de nuestros  derechos de 
libertad de expresih, reunión y manifestación  a  través de los diferentes  medios que 
consideremos  pertinentes  en  tanto que es la  Constitucih quien los otorga.” 
(Desplegado 16) 

Este tipo de  argumentos  se presenta  principalmente despds de la  represi6n del 2 de octubre 

para  enfatizar la falta  de justificacih en la  represibn,  porque su participación  estaba  aceptada en la 

misma  Constituci6n. De este  modo se cuestiona la validez de los planteamientos  gubernamentales. 



Otra categoria del discurso del CNH la constituyen las PETICIONES ESTUDIANTILES que 

incluyen los temas: PETICIONES INICIALES (8.1 1%), PETICIONES  POSTERIORES (8.115) Y 

DIALOGO FUBLICO (5.4Oyo). 

El DIALOGO PUBLICO h e  en esta etapa como en todas, el punto central de la propuesta 

del C M .  Ademas existian las PETICIONES INICIALES (Pliego  petitorio), de cuya resolucih 

dependía tambitn la solución del  conflicto; pero en  ese momento aparecen nuevas demandas, los 

“Tres puntos antes del Diálogo  Piiblico”, que se han ubicado en el tema  PETICIONES 

POSTERIORES: 

Y )  Libertad a los presos políticos encarcelados a raíz del  movimiento. 
2) Cese absoluto y definitivo a la represidn policiaco - militar. 
3) Desocupacidn por el ejtrcito y la policía de todos los  planteles educativos bajo su 

control.”  (Desplegado 16) 

Debido al  incremento de  la represih en esta etapa y a la  Violación de la Autonomia 

Universitaria,  el CNH buscó establecer ciertas condiciones previas al DIALOGO PUBLICO, que por 

lo tanto continúa siendo el nucleo central del discurso estudiantil. 

Respecto a la  soiicitud  de desocupación de todos los planteles educativos es necesario seílalar 

que, si  bien primero fue ocupada la Ciudad Universitaria, despuds también he tomada la Unidad 

Profesional de  Zacattenco y otros planteles  del IFN (23 de septiembre). Incluso la  Vocacional 7 ,  

ubicada en la  Unidad  Tlatelolco nunca fue desocupada, ya que el edificio jamas fue devuelto. 

Las  PETICIONES  POSTERIORES aparecen por primera vez  en esta etapa y significan  cierta 

flexibilidad en las demandas porque responden a las condiciones de ese momento. 

La categoria FETICIONES  ESTUDIANTILES es la que ocupa mayor espacio en los 

desplegados, situacidn que se explica por la constante negaci6n de “banderas legitimas” a los 

estudiantes y porque es el punto central del discurso minoritario, su propuesta alternativa: ante un 

sistema autoritario, exigen “libertades democraticas”. 



Además, las características defendidas a lo largo del Movimiento, se utikan para demandar la 

liberaci6n de los estudiantes detenidos el 2 de octubre, como la  de PROMOTORES DEL CAMBIO: 

“‘Se argumenta que algunos  de nuestros compderos son responsables de 
gaves delitos  del orden común y federal y que, en consecuencia, la  posibilidad de que 
queden en libertad es remota. Nosotros consideramos por el contrario, que estos 
compaf‘ieros, lejos de ser delincuentes, son destacados luchadores por las libertades 
democriticas  en nuestro pals y e s t h  encarcelados precisamente en razbn de  la 
eficacia  poiltica que han demostrado en  su defensa.” (Desplegado 17) 

En esta etapa tambibn debido a la represibn, los actos masivos disminuyen a partir del 13 de 

septiembre, pero el CNH no pierde su poder de convocatoria porque cuando llama a las marchas y 

mitines, como sucedió el 2 de octubre, acude cada vez un número mayor de personas, ya no sólo  de 

eshldiantes. Sin embargo, desputs de  la represihn los actos masivos se limitaron,  el  principal  file 

realizado dentro de Ciudad universitaria. 

Estas situaciones también son expresadas en los desplegados como puede observarse en la 

categoria: ACTIVIDADES ESTUDIANTILES, que esta formada por los temas: MARCHAS Y 

MÍTINES. ASAMBLEAS,  HUELGA Y C0M;ERENCIAS DE PF!.ENSA. 

L%as MARCHAS Y MTINES (8.11%) continhn mencionhdose en los desplegados, ahora 

para justificar su suspensibn o para recordar la actuación siempre pacifica y h e  de los estudiantes: 

“La policia, s in  ningún rniramiento ha atacado toda rewli6n piiblica que 
convoca el Consejo Nacional de Huelga y de esta manera ha impedido la realizaci6n 
de seis actos centrales y ocho manifestaciones sectoriales en distintos rumbos de la 
ciudad.” @esplegado 12) 

Asimismo, las ASAMBLEAS (2.70%), son mencionadas en los desplegados en las iíl1Einlas 

etapas. cuando se vislumbra la  posibilidad de linafizar Ia HUELGA (2.70), pero nunca s i n  consultar a 

las bases. Se resalta el carácter democrhtico del Movimiento, las bases estudiantiles son escuchadas y 

participan en las decisiones. 

Otro aspecto inlportante en esta etapa se observa cuando el C M  invita  igualmente a la 

Prensa nacional como a la internacional a las CONE’ERENCL4S DE YKENSA (1.35%), 
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particularmente despuis del 2 de octubre. El CNH utiliza las  Conferencias de Prensa para  expresar sus 

puntos  de \ish en los medios  exteriores; ya que la prensa  nacional  manipulaba la información  sobre la 

magnitud  del suceso. 

Es asi como en esta  cuarta  etapa el  CNH  continúa  consistente y %me en sus puntos  de vista 

y sus acciones, aún a  pesar de la represión de  que  es  vlctima. En este  contexto, un  punto  clave  en  el 

desmollo del Movimiento y del proceso de influencia  minoritaria h e  la  represión del 2 de octubre,  la 

cual no sólo  modificó  el discurso del CNH, sino  principalmente la percepción  que  del  Movinliento 

realizaba  la poblacih, lo cual seri revisado en la  parte tinal de  esta  etapa. 

Asi pues, la ocupación de los planteles  educativos por parte  del ejtrcito y principalmente los 

acontecimientos del 2 de octubre  provocaron  que el discurso del CNH se enfatjzaran  los  temas: 

VIOLENCIA y CONSISTENCLA. Primeramente observemos, conjuntamente  la CONSISTENCIA 

con  el ESEuF:KzO y la FI,EMRrLIz,IDADI que se encuentran  dentro de la  categoria: ESTILOS DE 

CQMPQRTAMIENTO. 

La ocupación de los planteles  educativos provocó que, el CNH reafirmará  sus  puntos de vista, 

pero desputs del 2 de octubre se observa  particularmente la insistencia del CNH en la firmeza  de 

&tos. Por eso. la  CONSISTENCIA es  mayor  en  esta  cuarta  etapa. El CNH  debia  mantenerse firme 

para  que la poblacidn lograrh percatarse de su inquebrantable  voluntad y el  convencimiento de la 

pertinencia de su  propuesta,  lo  cual los llevaba hasta el  punto  de haber soportado  sacrificios  personales 

(Cf. Moscovici, 1981). 

Es ask como. tambitn reiteraba  el  tema ESFUERZO (4.05%). para  que  la  poblaci6n 

reconociera su convicción  en  la  búsqueda de sus objetivos. El CNH en este  tema  centra la atención en 

sus compafleros  muertos,  detenidos o heridos, como expresiones que  respaldan su sacrificio  por un 

ideal. 
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Asimismo, otro estilo de comportamiento obsen7ado en los desplegados file 13 

FLEXIBILDAD (2.7O%j, aunque en esta etapa disminuye porque los estudiantes permanecen 

hlanlovibles ente su adversario. 

Sobre este punto se puede decir que, si bien una minoría activa debe adoptar un estilo de 

comportamiento siempre consistente, la firmeza o la flexibilidad depende de las situaciones particulares 

del contexto en que se desarrolla el  conflicto. Esto, conduce a cuestionar si el CNH debió mostrar un 

estilo de negociacidn  m8s  flexible, precisamente desputs del 2 de octubre, cuando la poblaci6n 

percibfay se había formado una representación social  del Movimiento distinta a la que al inicio podía 

haber tenido, para d ism inu i r  el grado de  conflicto en la población, que es muy importante en el 

resultado final  del proceso de influencia. 

Entonces, el CNH pemlaneció f i l e  en su propuesta y disminuyó su grado de flexibilidad ante 

su adversario. desputs  de la represidn. 

LA WOLENCLA: UNA CARACTERÍSnCA DEL GOBIERNO 

En esta etapa el adversario se ubica claramente en el GOBIERNO (9.46%) y la FI.,ERZA 

PúBLICA (6.76%), debido 3 los dos principales acontecimientos sefialados anteriormente. 

Ademas la PRENSA (2.70%), es mencionada con menor frecuencia en los desplegados de 

esta etapa Is610 dos veces). Asimismo, en la categoría DEFINICIdN  DEL OTRO aparecen los temas: 

VIOLENCIA (27.02u/), ILEGALIDA13 (10.81?/n), SOIT,UCIONES U?XILATERAL,ES (6.76%), 

COERCITIVO (6.76%0), INTRANSIGENTE (2.70%), AUTORITARIO (1.35%j, MANIPULAJIOR 

DE LA INFORMACI~N (1 .35~~0)  y LIMITA  LA PARTICIPACI~N ( 1 . m ~ ) .  



Desputs de  la  Violacicin a la Autonomia Universitaria (18 de septiembre), el CNH reclama al 

Gobierno &a  accicin porque la considera “ilegal“ y además sefiala que la aceptacidn de la renuncia del 

rector siguficaba  tambiin una  “Violación a la  Autonomía”: 

“La aceptacidn de la renuncia seria un retroceso mis seno  en la vida nacional 
quc la propia ocupación material, por parte del ejercito de los  edificios escolares.” 
@esplegado 11) 

La Violación a la Autonomía ha sido ubicada en el tema: I L E G m N ) .  El CNH opone a 

LEGALIDAD en que se desenvuelve el Movimiento, la ILEGALIDAD de la actuacidn del Gobierno. 

En este sentido tambien puede observarse el tema VIOLENCIA, que resalta despues de  la  represicin 

del 2 de octubre. 

La VIOLENCIA ha sido senalada como una característica intrínseca de todo Gobierno, por lo 

cual se ha reconocido la “legitimidad de la  violencia”. El Gobierno debe mantener las condiciones 

externas que le permitan salvaguardar la  coexistencia pacifica, para ello  existen aparatos especializados 

(la  policía y el ejbrcito), que disponen de hombres y medios materiales que pueden y utilizan la 

violencia, pero justificada precisamente por su objetivo (Bobbio y Mateucci, 1981). 

Así pues, e1 Gobierno tit~lde el monopolio de la  Violencia, Csta es “legitima”,  la cual 

constituye el objetivo mínimo imprescindible  de todo Gobierno, porque sd10 en condiciones de paz se 

puede coordinar y organizar un país. (Cf. Weber, 1984) 

Este rasgo característico del poder politico, había servido hasta 1968 como argumento eficaz 

al teprimir las protestas de los diversos grupos  sociales como los campesinos, obreros, profesionistas, 

estudiantes, etc. 

Pero cuando el CNH definid a las actores que intervenian en el  conflicto que se estaba 

produciendo, resaltó la VIOLENCIA, como característica de su adversario, pero no acept6 su 

“legithidad”. 



At contrario,  enfatizó  lo  “ilegal” de su utilización;  no  estaba justificada porque  los  estudiantes 

actuaban de  modo pacífico y tenian  demandas  concretas y justas, por lo cual  además  argument6  que 

no provocaban  el  desorden social, al contrario su actuación  estaba  dentro de lo que marcaba la ley. 

Otro aspecto  mencionado  por  el CNH en esta etapa  fueron  nuevamente  las  formas de 

negociacih tradicionales  adoptadas  por el Gobierno: SOLUCIONES  UNILATERALES, 

MANIFULADOR DE LA INFORMACI~N, la COERCI~N y la VIOLENCU. 

Igualmente en esta  etapa  el CNH menciona  características que hacen al SISTEMA pero que 

no son  privativas de ese momento, ni de ese Gobierno.  Asi  expresa que, el grupo en el poder  es 

WTl¿4NSIGENTE, porque no reconoce sus “caducidad”, ni la necesidad de cambio;  es 

AUTORITARIO porque el poder esth monopolizado y en consecuencia se generan  despotismo y 

sometinliento. 

Finalmente,  el CNH indicaba  que  el  Gobierno LIMITA LA PARTICIPACIÓN, la  cual 

deberia ser una  expresi6n de la  democracia en el  pais. 

Asi, el CNH expresó en los desplegados  la  ilegalidad  de la represi6n;  las  características del 

Gobierno que cuestionan la legitimidad  del uso del  poder y su carácter autoritario, que rliega la 

democracia y por tanto sus expresiones  en  la  sociedad. 

De esta  forma,  el CNH buscaba la  participaci6n de la  sociedad al presentar su propuesta:  la 

busqueda de libertades  democráticas, y llamar la  atención sobre la oposición  del  Gobierno a la 

participación  social. 
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LA  POBLACIóN ANTE LOS ACTOS REPRlESWOS 

Entre las entidades que interpela el CNH en los desplegados realizados en esta etapa se 

encuentran con mayor frecuencia: PUEBLO (8.11%) y ESTUDIANTES (5.40%). 

Como se expresó anteriormente el  conflicto social creado por los estudiantes exigi6 de la 

poblacion una toma de postura, para lo  cual  fue necesario que tsta realizar6 dos procesos 

complementarios: la categorización y la  validación. 

La poblacidn primero debia ubicarse socialmente. frecuentemente al margen de los estudiantes 

porque &tos eran observados como exoppo .  Una  vez que se habia ubicado, estaba en condiciones 

de obscwar la propuesta minoritaria, lo cual podía contribuir a una “redefinición de la identidad”, 

punto que será analizado en la siguiente  etapa. 

Ahora  bien. un aspecto involucrado en la captaci6n de un grupo minoritario son los 

acontecimientos objetivos observados por la  población. Cuando el discurso de un grupo minoritario es 

reconocido como resultado de acontecimientos del contexto social, de hechos concretos, resalta la 

objetividad del punto de vista minoxitario; a h  a pesar de la tensí611 social que resulta de su 

comportamiento. Se evita centrar la atención de  la población so10 en los aspectos relacionales del 

conflicto (Kaiser y Mugay, 1991). 

Es decir, la población debe conocer los acontecimientos que determinan el discurso 

rhoritario, para lograr aprehender éste conlo respuesta a ellos y no sólo con10 un contlicto entre 10s 

estudiantes y el Gobierno. 

Si observamos desde esta perspectiva al Movimiento tendremos que, efectivamente los 

estudiantes s610 respondían a la agresMn  de  la que eran objeto, por lo tanto s u  discurso y 

conlpoltamiznto tenia1 fundamento, no eran resultado de la Indpu.lació11 de otros p p o s ,  ni tenial, 

ni buscaban desestabilizar al pais. como lo atirmaban los medios de comunicación. 



De este modo, los actos represivos gubernamentales en contra del Movimiento, que también 

heron expresados en los desplegados, contribuyeron en la generación de un proceso de validaci6n de 

la propuesta minoritaria. L a  poblaci6n podía observar el discurso del CNH de cara P los 

acontecimientos "objetivos". dejando de lado las caracteristicas psicológicas y sociol6gicas; los 

estudiantes sólo se defendían ante la represi6n y no por el  simple deseo de desestabhar al pais, como 

a h a b a  el Gobierno. 

Sin embargo, si  bien cada evento de coacci6n gubernamental era sefialado en los desplegados, 

particularmente la magnitud de la represión del 2 de octubre determind un cambio en la representacidn 

social que del Movimiento realizó la población. La magnitud de la represibn provocó la desaprobacibn 

social. 

Es así que, se observa el esfuerzo y el convencimiento de los estudiantes, al grado de estar 

dispuestos a interpelar ai Gobierno. aún cuando conocen las formas clhsicas de acallar a los 

movimientos sociales. 

L o s  acontecimientos del 2 de octubre conmovieron a toda la  población, pero la forma en que 

cada sector social y aún cada persona realizó  la aprehensión de los acontecimientos también dependici 

de su cercanía a los estudiantes. Es así  como.  los propios estudiantes (endogrupo), que participaban 

en el Movimiento y que no  habían tenido una participación en politica, modifican su actitud ante ésta.' 

Además los padres de familia de los estudiantes involucrados y los habitantes de  la Unidad 

Nonoalco - Tlatelolco, cambiaron no sólo su fornla de observar al movimiento, sino al mismo 

Gobierno. 

I ".t.-! .> ni le iba ni le venia  la política. ,&hora es tal su shock, s u  indipacibn 'ante el balazo  a s u  amigo, ante 
!a rmrrte en Tletelolco q w  quiere intervenir en política, organnizar actos, protesta-.;'-=- 

Poniatowska, 1991. p. 241. 



Pero  tambitn la población  que  no  estuvo  presente  desaprobd la intervención de la herza 

pública y modificó  su aprehensih del  Movimiento.2 

Asinlismo,  los  sindicatos  de trabajadores se deciden  a  interpelar al Gobierno a travCs de 

desplegados  realizados  en el periódico.  Algunos trabajadores se  unen  abiertamente  a los estudiantes y 

exigen  respuestas concretas al Gobierno. Existen diversas  expresiones  que nos permiten conocer la 

repercusión de la represión  gubernamental hacia los estudiantes  en la población.' 

Otro aspecto importante  dentro de esta cuarta  etapa es el hecho de que, cuando heron 

detenidos  el 2 de  octubre  algunos  miembros  del CNH y la  represi6n  continúo,  desaparecieron los actos 

masivos y tuvo que  actuar en la clandestinidad  el CNH. No obstante, continuo la publicaci6n  de los 

desplegados,  en  donde  se  expresan  las  posturas y demandas  del  Movimiento,  en  forma  consistente. 

Esto demuestra  que  del CNH la minoria activa, todavia  existian algunos de sus  miembros. 

Sin embargo, los desplegados  reahzados  desputs  del 2 de octubre  aparecen  firmados  por el 

CNH y personas concretas, en su mayoría  por Roberto Escudero. Esto se  debe  posiblemente  a que, 

las  asambleas  en  donde  participaban la mayoría de los  representantes  de  las  escuelas  involucradas 

disruhruycn y los  lideres se ven  obligados  a  actuar  en la clandestinidad,  para  evitar ser etlcarcelados, 

esto sucedifj  hasta  diciembre  cuando  desaparece el CNH. 

Un ejerrlplo de esta situacitjn es el siguiente argurrmlto: 
<<Yo no tenía la merm simpatía  por el Movimiento Estudiantil; su  pliego  petitorio  siempre  me 

parecib  absurdo (...I cada u r n 0  de los puntos era ingenuo (..,I. Pero la barbarie del castigo, Ia safla de las 
autoridades  en  contra de los jóvenes, la desproporcidn  absoluta e n h  la culpa y l a  represirjn me hizo  cambiar 
(...I El gobierno ha logrado  ahora  convertirlos en htjroes,>> 

Poniatowska, 1931, 108. 

161 



Finalmente, se puede afirma que, en efecto la represi6n del 2 de octubre dejó en la poblaci6n 

una huella profunda, indignación e imágenes difíciles de olvidar, como lo demuestra el siguiente 

<<Nunca hemos llorado tanto como en esos días. si, nosotras las mujeres. 
Como si quisiéramos lavar a herza de  1hgriInas todas las imhgenes, todos los muros, 
todas las aristas, todas las bancas de piedra manchadas de sangre de Tlatelolco, todas 
las huella de los cuerpos desangrhdose en los rincones (...) mentira que las imagenes 
se lavan a fuerza de ligrimas. Allí siguen en la memoria.>> (Poniatowska, 1991,268) 

Es por ello, que el 2 de octubre continúa s i n  olvidarse, pero ahora deberfanos preguntarnos 

sobre las propuestas de los estudiantes, ¿Qui quedo de ellas y cdmo trascendieron?. 

N. N. QUINTA ETAPA. DESINTEGIUCIÓN  DEL CONSEJO NACIONAL DE 

HUELGA (5 DE NOVIEMBRE - 6 DE DICIEMBRE) 

En este último periodo decae la  actividad  estudiantil,  se  realiza  el “Manifiesto a la Naci6n 2 de 

octubre” y fmalmente desaparece el CNH. Despues de fa represi6n del 2 de octubre, el CNH pierde a 

algunos de sus principales miembros, pero continúa expresando su perseverancia en la búsqueda de 

respuestas a sus demandas, lo cual puede observarse en los desplegados. 

Asimismo, en esta etapa se pueden observar en conjunto los desplegados para conocer las 

diferencias y concidencias del discurso del CNH, las cuales reflejar1 su consistencia diacr6nica y su 

”estilo  de comportamiento”. 

*4sí, los resultados obtenidos en esta etapa son revisados en el mismo orden en que se ha 

realizado en las anteriores, lo cual nos permite una mejor comprensi6n del papel que jugó el discurso 

del CNH en “el proceso de hfluencia minoritaria”. (Cuadro No. 4) 



MINORfA 

PODER 

POBLACION 

CTJADRO NO. I 

EL CNH Y SU PROPUESTA 

(QUINTA ETAPA) 

CkTEGORhS 

DEFINICI~N DE SI MISMO 

PETICIONES  ESTUDIANTILES 

ACTIVIDADES !3TUDIANTILES 

ESTILOS  DE COMPORTAMIENTO 

IDENTIFICACI~N DEL ADVE~ZSAFUO 

GRUPOS M T E R P U D O S  

TEMAS 

PROMOTORES DEL ClAMBIO 
UNIDAD 
WALIDAD 
LEGITIMIDAD 

PETICIONES INICIALES 
PETICIONES  POSTERIORES 
DIALOGO PUBUCO 

ASAMBLEAS 
MARCHAS Y MíTINES 
CONFERENCIAS PRENSA 
HUELGA 

FIRMEZA 
ESFUERZO 
FLEXBILJDAD 

GOBIERNO 
SISTEMA 
FUERZA  PUBLICA 
PRESIDENTE 
PRENSA 

AUTONTANO 
SOLUCIONES  UNILATERALES 
VIOLENCIA 
COERCITIVO 
INTRANSIGENTE 
MANIPULAWR  MFURMACIdN 
LIMITA LA PARTICIPACIDN 
INCOHERENTE 
I W A L  

ESTUDIANTES 
P U W i  
PRESIDWTE 
PRENSANACIONAL 
PPENS.4  EXTRANJERA 
JA N A C I ~ N  
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30 
6 
5 
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8 
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4 
2 
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3 
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14 
3 
2 
1 
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x 
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6 
5 
4 
4 
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1 
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3 
1 
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I 
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I 

- 

" 

i 

% 

35 71 
7.14 
5.95 
4.77 

9 S 2  
9.52 
5.95 

5 95 
4.76 
2.38 
1 19 

8.33 
3 S? 
2.38 

1667 
3 .S? 
2.38 
1.19 
1 19 

16.67 
9.52 
S 33 
7.14 
5.95 
4.76 
4  76 
2.39 
1.19 

5.95 
5.95 
3.57 
1 19 
1.19 



EL CNH PROMOTOR DE LA DEMOCRACIA 

En esta 13ltírm fase del Moviniento, cl CNH continua definihdose a travts de las mismas 

caracteristicas utilizadas en las etapas anteriores. Asi, en  la categorla DEFINICI6N DE SI MISMO se 

encuentran los temas: PROMOTORES  DEL CAMBIO (37.71%), LNDAD (7.1404), LEGALIDAD 

(5.9596) y LEGITIMIDAD (4.77%). 

De esta forma el CNH, enfatizaba su carkter democrtttico, se reafirmaba como promotor de 

la participacidn social, cuyo objetivo era lograr instaurar la democracia en el pais. Esta idea  se 

encuentra reflejada en  todo el discurso del  CNH, principalmente, en sus demandas y en el tema 

PROMOTORES DEL CAMBIO. 

Por ello, e1 tema  PROMOTORES DEL CAMBIO adquirió especial importancia en esta 

illtima etapa del  Movimiento. En ese momento ya se habia consolidado y defintdo claramente su 

propuesta democrhtica, misma que debían seguir expresando igualmente ante la poblaci6n y su 

adversario. En este sentido, precisamente en el últjmo desplegado (Manifiesto a la Naci6n 2 de 

octubre), los estudiantes ahnran que rrredimte su discurso y actuaci6n habían logrado obtener 

respuestas del Gobierno, no s610 en el marco de su lucha, sino en la vida politica  del país: 

“La desocupacidn de la mayor parte de los locales educativos, los 
compaiieros liberados, la defensa de la  XJniversidad expresada a travds del apoyo del 
CNH al rector de la misma, sobre quien pretendían gente interesadas en terminar con 
la  institución, arrojar la responsabilidad de nuestro movimiento, son algunos de los 
resultados de nuestra permanencia activa y militante y no  graciosas concesiones del 
gobierno. 

Existen, otra serie de logros que aunque menos concretos son mas 
importantes para la vida política de hftxico”. (Desplegado 20) 

Es asi como, en el úítimo desplegado  se observa claramente como los estudiantes se 

autodefinen como los actores democratizantes de la sociedad. Lo cual también permite reconocer que, 

en ese momento 1s propuesta estudiantil se ha consolidado y ahora el CNH plantea la trascendencia de 
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la continuidad de su lucha, sin importar el regreso a clases y ademas la necesidad de incorporar a otros 

sectores sociales: 

“‘Las perspectivas que se ofrecen al movinuento consisten en organizar a 
niveles cada vez  más elevados la protesta y la  oposición a un régimen cada vez mSs 
incapaz de satisfacer las justas reivindicaciones populares. 

Esta organización en adelante deberá contar para ser eficaz no sólo con los 
estudiantes sino y sobre todo con los sectores productivos de nuestra sociedad, de los 
que con su trabajo dominan y transforman a la naturaleza. asi en la  ciudad como en el 
campo.” (Desplegado 20) 

Así, en esta quitlta etapa se puede apreciar la propuesta estudiantil: libertades democráticas, 

misma que rebasa al  Movimiento; porque aún cuando tste sea disuelto, sus planteamientos 

continuaran vigentes en la sociedad. Es precisamente en este punto en el cual se considera que se 

centra el proceso de influencia minoritaria, como se ha mencionando anteriormente y se explicará en 

esta Última etapa. 

Asimismo. en esta etapa se mencionan los temas UMDAT), 1,F:C;ALDAI) y 

LEGITWIIDAD. El CNH llama la atención sobre la  existencia  de  la cohesi6n estudiantil, con el 

objetivo de aclarar noticias en donde se afirmaba lo contrario. En este sentido, Marcelino Perell6 

Izchaza ~ 1 2 9  de noviembre las declaraciones que le adjudican en un periódico.  (Ver  Anexo No. 1) 

Ademis. los temas de LEGALDAD y LEGITIMIDAD continúan presentes en los 

desplegados porque el CNH insiste hasta el íinal del Movimiento, en la validez de sus demandas y en 

que es el  ímico representante de los estudiantes. 

Ahora bien, la deiinición del CNH como PROMOTOR DEL CAMBIO, se complementa con 

sus PETICIONES, categoria en donde se encuentra su propuesta, corno se ha mencionado 

anteriormente. 

Veamos, otro aspecto del discurso del CNH es  la categoria PETICIONES ESTUDIANTILES 

que incluye los temas: PETICIONES INICIALES (9.52%), PETICIONES POSTERIORES (9.52%) 



y DLALOGO PTh3LICO (5.9504, puntos que son  un eje importante del discurso del CNH, a lo  largo 

del Movimiento ya que es precisamente donde se expresa la propuesta democrática del CNH. 

La principal demdiIrda fue  el DI&OGO PúBLICO, porque aunque aparece despuis del 

pliego petitorio tiene gran trascendencia por  sus implicaciones. Sin embargo, ambas demandas 

representan una aspiracibn compartida tambiCn por otros sectores, como los campesinos y los obreros. 

Estos grupos sociales habian luchado anteriormente en la búsqueda de respuestas y en ese momento, 

puede11 encoiltrar en el discurso estudiantil concretizadas sus experiencias,  lo cud coustituye uIla 

ventaja: porque “la novedad tiene mls oportunidad de abrirse paso si corresponde a una aspiracidn de 

los miembros de la sociedad que s i  surge de manera inopinada y s i n  signos precursores”. (Moscovici y 

Ricateua, 1975,199) 

Las demandas debieron favorecer tambitn que, grupos cercanos a los estudiantes, como los 

profesores confirman su identificación con ellos, aunque no s i n  evadir la crítica de otros aspectos. 

Igualmente, la categoria ACTIVIDADES  ESTUDIANTILES, que es una expresibn del  “estilo 

de comportamiento asumido por el CNH, permanece en este etapa, con los temas: ASAMBLEAS 

(5.95%), MARCHAS Y MfTINES (4.76%), CONFERENCIAS DE PRENSA (2.38%) Y HUELGA 

(1.19u/). 

En esta etapa la actividad  estudiantil  se centra en la realización de ASAMBLEAS, a travds de 

las cuales las bases debian aprobar el regreso a clases. Situacion que el CNH aprovecha también para 

confumar que: 

“C.. ) ha demandado la democratización de las practicas politicas y lo ha la 
hecho dando ejemplo de democracia, ya que todos los centros educativos 
participantes han tenido permanente e irrestrictamente voz y voto en las decisiones 
tomadas. los 6rganos soberanos de nuestro movimiento han sido las asambleas de 
estudiantes y el pleno del Consejo Nacional de Huelga, representante auténtico de 
dichas asambleas.”(Desplegado 20) 

En este punto cabe mencionar que el CNH file presionado para aceptar el fin de la  huelga y 

para presentar esta posibilidad a las bases estudiantiles.  (Ver Anexo No. 1) 



Así pues, en esta quinta etapa disminuyen las “ARCHAS Y MfTINES 5’ las 

CO-NCIAS DE PRENSA, porque la  actibidad estudiantil gira en torno a la resoluci6n del 

regeso a clases. Cuando finalmente acuerdan por mayoría iniciar las labores acadtmicas, el CNH 

elabora el “ “ F I E S T O  A LA NACION” y expresa su inquietud por organizarse para continuar su 

lucha por la democracia. 

De ahí que, en los desplegados resalte la CONSISTENCIA (8.53%), en sus planteamientos, a 

pesar de que se vislumbra el lb del Movinliento; porque el CNH a h a  que sus planleamientos 

trascienden la lucha estudiantil. 

De esta modo, la CONSISTENCM (8.530h), el ESFUERZO (3.S7%) y la FLEXIBILIDAD 

(2.33?6) son 10s estilos de comportamiento que se observan en esta quinta etapa. Finalmente, una vez 

que se han obsetvado los resultados de las etapas anteriores, se puede afirmar la existencia de un 

“estilo de comportamiento” del C N H ,  mismo que le  permitid ser identificado como una “minoria 

activa”, porque actuaba de forma consistente y firme, cnfatizaba su flexibilidad,  autonom‘a y 

esfuerzo, en distintos momentos, es  decir conformó una estrategia de actuación minoritaria. 

Esto significa que el CNH siendo un grupo minoritario, sin poder “formal” alguno, logó un 

proceso de influencia en la poblacih. Utilizó en las diversa manifestaciones tácticas que le permitieron 

contrarrestar la campaí‘ia de desacreditación contra el Movimiento, como el caso de la manifestacih 

del 13 de septiembre, en donde el  silencio cambio la percepción que la poblaci6n tenía  de los 

~S’tlldiXItGS. 

Aunque. en la representacidn social que la población realiza de los estudiantes no sólo 

interviene su “estilo de comportamiento”, como se expres6 anteriormente, tambitn intervienen otros 

factores, lo  cual sera explicado cuando se revise la categoría “Sectores interpelados”. 



Ademis, su “estilo de comportamiento” esti determinado de  alguna forma por su adversxío, 

el Gobierno, mismo que intenta desconocer y desacredita los planteamientos del C m .  Por lo cual,  es 

x~ecesario que  el CNH tambidn  defrna a su adversario en esta última etapa, como en las anteIiores. 

EL GOBIERNO ANTZDEMOCRJ~TICO 

Los desplegados en  esta etapa son breves y consistentes, con excepci6n del f&irno “el 

Manifiesto a la Nación 2 de Octubre”, que es más extenso, el cud proporciona elementos interesantes 

para el  análisis  del discurso del CNH. En este Wimo desplegado se define claramente al adversario de 

los estudiantes y sus caracteristicas y su postura ante el Movimiento. 

Así, en esta quinta etapa en la categoría IDENTIFICACIbN  DEL ADVERSARIO se 

encuentran: GOBERNO (16.67%), SISTEMA (3.5’7%j, FUERZA PTJBLICA (2.380/) y PRENSA 

(1.1994j. 

El CNH sefiala al GOBIERNO principalmente, como el responsable no sólo  de  la lucha 

 estudiantil, sino  de la falta de democracia en el pais. Por ello, en la DEFINICIdN  DEL OTRO, se 

encuentra como tema principal: AUTORITARIO (16.67%), el cual  lleva  implícita  la  negaci6n de la 

democracia. 

Del mismo modo, los temas SOLUCIONES UNIL,ATERALES  (9.52%), VIOLENCIA 

(8.33%)). COERCITIVO (7.14?ó), INTRANSIGENTE (5.95%), MANIPULADOR DE LA 

l ” A C I d N  ((4.76%), LIMITA LA PARTICIPACIdN (4.76%), INCOHERENTE (2.38YO), e 

ILEGAL (1.19%>, como se ha mencionado en las etapas anteriores, son expresiones del carhcter 

antidemocrhtico del Gobierno. 

Es así que, en esta Últha etapa el CNH enfatiza la responsabilidad del Gobierno en la falta de 

pwticipacion social. y sus  caracteristicas negativas. 



“La sistemhtica represi6n a todo intento de organizacih polftica 
independiente, el sistemhtica encarcelamiento o asesinato de los lideres mas honestos. 
constmcción de marcos juuídicos que impiden por decreto toda participación 
organizada, y la falta  de información nacional veraz, han impedido y frenado el 
surgimiento y desarrollo de organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y en 
general ciudadanas, que puedan participar libre, responsable y combativamente en 
contra de las medidas de opresi6n del  gobierno”.  (Desplegado 20) 

Adembs  el C M  a traves de un desplegado dirigido  al Presidente de la República Mexicana 

exige la  soluci6n a las “Tres condiciones previas al Diálogo  Publico” (PETICIONES POSTERIORES) 

y declara que, debido a la presión ejercida por. el Gobiemo han decidido  el regreso a las clases: 

“En virtud de que es en la presión que el Gobierno que usted preside ejerce 
sobre la vida democratica interna de las nlismas (instituciones de educación superior). 

“( ...) Nosotros, por nuestra parte, hemos decidido mostrar nuestra disposición 
a las asambleas para que se retorne a las aulas a la mayor brevedad posible”. 
(Desplegado 20) 

De esta forma el CNH se define a sí mismo y deiine su contraparte, al Gobierno ante  la 

poblacibn. 

LA POBLACIbN Y EL MOVIMIENTO ESTUDLANTIL 

En esta quinta etapa los GRUPOS INTERPEI.,ADOS son los mismos que en las etapas 

anteriores: ESTZTDIANTES (5.95%), PUEBLO (5.95*6), PRESIDENTE (3.57?’/0), PRENSA 

NACIONAL (1. m ~ ) ,  PRENSA  INTERNACIONAL (I. 19%) y LA N A C I ~ N  (1.19%)). 

Una vez que se han revisado los resultados de las diversas etapas del Movimiento, se puede 

ahora en este último apartado observar el discurso del CNH en conjunto y reconocer los diversos 

procesos que debieron tener lugar en la  población. 

Así pues, retomaremos lo mencionado en las etapas anteriores para realizar un anasis global 

de los acontecimientos y del fenonleno de  influencia tninoritatia que tuvieron lugar en 1968. 
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Para iniciar debemos recordar que, en el proceso de influencia intervienen tres entidades:  la 

minoría activa (CNH), su adversario o el poder (gobierno), y la  población. Esta última es la niás 

importante porque en ella se expresa finalmente  el fenómeno de influencia. De ahi la importancia de  la 

consideracidn de la misma en el discurso del C M ,  que buscaba su apoyo y participación. 

Ahora bien,, la poblaci6n está conformada por diversos grupos y no todos responden de  igual 

manero ante el comportamiento de los estudiantes, algunos se “identifican” con ellos y otros no. 

Cuando e1 CNH mantiene un “estilo de conlportarniento” y crea un conflicto con 21 Gobierno, éste es 

observado por los diversos sectores sociales, pero cada uno de ellos lo interpreta de forma distinta; 

porque éste se articula en torno a dos ejes: uno cognitivo y otro interpersonal, y la forma en que estos 

componentes se yuxtaponen o mezclan determina el significado final. 

El conflicto social activa en la población dos procesos: la catqyrizacibn y la validacidn, por 

lo cual para que tenga lugar una influencia indirecta, caracteristica de las minorias, es necesaria una 

actividad sociocognitva doble. Primero, un proceso de comparación social con los estudiantes, y 

desputs un proceso de validación de su propuesta, para lograr finalmente una “disociación”, condición 

necesaria del fenómeno de Influencia Social. 

Abordaremos ahora estos dos procesos. En primer lugar,  el control y manipulacidn de la 

información en los medios de comunicacibn masiva, nos conduce a suponer que, existía una opinión 

pilblica negativa de los estudiantes, propiciada también por la propia dinámica  inicial  del conflicto, 

cuando los estudiantes actuaban sir1 lringuna  organización y shl deln;illdas claras. M h a  que, al 

crearse el CNH y con ello un discurso claro y coherente del  Mo,vimiento y sus demandas, se modifica. 

En ese momento el CNH apare como una minoria nbmica, porque no ~610 cuestiona las 

relaciones gobierno - gobernados, y se desvía de las tradicionales formas gubernamentales de negociw 

los conflictos, sino principalmente propone alternativas concretas. 



S610 entonces la población se encuentra de  alguna forma forzada a formarse un punto de vista 

at reconocer el  conflicto y al haber focalizado el Movimiento estudiantil su atención. 

En tales circunstancias la población encuentra un contexto social dividido y debe ubicarse. Por 

una parte. la condición de “estudiantes” no es una característica compartida por la población y s i  sólo 

anotamos esta cuando nos referimos al proceso de categorizacidn social encontraremos que, 

efectivamente el CNH al ser un exognlpo, para la mayoría de la  población, no tienen ningún atributo 

que le  facilite ser escuchado, aunado esto a la propaganda en su contra, a través de la cual se intenta 

“naturalizar” su discurso se pensarla que, el ClW no puede provocar un proceso de influencia, lo cual 

es cierto s610 en parte, como analizaremos. 

Veamos, como contraparte del CNH y del Movimiento, tenemos al Gobierno, que no es 

precisamente una categotía compartida por la población en sí misma, pero ambas entidades están 

vtnculadas por nomas implícitas y explicitas. tstas determinan la  achlacicin en sociedad y 

aparentemente son aceptadas por todos sus miembros, lo cual hace suponer que la poblacidn acepta 

los puntos de vista de tste. 

Sin embargo, como se ha setialado, la condición de exogrupo no es  un obstaculo para que se 

reahce un proceso de influencia. Por ello, una vez que los diversos grupos  sociales  se han ubicado al 

identificarse o no con los estudiantes, e s t h  en condiciones de prestar atención a su discurso y realizar 

entonces, un proceso de validación,  al encontrar un “principio  organizador” y al tener también varias 

dimensiones para aprehender la alternativa estudiantil. 

Es en este sentido que, el discurso del CNH juega un papel importante en el proceso de 

influencia, For una parte, como se ha mencionado, descalifica las características atribuidas a los 

estudiantes por el Gobierno, evitando un proceso de “naturalización”. 

Pot otra parte, proporciona elementos sobre los cuales se pueden busca otros, para refutar 

sus puntos de vista, es decir crear nuevos argumentos para rechazar su postura. Este proceso es 



importante  porque  permite  a la  vez, encontrar los "principios  organizadores"  del  discurso  del CNH, los 

cuales  favorecen un proceso de  validación y por  consiguiente  un  fenómeno de conversión. 

El discurso del CNH contribuye  a la creación de  un "prhcipio organizador", al proporcionar 

varias  dimensiones  para  que  la  poblacidn  realice la aprehensión  del  Movimiento. 

Así, cuando  el C m  se  define  a s i  mismo y a  su  adversario,  a traves de varias  categorías, 

contribuye  en la realización  de un proceso de  validación y a  evitar la "naturalización"  de  su  discurso. 

Al existir  diversas  dimensiones  para  observar a los estudiantes, se evita  que  sean  percibidos 

solo negativamente y se proporcionan otros datos  a la población  para conocer su  alternativa.  Cuando 

el CNH utiliza  diversos  medios de comunicacih en  donde  demuestra  su  objetividad,  coherencia  e 

independencia  contribuyen  a  que la población  interprete  el conflicto utilizando  varias  dimensiones y 

con ello favorece un proceso de  influencia. No es lo  mismo  realizar  una  representación  de los 

estudiantes  tomando  en  cuenta  diversas caracteristicas, que  una  sola  negativa y ademiis  sugerida  por 21 

propio grupo en  el  poder. 

Es así como, el discurso  del CNH y las actividades  estudiantiles  llevan  a la población  a 

obsewar 21 MovinlierLto  en un marco pluridinlensional,  en  donde  igualmente se podian  aprobar  sus 

demandas  pero  a  la vez estar en  desacuerdo con algunas  de  sus  formas  de  actuar, o bien se dudaba 

del  carhcter  vandillico  que  el  gobierno  insistia  en  atribuirle^.^ Por ejemplo, los estudiantes  insisten  en 

su  carhcter  de LEGALIDAD y que  son FAChCOS, en  su  discurso. 

Las ideas  expresadas  por la poblacibn nos demuestran  lo  que estaba ocurriendo,  se estaba 

realizando  un proceso de  validación  que  petmitia  una  aprehensidn  del  Movimiento  de  diversas  formas 

y ya no sólo en base a características negativas  creadas  por el Gobierno,  con  ello  se  completaba un 

' Los estudiantes  tienen  razón,  pero a nosotros  nos perjudica que quemen  camiones,  porque  luego 
tenemos que ir caminando al trabajo. 

~3uiiilamo Yuga Quiroz. obrero de la Fabrica Ayotla Textil. 
kmí me rompieron  mi vitrina en pedazos, l a  lapidarnn, pero ahora ya no estoy seguro si fueron los 

estudiarkes o fueron agentes disfrazados de estudimites. 
Marcelo Salcedo Peiia, comerciante.>> 
Poniatotvska, Elena. 1391, p. p. 52 y SS. 
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proceso de “disociacidn”, que debería conducir a un fendmeno de conversión. (Cf. PQez y hlugny, 

1985). 

El “principio organizador” del discurso del CNH y el reconocimiento de  múltiples  dimensiones 

para la aprehensión del Movimiento pueden ser vistas teóricamente como elementos que favorecen 

una redefinición de  la identidad. (Cf Mugny, Pkrez, Kaiser y Papastamou, 1984; Mugny y 

Papastamou, 1952-83) 

Es así que, el discurso del CNH al proporcionar a la población otras dimensiones a travts de 

las cuales podía identificarse con los estudiantes generii una “redefinici6n de la identidad”, en la 

población. En este sentido, las demandas del Movimiento jugaban un papel importante, como el CNH 

pedia al Gobierno de alguna forma lo mismo que otros grupos sociales, sus demandas proporcionan 

una “categoría de otro orden”, en relación a la cual  la población podía identificarse con ellos. 

Sectores ajenos a los estudiantes no se podian reconocer en el Movimiento en sf mismo, pero 

al observarlo de cara a sus demandas podia encontrar otras “categorías”, a través de las cuales 

redefinian su postura. De ese modo, las demandas favorecen de este forma un5 redefhción de las 

catego~ias a traves de las cuales es observado, descifrado r: interpretado el Movimiento. 

Entonces, si sólo se consideraba a los estudiantes como manipulados por intereses contrarios a 

la nacidn, que no lo eran los verdaderos estudiantes, eran comunistas, vhdalos, etcetera, 

evidentemente se evitaba cualquier identificación con ellos. Sin embargo, como el CNH en su discurso 

y a kav¿s de su estilo de comportamiento, proporciona otras dimensiones sobre las cuales puede ser 

observado el Movimiento, esto nos lleva a considerar la  posibilidad  de  la creación de categorias de 

otro orden, que debieron conducir a un fenómeno de conversión. 

El discurso del CM1 proporcionó elementos que permitieron abrir otras fironteras para que la 

población se identificara con ellos,  es  decir “redefhera su identidad”. Así, por ejemplo el  siguiente 

argumento expresado por un comerciante nos lleva a reflexionar en tomo a esta situación: 
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“No, yo no soy estudiante, pero soy joven; era yo comerciante, vendfa ropa, 
pero me atrajo mucho el Movimiento Estudiantil, su pliego  petitorio.  la  posibilidad  de 
que cesara la represión policiaca y la arbitrariedad en que vivimos todos. 

Antonio Carreaga, vendedor de ropa.” (Poniatowska, 1991,3 1) 

Este argumento es un ejemplo de la redehción de identidad; esta persona apoyo y se  une 31 

Movimiento porque considera justas y aprueba sus demandas, ha encontrado otra categorla que  define 

al Movimiento, sus PETICIONES y no lo ha observado sólo como un grupo  de “estudiantes”. 

Sin embargo, tambidn existen personas que, aunque se identifican con el  Movimiento no 

pueden manifestarlo abiertamente, porque hacerlo tiene un gran costo social y puede incluso provocar 

la perdida de su trabajo5 

“Muchos obreros simpatizaban con el Movimiento, pero muchos no se 
atrevían a manifestarlo, por miedo a las represalias, por apatia, por dejadez, porque 
salirnos muy cansados del trabajo, pero sobre todo por miedo a perder el trabajo. 

Felix Sánchez  Hemández, obrero de la fhbrica de chocolates Sanbom’s, 
preso en  Lecumbeni.” (Poniatowska, 1991,43) 

Es así como, la  politica corporativista y los 6rganos de represión del Gobierno representaban 

un obstáculo en el proceso de influencia, identificarse abiertamente con el Movimiento podía tener un 

gran costo social. Aunque, a la vez la  magnitud  de  la represión, que ya ha sido revisada, tambidn 

provocó precisamente el rechazo de las acciones gubernamentales en la población, y con ello 

indirectamente el apoyo al los estudiantes, por parte de algunos sectores sociales. 

Tales observaciones nos llevan a reconocer que. cuando en la población se presente un 

proceso de “rlisociación”, es decir que haya reconocido el “principio organizador” del  discurso  del 

’ qc: (...I se nos pusieron los ojos cuadrados cuando vimos que los gramaderos estaban cuoperando y 
recibian la  propaganda. Nos acercamos a platicar con  ellos y un compaiiero le hizo una entrevista a un cabo 
con un mag,n;navoz de baterías para que todos oyeran y el ganadero dijo que  a el los les daban treinta  pesos por 
cada estudiante golpeado que  llevaban a l a  chrcel. D i p  tarhien que Cl  tenia un hijo en la prepa 5; que estaba 
en ccntra de Cueto, Mendiolea y GDO; que 41 hacia lo que le mandaban porque  necesitaba  mantenerse, as{ 
como a su famlia y que si nosotros le dábamos trabajo y ie pagabamos el  mismo  sueido que ganaba como 
.ganadero C1 10 dejaría. TarrhiPn dijo que esas regalías que les tach por cada estudiante se debia a que h h o  
u11 intento  de renuncia en masa y que pard evitarlo les  ofrecieron nxis lana. Luego otros gamderos le 
entraron a l a  plitice y unos y otros se quitaban l a  palabra Nos contaron que l a  policía puso una cuota 
especial por- cada miembro del ClJH que  capturaran. 

Pntonio Careaga, vendedor de ropa.>> 
Poniatttowska. Elena. 1991, p.81. 
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CNH y con ello la alternativa propuesta, se producir6 un proceso de influencia pero &e no significa 

siempre una expresión abierta de apoyo al Movimiento. El proceso de influencia minoritaria conduce a 

u11 fenómeno de conversión, efecto distinto  del que puede generar una mayolia o el Gobierno que 

utiliza mecanismos de control, en donde el impacto de la  posicidn de los estudiantes depende 

primordialmente de  la reconstrucciiin mental del  conflicto y de su representación en el campo social en 

el que tiene lugar. 

La influencia es indirecta, ya que como el  individuo no se reconoce como perteneciente al 

mismo gnlpo porque puede tener un gran costo social, esta s610 se puede manifestar en la  posicion 

adoptada en temas que no son abordados explícitamente por los estudiantes. 

Es así como debe conformarse un proceso de influencia en cada sector social, no hay que 

olvidar que el Cxito del estilo de comportamiento de los estudiantes depende tinalmerkte de la 

interpretacidn de &te por parte de la  poblaciiin. Porque la  influencia  minoritaria no es un proceso 

directo basado en un aprendizaje social,  al contrario exige de una interpretacibn del  conflicto,  la 

construcción de la propuesta estudiantil como una alternativa dentro del contexto social, es decir 

requiere de una actividad  cogmtiva de “naturaleza constructivista” filoscovici, 1981), que pone en 

juego un proceso de  validaciiin. (Cf. Ptrez y M u m ,  1988; M u g q  y Ptrez, 19SS) 

Ahora bien, cuhl es la propuesta estudiantil  que pude ser reconocida como “el principio 

organizador” de su discurso. Como se ha mencionado, en sus demandas y en la forma en que se 

define así mismo, se encuentra el eje que guía sus puntos de vista: LIBERTADES 

T3EMC)CRÁTICAS; como el mismo CNH lo seAala en  su tíltirno desplegado. Esta demanda hace 

precisamente del C,W una minoria nómica, le da un caracter innovador, porque aunque es una 

demanda que había sido expresada en anteriores movimientos socides, como el del 58’, en e] 

I’vIovimiento estudiantil se define clarariente. 



El CNH propone formas concretas de logar LIBERTADES DEMOCRkTICAS, como la 

petici6n de DIALOGO PUBLICO, que rompe con  la forma tradicional de  negociar tras bambalinas y 

en gcrleral sus demandas, cuestionan el orden imperante y la forma de gobernar del grupo en el poder. 

Aunque, t d  vez las propuestas estudiantiles eran uthpicas en aquel momento, PfeCiSamente 

ahi radicaba su poder y su carácter innovador, porque el “orden social” no puede modificarse s i  no 

existe una alternativa. 

Asi, cuando el CNH centra su discurso en LIBERTADES DEMOCdTICAS, esboza una 

propuesta de DEMOCRACIA, que puede ser ubicada en lo que se ha denominado el concepto “ideal” 

de iste tkrmino, pero que no por ello es menos importante’. 

En este sentido, se puede apuntar lo que dice Lecher  (1986) : 

<< La polftica  implica  la utopia, justamente  por excluirla como objetivo 
posible. Só10 por referencia a un ideal imposible podemos delimitar lo posible. Es 
decir, no podemos pensar lo que es  posible sino dentro de una retlexión sobre lo 
imposible. No hay “realismo político”, sin utopía. (Lecher, 1986, 26) 

Ahora bien, la propuesta democr4tica del CNH es el “principio organizador” de s u  discurso. 

mismo que debe ser reconocido por la población para llegar a un fenómeno de validacibn y desputs a 

la conversih. Sin embargo, la conversión no se manifiesta en expresiones de apoyo directo al 

Movimiento estudiantil, sino en la reconstrucción mental de sus puntos de vista. 

6 En la definiclbn de Democracta  encontramos que, existen  subapartados para definirla, asi se habla  de EL. 
IDEAL: 

c:cz (...:I “democracia”  tiene un potencial  utbpico (...I la democracia no es otra  cosa que el reverso 
del absolutismo, una nociln polCmica cuya papel es  oponer? no proponer. L,a profcsiln de “democracia” es 
una manera  de  decir no a l a  desigualdad, la injusticia y ¡a coercion.  Pero, una  vez  que  el enemigo ha sido 
derrotado  surge el problema de determinar qué es lo que debe ser, es  decir, de definir positivaments fa 
igualdad, la libertad y la justicia. (...j La actitud normativa  consiste en rnaxirnizar los ideales  en  toda  su 
pureza, corno anticipacihn de un fi.1tur-o rrhs en e! que e1 debe se convertir8 finalmente en UTI es,>> 

Asi, al definir la Democracia,  tamhien esta presente la utopia: 
qc N o  hay duda de que en el Inundo Inoclenm la democracia es, ante todo y sobre todo, un thriino 

Sills, David L.. 1973, Vol. 3, p.p. 432 - 393. 
normativo: no describe algo, sino que prescribe un ideal. >:’ 
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De ahi se puede suponer que, en la ~il t ims etapa del movimiento, cuando se disuelve  el 

Consejo Nacional de Huelga, los diversos sectores sociales han aprehendido la propuesta estudiantil, 

aún quiénes a l  inicio eran indiferentes o desaprobaban la actuación de los estudiantes. Se ha realizado 

una “disociacih”, es decir  ha  tenido lugar primeramente un proceso de categorizacion social y 

después uno de  validacidn, logando asi que los puntos de vista minoritarios formen parte del espiritu 

de Is dppoca (Zeitgeist), de In realidad. (Cf Ptrez y M u w ,  1988) 

Por ello, la  influencia ninoritatia en la población no se manifestó en aquel mometlto, sirlo en 

expresiones posteriores. por que tsta es latente. diferida e indirecta. 



PUNTUALIZACI0NE.S 

El Movimiento  estudiantil mexicano de 1968 sipificó  no sólo  la  culrrlinación de las diversas 

luchas estudiantiles, sino también las de otros sectores sociales. Fue un acontecimiento cuya relevancia 

no puede negarse, lo  cual  es confirmado por  su presencia en la  memoria  social, aunque  en tsta la 

principal referencia es  en  torno al 2 de octubre. 

Sin embargo, si obsemtmos detenidamente el hilovimiento, sus demandas, sus diversas 

expresiones (marchas, mitines, brigadas,  etc.) y en general sus planteamientos, es decir su discurso, 

encontraremos otros elementos en donde  radica  la  principal herencia de tste. 

En este  sentido,  el presente trabajo desde la  particular perspectiva de  la Psicología social, nos 

pennite  reconocer que la trascendencia del  Movimiento no se debe iinicamente a los hechos ocurridos 

en Tlatelolco, sino tambitn a su propuesta de democracia. 

Ahora  bien, c6mo y en d6nde encontramos esa propuesta. Antes  de responder  es necesario 

precisar en primer lugar que, el  Movímiento  estudiantil estuvo determinado por distintos hechos 

hist6ricos y por el contexto sociopo&ico pa~ticdar de ese momento, factores que se entrelazan y que 

no pueden olvidarse  al  estudiarlo. 

En segundo lugar, s i  bien en el Movimiento  participaron un gran nilmero de estudiantes, fue 

sólo un grupo  pequefio  el  dirigente  del mismo. En aquella época como ahora, no todos los estudiantes 

estaban interesados en la  politica o participaban activamente. al contrario para la gran mayoria el úrico 

objetivo era lopar un titulo profesional ( Cf. Taibo II. 1991). De ahí que, la  dirección  del Mo\imiento 

estuviera en  manos  de un  grupo reducido, que también se preocup6  por  escuchar a sus bases. 

El p p o  dirigente  del  Movimiento fue el CNH, conformado por estudiantes con experiencia 

politica  previa que les p~nl i t id  expresa demandas concretas y un r h c ~ ~ s o  coherente en toIno a estas. 



Así, en las demandas y en el discurso del CNH desarrollado a lo largo  del Movimiento se 

encuentra su propuesta democrhtica, característica que nos permite  definirlo como un3 “nor i a  

activa”, capaz de logar un proceso de  itlfluerlcia a h  a pesar de los obstaculos impuestos por el 

Gobierno. 

Esta a h a c i 6 n  se constata al observar el discurso del C M  conjuntamente con la  cronologja 

del Movimiento desde la perspectiva de  la Psicologja social y particularmente a travCs  del “Modelo 

Cicaético” de influencia. 

Ahora bien, los resultados obtenidos en al anhiisis de contenido eféctuado a los  desplegados 

del CNH han sido revisados de cara a las etapas creadas a partir de la cronologia y se ha encontrado 

que, aunque cada etapa tiene sus particularidades, todas están vinculadas y dan lugar a un discurso 

consistente. 

Ahora  bien,  el discurso del CNH expresado en los desplegados ttwo un papel importante en el 

proceso de influencia que establecieron los estudiantes. En primer lugar, porque el discurso contribuyo 

a salvar los  obsthculos provocados por el fenomeno de “naturalizaci6n” que realiza el Gobierno. 

En segundo lugar, e1 discurso del CNH favorece tanbien que la población pueda encontrar el 

”principio organizador” de la propuesta y con eUo se reahce una validacibn de la misma, 

independientemente de que r?.e identifique o no con el Movimiento. 

Finalmente, en tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, el discurso del CNH permiti6 

modificar la representación social que del Movimiento pudiera tener la población. 

Abordaremos ahora los resultados del  análisis de contenido efectuado a los  desplegados 

realizados por el CNH, para explicar posteriormente estos tres puntos. 

Los desplegados aparecen en la segunda etapa: “La creación del Consejo Nacional de  Huelga” 

cuando se inicia la  organización  del movimiento, se define una propuesta concreta y con ello se inicia, 
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un discurso coherente y consistente que se e’xpresara desde ese momento y a lo largo de todo el 

movimiento. 

A partir de aquel momento y hasta la etapa final  existen temas que son constantes y otros 

vanan de acuerdo a la etapa. Sin embargo, la mayoria de los temas permanecen en las diversas 

etapas, modifichdose  úricamente la cantidad de menciones, lo cual hace variar el porcentaje de los 

temas. (Cf. ANEXO 2) 

Así tenemos que, los temas principales de los desplegados en lo que se refiere a la definicih 

que hacen de s i  mismos son: PROMOTORES DEL CAMBIO, DIALOGO PUBLICO, 

PETICIONES INICIALES, CONSISTENCI.4 Y MARCHAS Y ItdTINES. 

El terna PROMOTORES DEL CAMBIO muestra que, efectivamente el CNH se auto definía 

como el  principal factor democratizante de la sociedad mexicana, defensor de una propuesta de 

cambio y con la competencia necesaria para lograr  la  movilizacicin  de  la sociedad en la búsqueda de 

libertades democráticas, lo cual  es confirmado principalmente en el Ú l h o  desplegado  al  realizar una 

evduacih del Movimiento. 

Otro tema mencionado con gran frecuencia es el DIALOGO PbBLICO. La relevancia de este 

tema radica en que representa propiamente la alternativa estudiantil dentro de un orden social en 

donde impera el montilogo, el silencio gubernamental y la negacih a la participacih independiente de 

In sociedad. Esta forma de dijlogo que pedian los estudiantes trastocaba la clisica forma de  negociar 

“tras bambahas”, utilizada por el Gobierno en la soluci6n de los conflictos sociales. 

Otro de los temas más frecuente en los desplegados fue PETICIONES LNICIAL,F;S, es decir 

el Pliego Petitorio de seis puntos. Las demandas contenidas en este pliego no podían ser aceptadas por 

el Gobierno porque igualmente  implicaban grandes transformaciones y porque aceptarlas significaba 

trastocar su poder y reconocer su falibilidad. Así, este tenla corljwltamente con el DIALOGO 

P‘C173LIC0, representa la propuesta alternativa del CNH. 



Otra categoría de la definicih de si en el discurso del CNH, es la que se refiere a los 

ESTILOS DE COMPORTAMIENTO, en la cual  el tema con mayor frecuencia es  la 

CONSISTENCIA. La CONSISTENCIA en los desplegados se observa principalmente cuando el 

(:MI defiende la  invariabilidad  de sus puntos de vista, aunque esto no significa que no pueda ceder en 

algunos puntos no esenciales, como el hecho de estar dispuesto a aceptar la forma en que el Gobierno 

proponga la  realización  del  diálogo, siempre y cuando sea público. 

En los desplegados el CNH afimlaba que tenían objetivos definidos y que los estudiantes 

estaban dispuestos a defenderlos aún ante las presiones, por ello este estilo de comportamiento se 

complementa con los otros: FLEXIBILIDAD, ESFUERZO y AUTONOMh. 

Esta categoría es importante en conjunttj porque permite conocer el “Estilo de 

comportamiento” del CNH, rrlismo  que era obsewado y aprehendido por la  población. Así por 

ejemplo. la CONSISTENCIA expresada en los planteamientos es una característica clave en el 

proceso de influencia porque proporciona coherencia al discurso, demostrando que el p p o  

minoritaío  no cede ante las presiones, lo cud al menos provoca la duda en la poblacidn sobre la 

validez de sus demandas. 

Finalmente, en lo que hace a la definition de la minoria, encontramos dentro de la categoría 

ACTIVIDADES ESTUDLANTILES  el tema MARCHAS Y MfTINES, como el  de mayor frecuencia. 

Este tema se utiliza principalmente para llamar a la poblacibn a participar; pero también como 

una foma de exponer ante la población la capacidad de convocatoria de los estudiantes, ya que en 

ocasiones mencionaban el gran numero de personas reunidas. AdemBs,  Cstas expresiones del 

Movimiento son importantes porque representan otra forma de expresar su búsqueda de libertades 

democrhticas, d “apropiarse de  la  calle”. 
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L.os estudiantes buscaron espacios que hasta entonces eran reservados para las 

manifestaciones de apoyo al Gobierno y demostraron su capacidad de  movilizaciiin de grandes masas 

al margen de cualquier  organismo  oficial. 

La contraparte de la defhciiin de la minoria es  la delüucibn de su adversario. El CNH definrd 

claramente a su adversario y sus características, para separar su postura y la del grupo en el poder. 

En lo que concierne a la IDENTIFICACI6N  DEL ADVERSARIO encontramos que la figura 

principal GS el GOBIERNO y en segundo lugar  el PRESIDENTE.  Éste último es poco mencionado en 

las primeras etapas, pero desputs del Informe presidencial el C M  lo inteqela directamente para 

exigirle  solución al conflicto. En cambio, cuando se habla de Gobierno también se exigen  soluciones, 

pero principalmente se crítica su actuacidn y sus hdamentos. Es en esta entidad también en donde 

Iccaen las uwacterísticas utilizadas pata definir al adversaio. 

Por otra parte. dentro de la categoria DEFINTCIdN DEL OTRO los temas con mayor 

frecuencia son VIOLENCL4 y SOL.LTCIONES LNL.4TER4LES. Si obsewamos ambas 

características podemos darnos cucnta que en ellas se resume la representacidn que el CNH tiene del 

Gobierno y del Sistema en general. 

Es asi como, el CNH en los desplegados menciona las formas de negociacibn mis !tecuentes 

que adopta el Gobierno ante las protestas sociales: la VIOLENCIA y dar sólo SOLUCIONES 

UNILATERALES para terminar rápidamente con los conflictos. 

Ademhs,  el CNH desconoció la  "legitimidad" de la violencia como característica inherente a 

todo Gobierno. argumentando que esta era "ilegal" porque  no estaba justificada, los estudiantes 

actuaban de: modo pacifico y tenían demandas concretas y justas, por tanto existian otras vfas de 

soluci6m y no provocaban desorden social, ya que su actuaciiin a diferencia  del Gobierno si estaba 

dentro de lo que marcaba ia ley. 
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Finalmente, tenemos la  principal entidad en la que debe expresarse el proceso  de influencia 

social:  la FOBLACION, tdrmino que reúne a diversos grupos sociales, pero cada uno tiene 

cwacteristicas propias ~ U G  le petnriten o no la identificación con los  estudiantes. 

F3n los desplegados  el CNH interpela  principalmente  a un endogrupo, sus compafleros, es 

decir  a los ESTlIDLWTES. En segundo lugar encontramos al PUEBLO y a  los PROFESORES. 

&tos últimos de alguna forma representan un endogrupo porque al compartir algunos puntos 

de vista y características apoyaban al Movimiento,  lo cual se observa particulamlente cuando crean su 

propio organismo, pero en apoyo  a los estudiantes. 

Ahora  bien,  una vez que  se han revisado los resultados del anhlisis de contenido de los 

desplegados, SG puede reflexionar en tomo a los diversos procesos psicosociales que tienen lugar en el 

fenómeno de Inhencia Social y su relacidti con el  discurso  minoiitatio. 

En primer lugar. se debe recordar que en el proceso  de influencia intewienen tres entidades,  la 

Minoría (CNH), el Poder (Gobierno) y la Poblacidn. Así, cuando el CNH 3sume un “estilo  de 

ciimportamiento” y crea un “conflicto” con el  Gobierno, tste es observado por la  población,  entidad 

confornlada a su vez por diversos gupos sociales, 

En segundo lugar, el conflicto  social  generado por la minoria, a su  vez activa en la  poblacion 

dos procesos: la “categorizacih y la  validacidn”. 

Cuando los zstudiantes logran  focalizar  la atencih de la poblacion  la inducen a formarse una 

representación del Movimiento, para lo  cual primero tiene  lugar  un proceso de categoniacidn social. 

La pobiacidn encuentra un contexto social  dividido y debe ubicarse, considerando las 

categorías que  se le ofiecen. Como la condición de “estudiantes” no era una categoría compartida por 

la mayoría de la poblacidn, aunado esto a las características negativas  atribuidas a 10s estudiantes, se 

descarta cualquiet- posible identificación con el Ivlovinuento. 
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Sin embargo, esta condicih de  exogrupo  del CNH, no significa un obstáculo para lograr un 

proceso de influencia, porque sólo  si  la  población se ubica socialmente, aunque sea frecuentemente al 

margen de los estudiantes, está en condiciones  de obsewarlos desde otra perspectiva. 

Es en este momento en que, el  discurso  del CNH juega un papel importante. Por un parte, 

como se  ha mencionado, descahfica las caracteristicas atribuidas  a los estudiantes, evitando un 

proceso  de “natur;ilización”. 

Por  otfa parte, propo~~cioua zlzlnentos sobre los uudes se pUeden refutar sus purltos de vista, 

sltuacion  clave en el proceso de  influencia porque genera una actividad sociocnpitiva de  “validación” 

de la propuesta minoritaria. 

En este contexto, se  puede mencionar otro factor que favoreció la aprehensión del  discurso 

estudiantil: la “dznegación”,  utilizada como estrategia  bwbernarnental d intentar desconocer el 

Movimiento, pero que provoc6 un efecto distinto. 

En tercer lugar,  el discurso del CNH favorece el encuentro del “principio  organizador” de  su 

propuesta y el reconocimiento de múltiples dimensiones en la aprehensión que del  Movimiento hace la 

población. A su vez, estos elementos detenninan una “redehción de la identidad”  de la población. 

En este sentido.  las demandas estudiantiles son relevantes porque proporcionan una “categoria 

de otro orden”,  a travts de  la cual diversos sectores pueden  redefinú su identidad y su  campo social, 

introduciendo nuevos elementos para obsmar, descifrar c interpretar el Movimiento. 

Estas obszwacionles conducen a un cuarto punto. Si la población  realiza un proceso de 

“categoI-izaciÓn” y posteriormente una “validaci6n” de la propuesta minoritaria al encontrar e1 

“principio  organizador” de la mismas, tiene  lugar un proceso de  “influencia  social  minoritaria”; en 

donde  el tixito no es solamente del  estilo  de comportamiento de los  estudiantes,sino  tambitin de la 

interpretación redizada por la  población. 
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Así, finalmente  se debe 3puntar que  la  influencia minoritaria no es un proceso directo basado 

en  el aprendizaje social, al contrario exige  de una interpretación del  conflicto,  de  la construcción de la 

propuesta estudiantil cotno alternativa dentro del contexto social, es decir cs necesaria una actividad 

cogmtiva de naturaleza constructivkta. 

Ahora bien,  la propuesta minoritaria eqresada en el discurso del CNH es LIBERTADES 

D E M O d T I C A S ,  demanda que el mismo organismo reconoce como fimdanlental en  su iiltimo 

desplegado, manifestando que Csta trasciende rnhs dh del Movúniento. 

Esta demanda bansforma al C M  en una minoría activa. a travCs  de  ella  se crea el conflicto 

con el Gobierno, se define como alternativa en el contexto social y permite el reconocimiento de un 

principio organizador, sobre el cual se puede modificar la representncihn que del Movimiento realiza 1s 

poblaci6n. 

De este modo. el CNH propuso formas concretas de lograr la “Democracia” en el pais, como 

la el DL4LOGO F-LICO, demanda que rompe con las reglas  implicitas  del sistema político 

mexicano, cuestiona su forma de gobernar del grupo en el poder. 

Tal vez, por ello sus demandas heron consideradas utópicas; pero aN radica su carácter 

innovador porque el “orden social” s610 puede modificarse cuando existen alternativas. 

Además, su demanda de LIBERTADES DEMOCRÁTICAS permite una “redefinlcón de la 

identidad”. Aunque esto no significa un apoyo abierto 31 Movimiento, porque la  influencia  minoritaria 

es indirecta, privada y diferida. For ello, es necesario subrayar que  la influencia del C h i  no se 

manifest6 en todos los sectores sociales de igual forma, ni en aquel momento. 

De ahi se puede suponer que, en la  última etapa del movimiento, cuando se disuelve el 

Consejo Nacional de Huelga, los diversos sectcires  sociales han aprehendido la propuesta estudi;lntil, 

a h  quidties el uticio e t m  indiferentes o desaprobaban la actuaciótl dr: los estudiantes. Se ha 

provocado una “disociaci6n”, es decir  ha  tenido lugar primeramente un proceso de “ c a t e g o ~ a c i ~ n ”  y 



desputs uno de “validaci6n”, lo cual debe contribuir a que ¡os puntos de tista minoritarios formen 

parte del espíritu de la época (Zeitgeist),  de  la  realidad @hez  y Mugny, 1985). 

En cste sentido, se puede apuntar que efectivamente el discurso del CNH después de 1968, se 

instauro en la sociedad mexicana. Por una parte, el propio Gobierno abrid espacios para la expresión 

de la sociedad. 

Por otra parte, la  radicalización de ciertos sectores estudiantiles favoreció el  desarrollo de un 

nuevo tipo de organización  política independiente (Cf. Castells, 1981). Así, en la ddcada de los sesenta 

se presentaron nuevos actores sociales como el Movimiento urbano, que puede ser de alguna forma 

consecuencia del Movimiento estudiantil.  (Cf. Mocte-ma, 198?). 

Estas respuestas de participación social pueden vincularse con el Movimiento estudiantil 

porque &te pron~ovió precisamente la participación y cambios en el Gobiemo, quien posteriormznle 

da respuesta a algunas peticiones estudiantiles,  sin que por ello acepte la influencia  del Movimiento. 

Asimismo, actudmente resulta interesante que si  bien  el Gobiemo insiste en desconocer la 

importancia del Movimiento estudiantil de 1968, cuando este acontecimiento se incluye en los  libros 

de texto en  1992, causa polémica, aunque en la redacción no se encuentran datos relevantes. (CE 

Limón) 

Todo ello nos lleva a suponer que, el Movimiento no sólo trascendió por los acontecimientos 

del 2 de octubre, sino  tambitsn por su propuesta de “Democracia7’, porque finalmente la influencia GS 

irdirecta y cuando un propuesta minoritaria se instaura en la sociedad se olvida su autor. 

Además la amnesia del 68 de los jiivenes de hoy “no es un problema de reconocerse o no en 

los valores de aquellas banderas, sino de sedimentaciijn de valores y experiencias  colectivas”. (Garcia, 

1958,112) 

Por lo tanto, la  inlportancia del discurso del ChX en el proceso de influencia desmojjada en 

1968 es innegable. pero queda por conocer qut piensan ahora los diferentes sectores sociales  del 



Movimiento, mis que el  recuerdo  de los acontecimientos de Tlatelolco, y qu6 elementos  del discurso 

politico actual e s t h  relacionados  con  el  discurso  del CNH, sin desconocer que &te  a su vez fue  de 

alguna forma heredero  de otros movinlientos como los de ius canlpesinos y los obreros. 
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ANEXO 2 

CUADRO No. 5 
EL CNH Y SU PROPUESTA 

MINQRth 

PQDW 

POBLACION 

CATEGOR~AS 

DEFINICIbN DE SI 
MISMO 

PETICIONES 
ESTUDIANTILES 

ACTIVIDADES 
ESTUDIANTILES 

IDENTIFICRCI~N DEL 
ADVERSARIO 

DEFINICIbN DEL  OTRO 

TEMAS 

PROMOTORES DEL CAMBIO 
LEGITIMIDAD 
UNIDAD 
LEGALIDAD 
PAC~FICOS 

DIALOGO  PUBLICO 
PETICIONES INICIALES 
PETICIONLT  P0ST"TwORES 

MARCHAS Y MITRES 
CONFERENCIAS DE P W S A  
HUELGA 
ASAMBLEAS 

CONSISTENCIA 
FLEXIBILIDAD 
ESFUERZO 
AUTONOMIA 

GOBI!XNO 
PRESIDENTE 
PRENSA 
FUERZA  PUBLICA 
SISTFMA 

VIOLENCIA 
SOLUCIONES  UNILATERALES 
AUTORITARIO 
COERCITIVO 
MANIPULADOR MFGF3IACIbN 
ILEGAL 
MTWNSIGENTE 
lNCOHERENTE 
LIMITA LA PARTICIPACIhN 

ESTUDIANTES 
PUEBLO 
PROFESORES 
OPINIbN PUBLICA 
PRESIDFNTE 
PREilSA NACIONAL 
PIENSA INTERNACIONAL 
PADRES  DE FAMILIA 
R?TEUTTUALEF; 
AGRUPACIONES  POPULARES 
rjBREI(OS 
CAMPESINOS 

AUTORIDADES FEDERP,LES 
C O M I T ~  ORG JCOS ~ L ~ M P I C O S  

A LA. N A C I ~ N  

m 

- 
ETAPA 
DOS 

Y O  

4.55 
17.39 
8.69 

24.08 
13 04 

8.96 
8.69 

X b9 
13  04 

4.35 
13.04 
4 . 3  

4.3s 
17  39 

8.69 
8.69 

4.35 

21.74 
8.69 
21.74 
8.69 

4.35 
4.35 
8 69 
4 35 

- 

- 
ETAPA 
TRES 

Y O  

12.34 

7 41 

28.39 
9 87 

4.94 
1.23 
1 23 

X 69 
6 17 
1.2? 
3.70 

9 88 
17.28 
123 
2.47 
6 17 

8.64 
11.11 
9.88 
2.47 
3.70 
1.24 
4 94 
3.70 
2.47 

2 47 
8.44 
2 47 

6 17 

1.23 
1.23 
1 23 
1.23 

- 

- 
ETAPA 

CU.4TRQ 
% 

13 S1 
4R5 
6.76 
4.05 
4.05 

5.40 
x 1 1  
8.1 1 

5.1 1 
1.35 
2 70 
2 .?O 

18 Y2 
2.70 
4.05 

946 

2.70 
6 76 

27.02 
6 76 
1.35 
6.76 
I .35 
10.51 
2 .70 

1.35 

540  
3.11 
I .35 
540 

1.35 
1 . u  

1 35 
1.3.5 

1.35 

- 
ETAPA 
CINCO 

% 

35  71 
4.77 
7.14 
3 95 

5.95 
9 52 
? 52 

4.76 
2 3% 
1.19 
5.5s 

2 38 
3.57 

16 67 
1.19 
1.19 
238 
3 57 

8.33 
? 52 
16.67 
7.14 
4.76 
1 19 
-< ?S; 
2.3x 
4.76 

-5 95 
5.95 

3 .?7 
1.19 
1 19 

1 .I9 


