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EL MOVIHIE1TO ESTUDIANTIL
PO3IBILIDAD DE ASCEN3O 30CIAL 0 VANGUARDIA REVOLUCIOiARIA ?

Tenemos que partir de la s fuentes para poder ampliar lás conclusiones; no es
posible determinar el alcance o evaluación de algo, si no se han tomado en -

cuenta los elementos que dieron lugar a su existencia; en nuestro caso, nn pues
sehceiprisxncuazdo sea b ev rentevsin a imo de recra. ely

se hace imperiosox retomar/Sos origenes dei ±movmietgoes etu ant1 ,rya gy rpa
recería que hasta 1970 sigue viviendo de lo que fueron las postulados de lai-

Reforma de Córdoba y más aún, los seguirá actualizaddo, envueltos sí en una -

politización creciente y en medio de un radicalismo feroz en algunos casos.

Volveremos entonces de una manera muy suscinta, pOr los fueros de la R. de C.

1- Breve reseña histórica:

En 1918 en Córdoba argentina, apoyados por el gobienno radical de Irigoyen

n aguzados su imaginación y su entusiasmo por el trinnfo de J Revolución

rusa y ExaradnxpEnrx Eax ±ixzExxeneýanE , en el marco de las mas anti

guas tradiciones católicas y también del mas clásico liberalismo masonico, -

exasperados además contra la pasividad a que se les tenía sometidos, los es-

tudiantes argentinocs dieron lugar al nacimiento del .. E.Latinoamericano.

Irrumpieron como una tromba y ambinionns pretensiosos, aunque no equivoca -

dos,si nos atenemos a las conclusiones que esbozareme al final,"amenazaron -

a A.Latina con extender el fuego a todos sus rincones y en efecto la mecha -

prendió." Ereemos no equivocarnos, las renonancias del cofaz6n nos lo advier

ten; estamos pisando sobre una revolución, estemos vivieno una hora america-

na", dirían en esa ocasión memorable.

Su nombre ya lo antici,.aba: iban a refarmar,no iban a tocar las raíces mas -

profundas de la situación que pretendían modificar, pero con todo, fueron-

lo suficientemente incisivos como para que la bhistoria tenga gåempre que 12
ÅÊÊÍ X ÊxEEEt.TreS notas definitorias había en sus proclamas; ax-abarz su

carácter latinoamericano avisorado por ellos en las palabras gnaxynxham= se

ñaladqugn confirmado después por los acontecimientos; su composición de cla-

se media, si se tiene en cuenta que"Córdoba se inscribe como efecto de la pri

mera gnan oleada de las clases medias en la historia de Am4rica Latina, que r

recorre entre 1910 y 1920 y casi la abarca por entero con distintos grados d

de incidencia y poder"( ) y por dltimo, su marcado anticlericalismo, si seo

yiene en cuenta que las universidades latinoamericanas cati en su totalidad d

de origen español, no se hablan despegado todavía del dogamitsmo rígido y de

la fuerte estructura semieclesiastica, a pesar del crudo positivismo de la -

epoca, y que"la tradición, la dinastía de "los doctos" y la influencia cató-

lica, tan invariables como una reliquia espaioba, formaron un rxn frente áni

co contra los propósitos de la juuentud" ().

Tenemos que recordar los principales postulados, porque ellos nosservirdn -
para el momento de las conclusiones; algunos de ellos están por realizarse-

todavía en muchas universidades de A.Latina y constituyen por lo mismo(en

medio de un aontexto político muy diferette, claro está) una. misión delý
trabajo a cumplir por parte del H.E. en nuestra época: Participación de'



estudiantes en el gobierno de la U;,articipación de los egresados; asistenc
libre; docencia libre; periodicidad de la cátedra; publicidad de los actos
versitarios; extensión universitaria; ayuda social al estudiante; sistema d:

rencial oara ka organización de la U. y orientación social de la U.

El movimiento prendión en 1919 en Perd y en Uruguay; 1920 en Chile al mismo tiem

po que nacían las primeras vinculaci ones entre estudiantes peruanos, chileno y-

argentino sýý21xanxi:xinnxýunxýýxýrmrxýýi:arinxlatinnamrnýxýnbrýxlaxRxHx

a la vez que surge en la argentina el primer manifiesto contrael imperialis:o -

nor," teamericano; 1921 en M'xico cón el primer seminario lati

noamericano sobre la R.U.; en 1922 en Medellín; en Cuba en 1923; en 1924 se fun

da en Perú la Alianza Popular Revolucion.aria Americana (APRA) que sana la refor

made los. límites de la Universidad; en 1927 en Cochabamba(Bolivia) se adoptan 1

las resoluciones de México de 1921 y se proclama una patria universal "sin d±=u

dioses en el cielo ni amos sobre la tierra";1928 en Brasil y Venezuela así como-

reafirmación de la R. en el Uruguay; en el nmismo año se reune en Buenos Aires ka

Primera Convención Internacional de Maestros Americanos que proclama la autonomí!

de la educación frente a Va penetración cultural norteamericana; en 1929 en Méxix

co se entre de lleno en la reforma; C.Rica en 1932; en 1933 en P.Rico cristaliza

da mejor en luchas de 1942 en el mismo año que el Salvador obtenía el cogobierno,

cmo se hizo realidad en Panamá en 1943 y en Brasil en 1946; Bcuador hace suyos -
los postulados en 1937; Venezuela amplia sus postulados en 1940; Nicaragua en -
1944 Guatemala en1945 alentada la refcrma en este país por el movimiento po-

pular de ese año.

Lareform indiscutiblemente se hizo latinoamericana como el corazón de los cor-

dobeses lo había deseado; pero en la medida en que se fue haciendo realidad y -

se pudieron decantar sus verdaderas intenciones, su limite se hizo estrecho, y-

la defensa de los intereses de una clase n, la clase media que vid en los pos-

tulados la oportunidad de reimindicar sus derechos so pretexto del bien de la

universidad se evidenció•Sobre esto volveremos mas adelante.

laciendo Jun lado lo anterior, sobre lo cual volveremos mas adelante,y si se nos

permitiera ha cer una distinición entre la vidq política nanminnx de una nación

y la vida política propiamente universitari a,con relación a este período de la-

reforma de Córdoba,tenemos que llamar la atención sobre lo que significó la re-

volución rusa para el orden universitario.Carente de una definición propia, el-

11.E. tomó como eje nnxpx revolucionario, la revolución de Octubre,Se era nxn

-revolucionario si se estaba con ella, no importa que en el orden político na -

cional ocurrieran otros fenómenos mucho mas interesantes para la vida politi -

ca del país, a los cuales :pr como consecuencia no se les prestaba atención.2n

lo que tuvo que ver con la Argentina concretamente, fué esa falta de visión y de

ubicaciþn en el propio terreno, lo que hizo que los mismos estudiates que habían

recibido el apoyo del gobierno duxrirginyan radical de Irigoyen y que a su vez

lo apoyaran contral a oligarquia,se unieran a esta para derrotarlo en 1930.Hla-

bían evidentes síntomas de descomposición del radicalismo unidos al gracazo de

las dos presidencias,pero en el fondo de la actitud estudia~ntil estaba ese -

olvido por lo nacional. Esto nos indica tambi6n da que el i.¿. ha de tener siemj

pre un marco político que no es propio, es decir,que los vaivenes de lo situa-

ción política nacional, deciden por nl;una vez deshecho el marco del radicalis

mo,el M.B. argentino se acoge a los dictadenes de la oligarquía y conspira cr

tra IrigoyerT. con el General Uriburu a la cabeza.



-7j

Haieax snaýladýxalgnnýýxýlema:ýn:maýxžnsbrx;xrnnnyzigenaxdýýlxý"_Ex

uisgramanxhacerxunxaltex tenxdzxenminarxnsxlobre los elementos que señaban

IKxincnnsisnCi r dlx4.algunas incoherencias/t eï l .ga nemos adelantado

algo; pero conviene detenernos un poco mas y sistematizr/aejor;lääXixrrnasx

inýrpreianin:mns por eso vamos a ver,

2- DiverdPs interpretaciones sobre la actividad del M.E.

2.1. Origen de clase del Universitario:

Al lado de otras int~-rIretaciones que mencionarerns luego, en lo que tiene-

que ver con el M.E. en A.Latina esta parece ser la que mas eleuentos ha pro

porcibnado en los andlisisy y la que se muestra mas cornoborada por la reali

dad.

Al efecto tenemos que " Córdoba se inscribe como efecto de la primera grain

oleada de las clases medias en la historia de A.Latina, que recorre entre-

1910 y 1920 y casi la abarca por entero, con distintos grados de incidencia

y poder.Batlle en Uruguay, Yrigoyen en Argentina, Alessandri en Ci3le, Bi -

llinghurst y Leguía en Perd, Saavedra en Bolivia, Sudrez en Colombia y Ma -

deros y Carranza en México aquí complicada con la revolución agraria, se -

rán sus portavoces. Córdoba es la repercusión de esa onda sísmica que re -

mueve a los viejosx patricios. Es la primera oleada conjunta de las clas-

ses medias dentro del viejo sistema patricio terrateniente y de oligarquías

comerciales, signo de nuestro atrazo y nuestra dependencia agroexportadd -

ra. Y el ariete tomó la figura del estudiantad.La pujanza de las juventud-

des latinoamericanasax que alborea con el siglo, es señal de Ja formación -

ascendente de las clases medias, que quieren hacerse un lugar bajo el sol( ,)

En la misma postura se coloca la socióloga brasileña Marialice M/Foracchi

cuando dice que el Movimiento de Reforma Universitaria surge - en cuanto -

sea posible generalizar en términos de A.Latina- socialmente identifLcado-

con la formación de las cla ses medias urbanas ( ) y que el movimiento es

tudiantil de Reforma Universitaria traduce .las exigencias de esta clase -

en busca de ascensión social y de participación en el poder político.( ).

El socialismo científico analiza y define a las diversas fuerzas sociales y

caracteriza su ideología de acuerdo al papel que ellas ocupan en la produn

cción.Son estos vínculos materiales los que determinan en lo fundamental, -

las ideas, sentimientos y normas morales de las diversas clases de 1a socie

dad.Ateniéndose a este criterio, el estudiante por encontrarse marginado de

de una participación directa en el proceso de producción, no puede propia -

mente, ser catalogado como una clase social.El estudiante no os, de un modo

ni explotado ni explotador.A pesar de que el estudiantado no puede ser es -
timado como una clase social, por las caracterísit cas de su actividad, por

sus condiciones de vida y por la mentalidad que ellas engendran, hay qae -

considerarlo como un sector de .la pequeña burguesía.La pequño burguesía o-

clase media como se la llama corrientemente, ocupa un lugar intermedio en-
tre los grandes explotadores y explotados, entre la burguesía y el prole -
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tariado.La peetenenencia a familias pequeio burguesas de gran parte de los uni-

versitarias, es'un antecedente de importaicia para explicarse su ideologíaxxxhx

Como sector intermedio entre las fuerzas principales de la sociedad cafitalis

ta, la pequeño burguesía, se caracteriza por'su espíritu vacilante, fluctuante-

e inestable, producto de su aproximación a uno u otro extremo de la sociedad -

clasista ( )

2.2. La actividad estudiantil o lá lucha generacional

Por su parte, otra posición reduce la la actividad del movimiento estudiani

til a la lucha entre generaciones, reduciendo por lo tanto sus proyeccio --

nes y sus verdaderas causas.Al efecto Seympur Martin Lipset expresa: "

Los estudiatýs uriiversiterios estáj situddos en la frontera de la última -

fase de la adolescencia, liberados de las responsablidiades propias de los

adultos, y lss primeras etapas de la adultez, con su complejo de tareas y

vacilaciones en la adopción de decisiones." "Marx Webur en su famosa con-

ferencia sobre "La Política como vocación", observaba que la juventud tiene

tendencia a seguir una"ética pura de fines absolutos", mientras que la madu

rez está asociada con una "etica de la responsabilidad.' Los partidarios de

la primera temen que cualquier compromiso en cualquier cuestiomes de princi

pios, pona en peligro la "salvación del alra";los defensores de la segunda

recelan que, de la renuencia en afrontar las complejas "realidades de la vi

da", pueda resultar que"los fines...(sean) perjudicados y desacretitados po:

generaciones, como resultado de una falta de responsabilidad par las conse-

cuencias."/ "Laa viejas generaciones son mas adicjad qUe las jóvenes a -

normas tradicionales en cuestiones tales como la autoridad familiar, los -

derechosdla mujer, autoridad, religión, etc./"Los estudiantesuniversitarioa

siendo a la vez mas jóvenes y x±tanda habiendo redibido una instrucción mas

elevada, están especialmente inclinados a discrepar con los mandatos de la

tradición en sus creencias culturales y políticas" ('-w )

2.3. La lucha estudiant8l contra la sociedad de la opulencia

Una tercer'a interpretación, que toca mas a los movimientos estudianxtiles

de los países desarrollados que de los nuestros es la sostenida por H.

Marcuse, en lo que el llamarJ "la rebelión moral"( p.67 ) y según la -

ual " Los estudiantes no se rebelan contra una sociedad pobre y mal or

ganizada, sino contra una sociedad bastante rica, bastante bien organiza

da en el lujo y en el despilfarro, mientras el 25; de tunxguaina la pobla

ción del país vive en los ghetto a, en medio de la pobreza.La rebelión -

no está dirigida contra los males que provoca esta sociedad, sino contra

sus beneficios". "Creo que los estudiantes se rebelan contra todo nues -

tro modo de vida, que ellos rechazan las ventajas de esta sociedad tantó

como sus males, y que aspiran a un modo de vida radicalmente nuevo: a un

mundo donde la competencia, la lucha de los individuos unos contra otros

el engaño, la crueldad y la masacre ya no tengan razón de ser.Un mundo -

de vida que ponga realmente los institntos de de agresión al servicio de

los institntos de vida y eduque a las jóvenes generaciones en vista a '

vida y no a la muerte"" Los estudiantes saben que la sociedad absorb-
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estudiantes en el gobierno de a U; pr.rticipaci6n de los egresados; asistencia

libre; docencia libre;periodici ad la cdtedra; públicida, de los actos uni-

versidarios; estensi6n universita -'a; ayuda social al estudiante; sistema dife

rencial para la organlíizaci6n dle . iversidad y 'orientaci6n so -ial de la U.

El movimiento prendió en 19 9 en Perd y Urý' ugay; 1920 en Chile; 1921 en Hóxico

con el primer seminario laÚo¡ am ericano obre la R.U.; en 1922 en hedellIn; en

Cuba en 1925; en 1924 se funda en ierd . XEi la Alianza Popular Rvoluciona -

ria (ATIA) que saca la reforma d los 1 mites de la universidad;en 1927 en Co -

chabanba (Bolitia); en 1928 en Bra, il Venezuela; en el mismo año se realiza en

Buenos Aires la primera convenci6n i ernacional de maestros americanos; en 1929

-se reafirma en héxico; 1932 en C.. Ri ; 1933 en P.Rico cristalizada mejor en lu

chas de 1942 n la par que el Salvad r beenía el cogobierno anx194 y en Panamd

se hacía realidad en 1943 como en B asil en 1946; Ecuadvn hace suyos los postula

dos en 1937; Venezuela amplía su c nside .ci6n en 1940; Nicaragua en 1944 y Gua-

temala en 1945 alentada lareform en est país por el movimis nto popular de ese

año.

Las fechas demuestran que inaxpm nald n la reforma pran fué como una fáfaga;-

pero en la medida que se hizo mas i t/nsa su defensa y su realizaci6n,fué estre

chando anz también sus limites y fue n apareciendo las verdaderas motivaciones

que le dieron origen, las que como emo indicado antes, estuvieron señaladoas-

desde el principio, a saber,la def nsa de lo~s intereses de una clase social, la

clasemedia, que vió en ella el me io mas ad cuado y elegante de reivinidácar sus

derechos.
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las oposiciones y presenta lo irracional como racional.Sienten mas o menos clara

mente que el "hombre unidimensional" ha per 'ido su poder de negación, su posibili

dad de rechazo" (

De las posiciones expuestas, creemos que la interpretación del origen de clase

es la que nos da la oportunidad de interpretar mejor el fenóneno estudiantil.-

así como también todo lo que tiene que ver con la vida de la universidad en -

cuanto a democratización por ejemplo de la enseñanza se refiere.No es suficien

te abrir a todos las puertas de la universidad, si los condicinnamientos de -

clase naxzmIn limitan en cuanto al rendimiento dn los estudios, oportunidades

de contactos con los libros en el ámbito familiar etc.Pero sigamos adelantes y

veamos con mas detenimiento que significa para el M.E. el que que sea una expre

sión de la clase media.

3 - El M.E. y la insurreccción de la clase media.

Ya hemos dicho que la refo ma de cordoba, que le diera nacimiento al M.E. -

se inscr±agxan presenta en medio del resurgimiento de la clase media..Yero

qué significa esto para el M.e? De esta composición de clase pademæ sacar-

las irincipales caracterisiticas del M.E.

Así teenemos que en la medido en que Ja clase meidia genera resentimientos

y busca la oportunidad para arpovecharse de todo lo que coinieda con su -

proyecto de ascensión, presiona al estudiente con una influencia radicali-

zadora La radicalización en busca de la rápida ascensión a la ppofesiona-

lización, s sinembargo inconsistente y mediatizada.El radicalismo se ex -

presa mas por la urgencia de la reiuindicación que por su contenido especí

fico dazxnass o a largo alcance.

La radicalización sinembargo es uno de los elementos mas importantes, por

que en la medida qn que pueda llegar a ser yn alamento estado permanente,

el estudiante pu de llegar a ir mas allá de las exigencias de su clase y sup

perarla.Esta situación unida al hecho de que el estudiante se da cuenta rá

pidamente de que su proyecto de ascensión tiene una conotación político-so

cial, hace que él llegue a experimentar una fuerte tensión entre asumir un

compromiso mas amplio y transformarse en un agente de cambio socál, o que

darse dentro de los estrechos limites de xnlaza las exigencias de su clase

La emancipaci6n de la clase, sinembargo, no conlleva necesariamente la radiz

calización de la aacción, ya que puede inscribirse en contra de todo lo que

signifique tradición y conservatismo, jero buscar una concresión del momen-

to presenteen busca de su ubicación personal, y ser por lo mismo reformista.

"Todo parece indicar que el M.E. ha sido mucho menos dinámico, mucho mas li

gado al status quo y a su afrimación dentro de él que lo que podría deducir,

se de sus declaraciones de las banderas que ha enarbolado, de su radicaliza

ción política aparente.( I)
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Y es en esta afirmación dentro del status,en esta búsqueda de ubicación personal

que se insertandiempre lasýuchasýor a re 08ms dentro de la universidad (mejo-

res profesores para, sabiendo mas, subir mas;programas mas serios auncuando al -

mismo tiempo mas descanaados para poder realizar una vida pqqueño burguesa etc)

y un es aquí donde se inserta tradicionalmente la autonomía universitaria, como

posibilidad de hacer den±xrxda la universidad unxi el mejor instrumento para sus

pretensiones de ascensión sin que nadie se inmiscuya enxnx interfiera sus propó-

sitos; ln autonomía entonces se convierte a veces en una plataforma de lucha perc

tambien en una barrera que imýpidx aisla a la universidad cada vez mas de la riar

cha comun del pueblo.Creemos necesarbo que exista, pero aquí en donde nos propo-

nemos explicitar mejor las matices de la vida estudiantil y de sus luchas,con

sidesamos necesario hacer estas puntualizaciones.

Continuando con el breve bosquejo de las caracteristicas del M.E. derivadas de -

su composición de clase, tenemos, la falta de una conciencia propia, que le per-

mita ubicarse en el contexto político y definirse como tal.El m.e. astd sometido

a todas las presiones del momento.Agitado en un momento, se instala luego en la r

mas absoluta tranquilidad . Du marginación de las fuerzas sociales básicas de la

sociedad, influye en la fluctuación de sus miembros de transfromarse en burgue

ses o de unirse con el proletariado en contrade estos.La clase media se caracte-

riza por un espíråtu vacilante e inestable, en la cual se da una verdadera amal-
pa rad6 -icame nte

gama de valores y de lo cual surgen los me ores ombres para un proceso revolu-

cionario, como tabién los mas contrarrevolucionarios.

Ligada a la anterior, se presenta la falta de una edagogía para lax transmisiói

de experiencias que ligue a las diversas generaciones.Parecería qeu cada genera-

ción y casi cada estudiante significa una reinindicación de momento.Envolviendo

las anteirores caracteristicas, aparece la falta de una elaboración ideológica

coherente quemn 1 e permita establecer una ti'ctica y una estrategia y organizar

sus cuadros de lucha.Por esta razón el M.E. no mantiene una lucha ideológica -

persistente y si eEistie ra , es porque las generaciones se sucedenycada una

y tiene algo especifico pero no común, por lo cual luchar..

Para no extendernos en este análisis, mencionaremos solamente algunas otras:La

carencia de un anTaisis histórico, la desconexiòn entre la tlite radicalizada

y la base; el inmediatismo de la acción pblítica; la atomización de las pa rtido

políticos y la diversidad de líneas político-ideológicas (L'r' ), además de la -
inexistencia de una condición estudiantil, sobre la cual quisidramos insistir.

3.1. Existe una condición estudiantil ?

Todo parece kndicar que no; los estudiantes no son una clase social tenien

dp en cuenta el tipo de actividad que ejecutan directam ente,p ero tampoco

puede hablarse siquiera, de una condición tipicamente estudiantíl, como no-

sea por sus delineamientos negativos o mejor, ajenos al desenvolvimiento de

la sociedad global.Esta agirmación por otra pa rte, se hace válida para los

estudi:_ntes de todos los estratso sociales, pero mas para los que pertene -

cen a la clase alta y media que son los mas 
numerosos, o burguesa y peque

urguesa, siqueremos usar otra terminología.
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En efecto, en lo que tiene que ver con la autosubsistencia económica y con su -

producido, ellos en su generalidad, son completamente depndientes; en lo que dice

relación con el ritmo de vida se mantiene completa:ente desfasado del del resto -

de la sociedad; a veces lo ignoran y en otras ocasiones no quieren acompañarlo.

Politicamente crean una masa infrome de opcionesideológicasque no existen sino en

el seno de la universidad y que les dan la o portunidad de sentirse compr ometidos

, verdaderasa aberraciones políticas que originan otras tantas extravagancias -

de comportamiento políticI.

"Indudablemente los estudiantes viven y pretenden vivir en un tiempo y espacio -

originales.Los estudios constituyen un paréntesis que durante cierto tiempo les-

libera del ritmo de vida familiar y profesional.Atrincherados en la autonomía del

tiempo universitaro, los estudiantes escapan con mayor motivo que los progesores

a los ±aindiantaz horarios de la sociedad global, su vida no está limitada por -

otros aconyecimientos que los "dies irae" de los exámenes, ni por otro horario-

que el de las clases(tan poco apremiante, por lo demás)."Sentirse estudiante es,

en primer lugar y acaso antes que nada, sentirse con libertad de ir al cine cuan

do apetece, y por supuesto nunca en domingo como todo el mundo.(,.,

Todas estas carencias y limitaciones dellaxxa dxn M.E. nos deben conducir a

matizar y relativizar su presencia, a conocer sus debilidades, pero no a negar

le su extraordinaria importancia como fenómeno, y casi como poder en que a ve-

ces se constituye; por eso conviene entonces enfocar este aspecto.

4- Importanca del M.E.

Si es cierto que el M.E. se maneja en su praxis con la imágenes deformadas o

ciertas que le presentaXa realidad, como lo hemos afirmado en otro trabajo( )

también es cierto que eso no le hace perder su decisiva participación en el

proceso político, siýconsideramos como un fenómeno social al que hay qie -

atender.

Una primera consideración en este sentido, es que el M.E.ha llegado a consti

tuir un poder tanto al interior de la universidad como al exteior de ella

en cuanto fuerza socíal.En el primer aspecto es una evidencia que en lo qe

se refiere a la disposición de programas de estudios en uno u otro sentido,-

a la posición de los profesorr s en los asuntos internos y aun en los asun -

tos administrativos, la posisición de los centros duxztundinz dentro de las-

respectivas facultades, son decisivas.Muchos rectores de universidades,pro-

fesores de catedras y otros funcionarios han entrado o salido dela universi

dad nmmxafectnspor causa de la lucha estudia-intil.En el aspecto "exteiior"

a la universidad, es decir como fuerza social, a 1E sar de no constituir una

clase como lo hemos dicho antes, por ser el nafirm¶ ntras posiciones de cla-

se y verse sujeto a sus influencias y presiones, es un arma poderosa parax.x

en la lucha por el poder político."La universidad tiene una significación por

sí misma como centro del poder, es una colección de cargos y jerarquías impor

tantes, tiene una significación como platafroma para insertarse en otras

ciones del sistema político, pyede servir a través del movimiento estudi,
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de canalización a muchas fuerzas que se oponen al pacto existente porque no les

da suficiente cabida en él (9 63)'E movimiento estudiantil es una vía de acce

so al y un modO de ejercicio del poder y se encuentra muy estrrchamente ligado-

y de una manera bastante específicá a la mecánica del poder político en A.Latina

eso es una cosa que también lo separan de l= sus similares europeos".4xxxlL2:ýxx

...... por ello no es extraño tampoco que la historia del M.E. haya estado vincu

lada a la violencia. (5108).

Además de lo anterior y corno una segunda consideración, tenemos que asumiendo -

sus carencias y precisamente por ellas, "lo que interesa para un análisis es el

pa pel que los estudia ntes desempeñan como generación y las consecuencias so -

ciales de susm actos.Si buena parte cabmia de sus actos al abandonar la universi

dad., otros entran en ella para reemplazar a loa que salen, y el movimiento co-

mo tal sigue cumpliendo su tarea" (I:t)Por su parte H. Marcuse expresa que el -

M.E. no es una fuerza revolucionaria, quizad ni siquiera una vanguardia en tan-

to que no hay masas capaces y deseosas de seguirlo, pero es el fermento de espe

ranza en las superpoderosas y sofocantes metrópolis capitalistas:confirma la ver

dad de la alternativa - la auténtica necesidad y la autétnica posibilidad deuna

sociedad libre"....Lo que importa no es la mas omenos psicología de los partici

pantes ni a las a menudo insólitas formas de protesta.....sino aquello contra lo

cual se dirige la protesta.(£l 5).Los estudiantes no tienen,sin duda, una vi-

sión precisa y detallada de la sociedad que quieren - lo qe por otra prte sería

prematuro e irreponsable de su parte - pero saben perfectamente lo que no quie-

ren y, en la fade actual, que es de preparación y no de revolución, es suficien-

te.En lo que respecta a la universidad saben lo que quieren:ellos toman en serio

el principio democrático de la autodeterminación y quieren ser educados en la au

todeterminación. ($Ý5).

5 - El movimiento 1. en esta década

Todo el rodeo anel de la s páginas anteriores desde la ubicación de la Refor

ma de Córdoba en la reseña histórica, pasando pIr las diversas interpreta-

ciones de la actividad estudiantil hasta sistematiza-r sus caracterís-ticas

y relievar su importancia,ha sido necesario para poder comprender los prin

cipales comportamientos del M... en este dedada que va desde 1960 a 1970, el

en los cuales se dan , como lo veremos luego, dos inååstencias básicas: 2)

Defensa de los postulados de la Reforma Universitaria y 4) Una creciente y

feroz radicalización en todos los sectores.Vamos a analizarlas.labiendo he

cho en las páginas precednetes una intepretación aunque ajustada, dado el-

carácter del trabajo, de la vida del M..E. nos limitaremos en cuanto sea po

sible a 1 enunciado de los acontecimientos que prueben nuestras dos asevera

ciones, para sacar al final una líneas prospectivas del M.E. en la siquienz

te década.



- 9 -

5.1. NRNcreciente del M.E.

Son varios los puntos claves que podemos mencionar namx para analizara -

esta nueva situación del fenómeno estudiantil:,) la revolución acbana;b)

la muerte de Camilo Torres; c) la muerte del Che Guevara y d) la visita -

de Rockefeller a A.Latina y e) el fenómeno peruano y boliviano.

queremos signifcar con esto la toma de cocnciencia creciente en el ambit
universitario por los problemas globales de la sociedad
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