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nacionalismo; y (Herbert) Marcuse, por su filosofía sobre la civilización industrial, orientaba nuestra crítica contra e 
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PREÁMBULO A ti, joven, que no eres el futuro de la Patria, sino el presente



¿POR QUÉ ESCRIBIR este libro con Sócrates? He aquí un par de enunciados antes de irnos a los detalles: El primero: Campos Lemus es un hombre que ha hecho de la amistad su apostolado. Y el segundo, por tratarse del (quizá) único ex líder del Consejo Nacional de Huelga que no vive del martirologio. Ni carga sobre sus espaldas el ataúd del movimiento estudiantil de 1968. Explicado esto, daré mis otras razones: Cuando lo conocí personalmente, allá en su bien decorada covacha de la colonia Hipódromo Condesa, llegué a entrevistarlo. Le pedí contestara a todas mis preguntas sin evasivas ni demagogia; que respondiera de frente, sin mentiras ni medias verdades, porque un ente respetable está obligado a respetar. Y al respeto de sí mismo. —¿Pero vas a publicar las cosas como yo las diga? ¿No vas a cortarles? ¿No vas a mal interpretar mi versión, igual que muchos otros periodistas? —cuestionó.
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—Te doy mi palabra —prometí, al momento que accioné la grabadora. Hablamos de cosas superficiales, algunas; de las acusaciones vertidas en su contra que lo hacen aparecer como el malo de la película, como Judas, como provocador del movimiento juvenil; de la conjura antigubernamental, y hasta de la connivencia entre algunos representantes del CNH y ciertos funcionarios públicos (que consignamos en el contexto de este libro). De las traiciones. La entrevista se publicó en el semanario Quehacer Político, sin que Miguel Cantón Zetina se inmutara por el contenido, ni por su crudeza —por ser un periodista de vanguardia—, cumpliendo en tiempo y forma con lo acordado: nada de censura. Ni de distorsiones. Nada de atribuirle a Sócrates dichos que él no dijo, ni de restar o sumar palabras. El reencuentro fue halagador: —Buena entrevista—opinó Campos Lemus. —Porque buenas fueron tus respuestas —aclaré. De ahí las charlas se suscitaron con frecuencia y nació una camaradería que con el paso del tiempo fortalecimos. Durante nuestras largas horas de plática aprendí a conocerlo. A entender su verdad. Supe y sé de sus vivencias como líder estudiantil; como víctima de la tortura castrense en el Campo Militar No. 1, en la cárcel, en el exilio; como también conozco —por mi actividad periodística— de qué pie cojean sus principales detractores. Esos que hace 30 años se rebelaron, igual que él, contra las normas establecidas, contra los adultos, contra el gobierno, en su búsqueda libertaria. En 1993, meses antes de cumplirse 25 años de la masacre del 2 de octubre en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, le comenté mi deseo de escribir un libro sobre el tema para desmitifícar los relatos fantasiosos que leí en otros tex-
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convocados alrededor de 200 jóvenes, cuya edad promedio era 19 años, para integrar un grupo de choque. Gracias a sus características físicas, les era fácil infiltrar cualquier evento, manifestación, mitin o reunión, que se diera en cualesquiera de los gremios. A mitad del mes fueron alojados en el hotel Riviera, cerca de Insurgentes, a una cuadra de donde estaba el ADO, y posteriormente, cuando los corrieron de ahí por desastrosos, se les concentró en el hotel Carlton de la colonia Tabacalera, a un lado del Frontón México, y en otro hotel de la zona. "Todos eran efectivos policíacos que comandaban José Montiel, un tal Ampudia, Cuauhtémoc Cárdenas y León Teutli; eran agentes de la Dirección Federal de Seguridad; de la Policía Judicial Federal; de Servicios Secretos (SS); de la Policía Judicial del Distrito Federal; y de la Policía Fiscal Federal (PFF), entre quienes destacaban los agentes Rubén Pérez Padilla y tres más apodados "El júnior", "El jorobado" y "El perro Arteaga", que cobraban 100 pesos diarios sin hacer nada, aparte de su sueldo y comisiones. Pero después del 2 de octubre los reincorporaron a sus plazas. —¿Tuvieron injerencia en el movimiento estudiantil? —Presumo que sí, porque los elementos de la Policía Fiscal Federal, en pleno, al asumir Luis Echeverría (Álvarez) la Presidencia de la República, cuando llegan a su trabajo se encuentran con que está el Ejército y ya no los dejan entrar. A nadie. A todos los corren, hasta a los porteros y barrenderos, a todos. Y desaparecen la corporación. —Obviamente, para borrar huellas... —En ese lugar había documentos importantes, vestigios importantes, que podrían haber descubierto la connivencia entre ese grupo policiaco y la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), que manejaban Rosario Cebreros Manjarrez y Roberto Valdivia Ochoa, para incitar el movi-
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miento. —¿Igual ocurre en las otras corporaciones? —Sí, aunque éstas no desaparecen. —Aquí podemos creer, entonces, que los policías hospedados en los hoteles Riviera y Carlton intervienen en los choques entre porros de la Vocacional 5 y estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena... —Lo supongo. Y también supongo, en una lectura muy simple, que ya estaba montada la gran provocación para generar problemas. "Aunado a ello, debemos recordar que el propio gobierno también alentó la agresión contra las escuelas preparatorias 1,2 y 3; y el bazucazo en San Idelfonso, que prende la indignación en todas las escuelas". —¿Qué hicieron entonces las organizaciones académicas? —Se les acabó el jueguito, porque precisamente los cabecillas de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos; de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos (FUSA), y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), trataban de controlar el movimiento; pugnaban porque sus propias escuelas no se les salieran del control. Y es cuando pegan; cuando producen la violencia. —¿Así lo contemplabas en 68? —No. Pero ahorita sí lo entiendo, como también comprendo por qué la misma base académica, al darse cuenta de que la única forma de desplazar a esos manipuladores —plenamente identificados por el terror que causaban— era impulsando auténticos liderazgos; comienza a generar los Comités de Lucha, una nueva organización que, al contar con el apoyo estudiantil, se fortalece y ya no deja que la mangoneen. "Por eso cuando la FNET encabeza algunas manifestaciones —tras la paliza que los granaderos propinaron a la comunidad politécnica de Ciencias Sociales—, exigiendo repara-
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ción de daños y la salida de los jefes policiacos—, éstas ya no tienen respuesta. Y no, porque eran marchas totalmente aprobadas y desarrolladas por un sector del mismo gobierno, manipuladas, aprovechando la indignación de los jóvenes para provocarlos y que éstos respondieran con violencia a la violencia". —Hay mucho cierto en ello, dado que la pendencia desmerecía tanta crueldad... —No obstante nadie nos ha podido explicar por qué razón, ante un pleito donde se agarraron a chingadazos porros y estudiantes, se desató la represión. Esa bronca pudieron haberla resuelto con cuatro patrullas, pero en su lugar agreden y generan el repudio hacia los cuerpos policiacos; un gran desprecio que se refleja en las calles los días subsecuentes. —Mismo que capitaliza la FNET... —Claro. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos convoca a una marcha, del Casco de Santo Tomás a La Ciudadela, donde exige que se condene la agresión. Pero su demanda no tiene respuesta favorable, porque sólo pedía castigo para quienes ordenaron la zurra. Y menos influye, desde el punto de vista político, en el seno de las otras escuelas del Politécnico, pues de hecho casi casi era un movimiento donde se estaba forzando la vinculación académica a través de la FNET. 26 de Julio Desde 1959, los grupos de izquierda han dado en conmemorar, con una marcha, la Revolución Cubana. Sobre todo por el impulso que el General Lázaro Cárdenas del Río les dio al crear, en México, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Pero quienes festejan el 26 de julio no ven esto cual el
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triunfo del pueblo antillano, de los comunistas cubanos, sino como verdadera lucha antiimperialista. Entonces, cada año organizan manifestaciones —con la participación de estudiantes politécnicos, universitarios, normalistas y de escuelas diversas; partidos políticos afínes, y uno que otro sindicato—, que confluyen en el Hemiciclo a Juárez, donde sus contingentes asocian discursos, el (inerte) Partido Comunista simula fortaleza, y el turismo revolucionario se da cita. —Yo recuerdo, por ejemplo, haber participado de adolescente en una de las marchas que convocó el General Cárdenas en defensa de la libertad de Cuba—reconoce Sócrates. Luego amplía su remembranza: —Esa manifestación no fue reprimida y llegamos al Zócalo. Fue una de las pocas realizadas por la oposición, que no iba contra el gobierno y sí contra los estadounidenses, contra el imperialismo, y en favor de un pueblo latinoamericano. No demandaba cuestiones internas de carácter nacional. "Pero al día siguiente, cuando hicimos otra marcha sin que 'El Tata' Lázaro nos acompañara, nos dieron una paliza de la rechingada, y además cayó una granizada terrible. "Esto te demuestra el doble juego gubernamental. Inclusive, en aquella época, si no mal recuerdo, en los últimos años del gobierno de (Adolfo) López Mateos, se dijo mucho que si Cárdenas del Río quería tanto a Cuba que mejor se largara a la isla. Y bueno, él era un ex presidente congruente, que lo único que hizo fue defender la soberanía nacional, vía Cuba. Ahora lo podemos entender". —Sí. Pero no soslayes que él financia al Movimiento de Liberación Nacional aquí en México... —Bueno, ése fue un movimiento que se alienta desde diferentes puntos. Aparte debemos entender que en aquella época el nacionalismo contaba mucho, pero hoy, muchos años des-
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pues, el nacionalismo ya no cuenta. Si tú (ahora) le dices a la gente "hay que defender nuestra soberanía, nuestras tradiciones", te ven como bicho raro. Y te contestan: "¡cabrón, andas en el siglo pasado o qué!" Por eso creo que la ubicuidad es importante; es como cuando yo sostengo que para el año 2000, finalmente, todos nos vamos a emparejar. ¿Por qué? Porque desde el primer día del año 2000 todos vamos a ser hombres del siglo pasado. "Pero en aquellos tiempos no existía eso, pues el nacionalismo era muy importante. Le importaba a la derecha, a la izquierda, al gobierno. De ahí que la famosa tesis aquella de la autodeterminación de los pueblos naciera en el mismo gobierno. No surge de una demanda de grupos, porque los de izquierda eran pequeños. Células diminutas, que finalmente no contaban". —El 26 de julio de 1968, tengo entendido, se congregó mucha gente en el Hemiciclo a Juárez, allá en la Alameda Central, para conmemorar la Revolución Cubana. ¿Estuviste ahí? —No. Ni yo ni mis compañeros. Ni toda la comunidad del Politécnico. —¿Alguna razón en especial? —Ya estábamos cansados del manipuleo político; del oportunismo de izquierda, que se daba desde ese tiempo. E indignados por el verbalismo de los turistas revolucionarios, que cada 26 de julio hacían acto de presencia para poder irse después a Cuba, con todo pagado, a pasear y ser tratados como los pequeños héroes bastardos del proceso insurgente. "Sin embargo, en la Escuela Superior de Economía y en varias escuelas más del Instituto Politécnico Nacional, no solamente del Casco de Santo Tomás, sino también de Zacatenco, y en la propia Escuela Normal Superior (ENS), organizamos un acto conmemorativo, una reunión músico-literaria para rendir homenaje al pueblo cubano, con la participación
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de la maestra Rosario Castellanos. "No fuimos al mitin de la Alameda Central, pues esas aglomeraciones regularmente sólo servían para que echaran sus rollos los intelectuales, los turistas revolucionarios y los oportunistas, que pretendían viajar gratis a La Habana, Helsinki, Praga o Moscú, donde la juventud comunista celebraba sus reuniones (anuales); y porque cuando íbamos normalmente nos rompían la madre. Los granaderos terminaban rompiéndonos la madre. "En la Escuela Superior de Economía, por el contrario, tuvimos la oportunidad de escuchar a la maestra Rosario Castellanos, que nos habló de su poesía; algunos intelectuales, dentro de la modestia propia del IPN, nos dieron pormenores de la Revolución Cubana; y los maestros, que estaban bastante compenetrados en el asunto, nos explicaron su proceso". —¿Cómo libraron la manipulación académica de la FNET para no estar presentes en el Hemiciclo a Juárez? —¡Con güevos! Y porque la ESE tenía su propia estructura estudiantil. —¿No dependía de estos grupos que, se supone, controlaban todo el Politécnico? —Eso era antes, porque en mi generación las cosas cambiaron. Al inicio del conflicto, en el IPN ya existía una dirigencia juvenil muy independiente. Un liderazgo surgido del pensamiento progresista, que en esos años mantenía a la escuela de Ciencias Sociales como bastión del liberalismo académico, por ello el zipizape se vio, en principio, como una confrontación de chamacos novieros. Carne de cañón Durante toda la mañana del 26 de julio —en La Ciudadela, Zacatenco, el Casco de Santo Tomas y distintos rumbos de la
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Ciudad de México—, los cabecillas de la FNET, Rosario Cebreros Manjarrez y Roberto Valdivia Ochoa, se ocuparon de alborotar al estudiantado albiguinda que, por la tarde, manifestó su condena a la impiedad policiaca. Para su acarreo secuestraron autobuses urbanos; atracaron estanquillos, tiendas de abarrotes, camiones repartidores de alimentos chatarra, cervezas y refrescos; vinaterías, locales de pollos rostizados y cuanto comercio encontraban a su paso, según refieren crónicas periodísticas. Luego llevaron al contingente a la Plaza de la Ciudadela, de donde partieron (a pie) con destino al Casco de Santo Tomás: gritando consignas, mentando madres, ensalzando las imágenes del "Che" Guevara, Carlos Marx, Fidel Castro, Stalin; mostrando pancartas con dibujos de la hoz y el martillo, y pintarrajeando paredes o vidrios; camiones, postes de luz y casetas telefónicas. Cerca de las 15:00 horas arribaron a la esquina que forman Bucareli y Paseo de la Reforma. Doblaron a la izquierda en avenida Juárez, y cuando se encaminaban hacia el Monumento a la Revolución, la dirigencia de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos decidió que la columna se desviara rumbo a la Alameda Central, donde el turismo revolucionario se daba cita para conmemorar la Revolución Cubana. —No desvía la FNET —corrige Sócrates—. En esa manifestación entra un grupo de gente conocida como "Los prócoros", que estaba muy ligada a las corrientes trotskystas y espartacas del Instituto Politécnico Nacional, que le quita la conducción a los burócratas de la FNET y hace coincidir la marcha con otras congregadas en la Alameda Central. "Al ver esa gran cantidad de gente, los hermanos García Reyes, conocidos como "Los Chóforos", y otros agitadores instigan a la multitud para que se traslade a la Plaza de la Constitución, aun cuando sabían que el Zócalo era tabú para
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cualquier tipo de protesta en México. Sin embargo todas las marchas (en 1968) siempre querían llegar al Zócalo". —¿El motivo? —Porque era, es, el centro de nuestro país. El centro político. El centro religioso. El centro financiero. El centro cultural. El centro de nuestros propios orígenes. —¿Entonces por qué el gobierno lo mantenía vedado? —Nos prohibía entrar al Zócalo porque sólo permitía manifestaciones en su apoyo. Ninguna otra podía llegar. Y menos si era de protesta, aunque, bueno, sí, sí toleró una extraoficial: la manifestación que encabezó el general Lázaro Cárdenas del Río, en favor de la Revolución Cubana. —Ya alborotada la raza, ¿cómo reacciona ante la incitación? —Se va sin propia dirigencia rumbo al Zócalo. Se mueve de manera anárquica. Camina por la avenida Hidalgo, da vuelta en San Juan de Letrán y vira a la izquierda sobre Madero, porque quiere llegar a la Plaza de la Constitución. Pero también actúa sin darse cuenta que se trata de una gran provocación de esos incendiarios que nadie ha dicho quiénes eran. A la altura de Palma los encara la policía y ahí, precisamente, se registra el primer enfrentamiento de esta etapa. Desde entonces la lucha se generalizó por todo el primer cuadro de la capital. —¿A esto obedece, también, la presencia de botes de basura llenos de palos, piedras, varillas...? —Creo que todo se da en un contexto de provocación. —Explícate. —Mira, si hubieran querido evitar el choque del 26 de julio, el jefe del Departamento del Distrito Federal (Alfonso Corona del Rosal), hubiera ordenado que se retiraran todos esos tambos. —¿Por qué él?
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—Porque una autoridad inteligente, se supone, cuenta con información privilegiada, la más exacta, de lo que va a ocurrir. Y en aquella época había mucha información. Mucha infiltración en las escuelas, en las federaciones, en las organizaciones políticas. Entonces, como autoridad estaba obligado a evitar la existencia de artefactos, cuando menos en las calles, que pudieran utilizarse durante un probable enfrentamiento. "Imagínate, ¿qué pasaría si en estos momentos estuvieran remodelando la Alameda Central y hubiera piedras, palos, adoquines, varillas, soleras, que pudieran utilizar manifestantes enardecidos por otras marchas (antes) reprimidas y los enfrentara la policía? Todo, ¿verdad? Pero habría quien justificara su presencia por las obras, aunque ni así puede justificarse, porque tenemos el ejemplo de que cuando ocurrió la remoción sólo encontrabas arena, pues los otros artefactos no los veías por montones. Ni el desperdicio. ¿Qué implica esto? Que el Estado, el DDF o la Jefatura de Policía, a cargo de Luis Cueto Ramírez, sí tuvo conocimiento de lo que podría generarse con el contenido de esos botes. Esto es muy importante y nadie lo quiere manejar. No sé por qué razones". —¿Tampoco lo deduces? —Bueno, creo que alguien buscaba provocar. De justificar la represión. Aquí también debemos entender que en 1968 las manifestaciones populares eran disuadidas. ¿Y cómo las disuadían? A través de la represión. ¿Y cómo se llegaba la represión? A través de provocar a los manifestantes y darles elementos. "Por ejemplo, yo recuerdo que de adolescente me tocó ver una marcha del movimiento médico, donde todos vestían de blanco, allá por la Alameda Central. Caminaban en dirección al Paseo de la Reforma, no hacia el Zócalo, cuando de repente llegó un grupo de 'vendedores ambulantes' y les arrojó
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jitomates, huevos podridos, piedras. ¿Con qué fin? Para dar la impresión de que el pueblo era quien los agredía. Si los médicos hubieran respondido a esos provocadores, ya encabronados, seguramente la marcha hubiera sido reprimida". —¿Esto quiere decir que la batahola fue premeditada? —A mi entender, sí. Porque cuando llegan los jóvenes a la esquina que forman Madero y Palma salen los granaderos a enfrentar a los muchachos, y en ese instante alguien grita: "¡Acá hay piedras! ¡Aquí tenemos con qué defendernos!", según me contaron ya en el Politécnico algunos de los chavos golpeados. Los tambos estaban colocados estratégicamente sobre todo el centro citadino. Eran botes grandes, dizque para la basura, con el logotipo del DDF pintado. "Yo entiendo que en los botes de basura puede haber basura, pero no piedras, palos, varillas y otros artefactos. Es lo que me hace suponer que alguien preparó el cuadro, la primera gran emboscada. Por eso, cuando los jóvenes ven que tienen elementos de defensa, en forma instintiva los lanzan contra los granaderos. Y ante la represión se comienzan a dar los primeros chingadazos. Hay muchos heridos, hay muchos golpeados, hay un primer enfrentamiento serio entre los jóvenes y la policía. "Insisto: ¿por qué en los botes de basura aparecen piedras, varillas, palos, etcétera, durante la manifestación del 26 de julio? ¿Y por qué precisamente cuando (ya) se salen del huacal todas esas marchas y se van rumbo al Zócalo? Se supone que la Jefatura de Policía y el mismo Departamento del Distrito Federal estaban enterados de eso, al cuidado de eso. No digo que lo haya ordenado el Regente, pero creo que hay gente responsable". Hay crónicas del 27 de julio que coinciden con las apreciaciones de Campos Lemus, como la aparecida en el periódico La Prensa:
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"Así se inició (la refriega). Pero a su vez, otro grupo de estudiantes, en su mayoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de salir de Salto del Agua llevaron a cabo una concentración para conmemorar la Revolución Cubana, en el Hemiciclo a Juárez, a la cual invitaron a los politécnicos cuando pasaron por Paseo de la Reforma. "Los líderes de la FNET dicen que se negaron a esa petición y prosiguieron su marcha hacia el Casco de Santo Tomás, supuestamente acosados por alborotadores (entre) mezclados con los universitarios, y que en el Hemiciclo comenzaron a perpetrar diversos actos delictivos contra camiones del servicio público, automovilistas, negocios y ciudadanos. "La columna politécnica, mientras tanto, llegaba a su punto de destino y se disolvía en las avenidas Juárez y Bucareli, y en las calles Francisco I. Madero y 5 de Mayo. Decenas de porros y estudiantes llevaron a cabo el secuestro de camiones y perpetraron una serie de actos contra negociaciones, hasta que por fin llegaron a la explanada del Zócalo capitalino, que estaba 'vetada' para toda manifestación que no aportara al gobierno, y para entonces (la Plaza de la Constitución) estaba repleta de bomberos, policías y granaderos. "La presencia de estos elementos de la Jefatura de Policía del DDF hizo que los 'agitadores comunistoides' instigaran a los estudiantes a enfrentarse a golpes para tomar el Zócalo, provocando con ello una 'bronca en la que hubo más de 30 heridos'. En la zacapela, donde se utilizaron piedras, botellas y otros objetos contundentes, por parte de los estudiantes y macanas y gases lacrimógenos del lado policiaco, unos a otros se echaron la culpa de la agresión. Y como dato curioso se tiene la declaración de uno de los uniformados que dijo: 'Los agitadores golpeaban a sus aliados involuntariamente y luego corrían a la voz de que los granaderos los habían ataca-
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do brutalmente . "Sea como fuere, ios estudiantes mantuvieron una fuerte ofensiva contra la fuerza pública que, a pesar de su desesperación por controlar la situación, no logró evitar que miles de jóvenes llegaran hasta la preparatoria de San Idelfonso, a parapetarse y tomarla como cuartel, rodeada de camiones y objetos listos para incinerarlos, para servir como muro de fuego en caso de una arremetida de los uniformados. "Mientras que las instalaciones educativas quedaron sitiadas por las fuerzas del orden, varios de los participantes en los enfrentamientos fueron detenidos y al ser investigados algunos de ellos resultaron ser líderes comunistas, identificados como Rubén Valdespino García, Arturo Sama Escalante, Félix Godeau Abreu, Pedro Castillo Salgado y Salvador Ríos Pérez, integrantes del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas y de la Central Nacional de Estudiante Democráticos". Le digo a Sócrates: —¿No quieres imaginarte que el maquiavelismo gubernamental haya buscado apagar cualquier manifestación comunista, precisamente el 26 de julio, día de la Revolución Cubana? —Eso, por un lado. Y por otro también, para dar algunas justificaciones ante la cercanía de las Olimpiadas. —¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? —Las autoridades ya habían analizado que había problemas de carácter social, y que en un momento podrían utilizarse en su contra. Así que ideó la forma de decir: "Bueno, hay estos problemas y por lo tanto todo mundo se va de vacaciones hasta después de los Juegos Olímpicos". Pero también ha de haber pensado que las vacaciones no eran en junio, como se dan actualmente, sino en diciembre, y que adelantar mucho una suspensión de clases era muy comprometedor. Por eso



Capítulo /♦ 49 pienso que de alguna u otra forma, en aquella dimensión de la guerra fría y todas esas cuestiones, se trataba de desalentar mucho que los jóvenes pensaran en manifestarse, porque las manifestaciones eran reprimidas. De ahí que pensaran que una provocación de este nivel iba a desalentar cualquier manifestación de los grupos juveniles. Pero, claro, hay tal exceso de fuerza, tal movimiento, tal manejo de prensa, que en lugar de lograr su propósito, aumenta la indignación de los jóvenes que se lanzan a la calle a manifestarse por primera vez en la historia de este país, después de aquellas marchas que fueron reprimidas brutalmente, como las de los ferrocarrileros, los médicos, los maestros. —¿En 1968, había aversión hacia todo lo que oliera a comunismo...? —Aversión oficial. —¿No en todos los sectores? —No. Y creo que no solamente hubiera aversión en contra de todo lo que oliera a comunismo, por las Olimpiadas. A mí me parece que el gobierno mexicano jugaba dos juegos, Una política bonapartista. Por un lado, una defensa de la soberanía y de la libre determinación de los pueblos, apoyando a Cuba; pero cuando tenía problemas de carácter interno, decía ¡cuidado!, no levanten mucho esto porque si no podemos tener la amenaza de una invasión estadounidense, una gran represión. Y también cuando ellos querían hacer alguna negociación con el gobierno norteamericano. En ese juego, en ese malabarismo de la política internacional de aquella época, también alentaban a las propias manifestaciones. Mira qué curioso. —¿Qué ocurre tras ese enfrentamiento? —Termina eso y los jóvenes golpeados se van a sus centros de estudio. ¿Y a dónde van los demás? Cuando estábamos en el acto del 26 de julio, comienzan a llegar muchos jóvenes golpeados, heridos, descalabrados, y explican qué
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acababa de pasar. Lógicamente hay una gran indignación en las propias escuelas. Y en la Escuela Superior de Economía se toma la decisión de suspender toda actividad. Se suspende nuestro acto cívico-cultural y tomamos la determinación de hacer un Comité de Lucha.



CAPÍTULO II



La estructura académica HASTA LA VÍSPERA del 26 de julio de 1968, diversos grupos independientes, y en algunos casos extremistas, le disputaban el control político-estudiantil a las organizaciones académicas sometidas por (algunas) autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Escuela Normal Superior (ENS), y la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH). Pero el dominio interescolar no se ejercía de motuproprio, sino en connivencia con determinados funcionarios del gobierno federal —bajo el principio de Julio César Cayo: vine, vi, vencí—, ya que sólo de esta forma podía "evitarse" el desbordamiento de cualquier manifestación, o sabotear los intentos de reforma educativa planteados por sus comunidades. Pese a todo propósito de contención, los estudiantes ya habían demostrado (entre 1956 y 1967) que ninguna estructura académica (oficial) podía frenar sus legítimas demandas, o disuadirlos de ganar la dirigencia. Lo hicieron en 1956, cuando la huelga nacional de escuelas; en 58, inspirados en el movimiento ferrocarrilero; en 59, al solidarizarse con el magisterio; en 62 y 63, alentando en las universidades de Puebla y Morelia la reforma educativa; en



52 ♦ 68. Tiempo de hablar 66, durante las huelgas en la UNAM, las Normales Rurales, y la Escuela de Agronomía de Ciudad Juárez; en 67, por la represión contra las universidades de Sonora y Tabasco, y durante muchas otras batallas estudiantiles. Entonces, ¿por qué no intentarlo en el año olímpico? Si hacemos un recuento, podremos ver que meses antes del 26 de julio de 1968, todas las escuelas registraban movimientos de carácter juvenil para cambiar la estructura de sus propias organizaciones. En la UNAM el control político-estudiantil lo ostentaban la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos (FUSA), dos clanes de ultraderecha: la Guardia Unificadora de Iberoamérica (GUIA) y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), e incluso algunas células de las Juventudes Comunistas (JC); la Escuela Normal Superior contaba con varias asociaciones; las Normales Rurales tenían una organización muy poderosa y combativa, pues funcionaban como internados; y en las escuelas de agricultura existía aquella famosa multipugna entre la Universidad Autónoma de Chapingo, las escuelas "Hermanos Escobar" y otras instituciones. Ahora bien, para analizar el caso del Instituto Politécnico Nacional, nadie mejor que Sócrates Amado Campos Lemus, quien vivió en carne propia un liderazgo estudiantil: —En la Escuela Superior de Economía (ESE), y en el Consejo Nacional de Huelga (CNH) —aclara. "Recuerdo que en aquella época (1968) todo estaba integrado: las prevocacionales, las vocacionales y las escuelas de nivel superior. "Por eso creo que una de las fases fuertes del propio movimiento estudiantil se da en el Politécnico, en su seno. Y surge allí, precisamente, porque su estructura nacional le permitió
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gran consistencia. Un enorme fortalecimiento. Pero también (dentro del IPN) repercutía la manipulación ejercida por el ingeniero Robles Martínez —entonces director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos—, sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET). "Hasta 1967 el Politécnico estaba bien organizado en su estructura académica, pero en 68 ésta empezó a resquebrajarse, cuando surgen los grupos estudiantiles como Vanguardia Revolucionaria —no la del magisterio—, otros ligados íntimamente a las logias ajefistas —de la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad (A.J.E.F.)—, de origen masón, de origen liberal, y, por supuesto, también los 'renovados' clanes del Partido Comunista (PC), que operaban desde la época en que todavía existía el internado del IPN. "Enseguida se organizan la Asociación de Ateneos y Seminarios, y la Asociación de Prensa Estudiantil Politécnica. Dos grupos muy importantes a nivel nacional, dentro de la propia estructura del Poli. Son organismos que traían nuevas ideas. "Por principio, la Asociación de Ateneos y Seminarios era el canal y portavoz de los cambios políticos e ideológicos dentro del seno estudiantil. Y en el caso del alumnado, puedo decir que muchos jóvenes venían del interior del país; que era gente marginada en sus comunidades, por lo que no tenía gran compenetración con las nuevas tesis, con las nuevas ideas que bullían a nivel nacional e internacional, aunque sí le dieron mucha solidez al movimiento. "Aquí debo aclarar que en 1966, durante sus congresos en Veracruz y Chihuahua, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos sufrió una gran ruptura, porque ya existían tuerzas no dominadas por las autoridades politécnicas o gubernamentales, que eran las que negociaban entre los grupos acadé-
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micos y determinaban qué dirigencia tendría cada una de las prevocacionales, vocacionales, y, en su caso, cada escuela superior de Zacatenco y del Casco de Santo Tomás. "Ese control comenzó a superarse por los nuevos grupos que tenían fundamentalmente una gran raíz en la comunidad académica, pues eran organizaciones surgidas de manera independiente. Y con un liderazgo muy natural, además. "Lógicamente ello generó muchos problemas hacia el interior del IPN. Más entre los grupos tradicionales, entre los grupos sometidos, que se resistían a ceder espacios". —Como el que originó la agitación estudiantil de 1968. —Exacto. Y cuando se da el problema de la Vocacional 5 con la Isaac Ochoterena, si tomas en cuenta nuestras investigaciones, verás que no intervinieron alumnos de las escuelas superiores. ¿Por qué? Porque en Zacatenco y en el Casco de Santo Tomás ya existía una dirigencia muy independiente, autónoma —desligada de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos—, que en el fondo tenía un gran bastión liberal, vamos a llamarle así, del pensamiento de los jóvenes. Muy progresista. "Por eso cuando ocurre el enfrentamiento entre alumnos de la Isaac Ochoterena con los de la Vocacional 5, vemos esta confrontación como un pleito per las chamacas. "Sin embargo, nadie ha podido explicar, ni las autoridades educativas ni las judiciales, por qué razón, ante una riña de esta índole, donde intervinieron aproximadamente 20 ó 30 muchachos, que fueron los que se agarraron a chingadazos, se desató una acción represiva. Lo del pleito pudieron haberlo resuelto con cuatro patrullas. Pero en su lugar mandan al Cuerpo de Granaderos. Y entran no a la escuela Isaac Ochoterena, que era una preparatoria particular incorporada a la UNAM, sino directo a la Vocacional 5 y ahí golpean indiscriminadamente a los que estaban involucrados, a los que no es-



Capítulo 11*55 taban involucrados, a muchachos, muchachas, maestros, maestras y trabajadores. Esto provoca una gran indignación, lógicamente, que se manifiesta los días 23 y 24 de julio, hasta que la FNET toma la represión como bandera de lucha". —¿Operaban otros grupos? —En el IPN la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que manejaban "El Güero" Morales, Rosario Cebreros Manjarrez y Roberto Valdivia Ochoa. Era el organismo político del IPN; y en las escuelas existían grupos como "Pancho Villa", "Genaro Vázquez", "Emiliano Zapata", que se disputaban las Asociaciones de Estudiantes dentro de las vocacionales, porque las escuelas superiores se manejaban aparte. "Los ateneos eran agrupaciones culturales donde se conglomeraban jóvenes a oír música, conciertos; se hablaba de la unión del estudiante; había fiestas, tardeadas. Lo que quiere decir que contábamos con tres tipos de organización: una cultural, otra que manejaba la prensa, y la tercera respondía a cuestiones políticas". Comités de Lucha La tibieza con que operaban las sociedades de alumnos alentó su propio desplazamiento. Sobre todo a partir del 26 de julio de 1968, cuando los granaderos apabullaron a cientos de jóvenes en pleno centro del Distrito Federal y éstas se mostraron indolentes para protestar. De ahí que los estudiantes decidieran organizarse por cuenta propia y salir a la calle a mostrar su inconformidad con este tipo de reprimendas, aun cuando las sociedades de alumnos y la misma FNET procuraban aminorar su ira. En principio, los alumnos de la Escuela Superior de Economía (ESE) —que escuchaban a la maestra Rosario Castellanos—, al ver llegar a sus compañeros heridos, golpeados,
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apaleados, les preguntaron qué les había ocurrido. Y tras oír la narración decidieron establecer un frente común, con otras instituciones, para exigirle al gobierno que cesara sus acciones represivas e intimidatorias. Es cuando surgen las brigadas y tos Comités de Lucha, que le ganan los liderazgos a las apáticas sociedades de alumnos; cuando las desplazan y, en esencia, las sustituyen. Pregunto: —Sócrates, ¿por qué los Comités de Lucha? —Mira, una cosa eran los comités ejecutivos de las sociedades de alumnos y otra cosa eran los Comités de Lucha. El comité ejecutivo, se suponía, trataba asuntos de índole administrativa; los problemas que tenían sus agremiados con las propias autoridades educativas; el control de las inscripciones y asistencias, y otras cuestiones de carácter interno en los planteles. Y los Comités de Lucha, por su lado, tenían que mantener una actitud política más combativa. Aclarado esto, el ex dirigente del Consejo Nacional de Huelga dice: —Al ver a nuestros condiscípulos golpeados, heridos, humillados, lastimados, nos organizamos. Y por elección directa, abierta y democrática nace ahí, en la Escuela Superior de Economía, el primer Comité de Lucha. Pero en nuestro caso no desconocemos a la sociedad de alumnos, nada de eso. La incorporamos al movimiento, por acuerdo de la asamblea, como pudo sostenerlo Fernando Hernández Zarate (q.e.p.d.), quien era presidente de la sociedad de alumnos en aquel entonces. "También por acuerdo de la asamblea se determina cómo lanzar nuestra protesta, seria, por esa agresión tan brutal contra los jóvenes. "Así comienzan a surgir los Comités de Lucha. Así nacen los Comités de Lucha: espontáneos, electos por la vía demo-
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crática, y este ejemplo lo adoptan todas las demás escuelas. "Como sabíamos que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, las federaciones estudiantiles universitarias y todos los grupos sometidos al control oficial no iban a permitir el crecimiento de esta protesta, los mismos alumnos llevan la protesta al seno de sus asambleas generales y nombran ahí a sus Comités de Lucha, que son la primera manifestación democrática de los jóvenes. Fíjate, ¡qué curioso! Esto no se da ni en los partidos políticos ni se dio por la intervención de éstos. Es un nacimiento espontáneo. Es un movimiento muy, muy natural. Además, los jóvenes comienzan a elegir ahí, realmente, a sus verdaderos representantes; a los que sabían contaban con capacidad para responder ante la base". —Me imagino que en las asambleas había controversias. —Muy de repente. Pero se apagaban de inmediato. Eran las diferencias propias de cada elección, manifestadas en abucheos o aplausos. Sobre todo cuando alguien decía: "Yo propongo a fulano, a Sócrates, a mengano, a zutano, al que sea". La base tomaba el acuerdo y enseguida se olvidaba la distensión. —¿Quiénes elaboran los puntos de protesta? —La misma asamblea. Ahí se redacta el primer pliego petitorio, donde pedíamos la destitución del general (Luis) Cueto (Ramírez) y del general (Raúl) Mendiolea (Cerecedo), que eran los jefes de la policía y del Cuerpo de Granaderos, respectivamente; la liberación de estudiantes, porque se nos había dicho que había muchos jóvenes detenidos; y la indemnización a los agredidos, entre otras cosas. "Estábamos discutiendo esto cuando hacen acto de presencia algunos jóvenes pumas. Nos dicen que en la Ciudad Universitaria se comenzó a dar el mismo fenómeno de los Comités de Lucha, y que la gente de la Normal hacía lo propio. Más tarde llegan otros representantes y se concentraron en la
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Escuela Superior de Economía". —Representantes de otras escuelas. —Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, que llegó (Luis) González de Alba como representante de Filosofía y Letras de la UNAM. Llegó a ver qué acciones íbamos a tomar. Lo que quiere decir que ese proceso represivo lastimó tanto a toda la base estudiantil, a toda la estructura juvenil, que inmediatamente se desperdigó hacia los centros de enseñanza media superior y superior. "Los Comités de Lucha podían ser 20 ó 30 ó 50. Dependía del tipo de organización que quisiera la gente, ya que todos requerían un responsable de las pintas, otro responsable del boteo, otro responsable del dinero, otro responsable de las mantas, otro responsable de los mítines, otro responsable de la alimentación, otro responsable para cuidar la escuela que estaba en huelga, y otros para las diferentes comisiones que se manejaran, como la operación del equipo de sonido. Por eso el número de Comités de Lucha dependía de cada escuela. Eso era una decisión totalmente independiente". Líderes naturales Los viejos métodos utilizados por ciertos funcionarios gubernamentales y algunas autoridades educativas para imponer a los comités ejecutivos de las sociedades de alumnos, hasta los albores de 1968, impidieron la asunción a los liderazgos de sangre fresca, joven y no comprometida. Mantenían anquilosada su estructura —a cambio de dinero, prebendas y otras canonjías—, so pretexto de que era la única forma de contener la rebeldía juvenil; el avance comunista y la estabilidad social. Pero nunca tomaron en cuenta que su actitud, lejos de doblegar a miles de estudiantes, alimentaba movimientos in-
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teracadémicos que ya no estaban dispuestos a que se manipulara su organización... —Es así como surgen los auténticos dirigentes —acota Sócrates. —¿Todos? —Casi, porque hubo casos en que los muchachos no tenían ningún antecedente de participación político-estudiantil, por ser opositores a los comités ejecutivos de las sociedades de alumnos. Pero de repente emergen como verdaderos líderes y asumen la dirigencia cuando se rompe con la estructura tradicional. Los antecedentes políticos que se habían dado en el país, entre ellos la caída del doctor Ignacio Chávez —como Rector de la UNAM—, dejaron mucha experiencia en los jóvenes. Y bueno, aunque no entendieran los procesos, de algún modo sabían que algo no estaba funcionando bien y era necesario cambiarlo. Entonces va creciendo el fenómeno. "Por otro lado, no se puede ocultar la intromisión de los partidos políticos en las escuelas; de esos partidos dizque opositores al gobierno que los subsidiaba, y con los cuales el Estado no tenía bronca. Pero sí la tenía con aquellos que no estaban dentro de esos partidos, reubicados en esos partidos, como los comunistas, los trotskistas, los anarquistas, los maoístas. "Algunos muchachos andaban metidos ahí. Fundamentalmente en la organización proselitista que era (un poco) clandestina. Y aunque esos grupos se denominaban partidos, no tenían una actitud abierta ni pública entre los partidos, entre la sociedad mexicana. Simple y llanamente sus cuadros estaban en el seno de nuestras universidades. No lo podemos negar. De ahí que mucha gente haya dicho que llegó a la cárcel en 68 por ser participante directo del movimiento estudiantil. Y no fue así. Yo creo que cuando se generó el primer proceso represivo, ya selectivo, para tratar de quitamos la dirigencia
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del 68, lo primero que hicieron las autoridades fue encarcelar a muchos miembros de los partidos de izquierda. Pero no los apresaron porque estuvieran generando el proceso estudiantil, sino para evitar que ellos asumieran la dirigencia. Creo que ésa era la intención del Estado. "Ahora bien, en nuestros centros de estudio, en el Politécnico, aunque no había una participación política muy abierta, cuando menos contábamos con dirigentes que tenían una idea más clara de los procesos político-sociales. Por eso comienzan a surgir los nuevos líderes, como dirigentes naturales, porque aunque no tuvieran antecedentes de liderazgo, ya estaban en formación como tales". —Claro, los conocía la base... —Los conocía la base de alguna manera. Y hay una cosa que liga automáticamente: El Estado, al momento en que ejerce una represión indiscriminada y sin ninguna justificación, me refiero justificación en el sentido de que pudiera explicar qué había pasado, genera y fortalece un movimiento estudiantil de protesta. "¿Qué pasa ante esto? Como nacen muchos líderes naturales en las escuelas, la estructura tradicional pierde el control y la visión, porque los jóvenes cuando ven que algo funciona toman su ejemplo. Entonces, esa dirigencia tradicional, dominada por la autoridad educativa y los propios controles del Estado, comienza a perder terreno, se va diluyendo. "Ante el surgimiento del liderazgo espontáneo, que éramos cientos, miles, los sistemas de control gubernamental ni siquiera tenían una idea clara de quiénes estábamos en la dirigencia. Y aunque ésta era una dirigencia totalmente democrática, abierta y pública, no nos conocían, y no porque carecíamos de antecedentes políticos, de antecedentes penales. No obstante comienzan a 'colgamos' una bola de cuestiones: que éramos agitadores, comunistas y cosas por el estilo.



Capítulo II 61 Ante ello, ¿qué haces? Pues radicalizas tus posiciones. "Cuando esto sucede, también ocurre otra cosa muy importante. ¿Esos dirigentes cómo nacen? No todos nacen espontáneamente. Toma en cuenta que en el caso del Politécnico, por ejemplo, nosotros veníamos desde la prevocacional, donde nos conocíamos poco, en la Vocacional nos conocíamos más, y en la facultad ya nos conocíamos bien. O sea, traíamos tres, cinco años como mínimo de conocernos. Seis, siete, ocho años, dependiendo en el nivel que estuviéramos. Eso nos permitía que la base bien o mal nos conociera. Pero la gente del control educativo y del control gubernamental, en el seno de nuestras escuelas, tenían mercenarios a los que pagaban, les daban becas, recursos para que les ayudaran a ganar el liderazgo académico en determinadas escuelas. Y lo ganaban muchas veces, porque tenían esos apoyos. Sin embargo, aunque tuvieran el poder no tenían el control, que es bien importante. Y esto pasó en la misma Universidad. "Tú no puedes negar, por ejemplo, que las federaciones universitarias eran organismos de mucho poder, pero no de control, "En el Politécnico, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos tenía un poder increíble, pero no tenía poder de convocatoria, no tenía control en el seno de nuestras escuelas. Lo mismo pasaba con otro tipo de organizaciones, y esa misma dinámica que se desarrolla en el movimiento, comienza a generar eso. "Otra cosa importante: por principio, del 26 de julio para adelante, se comienzan a dar las grandes marchas y las grandes organizaciones, ya con toda la fuerza de diferentes escuelas, cuando era costumbre que los movimientos estudiantiles, o los movimientos políticos, vamos a llamarles de protesta, se dieran en forma sectorizada. El movimiento médico nada más inmiscuyó a los médicos y a las enfermeras; el movimiento
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ferrocarrilero nada más involucró a los ferrocarrileros y a pequeños grupos de obreros; y el movimiento magisterial se redujo a los maestros. En cambio, este movimiento de repente nace en la Universidad, en el Politécnico, en las normales, en Chapingo. Impacta inclusive a otras universidades, privadas y no, del interior de la República Mexicana, como la Universidad del Valle de México, y por primera vez, hay una gran alianza nacional de protesta. Consejo Nacional de Huelga Ya electos los Comités de Lucha en la UNAM, IPN, ENS y UACH, miles de estudiantes deciden ganar la calle para demandar solución a los seis puntos del pliego petitorio. Lo que sucede después de esto, y se da tras las primeras manifestaciones fuertes, grandes, que son marchas que salen del Casco de Santo Tomás a Tlatelolco, una, y otra que va de Zacatenco al Casco de Santo Tomás, son planteamientos sobre la necesidad de coordinar este tipo de protestas; a las organizaciones estudiantiles, a las brigadas, a los Comités de Lucha. Era indispensable formar un órgano rector, y es cuando se integra el Consejo Nacional de Huelga (8 de agosto). Con un representante, o dos representantes, o tres representantes de cada escuela... —¿Quién propone o cómo surge la idea de tener un Consejo Nacional de Huelga? —Todas las escuelas. —¿Alguna en particular? —No. Nadie puede abrogarse esto. —¿Fue por elección? —Sí. Nunca permitimos el "dedazo". No podía darse, ni los recomendados, ni las imposiciones, ni nada de eso que hoy tanto acostumbran los partidos políticos.
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"Para empezar, en el seno de cada una de las escuelas, de manera democrática y por elección de la asamblea, surgen los líderes naturales. Y emergen espontáneos por tratarse de un movimiento también espontáneo, democrático, sin que hubiera chanchullo para designarlos. ¿Por qué? Porque el tiempo que duró el movimiento fue tan breve que no hubo tiempo de conocernos. Sabíamos nuestros nombres, eso sí, o nuestros apodos, pero en el fondo no nos conocíamos. Los días para conocernos, agosto y septiembre, fueron insuficientes; y más insuficientes todavía para que formáramos grupos o camarillas. "Yo te aseguro que entre nosotros, los representantes ante el CNH, no nos conocíamos. Cuando íbamos al Consejo Nacional de Huelga todo mundo decía ¿quién es fulano?, ¿quién es mengano? Y durante las discusiones nos enterábamos entonces quién era del Politécnico, quién de la Universidad, quién de Chapingo, quiénes de las Normales, quién del Colegio de México, quién de cada escuela. "Mira, esto del Consejo Nacional de Huelga es bien importante. Bien interesante. Antes del movimiento se habían dado varios intentos de formar la Asociación Nacional de Estudiantes Democráticos (ANED). Inclusive, tú recordarás que en aquella época fue detenido (Rafael) Aguilar Talamantes, uno de los pilares de esa organización. Él estaba en ese esquema. El pretendía formar la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED). "Pero ya en plena efervescencia del movimiento estudiantil surge la necesidad de formar un Consejo Nacional de Huelga. Ahí mismo se dan don fenómenos harto importantes. Uno, que los estudiantes eligen por votación directa y la vía democrática a sus representantes, a sus Comités de Lucha, y dos, que esos mismos representantes, siguiendo el ejemplo de miles y miles de alumnos, nombran a sus representantes ante
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el Consejo Nacional de Huelga, para encabezar la lucha y buscar la solución a los seis puntos del pliego petitorio. "Esto es una muestra de la gran unidad nacional, porque no se discutía ninguna cuestión de carácter ideológico. Sólo que se castigara al jefe de la policía, que desapareciera el cuerpo de granaderos, que se indemnizara y sacara a los jóvenes que estuvieran detenidos... "En este cambio tan rápido, tenemos que considerar que los líderes naturales, más que una dirigencia, tenían una enorme responsabilidad, una gran presión, porque estaban obligados a informar qué hacían y qué no en las asamblea de sus escuelas. Aparte se debe tomar en cuenta que en el cuerpo colegiado del CNH no había un conocimiento entre los líderes, puesto que en su mayoría se iniciaban como tales, y por esa razón el número de delegados ante el CNH se daba en íunción a cada una de las instituciones. Como no existía una definición ideológica, sino una lucha por los seis puntos del pliego petitorio, hacia el interior del Consejo Nacional de Huelga no se manifestaban grandes diferencias ni confrontaciones, al principio. Y el programa del pliego petitorio fue sin duda el elemento que aglutinó la acción de todos los dirigentes en el movimiento estudiantil, aunque reconozco que también fue el gran factor limitante para que este movimiento tuviera un crecimiento político". —¿Dónde comenzó a operar el Consejo Nacional de Huelga? —En el Politécnico. En la Escuela Superior de Economía es donde se toman las primeras decisiones. Luego se trasladó a Zacatenco, y ahí comienzan a llegar los representantes de más escuelas. Ahí se desarrolla. "Por cierto, ésta es precisamente una de las grandes cosas que se han ocultado del movimiento, cuando lo hacen aparecer como eminentemente universitario; o un movimiento
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dividido entre la UNAM, el IPN y las normales. Pero no fue así. El movimiento, de hecho, se fortalece en el Politécnico. Esto no implica que uno quiera tomarse paternidades, nada de eso, pero sí es importante señalarlo. Inclusive, ya cuando toma su curso normal, se planea y desarrolla en distintos auditorios de la Ciudad Universitaria. —Sus sistemas de comunicación, ¿cómo eran? —Entre sí, en cadena. Era otra de sus particularidades. ¿Y por qué se genera todo esto? Porque hay una gran conspiración. La conspiración del silencio, de la prensa; de ese aparato oficial que era la prensa. La prensa, por disposición oficial, comienza a atacar a todas las escuelas. Decía que éramos comunistas, anarquistas, agitadores profesionales y cosas por el estilo, cuando realmente en cada plantel no conocían a cada cabrón. Lógicamente la raza se molesta, y sobre todo cuando se dan las primeras marchas ignoradas por la prensa, donde íbamos 20 ó 30 mil manifestantes. Para los periodistas no existíamos "Esto nos obligó a que los jóvenes saliéramos a la calle a ejecutar una función muy importante: volantear. Pero el control del volante no estaba en la estructura del Consejo Nacional de Huelga. Ésa era una decisión y una determinación de cada Comité de Lucha. Por eso tú ves que hay una gran cantidad de volantes, todos firmados como Consejo Nacional de Huelga, ya que todos los jóvenes a nivel de las bases le tenían confianza a la representatividad del CNH y se sentían parte de éste". —¿El Consejo Nacional de Huelga emitía sus propios volantes? —No. Dejábamos que lo hicieran los Comités de Lucha. —¿Cuánta gente había en el CNH? ¿Cuántas escuelas? —Al principio, alrededor de 250 líderes, y terminó con unos 600. Aquí es importante aclarar que el primer acuerdo
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de todos esos jóvenes que nos reunimos para formar un Consejo Nacional de Huelga, cuando ya era Consejo de Huelga (CH) y cada escuela tenía su Comité de Lucha para presionar realmente, fue que nadie podía hacer una negociación independiente; que cualquier tipo de protesta o negociación se tenía que llevar al seno del CNH. "Por eso a mí me extraña que a los diez años, por ejemplo, en la revista Proceso, alguna gente, sobre todo del Partido Comunista, haya declarado que ellos sí tenían reuniones particulares con Luís Echeverría Álvarez. "Déjame decirte también que cuando nace este tipo de dirigencia estudiantil, lógicamente le despierta muchas inquietudes al gobierno, porque en el gobierno no sabían quiénes éramos. Pero en nuestras escuelas sí sabían. No éramos unos emboscados, ni encapuchados. No era un movimiento clandestino, no. Todos nos conocían, todos sabían nuestros nombres, nuestras direcciones, nuestros números de matrícula escolar, porque en cada generación siempre se sabe quién es fulano de tal, zutano de cuál, si es de la Escuela Superior de Economía o de Fisicomatemáticas. —Me han comentado que los representantes del CNH eran estudiantes con excelencia académica, casi todos de dieses, buenos alumnos. —Este fenómeno se dio tanto en la UNAM como en el IPN. Y por la excelencia académica chocó el maestro Chávez con el Consejo Universitario, cuando quiso establecer los exámenes de oposición y admisión para maestros. Desde ahí ya se notaba la necesidad de generar un nuevo tipo de magisterio. "Con respecto al Politécnico, a la Escuela Superior de Economía, concretamente, puedo decir que en 1966, cuando menos toda mi generación, fue muy especial. Peleamos para quitar a los maestros 'barcos' y a los maestros faltistas; para
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navista, en la Guerrero, donde se hospedaban y almacenaban la propaganda contra el movimiento; muchos regresaban a la provincia, porque de ahí venían, lo hacían en camiones especialmente alquilados, aunque otros se quedaron por el dinero que recibían». "«La tarde de ese día —agrega— nadie sabíamos lo que pasaría. Los de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se encontraban reunidos en una casa de la avenida de los Maestros cerca del Casco de Santo Tomás y los del Consejo de Huelga, en Tlatelolco. Arriba, en el edificio Chihuahua, Sócrates y los otros dirigentes pedían no realizar la marcha al Casco de Santo Tomás, porque ahí nos espera el Ejército, repetían constantemente. Sé que arriba había mucha gente armada con pistolas y algunas insistían en efectuar la manifestación al Casco; eran momentos de mucha tensión». "«De repente —asegura, sin esconder su estado de ánimo ya para entonces exaltado—, todo fue confusión; entre lanzar la bengala para señalar la presencia de Campos Lemus y demás dirigentes que se pretendía detener y, escuchar los primeros disparos, no nos percatamos de dónde salieron éstos, pero de lo que sí estoy absolutamente convencido es de que no fue de las armas del Ejército o de la policía. Cuando la balacera se generalizó, la policía y los soldados no sabían dónde meterse; hubo quienes intentamos escondernos en los ductos de la basura, todos corríamos, nadie esperaba un enfrentamiento y Huerta, otro agente de la Federal de Seguridad gritaba: ¡Están disparando desde arriba, escóndanse! Y hubo quienes se quedaron paralizados, como Ramírez, que era militar también. Cuando todo pasó, muchos policías se presentaron con sus jefes para quejarse de por qué no se les informó que habría un enfrentamiento armado. Es más, hubo quien renunció en ese momento, como mi compañero que se apellidaba Fierro, que llegó y aventó la charola mentando madres a los jefes».
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"Nuestro entrevistado concluye esta versión: «Lo que sí puedo asegurar es que durante el movimiento vi tanta falsedad, tanto engaño de los desgraciados que llevaron a gente inocente a la muerte, por sus malvados intereses»". La otra revelación corre a cargo del columnista Carlos Ramírez, quien el 20 de febrero de 1998, bajo el título "El EMP de GDO operó en Tlatelolco. Fue el grupo Cipol de sección IV", publicó en El Universal: "Si el presidente Gustavo Díaz Ordaz quiso deslindarse de los acontecimientos de la matanza del 2 de octubre de 1968 y le trasladó a otros funcionarios la responsabilidad de la balacera, varios oficiales de su Estado Mayor ^muchos de ellos aún viven— actuaron y dispararon en Tlatelolco ese día. "Datos proporcionados a Indicador Político señalan que la noche del 1 de octubre, el general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz, reunió a varios militares de esa agrupación en el llamado tren de transporte —una zona de reuniones especiales— del Grupo de Asalto de Guardias Presidenciales justo al lado de la casa presidencial de Los Pinos para darles instrucciones de su labor en Tlatelolco. "Junto al general Gutiérrez Oropeza estaba un pagador del Ejército con fondos especiales en efectivo para los militares que iban a estar presentes en Tlatelolco. Además de dinero, les dieron armas y sobre todo el estímulo discursivo de su jefe. Con pasión, de acuerdo con testimonios recuperados por Indicador Político, el general Gutiérrez Oropeza enarbolo un lenguaje ideológico que identificó a los estudiantes como enemigos de la patria. "Esos militares del EMP que estuvieron y dispararon en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 pertenecían a la IV sección que dirigía entonces el Teniente Coronel Miguel Ángel Godínez Bravo, que después ascendió a jefe de Estado Mayor de



Capítulo ///♦IOS López Portillo, jefe militar en Chiapas y diputado federal por el PRI. Sin embargo, los datos entregados al columnista señalan que Godínez no participó en ninguna de las actividades de sus subordinados durante el Movimiento Estudiantil —aunque estaba enterado de las actividades de sus oficiales— y que todo lo manejó el mayor Mata Valdés, que era el segundo de la sección IV del EMP, directamente subordinado al general Gutiérrez Oropeza. "Militares de la sección IV formaron una brigada especial para asuntos políticos: el Grupo Cipol, en honor del programa de espías muy de voga en esos tiempos, El agente de Cipol. Aunque la sección IV se encargaba de la logística, armas y controles aéreos, también tuvo tiempo para entrenar a oficiales de esa sección para infiltrarlos en los contingentes de estudiantes. Las instrucciones de Gutiérrez Oropeza fueron muy vagas, además de que los militares del EMP fueron a Tlatelolco sin un mando conjunto superior. Ahí se encontraron con policías de la Federal de Seguridad, Judicial Federal, Investigaciones Políticas y Sociales y muchos militares. "El grupo de la sección IV estaba formado —según datos que pudo armar Indicador Político— por el mayor Mata Valdés —segundo de Godínez—, Insunza Olivares —identificado como el militar que accionó la bazuca que derribó la puerta de la Preparatoria Uno— y Ríos Fabela, un militar que tuvo un accidente en un camión y perdió la piel de un dedo de la mano. Insunza se quedó muchos años en el EMP y le dio clase de arquería al presidente López Portillo. Estaban también otros militares: uno apellidado Medina, Arnulfo —o ArturoNieblas Castro, José Luis Arroyo Rodríguez —quien luego se encontró con Sócrates Campus Lemus y Gilberto Guevara Niebla para 'limar asperezas* y después trabajó en el Deportivo del EMP y fue asesinado recientemente a bordo de su Mustang— y Arturo Chávez. Todos ellos estuvieron en Tlate-
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lolco el 2 de octubre. "«El país atraviesa por momentos peligrosos», les dijo a sus oficiales del Estado Mayor el general Gutiérrez Oropeza, quien años después escribiría un libro para culpar a los estudiantes de la tragedia. Al parecer, la Secretaría de la Defensa Nacional no estaba enterada de que oficiales del EMP con entrenamiento especial —inclusive en manejo de explosivos, en clases especiales en las caballerizas del EMP en Constituyentes, algunas dadas por el entonces famoso profesor Sovek y un profesor Moon que introdujo el tae kwan do a Méxicoestuvieron en el movimiento estudiantil y participaron en la balacera del 2 de octubre en Tlatelolco. Además, fueron oficiales del EMP los que fabricaron un incidente en la SEP. Como premio a su participación desinteresada, todos los oficiales del Grupo Cipol fueron ascendidos en grado militar. "Los militares del EMP en Tlatelolco vieron la bengala que salió de un helicóptero —«en Vietnam lanzan bengalas para identificar el lugar que hay que atacap>, recordó después la periodista italiana Oriana Fallad, herida en Tlatelolco— y que fue la señal que esperaban para comenzar a disparar. Las bengalas en el Ejército mexicano eran nada más de dos colores. La roja para detener ataques y la verde para iniciar los ataques. Los militares del EMP nunca supieron si el que lanzó la bengala —Humberto Cepeda Estudillo— hizo lo que le ordenaron o se equivocó del color de luz. "El Batallón Olimpia actuó con dureza en Tlatelolco. Estaban en ese grupo especial Aguilar Lucero y otros. Por ejemplo, el militar Francisco Mora Rodarte acababa de ser ascendido a teniente y luego subió a capitán por su actuación en Tlatelolco como parte del Batallón Olimpia. El columnista entrevistó a Francisco Mora Rodarte en Tijuana en octubre de 1978 —texto publicado en Proceso No. 101—: «aquel 2 de octubre hubo infinidad de muertos». Mora Rodarte*declaró su
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misión el 2 de octubre: «Capturar a los más importantes dirigentes del Consejo Nacional de huelga para acabar con la raíz del problema». Eran Sócrates Campos Lemus, Gilberto Guevara Niebla y Marcelino Perelló, los tres en el edificio Chihuahua de Tlatelolco. Nuestra identificación era un guante blanco», dijo hace 20 años Mora Rodarte. "Las autoridades militares han mantenido silencio absoluto sobre la conformación del Batallón Olimpia. Pero ahora se sabe que el Estado Mayor presidencial de Díaz Ordaz tuvo intervención en el Movimiento Estudiantil y estuvo presente en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Con estas evidencias se caen las argumentaciones de Díaz Ordaz respecto al supuesto engaño de que fue víctima como presidente. "Si al presidente Díaz Ordaz lo 'engañaba' su secretario de Gobernación, no tenía la relación directa con el secretario de la Defensa Nacional y hasta su jefe de Estado Mayor presidencial operaba clandestinamente grupos oficiales para reventar el Movimiento Estudiantil, entonces era un jefe de Estado sin capacidad de manejo político. En el fondo, Díaz Ordaz se empequeñeció con el Movimiento Estudiantil y perdió el control de su gabinete. La lucha por la sucesión presidencial lo desbordó. En una parte de sus Memorias que no ha sido publicada —Enrique Krauze tuvo acceso a unas páginas—, Díaz Ordaz se dijo víctima de la información de sus colaboradores, a los que obligaba a que le escribieran tarjetas con su puño y letra para que quedara constancia de sus afirmaciones. "El general Gutiérrez Oropeza, jefe de Estado Mayor presidencial de Díaz Ordaz, se hizo famoso por escribir un libro Macartista —por la exclusión ideológica— contra los estudiantes del 68. Sin embargo, Gutiérrez Oropeza jugaba una carta tapada: comandó a un grupo especial de oficiales del EMP que fueron enviados a Tlatelolco y que participaron en
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la balacera. Los nombres se pueden reconstruir a partir del jefe de la sección IV del EMP —Venero del Grupo Cipol— de entonces: el ahora general Miguel Ángel Godínez Bravo".
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Represión olímpica LA CERCANÍA de los Juegos Olímpicos (otoño de 1968) sirvió de pretexto a los funcionarios más interesados en la sucesión presidencial, cuando sugirieron a Gustavo Díaz Ordaz acelerar el proceso de aniquilamiento del conflicto juvenil, porque, según dijeron, éste podría obedecer a intereses desestabilizadores. Y los enumeraron: 1.Conjura internacional, 2.Instigación, 3.Complot comunista, y 4.Agitación profesional. Para "sustentar" su recomendación represiva, los desleales burócratas argüyeron, además, que el movimiento constituía una seria amenaza para el desarrollo de las Olimpiadas, pues los ojos de todo el mundo estarían sobre México y no era conveniente, de ninguna forma, que se hablara de agitación social. Menos cuando los organizadores del evento distribuyeron pegotes en todo el país, con el símbolo de éste: una paloma, significado de la paz. Frente a la duda, el señor de Los Pinos ordenó se expulsa-ra de México a diplomáticos de la Unión de Repúblicas
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Socialistas Soviéticas (URSS); que se estrechara la vigilancia sobre Carlos A. Madrazo y Humberto Romero Pérez, "El Chino" —autor del mote "El Tribilín", impuesto a Díaz Ordaz—, porque supuestamente eran los fínanciadores del conflicto; que se echara del país a los líderes comunistas —aun cuando los rojos de motuproprio se largaron mucho antes de iniciado el movimiento—, y que los dirigentes del CNH, presentados ante él como agitadores profesionales, fueran capturados. De ahí la interrogante: —Sócrates, entre los diversos grupos políticos e ideológicos que participaron en el movimiento del 68, ¿hubo quien hablara de subversión, de revolución social? —No. Al menos que yo recuerde. "El movimiento estudiantil del 68, como los jóvenes lo veíamos, sólo buscaba solución a seis puntos de un pliego petitorio. No estábamos buscando un cambio social en el país, ni cambios de carácter democrático. Tampoco pretendíamos atraer la atención mundial. Pero el gobierno creía lo contrario. Imaginaba que era un acto político en su contra, y más cuando los jóvenes le mentaban la madre a la policía; cuando se gritaba contra la autoridad, contra la represión. "Por ello su actitud de choque. El gobierno nunca quiso vernos como lo que éramos: jóvenes con espíritu libertario. Nos vio como enemigos potenciales, políticamente hablando; sintió que estábamos destruyendo su credibilidad, afectando su forma de gobierno... Mas no fue así. "Antaño, no entendíamos por qué la autoridad no podía salir y decirnos: 'Muchachos, estamos de acuerdo, vamos a sentarnos. Para comenzar vamos a quitar al jefe de la policía, al subjefe, vamos a quitar a los granaderos'. "Nosotros pensábamos que eso podía solucionarse con una simple orden. Y en las instancias gubernamentales se veía
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Tenemos que hablar nuevamente 
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Cuestión de tiempo 

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprob
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