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Con cena frecuencia se lIende 8 identifi
car RevolUCIÓn del 68 y Mayo francés lo 
que impMca el riesgo de hmitar su alcance 
y transcendenCia Porque la Revolución 
del 68 fue un fenómeno universal' las re
vueltas y "pronUnCiamientos_ estudiantl' 
les estallaron en los paises más dispares y 
balO las Circunstancias más dIVersas 

Esta universalidad vino a demostrar la 
eXlstencta de un nexo comun entre los 
jóvenes del mundo: la erillea y rechazo a 
los sistemas que organizan la sociedad, a 
los excesos del poder, al autontarismo, a 
la degradación de las relacIOnes humanas 
redUCIdas a mero Intercamblo de signos o 
mercanclas 

la Revolución del 68 se presenta asl 
como el punto álgido de un proceso que 
se inICia en la década de los cincuenta y 
que todallia no ha concluido; un proceso 
que puede denommarse, como hace 
Klaus Menhert. ~Ia rebelión de la luven· 
tud" 

Klaus Menhert, SOCIólogO alemAn espe
ciahzado en el estudio de los movimientos 
luveniles, es autor de un trabalo-reclen. 
temente pu~cado en España por .. No· 
guer .. - en el que descnbe las fases y 
caracteristlC8S de este proceso Primero 
relata los sucesos protagooizados por los 
Jóvenes de todo el mundo y a continua
ción pasa a ana~zar sus actitudes; las bao 
ses teóricas que las fundamentan y sus 
formas de e_presión. desde la mÚSica 
.. rock .. y la ~teratura .. underground .. hasta 
la comuna como alternatIVa de conviven· 
cia. pasando por el papel que desempeña 
el sexo. la droga o la violenCIa en los gru· 
pos Juveniles. 

En uno de los apartados del libro Menhen 
da cuenta de los acontecimientos que se 
prodUjeron en 1968 en distintos puntos 
del globo. De él he extraido esta especie 
de .. guia,recordatono .. dedicada a los pa.. 
ses donde el hecho revohJclonano parece 
que ha sido olVidado en el transcurso de 
estos diez anos 

Sobre la RevolUCIÓn del 68 en Estados 
Unidos, FranCia o la República Federal 
Alemana eXiste una abundante blb~ográ· 

fía También el 68 espanol ha Sido objeto 
de varios estudiOS e Interpretaciones (ver 
en este número de TIEMPO DE HISTO-
RIA. pág. ) 

Menos conOCido es et desarrollo de los 
acontecimientos en algunos paIses del 
tercer mundo o en los .. satélites .. de la 
UASS Tampoco han reCIbido mucha 
atención los casos de algunas Universi
dades europeas donde los conlllctos no 
revistieron una intensidad Similar a la que 
aJcanzaron en los .. campus. franceses. 
alemanes o lIahanos. 

En Gran Btetana . por ejemplo, el 19681ue 
un ano práctICamente normal La Visita de 
Daniel Cohn-Bendlt, uno de tos Jderes 
del Mayo francés. dio lugar a algunas coo
troversias. Pero salvo varias manlfesta· 
ciones contra la energla nuclear y a favor 
del Vttkong, no se registraron inCidentes 
de consideraclOn. 

En los paises escandinavos, sobre todo 
en Suecia. los estudiantes no plantearon 
problemas de lipa pOlltlCO o académico 
sino cueSbones referentes al uso de dro
gas y otras formas de subverSión cultural 

Olro motivo de la mOVIlización estudlanlil 
fue la guerra del Vietnam En marzo del 68 
se prodUjeron en Estocolmo alberoles y 
manifestaciones conlra la poUlca ameri· 
cana en Vietnam y en abril una manilesta· 
clón masiva de dtez mil personas 

Por su parte los estudiantes noruegos ex
presaron su hosu~dad contra lOs Inconve 
nientes del intenso proceso de IOdustnaN· 
zaclón al que se someha a su pa.s En 
HelSlnkl también se prodUjeron escenas 
turbulentas en el mes de nOViembre de 
ese ~o 

En Bélgica la cosís universrtana se iniaó 
en enero a causa de los conflictos entre la 
población flamenca y valona; los estudian
tes denunciaban la opresión Que sulrian 
los 11amencos por parte de los valones, 
mAs poderosos polltJC8 y económicamen
te. 

En los "campus .. de AlIstoa, SUiza, Gre· 
cla y Portugal también se registraron con
/lietos a causa de las Inquietudes pollicas 
o sociales de la pOblación estudiantil 

TERCER MUNDO 

A lo largo de los sesenta se produl8ron 
conf~ctos en Egipto, Alganlstán, Hong
Kong, India. IndoneSIa, Jamaica, Nepal, 
Pakistán, Aldca del Sur, Turquia 
$anega!, excolorlia francesa, lue espe
cialmente receptiva a la Influencia del 
Mayo francés Todo empexó en la Univer
sidad de Dakar el 23 de mayo con una 
huelga Que en pnncioio se desarrOllO en 
perfecto orden. Pero pronlo se sumaron a 
las eXigencias de Ilpo académICO otras de 
tipO politico y se desencadenó la violen
cia El rectorado y varios edlliclos admlnls· 
tratlvos fueron ocupados por los estudian· 
tes y la poijc!a IllervHlo para desaloJarlos 
Uno de los estudiantes perdió la Vida en 
los enfrentamientos 

Como en FranCia los slndicatos se unieron 
a la huelga general con sus propias relVln· 
dlcaciones 8 conllicto saltó a la calle y se 
declaró el estado de excepclOn. Por fin el 
gObierno de SenghOr cedió V aorobO el 
aumento de salarios y la reestructuración 
de la asistencia médica 

Primera manifestación estudiantil en Seul 
(Corea del Sur) Unos veinte mil JÓvenes 
animados por la solidaridad de "na mulli· 
tud de simpallzantes se diogen pacífica
mente al palacio presidencial la po~cia 
abre fuego. Más de cien estudiantes 
muertos y setecientos heridos Este su· 
ceso provoca la indignaciOn general Oos· 
cientos profesores se manifiestan y exl· 
gen la dimisión del Presidente Ahee Mi
les de pefSOnas salen a la calle y la casa 
del vicepresidente es incendiada El 23 de 
abril Rhee dimite 

Pero las luerzas que hablan desencade
nado lOS acontecimientos no pudiefOtl 

controlar su desarrOllO. Un ano después 
de la victoria estudiantil se produce un 
golpe de estado por parte de lOS genera
les que crean un régltnen de dictadura 
militar más represor y autontario que el de 
Ahee, que se ha proloogado hasta la le
ch. 

PAISES DEL ESTE 

En los paises del Este el 681ambién fue el 
afio de la protesta Iuvenil. La hostl~dad de 
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los jóvenes ante et poder estatal adopta 
lormas asulllas en O/ieme que en Occi
dente, de acuerdo con la situación InICial 
Pero la .. negativa .. , en sentido marcusla
no, es tanto aqul como alh un medio de 
expresar esa aclltud 
En los pruses SOCialiStas los primeros sin
tomas de un movimiento Juvemllndepen
diente comienzan a manifestarse tras la 
muer1e de Stalin, en 1953, y sobre todo a 
partir de los sesenta. Estos slntomas se 
presentaron con mayor intenSidad en los 
llamados Estados "satélites .. de la URSS, 
En Polonia, por elemplo, el movimiento 
estudiantil se hizo eco del esplrltu anll5O
viétlco desde que se frustraron las espe
ranzas de alcanzar una mayor libertad que 
se despertaron en septiembre y octubre 
de 1956, 

En 1968 la insatisfacción y descontento 
general se exterionzan, Cuando el drama 
nacIOnal. .. Ozlady_ es prohibido por el 
gobierno. doscientos estudiantes se ma
nifiestan en signo de protesta Cincuenta 
fueron detenidos 

EJ documento te6nco más importante, 
inSpiraCIÓn y base Idealóglca del movi
miento Juvenil en Polonia, es el texto de 
Jacek Kuron y Karol Modzelewskl, .. cana 
al partido .. , en el que se afirma que Polo
nia no es un pais sociabsta ya que el poder 
se encontraba en manos de un partido 
úniCO y monoltlco dlflgldO por una buro
cracia monopo~s\lca 

El 8 de marzo. manifestación masiva La 
milicia Invade el .. campus ... Tres das de 
lucha El 21 de marzo se inicia una .. sen
tada .. QUe dura otros tres dias. Como es
tas actuaciones no tienen ningún efecto 
los estudiantes regresan a Las aulas 

El 68 en YugoslaVia se caracteriZÓ por la 
rápida y posibva reacción del Gobierno 
anle las reivindicaCiones de los estudian
tes que Incluian melaras sociales como la 
ehmlOación de las diferencias salariales y 
~s~~~~:~~~del nivel de vida de obreros y 

El 3 de lunlO se produce una manilesta
ción .. monslnfO" en la que 1.300 estu
diantes y 9 po~()as resultan hendas, Un 
mes más tarde el gabinete servio y el Par
lamento federal, reunidos en sesiones ex
traordinarias, deCiden acceder a las pnn
cipales exigencias de lOs estudiantes. 

El!! de IUOlO la situación se normaliza en 
la Umversldad de Belgrado y de otras CIU
dades y se reanudan las actividades aca
démicas 

En Praga. la pnmavera del 68 era una fies· 
ta. Estudiantes y trabajadores celebraban 
de la mano la conqUista del SOCialismo 
democrático. Pero la pflmavera de Praga 
fue abortada precozmente el21 de agosl0 
por los carros de combate de la Unión 
SoVIética En nOViembre todos los eslu
diantes del pals ---unos 60,000-- y mu
chos profesores se declaraban en huelga 
durante cuatro das y organizaron senta
das y mamfestaciones para salvar al me
nos aJgo de lo que se habla conseguIdo en 
la época de Oubcek, Los obreros de las 
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Cinco prlncipaJes fábricas de Praga se les 
unteron con una huelga 51mbÓ.ca de un 
cuarto de hora 
El ul1lmo gesto de rebeldia del puebla 
checoslovaco fue el del estudiante. Jan 
Palach que se conVirtió en antorcha viva 
en la plaza de San Wenceslao 

Desde los años sesenta hubo en China 
tumultos estudiantiles La Juventud habla 
Sido elemento activo, fuerza de choque de 
la revolución cul1ural Pero a partlf de 
1967-68 se rompIÓ la armonla entre la 
guardia rala que formaban los J6venes re
beldes y los dIrigentes del partido, Mao y 
sus colaboradores Para asegurar la paz y 
el orden Mao desmovl~Zó la guardia rala Y 
unos doce millones de ¡Óvenes fueron en
ViadOS a colonizar el campo. a -balar al 
pueblo y subir a las montañas-, como 
rezaba la consigna • BEL CARRASCO 

DE COMUNAS 
A SOCIEDADES 

POR 
ACCIONES 

El comunismo -la comunidad de bienes 
y de servicios- pertenece, como ideal 
utópIco al pasado, a la vez que alluturo. Al 
pasado, como nostalgia de una mltlca 
edad de oro en la que no eXlstla la opre
sión, ni la dominaCión del hombre por el 
hombre, ni eltrabalo que encadena, sino 
que todo era sencillO, natural y armóniCO: 
al futuro. como sueno de una SOCiedad 
donde. abo.da la propiedad privada, cada 
cual podrá satisfacer sus neceSidades en 
perfecta consonancia COfl las de los de
má, 
Pero los hombres no se han llmltado a 
sonar formas de vida Y de organización 
comunales --desde la Repúb~ca de Pla
tón hasta la Utopia por antonomasia de 
Moro, la Icaria de Cabel. los falansteflos 
de Founer o contemporáneamente, el 
Walden Dos de Skinner, si no que también 
han Intentado a veces rea~zar esos Idea
les: asl hiCieron ciertas Órdp.nP.S monásti
cas en el Medievo o delerminaoas sec
tas religiOsas como los anabaptistas en 
Centroeuropa, o los loIardos -segUidO· 
res de John WyclUfe-- en Inglaterra, y 
más modernamente, a lo largo del pasado 
siglo, algunos de los llamados .. sooaUstas 
utópicos", hasta llegar al movimiento con
tracultural califormano de los años sesen
ta 
Existen, por supuesto, grandes diferen
cias entre las comunas de Insplfsción bj

bhca opaleocrist,ana como las fundadas 
por los anabaptistas o los pietistas. y las 
que proyectaron a lo largo del siglO dieci
nueve los partldarlos del socialismo pre
cienúfico. En uno v otro caso, movidos por 
sus ideales bien rebglosos. bien racIOna
listas o filantrópicos, desencantados 
sIempre de la realidad opresiva de sus 

yO. M Ungers 

en el 
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p3lses, mcluso persegUidos por la hele
rodox¡a de su le, numerosos europeos 
volvieron, durante el pasado siglo, sus 
OJOs hacia Aménca, nueva tierra de pro
misión. Y al~ se dirigieron solos. la mayo
na de las veces, con su familia para tratar 
de realizar en libertad sus vieJas asplfa
ciones. 
las comunas fundadas por aquellos hom
bres en el Nuevo Mundo adoplaron las 
formas más diversas de acuerdo con la 
inspIración que les Sirvió de base: en al
gunas. fieles a sus raices espiriluales. el 
gobierno tenia un carácter teocrático más 
o menos marcado; otras eran racionalistas 
y laicas; en éstas se predicaba el asce
tismo y una ngurOSlsima moral sexual, en 
olras eXlstla una gran laXitud, mientras 
que en aquéllas se eXlQla castidad al varón 
y se permltia a la mUjer elegir al padre de 
sus futuros hiJOS las habla fuertemente 
lerarqUlzadas en su funcionamiento, y en 
ellas, la mUjer ocupaba un papel secunda
rio, mientras que en algunas de las comu
nas, niños y niñas reciblan idéntica edu
cación, se fomentaba la igualdad entre los 
sexos y las tareas se distribuían eqUitati
vamente entre los varones y las hembras 
Al margen de estas y otras dIferenCiaS. 
todas aquella unidades de convivenCia 
companian. segun explican Liselorte y 
O M Ungers en Comun .. en el Nuevo 
Mundo; 1740-1971 (1), ciertos princi· 
plOS igualdad de derechos de las perso
nas, con independencia del colOr de su 
piel (ya se ha apuntado. sin embargo, las 
diferencias eXistentes entre los sexos); 
abofición de la propiedad privada; fideN· 
dad a lOs valores éticos de CIertas comu· 
nidades en desafio muchas veces de las 
normas tradicionales. y rechazo de cuaJ
qUler clase de violencia 

¿Cuántos tipoS de comunas funCIona
ron en Aménca durante todos esos afias? 
¿Cómo estaban organIZadas? ¿Qué tIpO 
de economla tenian y siguen teniendo las 


