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Los movimientos estudiantiles latinoamericanos durante  
los Global Sixties: una revisión sistemática1

Jose Luis Moreno-Pérez2

Durante los Global Sixties los jóvenes universitarios alcanzaron un elevado grado de 
madurez reflejada a través de su acción en tanto que Movimiento Social (MS). La 
implicación estudiantil con la sociedad de su tiempo, como afirma Eric Hobsbawm 
(1995), motivó una revolución cultural escenificada en la ruptura de los lazos que 
imbricaron a los individuos en un tejido social aparentemente cohesionado. Los jó-
venes sesenteros, gracias a su “disponibilidad biográfica” (Carrillo-Linares, 2015) 
en comparación con otros movimientos sociales, asumieron un elevado riesgo perso-
nal donde, siguiendo el planteamiento de Granovetter (1978), los beneficios fueron 
superiores a los costes en los niveles del compromiso social.

Ontológicamente, la configuración histórica de la juventud puede cartografiarse 
a partir de la “generación política” (Aranguren, 1968). En América Latina, al igual 
que en otros ámbitos regionales como Europa del Sur, la lucha estudiantil por el 
“demos universitario” (Brunner, 1985) fue el preludio inmediato de la “tercera ola 
de democratización” donde entre 1974 y 1990 más de treinta países transitaron 
desde un régimen político autoritario hacia un sistema democrático (Huntington, 
1994: 32-36). Acorde con esta premisa se esboza un siglo XX secuenciado a modo 
de ciclos de protesta cuyo origen se sitúa en la gran movilización de los años 
veinte y treinta. Un fenómeno no tan extrapolable al mundo liberal, pero sí en los 
espectros ideológicos ubicados fuera del marco del liberalismo (anarquistas, co-
munistas y socialistas)3. La experiencia de la Primera Guerra Mundial fue el primer 
punto de inflexión en estas oleadas movilizadoras. Coincidiendo con el periodo de 
entreguerras, los grupos políticos mostraron un mayor interés en la juventud, evi-
denciado en el despliegue de actuaciones dirigidas a captar su militancia. Estos 
jóvenes, muchos de ellos huérfanos por la Gran Guerra, asumieron responsabilida-
des familiares que anteriormente no tenían (Souto Kustrín, 2007: 177). En térmi-
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1927, se corresponde a la perfección con el modelo liberal. Sin embargo, con ocasión de la Segunda República 
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nos análogos, la Segunda Guerra Mundial derivó en la desmovilización generali-
zada de los años cuarenta y cincuenta. Tras ese descenso en las cotas protestatarias, 
los años sesenta y setenta significaron la mayor movilización juvenil coincidiendo 
con el marco de los Global Sixties. En cambio, para la década de los años ochenta 
se asiste a un nuevo descenso de las movilizaciones por la reacción conservadora 
a la renovación moral de los códigos consuetudinarios que representaron los Nue-
vos Movimientos Sociales (NMS).

Desde la dimensión espacial, la envergadura geográfica de los Global Sixties su-
pera toda lógica norte-sur/este-oeste. La exploración de la posibilidad de un cambio 
frente al orden establecido impregnó el espíritu de los estudiantes movilizados. 
Aquellas revueltas simultáneas se materializaron en un amplio cuadro de agravios 
donde la cultura protestataria traspasó las fronteras nacionales y los sistemas políti-
cos de países con escasas o nulas oportunidades políticas, las tradicionales democra-
cias parlamentarias, la zona satelital de la Unión Soviética y los nuevos países 
afroasiáticos descolonizados. Las presiones juveniles, alineadas en buena parte con 
la New Left, implicaron una demanda por ampliar los márgenes democráticos. Como 
sostiene Pis Diez, a partir de la brecha generacional surgió un nuevo sujeto social 
definido por “señas culturales comunes, cierto atractivo para la industria cultural y 
una posición más bien lejana o escéptica respecto de la inserción inmediata en el 
mercado laboral” (Pis Diez, 2022: 21).

El presente trabajo pretende realizar una revisión sistemática de la bibliografía 
sobre los movimientos estudiantiles en América Latina durante los Global Sixties. 
En la medida de lo posible, ampliando nuevas agendas de investigación desde un 
enfoque cuantitativo y cualitativo, esta nota bibliográfica tiene por objetivo averi-
guar el estado de la cuestión en términos de escritos acumulados, las tendencias 
historiográficas imperantes, los debates académicos y los métodos aplicados hasta el 
momento. Para alcanzar esta finalidad, se esbozan algunos interrogantes: ¿Qué se ha 
investigado con mayor y menor profundidad sobre los movimientos estudiantiles 
latinoamericanos? ¿Existen determinadas metodologías operantes en la actualidad? 
¿Se pueden estimar líneas explorables en el futuro? Como hipótesis se plantea que la 
tendencia historiográfica se orienta cada vez más hacia las historias globales, trasna-
cionales y comparadas.

La configuración del estudiantado como un agente sociohistórico encuadrado 
dentro de un movimiento social permite una confluencia interdisciplinar. Esta pro-
pensión académica encuentra su punto de origen en los años sesenta del siglo XX 
con ocasión de las movilizaciones estudiantiles transcurridas en diversos puntos 
del planeta. En el caso latinoamericano, desde 1968 se identifican trabajos que 
examinan los movimientos estudiantiles, sobre todo desde un prisma sociológico 
para tratar de averiguar las pautas de comportamiento de un fenómeno coetáneo al 
momento examinado (Figura 1). La profesionalización de las ciencias sociales 
mantuvo una conexión intrínseca con el desarrollo de los primeros trabajos en la 
materia. En este contexto, un elevado número de recién graduados en disciplinas 
sociales, muchos de ellos pertenecientes a la generación del baby boom de posgue-
rra, estaban en la cúspide de sus carreras. El compromiso político con la sociedad 
de su tiempo los llevó a examinar las manifestaciones juveniles (Vinen, 2018: 68-
70). A su vez, en América Latina los años sesenta se caracterizaron por una reno-
vación de las ciencias sociales causado por un nuevo enfoque metodológico, la 
creación de centros de investigación como la Comisión Económica para América 
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Latina y el Caribe (CEPAL) y el afianzamiento de la teoría de la dependencia 
(Marchesi, 2018). Así, la literatura publicada durante los años sesenta y setenta 
está motivada por la aplicación de teorías sociológicas generales en la región lati-
noamericana (Bañales y Jara, 1968; Solari, 1968), así como estudios específicos 
sobre los comportamientos y las estructuras de movilización estudiantil en Chile 
(Glyzer, 1968), Uruguay (Rama, 1969), México (Ramírez, 1969), Argentina (Gra-
ciarena, 1971) y Brasil (Fernandes, 1975).

Figura 1. Evolución temporal de las investigaciones sobre los movimientos  
estudiantiles latinoamericanos durante los Global Sixties (1968-2021).

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science.

Desde el año 2000, salvo la excepción de determinados retrocesos como sucede 
en 2011 y 2015, el número de los trabajos sobre los Global Sixties latinoamerica-
nos ha ido aumentando hasta alcanzar un incremento vertiginoso en 2018 coinci-
diendo con el cincuenta aniversario de las movilizaciones “sesentayochistas” y el 
centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. Debido a su impronta, 
este último episodio supone una excepcionalidad en la propia evolución de las 
protestas estudiantiles en América Latina, pues su discurso de autonomía supuso 
una referencia (Luciani, 2019: 82-83). Pormenorizadamente se detectan países que 
han recibido una sustancial atención bibliográfica (Figura 2). Ámbitos territoriales 
donde el establecimiento de dictaduras cívico-militares o gobiernos con partidos 
políticos perpetuados en el poder implicaron el repliegue de la acción colectiva 
estudiantil.
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Figura 2. Distribución espacial de los estudios sobre  
los movimientos estudiantiles durante los Global Sixties.

Fuente: elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science.
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Con respecto al guarismo recogido, a continuación, se examina el estado de los 
conocimientos en aquellos países con mayor número de estudios. En primer lugar, 
México es el país latinoamericano que mayor atención historiográfica ha recibido 
por la tradición organizacional estudiantil, la férrea acción represiva emprendida por 
el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz – evidenciada en la matanza de Tlatelolco –, el 
contexto específico de Guerra Fría que supone compartir frontera con Estados Uni-
dos, el trasfondo sociocultural y político de la celebración de los Juegos Olímpicos 
de 1968 y la persistencia del problema agrario no resuelto durante la Revolución 
Mexicana. Desde estos parámetros, las recientes aportaciones bibliográficas profun-
dizan en la memoria “sesentayochista” (Guevara Niebla, 2004; Allier-Montaño, 
2016; Pensado y Ochoa, 2018), así como la represión acometida en Tlatelolco, hecho 
emocionalmente impactante entre la juventud universitaria planetaria (Fábregas 
Puig, 2019; Fix-Hierro, 2021).

Por su parte, en Brasil la dictadura militar impuesta tras el golpe de estado de 
1964 contra el gobierno de João Goulart hizo que se erigiese un activo y contestata-
rio frente estudiantil. Los universitarios articularon una lucha contra la dictadura, 
especialmente a través de la União Nacional dos Estudantes (UNE), con implanta-
ción en todo el país, aunque con focos de acción importantes en Rio de Janeiro y São 
Paulo. La literatura verifica esta cuestión con monográficos dedicados a la cultura de 
la resistencia estudiantil y la represión del régimen militar (Motta, 2014; Müller, 
2016 y 2021; Ludkiewicz Alves, 2018).

En Argentina, cuyo movimiento estudiantil comenzó su proceso de institucionali-
zación en 1918 con la creación de la Federación Universitaria Argentina (FUA), las 
protestas tienen su epicentro en 1969 contra la dictadura militar de Juan Carlos Onga-
nía. Si bien, para la situación argentina conviene puntualizar la marcada relación de 
su estudiantado universitario con los axiomas programáticos de la New Left y la propia 
contextualización estructural del país caracterizado por la inestabilidad política con la 
sucesión de varios golpes de estado. Con el poder desde junio de 1966, Onganía 
consideró la universidad como un flanco recurrente de su represiva política de censu-
ra, materializada en la quema de libros de las bibliotecas depuradas (Santana, 2018: 
177-200). Las movilizaciones alcanzaron un enorme radio de acción bajo este tras-
fondo de represión y violencia que marcó la vida universitaria del país (Luciani, 2019: 
88). En este punto se han diversificado las agendas de investigación sobre los reper-
torios de acción en distritos universitarios como La Plata (Bonavena, 2006; Pis Diez 
2020 y 2021), Rosario (Bonavena y Millán, 2007), Córdoba (Vera de Flachs, 2013) y 
Buenos Aires (Califa, 2014, Califa y Millán, 2016, Seia y Califa 2017).

Al otro lado del Río de La Plata, en Uruguay, la muerte del presidente Óscar 
Diego Gestido en 1967 derivó en la llegada al poder de Jorge Pacheco, vicepresiden-
te hasta ese momento. El nuevo ejecutivo desplegó una “dictadura constitucional 
donde se acometió un empleo abusivo de los organismos policiales y paramilitares” 
(Santana, 2018: 192). Este marco de ausencia de libertades fue un caldo de cultivo 
propicio para la creación del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros verte-
brado como una guerrilla urbana (Marchesi, 2018). Junto a este movimiento social 
se concretaron otros agentes colectivos como los estudiantes, aglutinados en la Fe-
deración de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). En los últimos años se 
han incrementado el número de trabajos que examinan las cosmovisiones culturales 
de los estudiantes uruguayos (Markarian 2012, 2014 y 2021) y los efluvios del Mayo 
francés en el país charrúa (Gapenne, 2018).
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En un intervalo comprendido entre once y veinte publicaciones se encuentran 
Colombia y Chile. En el primer caso, actualmente la bibliografía está explorando 
nuevas líneas que superan el cuestionamiento sobre la Federación Universitaria 
Nacional (FUN) y su aparentemente carácter representativo. Por ejemplo, se subra-
yan reflexiones acerca de la historia y la memoria de los universitarios colombianos 
(Acevedo Tarazona, 2015) y la proletarización del movimiento (Cruz Rodríguez, 
2018). Mientras tanto, el año 1968 en Chile estuvo marcado por la atomización del 
movimiento y el aumento de la participación estudiantil en las asambleas. En parte 
esto se debe a la integración de los sectores progresistas en la Unidad Popular (UP) 
de Salvador Allende y la definición de un nuevo rumbo para alcanzar el socialismo 
por medio de una transición pacífica (Santana, 2018: 193-194). En este proyecto, los 
universitarios fueron bastante activos a través de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile (FECH). En esa línea se identifican investigaciones sobre la 
reforma universitaria y sus implicaciones culturales (González, 2010; Casali Fuen-
tes, 2011).

Frente al importante número de estudios registrados en estos países, existen otros 
trabajos con menor volumen de publicación que atienden a líneas de investigación 
sobre movimientos estudiantiles durante los Global Sixties. En esta categoría se 
identifican estudios como la construcción identitaria de la lucha generacional de los 
universitarios en Costa Rica (Chaves Zamora, 2019), el repliegue estudiantil frente 
a la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (Lachi y Rojas, 2019) y, sobre todo, 
historias comparadas que analizan distintos movimientos en su forma, base y acción 
en clave interregional (Acevedo Tarazona, 2006; Millán, 2013; Donoso Romo, 
2020b) e intercontinental (Misses-Liwerant y Saracho López, 2018; Tkocz y Trujillo 
Holguín, 2020; Seia, 2020).

Las últimas publicaciones de los movimientos estudiantiles latinoamericanos 
constatan el auge de las historias globales, apreciable en la incesante publicación 
de trabajos comparativos. Este matiz historiográfico, reforzado con la noción de 
los Global Sixties, ha renovado el estado de la cuestión existente. Las historias 
globales han trazado “miradas conectadas y trasnacionales” (Coelho Prado, 2012) 
donde los movimientos estudiantiles son examinados desde los puntos de encuen-
tro y desencuentro. Esta realidad enlaza con la propuesta de McAdam, Tarrow y 
Tilly (2005), quienes desde la sociología reivindican el empleo de análisis compa-
rativos que examinen las movilizaciones colectivas. Como apunta Lastra (2018), 
el futuro de la disciplina histórica, al igual que otras ciencias sociales, va encami-
nado hacia unos marcos interdisciplinares. Las nuevas historias conectadas articu-
lan perspectivas plurales que superan el paradigma circunscrito a los ejes pivotan-
tes en centros únicos. Tras la superación del eurocentrismo se ha producido una 
consolidación de los Global Sixties que ha facilitado repensar la geografía del 68 
desde un plano trasnacional (Marchesi, 2017: 191-200). Generalmente, el papel 
desempeñado por el Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados 
(MPNA) en el marco de las protestas estudiantiles se reflexionaba desde un plan-
teamiento que respondía a la lógica centro-periferia del Mayo francés del 68. Sin 
embargo, a partir de trabajos que reexaminan el paradigma estudiantil es posible 
clarificar con identidad propia el estudiantado internacional, especialmente en 
aquellas latitudes menos atendidas por la historiografía. En este sentido, véase la 
obra colectiva de Chen Jian et al. (2018), The Routledge Handbook of the Global 
Sixties. Between protest and nation-building.
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La historia global permite la identificación de discursos, acciones y tácticas em-
pleadas por diversas organizaciones juveniles latinoamericanas. Con la salvedad de 
las especificaciones pertinentes, el estudiantado enunció una reivindicación por la 
autonomía y el establecimiento de las libertades democráticas4. Esto infirió en la 
institucionalización de un movimiento social vertebrado en los actores democráticos 
que canalizaron diversas estructuras de movilización, entendidas como “formas con-
sensuadas que permiten la realización de la acción colectiva, los repertorios tácticos 
y las formas organizativas” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 203). Esta noción 
teórica es significativa en el contexto del movimiento estudiantil latinoamericano 
debido al tradicional activismo político de los estudiantes de la región, ostensible 
prácticamente desde el Movimiento de la Reforma de 1918 hasta la actualidad como 
el estallido social chileno (2019-2020). En este marco epistemológico, la bibliogra-
fía contiene monográficos sobre organizaciones estudiantiles como la FECH (Rocca, 
2013), la FEEU (Sanguiñedo, 2014) y la UNE (Fávero, 1994). Estas asociaciones 
son interpretadas como conglomerados de gremios estudiantiles que tienen un obje-
tivo teleológico basado en la consecución de las autonomías en las instituciones 
universitarias y políticas.

A partir de la conjunción de la teoría marxista con la metodología sociológica, 
Mariano Millán (2011) bosqueja variables como estructuras de movilización, opor-
tunidades políticas, procesos enmarcadores y repertorios de acción colectiva que son 
ajustables en sus observaciones sobre el movimiento estudiantil argentino durante 
los Global Sixties. Los universitarios latinoamericanos, al igual que en otras regiones 
mundiales, recurrieron a unos repertorios modulares de protesta similares: huelgas 
académicas y generales, ocupaciones de aulas y espacios públicos, manifestaciones 
multitudinarias, algaradas contra el poder represivo, etc. (Donoso Romo, 2020a: 
246). No obstante, la semejanza en las pautas de comportamiento no significa la 
inexistencia de especificidades territoriales. A la par que se profundizan en las histo-
rias conectadas se esbozan estudios específicos sobre las universidades latinoameri-
canas. Esto permite ensanchar el marco dialogante de la acción juvenil donde resul-
tan sugerentes los trabajos sobre la Universidad de La Plata (Pis Diez 2020 y 2021), 
la Universidad de Buenos Aires (Seia y Califa, 2017), la Universidad Estatal de Rio 
de Janeiro (Mancebo, 2015), la Universidad de São Paulo (Celeste-Filho, 2018), la 
Universidad de Medellín (Celis Ospina, 2009) y la Universidad de la República de 
Montevideo (París de Oddone, 2010).

En el empleo de variables sociológicas se coteja un importante número de estudios 
que utilizan los procesos enmarcadores estudiantiles como fuentes históricas en sus 
teorizaciones. Esta idea está relacionada con el enfoque propuesto por Acevedo Tara-
zona y Samacá Alonso (2011), quienes aluden a la importancia de los marcos culturales 
universitarios. Los procesos enmarcadores se conciben como “unos procesos colecti-
vos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad 
y la acción del movimiento social” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 367). En la 

4 Las universidades son espacios críticos donde se fomenta un clima protestatario contra las rígidas imposiciones 
establecidas por el poder establecido. Sin embargo, en el medio y largo plazo, estos espacios también constitu-
yen ámbitos de formación de cuadros políticos y administrativos. Esta idea se verifica en la actualidad con la 
llegada de Gabriel Boric al Palacio de La Moneda como el presidente latinoamericano más joven en acceder al 
cargo y cuyo espíritu crítico fue fraguado durante su etapa como activo militante estudiantil reflejado en la 
presidencia de la FECH. 
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práctica, la aplicación de esta variable sociológica conlleva la observación de los 
“ámbitos de sociabilidad estudiantiles” (Buchbinder, 2005), así como los diversos 
artefactos culturales consumidos por los jóvenes sesenteros (literatura, cine, música, 
teatro, etc.). Desde este prisma, en la presente revisión se identifican estudios sobre 
las revistas estudiantiles y los patrones de consumo cultural por estudiantes argenti-
nos (Seia, 2020), colombianos (Jaramillo Restrepo, 2021), chilenos (Toro-Blanco, 
2021) y brasileños (Hernández-Huerta, 2021).

Axialmente, se aprecian investigaciones del movimiento estudiantil latinoameri-
cano en clave de “Guerra Fría Cultural” (Stonor Saunder, 1999). Desde finales de los 
años ochenta del siglo XX se incorporó el enfoque cultural como objeto de estudio y 
método de trabajo ofreciendo una “narrativa alternativa” de la Guerra Fría. En el 
ámbito de los Global Sixties, esta realidad cultural permite dialogar con la historia 
reciente por medio de los “Cold War Studies” (Marchesi, 2017) donde el estudianta-
do es concebido como un actor colectivo esencial en América Latina. Compartiendo 
fines, discursos y repertorios de acción, los universitarios se imbricaron con el ámbi-
to cultural y educacional por medio de conexiones con los estudiantes secundarios, 
el profesorado, los intelectuales y los artistas (Donoso Romo, 2020a: 247). Encua-
drado en este marco historiográfico se encuentran algunos estudios parciales sobre 
las redes trasnacionales de las organizaciones estudiantiles durante los años centrales 
de la Guerra Fría (Rodríguez, 2018).

Finalmente, la revisión bibliográfica revela otros dos aspectos reseñables. Por un 
lado, la incorporación de los estudios de género, pues cada vez se potencian más las 
reflexiones acerca del grado de participación femenina en la acción colectiva estu-
diantil en América Latina (Carli, 2019; Lamas, 2018). La historiografía de género se 
presenta como un importante campo analítico donde articular un doble discurso crí-
tico e histórico acerca de las universitarias, un sujeto con identidad dual por su con-
dición de mujer y estudiante. Por otro lado, se encuentra la necesidad de profundizar 
en los movimientos universitarios de aquellos países que han recibido menor aten-
ción académica (Costa Rica, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Perú, etc.) a pesar de la 
existencia constatada y documentada de movilizaciones durante los Global Sixties 
(Carrillo-Linares, 2015: 52). Posiblemente, una punta de lanza sería indagar en la 
estructura de movilización de organizaciones nacionales concebidas como un activo 
contestatario frente al orden impuesto desde arriba en un clima de escasas o nulas 
oportunidades políticas. Véase por ejemplo la situación paraguaya con la Federación 
Universitaria del Paraguay (FUP), objeto analizable aún por estudiar, sobre todo 
para los años de plomo de la dictadura de Stroessner. La aproximación a ambas 
realidades (enfoque de género y organizaciones estudiantiles escasamente examina-
das) podrían ampliar los horizontes de investigación aunando aún más en el diálogo 
metódico entre las historias conectadas.

En conclusión, la presente revisión de la literatura científica constata que el estu-
diante universitario fue un dinámico agente democratizador en la región latinoame-
ricana, al igual que en otros ámbitos geográficos, si bien no fue el único que desple-
gó una acción contenciosa. En América Latina se aprecian otros movimientos 
sociales cuya actividad fue coetánea en las oleadas de movilización registradas du-
rante el siglo XX, especialmente en el marco de los Global Sixties. Así sucede con 
los obreros, los campesinos, los estudiantes secundarios, los profesores, los intelec-
tuales y los artistas procedentes de diversos campos culturales. Este ciclo de protesta 
cada vez se examina más desde una lógica que supera la visión tradicional que 
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otorgaba la cuasi exclusividad al Mayo francés del 68. Esto ha permitido la profun-
dización académica en los movimientos estudiantiles latinoamericanos a la luz del 
componente emocionalmente impactante durante la Guerra Fría, la imposición de 
férreas dictaduras en la región y la carencia de marcos democráticos en estos países. 
Verificando las hipótesis y los interrogantes planteados inicialmente, los resultados 
de la revisión bibliográfica arrojan un estado de la cuestión consolidado en varias 
líneas de investigación, ostensible en el elevado número de publicaciones con una 
frecuencia periódica y sostenida. Durante los últimos años las historias globales, 
trasnacionales y conectadas destacan entre los trabajos indexados en las bases de 
datos contenedoras de artículos científicos analizados. Unos estudios comparados 
que apuntan a la existencia de posibles nuevas agendas de investigación que, aunque 
algunos no son novedosos en su plenitud, se corresponden con líneas que prolongan 
la ramificación de estas historias comparadas. Sin embargo, a escala nacional, exis-
ten vacíos historiográficos en aquellos países, especialmente en el área subregional 
centroamericana y caribeña, que deben ser considerados como desafíos en futuras 
investigaciones.
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