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Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación y profesor de asignatura en el Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licencia-
do y maestro en Historia por la Universidad de Chile y doctor en Historia por 
El Colegio de México, ha publicado entre otras obras: “Muchachos casi sil-

vestres”. La Federación de Estudiantes y el movimiento estudiantil chileno, 

1906-1936 (Santiago, Universidad de Chile, 2007), y en coautoría con Guiller-
mo Palacios, La independencia y el comienzo de los regímenes representa-

tivos, 1808-1850 (Madrid, Síntesis, 2003), así como varios artículos en revis-
tas académicas de México y América Latina. Su dirección de correo 
electrónico es fabiohis@gmail.com.

Entre septiembre y octubre de 1921 se celebró en la ciudad de México el Primer 
Congreso Internacional de Estudiantes. Por primera vez se reunieron organiza-
ciones estudiantiles de todo el mundo en un contexto extraordinario en que 
una guerra internacional había arrasado con los viejos imperios europeos y 
había triunfado la primera revolución socialista. En el continente, la marcha 
sobre las oligarquías tenía a su favor dos victorias: México había realizado una 
revolución social que concluyó la parte más álgida de su etapa armada y co-
menzaba su consolidación, y la reforma universitaria, iniciada en Córdoba, 
Argentina, en 1918, había impuesto un cambio en las estructuras universitarias. 
Este congreso, el más trascendental del siglo XX, no ha sido estudiado por los 
investigadores e incluso fue olvidado por los protagonistas. El trabajo preten-
de resolver estas paradojas históricas.

Revolución mexicana, Reforma universitaria, Congresos estudiantiles, 
Movimientos estudiantiles.

In September-October, 1921, the First International Student Congress was held 
in Mexico City. For the very first time, student organizations from around the 
world came together in the wake of a great war that had greatly weakened the 
old European empires and of the first Socialist revolution, while in the Ameri-
cas, the march against oligarchy had already achieved two victories. Mexico 
had concluded the open military battles of its social revolution and consolida-
tion was beginning, and the 1918 University Reform of Cordoba, Argentina, had 
created a change in Latin American university structures. However, despite the 
fact that this student congress is the most important one in the 20th century, 
it has been largely overlooked by researchers and has even been forgotten by 
its own protagonists. This article seeks to resolve those historical paradoxes.

Mexican revolution, University reform, student congresses, student movements.
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Reforma desde el sur, revolución desde el norte

El primer Congreso Internacional de Estudiantes de 1921

Fabio Moraga Valle

Reforma y revolución en América Latina en la década de 1920

Entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 1921 se celebró en la ciudad 

fg"Ofizkeq"gn"Rtkogt"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Guvwfkcpvgu0"Rqt"rtkogtc"
vez se reunirían las organizaciones estudiantiles del mundo en el momento 

fgn"vtkwphq"fg"ncu"hwgt¦cu"swg"korwnucdcp"gn"ecodkq"{"pq"gp"wpq"fg"tgÞwlq0"
Los convocados tenían muchas razones para estar optimistas: una guerra 

internacional había arrasado con los viejos imperios europeos y en un país 

periférico, Rusia, había triunfado la primera revolución socialista. En el 

okuoq"eqpvkpgpvg."nc"octejc"uqdtg"ncu"qnkictsw‡cu"vgp‡c"c"uw"hcxqt"fqu"xke-

vqtkcu"kpfkuewvkdngu<"Ofizkeq"jcd‡c"tgcnk¦cfq"wpc"tgxqnwek„p"uqekcn"swg"eqp-

cluyó su etapa armada y comenzaba un largo y difícil proceso de consolida-

ek„p."{"nc"tghqtoc"wpkxgtukvctkc."kpkekcfc"gp"nc"ekwfcf"ctigpvkpc"fg"E„tfqdc"
en 1918 había impuesto un cambio en las viejas estructuras universitarias.

Pese a este auspicioso entorno, este congreso ha permanecido sin ser 

guvwfkcfq0"Wp"ocpvq"fg"qnxkfq"rctgeg"gzvgpfgtug"uqdtg"gn"swg"guvcdc"fgu-

tinado, por la historia de los movimientos estudiantiles latinoamericanos, 

a ser el más importante evento del siglo XX0"Nqu"vtcdclqu"fg"E0"Hgnn."L0"Ict-

ciadiego, R. Marsiske, P. Yankelevich y R. Melgar lo abordan como parte 

fg"qvtcu"kpxguvkicekqpgu."okgpvtcu"swg"nqu"oƒu"pwgxqu"nq"jcp"qdxkcfq01

 1 Claude Fell, José Vasconcelos: los años del águila, 1920-1925, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1989; Javier Garciadiego, Rudos 

contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución mexicana, México, El Co-
legio de México, 2000; Ricardo Melgar, “Redes del exilio aprista en México, 1923-1924”, en 
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½Ewƒngu"uqp"ncu"tc¦qpgu"rctc"guvg"qnxkfq"jkuvqtkqitƒÝeqA"½Vwxq"gn"Eqpitg-

uq"gn"korcevq"swg"uwu"rtqvciqpkuvcu."kpogtuqu"gp"wp"rtqeguq"fg"ecodkqu"
rtqhwpfqu"{"tcfkecngu."rqf‡cp"rgpuct"gpvqpeguA"½Ewƒn"hwg"nc"tgcn"kpÞwgpekc"
fgn"Rtkogt"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Guvwfkcpvgu"fguvkpcfq."eqoq"pkpiw-

no otro, a ser el más importante de la historia por haberse realizado en el 

momento de consolidación de la Revolución mexicana y de expansión de 

la reforma universitaria?

En el presente artículo buscaremos respuestas a estas interrogantes en 

el análisis detallado de este evento, no sólo en las declaraciones altisonantes 

emitidas por los protagonistas o en sus resoluciones; en el análisis de inte-

reses y actitudes, no sólo en sus trayectorias intelectuales y profesionales, 

ukpq"vcodkfip"gp"ncu"ceekqpgu"eqpetgvcu"swg"gortgpfkgtqp"rquvgtkqtogpvg0"
Por ello, analizaremos, además de las resoluciones del encuentro, a los re-

rtgugpvcpvgu"fg"ecfc"rc‡u"{"c"ncu"hwgt¦cu"rqn‡vkecu"c"ncu"swg"ug"cfuetkd‡cp0

Los primeros congresos estudiantiles

Los primeros congresos estudiantiles latinoamericanos nacieron en el cono 

sur del continente, donde las nuevas elites intelectuales de clase media 

habían generado redes de comunicación y de intercambio de ideas y publi-

ecekqpgu"fgufg"Ýpgu"fgn"ukinq"XIX. En 1908 la Asociación de Estudiantes de 

Oqpvgxkfgq"eqpxqe„"cn"Rtkogt"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Guvwfkcpvgu."swg"
tgwpk„"c"wpkxgtukvctkqu"fg"Ctigpvkpc."Dqnkxkc."Dtcukn."Ewdc."Ejkng."Iwcvgoc-

la, Paraguay, Perú y Uruguay.2"Gp"gug"oqogpvq"ug"fkuewv‡c"gp"gn"Eqpitguq"

Pablo Yankelevich (comp.), México, país refugio: la experiencia de los exilios en el siglo XX, 
México, Plaza y Valdés, 2002, p. 245-264; Renate Marsiske, “Los estudiantes en la Universi-
dad Nacional de México, 1910-1928”, en Renate Marsiske (comp.), Los estudiantes. Trabajos 

de historia y sociología, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Es-
tudios sobre la Universidad/Plaza y Valdés, 1998. Entre los más recientes: Silvia González 
Marín y Ana María Sánchez Sáenz (comps.), 154 años de movimientos estudiantiles en Ibe-

roamérica, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Perso-
nal Académico, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2010. El tema sólo ha sido traba-
jado a fondo en una tesis de licenciatura: Roberto Machuca, América Latina y el Primer 

Congreso Internacional de Estudiantes de 1921. La generación de la reforma universitaria, 
tesis de licenciatura en Estudios Latinoamericanos, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1996.

 2 Asociación de los Estudiantes de Montevideo, “Universidades y asociaciones estudiantiles 
representadas”, Evolución, Montevideo, t. III, n. 21, marzo-junio de 1908, p. 5 y 6.
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fg"nc"Tgr¿dnkec"wpc"rqnfiokec"tghqtoc"c"nc"gpug‚cp¦c"swg"crwpvcdc"c"fgu-

centralizar la universidad y a crear consejos autónomos en cada facultad, 

nq"swg"kornkecdc"oc{qt"kplgtgpekc"fgn"Rqfgt"Glgewvkxq"gp"gn"iqdkgtpq"
universitario.3

Gp"guvg"gxgpvq"ug"fgdcvkgtqp"vgocu"swg"tgrgtewvkt‡cp"rquvgtkqtogpvg"
entre los estudiantes del continente: el llamado a la paz y a la confraterni-

fcf"kpvgtpcekqpcn."nc"tgcÝtocek„p"fg"wp"Ðgur‡tkvw"fivpkeq"pcekqpcnÑ."nc"pg-

cesidad de formar “asociaciones universitarias de principios”, el “papel 

del estudiante en la vida del obrero” y el “estado higiénico y sanitario de 

los pueblos”. Pero algo lo hizo especial: como se realizó en medio de una 

discusión legislativa sobre una reforma educacional, esta reunión estu-

diantil alimentó el debate político entre el Estado y la Universidad, y a su 

vez, recogió esa polémica en sus propias discusiones. La ley, aprobada el 

31 de diciembre de 1908, permitía el cogobierno de la Universidad a través 

de consejos universitarios con representación académica, estudiantil y del 

Poder Ejecutivo.4

El segundo congreso se realizó en Buenos Aires del 10 al 12 de julio de 

3;32="guvwxq"kpogtuq"gp"ncu"egngdtcekqpgu"fgn"Egpvgpctkq"fg"nc"Kpfgrgpfgp-

cia de Argentina. Esta vez la convocatoria se extendió, además de los países 

iniciales, a El Salvador, Venezuela y Estados Unidos. En los debates se pro-

pició la unidad continental y la formación de un “Bureau Internacional 

Americano de Estudiantes”, base de una federación de universidades ame-

ricanas; además, los delegados locales propusieron “tomar parte activa y 

preocuparse de fomentar el sufragio como un deber de la vida cívica”.5 La 

Hgfgtcek„p"Wtwiwc{c"rwuq"c"fkurqukek„p"fgn"Dwtgcw"uw"tgxkuvc"Gxqnwek„p.6

 3 María Cristina Vera de Flachs, “Un precedente de la reforma del ’18: el I Congreso Internacio-
nal de Estudiantes Americanos, Montevideo, 1908”, en http://www.reformadel18.unc.edu.
ar/privates/vera%20R.pdf.

 4 Fabio Moraga, “Muchachos casi silvestres.” La Federación de Estudiantes y el movimiento 

estudiantil chilenos, 1920-1936, Santiago, Universidad de Chile, 2007, p. 94 y 95.
 5 “El Congreso de Estudiantes”, El Diario Ilustrado, Santiago, 13 de julio, 1910, p. 12.
 6 Evolución. Revista de arte, ciencias y letras, editada mensualmente desde 1905. A partir de 

1910 fue “Órgano de la Federación de los Estudiantes del Uruguay y boletín de la Oficina 
Internacional Universitaria Americana”; se editó hasta 1917. Dirigida por José F. Arias, su 
consejo de redacción estaba compuesto por estudiantes de varias facultades de la Univer-
sidad de la República y de “preparatorios”. Esta caracterización está basada en Evolución, 
año VI, t. VI, n. 3, enero de 1912.
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El tercer evento se desarrolló en Lima en 1912 cuando estaba en fun-

ekqpcokgpvq"gn"Dwtgcw"w"QÝekpc"Kpvgtpcekqpcn"Wpkxgtukvctkc"Cogtkecpc0"
Ésta había realizado una encuesta entre las federaciones del continente 

preguntando por tres temas centrales: la autonomía universitaria, la de-

mocratización de la enseñanza y la representación en los consejos univer-

sitarios; con ello, antes del evento, se elaboró un programa continental de 

lucha estudiantil.7"Gn"Eqpitguq"fg"Nkoc"fgl„"wp"ngicfq"fg"wpkfcf<"gn"Jko-
pq"fg"nqu"guvwfkcpvgu"cogtkecpqu, con letra del peruano José Gálvez y 

o¿ukec"fgn"ejkngpq"Lqufi"Uqtq."swg"hwg"nc"ecpek„p"fg"ncu"nwejcu"guvwfkcpvkngu"
en los años siguientes. El cuarto congreso debía realizarse en Santiago de 

Ejkng."rgtq"gn"guvcnnkfq"fg"nc"iwgttc"owpfkcn"nq"rquvgti„"kpfgÝpkfcogpvg."
tgvtcu„"gn"rtqeguq"fg"wpkfcf"eqpvkpgpvcn"{"nc"Hgfgtcek„p"Ejkngpc"ug"ckun„"{"
siguió un desarrollo endógeno por casi dos décadas.8

Eqpenwkfc"nc"eqpÞcitcek„p."gn"ngicfq"fg"nqu"eqpitguqu"{"gn"Dwtgcw"hwg-

ron asumidos por una nueva generación. Pero el acontecimiento más rele-

xcpvg"pq"ug"rtqfwlq"gp"ncu"wpkxgtukfcfgu"swg"jcuvc"gug"oqogpvq"jcd‡cp"
liderado los primeros congresos, sino en la menos pensada y cuyos estu-

diantes habían estado ausentes de esos eventos.

Gp"lwpkq"fg"3;3:"guvcnn„"wp"eqpÞkevq"gp"nc"Wpkxgtukfcf"fg"E„tfqdc"swg"
rcu„"c"nc"jkuvqtkc"eqoq"gn"rtkogt"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"swg"rncpvgcdc"
un cambio profundo en la estructura de poder y una fuerte modernización 

fg"nqu"curgevqu"eqnqpkcngu"swg"ocpvgp‡c"guvc"kpuvkvwek„p"rtqxkpekcpc"gp"
pleno siglo XX0"Ncu"kpvgtrtgvcekqpgu"vtcfkekqpcngu"uquvkgpgp"swg"guvg"eqp-

Þkevq"ug"gurctek„"rncpvgcpfq"gn"eqiqdkgtpq"wpkxgtukvctkq"{"nc"uqnkfctkfcf"
uwfcogtkecpc"{"swg"glgtek„"wpc"ÐkpÞwgpekc"fktgevcÑ"gp"nqu"oqxkokgpvqu"
estudiantiles del continente.9 Estas interpretaciones han constituido 

Ïoƒu"swg"wpc"tgcnkfcf"jkuv„tkecÏ"wp"okvq"jkuvqtkqitƒÝeq"swg"jc"ukfq"

 7 “Crónica estudiantil”, Juventud, Santiago, Federación de Estudiantes, n. 4, noviembre de 
1911, p. 8.

 8 Moraga, op. cit., p. 130-132.
 9 Esta tesis, planteada por Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y política en América Latina. 

El proceso de la reforma universitaria (1918-1936), México, Siglo XXI, 1978, es seguida, entre 
los autores y trabajos más relevantes, por Dardo Cúneo, La reforma universitaria, 1918-1930, 
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1988, y recientemente por Carlos Tünnermann (ed.), Noventa 

años de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918-2008), Buenos Aires, Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales, 2008.
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reproducido acríticamente por muchos historiadores, especialmente lati-

pqcogtkecpqu0"Gorgtq."jgoqu"xkuvq"swg"gn"qtkigp"fgn"rtqitcoc"eqpvkpgp-

vcn."swg"rquvgtkqtogpvg"vqo„"gn"pqodtg"fg"Ðtghqtoc"wpkxgtukvctkcÑ."rtq-

viene de la acumulación histórica de diez años de trabajo desde el Primer 

Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Oqpvgxkfgq."fg"nc"gncdqtcek„p"rtqitcoƒvkec"fgn"
Bureau y de 11 años de edición de la revista Gxqnwek„p, entre otras publi-

caciones estudiantiles conosureñas.10 Para comprender mejor los desarro-

llos nacionales de los movimientos estudiantiles es necesario sospechar 

fg"guvc"jkr„vguku"rwgu."ucnxq"gp"gn"Rgt¿"{"gp"Ewdc."gp"gn"tguvq"fgn"eqpvkpgp-

vg"nc"ogpekqpcfc"kpÞwgpekc"gu"ogpqu"hwgtvg"{"tgcn"fg"nq"swg"ug"jc"rncp-

vgcfq0"Fg"jgejq"gp"gn"xgekpq"Ejkng"u„nq"gp"3;44"guvcnn„"wp"eqpÞkevq"guvw-

fkcpvkn"rtq"tghqtoc"swg"vgtokp„"gp"wp"rtqhwpfq"htcecuq"{"gp"wpc"fkxkuk„p"
fg"nc"Hgfgtcek„p"fg"Guvwfkcpvgu011 En el mismo Perú, en medio del de-

ucttqnnq"fgn"oqxkokgpvq"tghqtokuvc."gn"kpvgngevwcn"uqekcnkuvc"Lqufi"Ectnqu"
Octkƒvgiwk"jk¦q"wp"dcncpeg"et‡vkeq"fgn"rtqeguq"swg"u„nq"jcd‡c"nqitcfq"Ðvc-

ejctÑ"c"cniwpqu"rtqhguqtgu"qduqngvqu"nkicfqu"c"nc"qnkictsw‡c="fgufg"wpc"

 10 Desde 1970 historiadores estadounidenses adelantaron sus objeciones sobre la tesis de la 
expansión de la reforma a partir del “estallido” en Córdoba; por ejemplo, para el caso espe-
cífico de Chile, Bonilla y Glazer sostuvieron: “The repercussions of the University Reform 
movement, started in Argentina in 1918, were much more profund in other countries in the 
hemisphere than Chile”. F. Bonilla y M. Glazer, Student politics in Chile, Nueva York, Basic 
Books, 1970, p. 43. Al año siguiente, Mark Van Aken, en “University Reform before Córdoba” 
(The Hispanic American Historical Review, Duke University Press, v. 51, n. 3, agosto de 1971), 
sostuvo: “The Cordoba myth in its purest form states flatly that the impulse for reform ap-
peared first in the year 1918 at the University of Córdoba, quickly affected other Argentine 
universities, and then spread to other Latin American countries. Frequent references to the 
‘explosion’ at Cordoba give the impression that the movement sprang suddenly to life with-
out historical preparation. Most scholarly descriptions of Córdoba as the cradle of the Reform 
give Argentina almost exclusive credit (or blame) for creating the movement”. Es decir, siete 
años antes de la publicación del libro de Portantiero, se había demostrado que la “prepara-
ción histórica” del movimiento reformista había partido en Uruguay al menos una década 
antes del estallido en Argentina. Cinco años después Van Aken profundizó esta hipótesis en: 
“The radicalization of the Uruguayan student movement”, The Americas, v. 33, n. 1, julio 1976.

 11 Moraga, op. cit., p. 369-424. Contra toda evidencia histórica, Portantiero señaló que “no fueron 
iguales las vicisitudes del movimiento en Argentina, donde alcanzó su plenitud como reali-
zación típicamente universitaria; que en el Perú, donde devino partido político a través del 
APRA; que en México, donde sólo fue un capítulo dentro de una revolución nacional; que en 
Cuba, donde permaneció a través del tiempo como una fuerza revolucionaria latente que 
se expresará incluso como una elemento importante en la organización del movimiento 26 
de julio”. Portantiero, op. cit., p. 13 y 14.
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perspectiva antagónica pero igualmente crítica Jorge Basadre, protago-

nista del movimiento reformista limeño iniciado en 1919, planteó la nece-

sidad de matizar dicha interpretación.12 Pese a los reparos señalados, 

México y su revolución estaban en una situación de extraordinaria aper-

tura para recibir los aportes ideológicos o políticos de otros procesos con-

vkpgpvcngu"½Ugt‡c"guvg"pwgxq"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Guvwfkcpvgu"wpc"
de esas oportunidades?

Trayectoria de las organizaciones estudiantiles mexicanas: 
1916-1920

En el cono sur, donde surgió el movimiento reformista, los movimientos 

estudiantiles construyeron organizaciones de representación estudiantil 

fuertes, con niveles de organización complejos e incluso con altos grados 

fg"hqtocnk¦cek„p"{"jcuvc"dwtqetcvk¦cek„p0"Gp"Ejkng."rc‡u"rgswg‚q"{"jqoq-

géneo, los estudiantes construyeron su organización nacional temprana-

mente, durante la primera década del siglo XX. Paradójicamente Uruguay, 

pese a compartir las mismas características, sólo articuló una federación 

nacional en 1928. En Argentina, con larga alternancia en el poder político 

{"xctkcu"pwgxcu"wpkxgtukfcfgu"swg"eqorgv‡cp"eqp"nc"Wpkxgtukfcf"fg"E„t-

doba, pese a su gran diversidad regional, política e institucional, los estu-

fkcpvgu"eqpuvkvw{gtqp"nc"Hgfgtcek„p"Wpkxgtukvctkc"Ctigpvkpc."FUA"*fg"ec-

tƒevgt"pcekqpcn+."cn"ecnqt"fgn"oqxkokgpvq"tghqtokuvc"gp"3;3:0"Gp"gn"Rgt¿."
rgug"c"swg"fgufg"rtkpekrkqu"fg"ukinq"gzkuv‡cp"hgfgtcekqpgu"gp"ecfc"wpkxgt-

ukfcf"tgikqpcn."u„nq"gp"3;3;"ug"eqpuvkvw{„"nc"Hgfgtcek„p"fg"Guvwfkcpvgu"fgn"
Perú, también al calor de su particular proceso reformista.

C"fkhgtgpekc"fgn"Eqpq"Uwt."nqu"guvwfkcpvgu"ogzkecpqu"vtcfkekqpcnogp-

vg"pq"eqpuvtw{gtqp"qticpk¦cekqpgu"fg"ectƒevgt"pcekqpcn"q"hgfgtcvkxq"swg"
perduraran. Aparte de la alteración, fruto de la prolongada guerra civil 

swg"ukipkÝectqp"nqu"c‚qu"fg"nwejc"ctocfc"fg"nc"Tgxqnwek„p."jc{"xctkcu"
tc¦qpgu"swg"korkfkgtqp"nc"qticpk¦cek„p<"nc"kpgzkuvgpekc"fg"wpc"wpkxgtukfcf"
nacional en las últimas décadas del siglo XIX, así como de instituciones de 

 12 José Carlos Mariátegui, “La crisis universitaria, crisis de maestros y crisis de ideas”, Claridad, 
Lima, n. 2, julio de 1923, p. 3 y 4. Cfr. Jorge Basadre, La vida y la historia, ensayo sobre per-

sonas, lugares y problemas, Lima, Industrial Gráfica, 1975, p. 194-199.



162 fabio moraga valle

educación provinciales fuertes; la incomunicación entre sus regiones y las 

grandes diferencias provenientes de la diversidad regional, social, institu-

ekqpcn"{"rqn‡vkec."kpÞw{gtqp"rctc"swg"nc"ctvkewncek„p"fg"qticpk¦cekqpgu"fg"
tgrtgugpvcek„p"*enwdgu."itwrqu."egpvtqu"fg"guvwfkcpvgu."hgfgtcekqpgu."gvefi-

vgtc+"gp"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"pq"hwgtc"hƒekn0"C"vqfq"guvq"ug"uwo„"nc"
rtqnqpicfc"fkevcfwtc"fg"RqtÝtkq"F‡c¦."swg"jk¦q"swg"nc"fgdknkfcf"fg"nc"ewn-
tura política de la sociedad mexicana no fuera propicia para el desarrollo 

de un movimiento estudiantil fuerte.

En 1916, en el marco del predominio político del movimiento consti-

vwekqpcnkuvc"gpecdg¦cfq"rqt"gn"rtgukfgpvg"Xgpwuvkcpq"Ecttcp¦c"*3;39/
3;42+."nqu"guvwfkcpvgu"fg"nc"Wpkxgtukfcf"Pcekqpcn"fg"Ofizkeq"kpkekctqp"wp"
rtqeguq"fg"rqnkvk¦cek„p"{"qticpk¦cek„p."oqvkxcfqu"rqt"ncu"fgÝpkekqpgu"swg"
estaba tomando el proceso revolucionario. Diversos grupos estudiantiles 

jkekgtqp"guhwgt¦qu"qticpk¦cvkxqu."rgtq"gn"swg"vtkwph„"hwg"gn"fg"Ðnqu"rqn‡vkequÑ"
comandados por el estudiante católico Jorge Prieto Laurens. Apoyado por 

gn"tgevqt"ecttcpekuvc"Pcvkxkfcf"Oce‡cu."Rtkgvq"eqpxqe„"c"wp"Eqpitguq"fg"
Guvwfkcpvgu."swg"ug"vtcpuhqto„"gp"wpc"qticpk¦cek„p"rgtocpgpvg."nc"swg."
aparte de su apego al ala constitucionalista de la Revolución, manifestaba 

wp"rƒnkfq"jkurcpqcogtkecpkuoq"swg"eqkpekfk„"eqp"nc"kfgc"qÝekcn"fgn"ec-

rrancismo para su política de relaciones exteriores.13 La primera iniciativa 

hwg"nc"egngdtcek„p"fgn"f‡c"fg"nqu"guvwfkcpvgu."gn"32"fg"oc{q"fg"3;38"*wp"
cewgtfq"fgn"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"fg"3;34+."eqp"vqtpgqu"fgrqtvkxqu."dck-
ngu"{"wpc"eqokfc"c"nc"swg"cukuvk„"gn"rtqrkq"Ecttcp¦c014 El acto derivó, más 

swg"gp"wp"gxgpvq"lwxgpkn."gp"wp"jqogpclg"cn"ocpfcvctkq."swkgp"fgxqnxk„"

 13 Jorge Prieto Laurens, Cincuenta años de política mexicana. Memorias políticas, México, Pe-
riódicos, Libros y Revistas, 1968, p. 34. Aunque Javier Garciadiego lo ha catalogado de “lati-
noamericanismo”, la ideología del carrancismo es más bien hispanoamericanista; surgida a 
principios del siglo XX “con la guerra de independencia de Cuba, las ideas de Rodó y la poesía 
de Darío”, consistió más bien en una hábil política para concitar el apoyo de los países lati-
noamericanos ante las ambiciones explícitas de Estados Unidos que habían llegado a su 
máxima expresión con la invasión a Veracruz en 1914. Cfr. Garciadiego, op. cit., p. 374 y 375.

 14 La dirección del congreso estaba compuesta por Prieto Laurens, de Jurisprudencia, quien 
asumió como presidente; Adelaida Argüelles, de la Normal de Maestras, quien lo hizo como 
vicepresidenta; secretario general fue Feliciano Escudero Cruz, de la Normal de Maestros; 
mientras que Gregorio Cristiani, del Internado Nacional y animador de un fracasado intento 
anterior de organización, fue integrado como secretario del Interior. Prieto, op. cit., p. 34. 
Marsiske, op. cit., p. 196.
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la mano y creó el puesto de “agregado estudiantil” en las embajadas y 

consulados.15 Así, muchos líderes juveniles fueron “promovidos” a lega-

ekqpgu"uwfcogtkecpcu"eqoq"Ðtgrtgugpvcpvgu"fkrnqoƒvkequÑ0"Eqp"guvq"Ec-

ttcp¦c"eqortcdc"gn"crq{q"fg"wp"ugevqt"uqekcn"swg."uk"nq"fglcdc"nkdtg."rqf‡c"
ser captado por sus opositores, y a su vez creaba jóvenes funcionarios 

incondicionales.16

Hacia el exterior, la política carrancista tuvo efectos positivos para el 

movimiento estudiantil latinoamericano. Por ejemplo, en 1918 el joven 

rqgvc"Ectnqu"Rgnnkegt"nngi„"eqoq"citgicfq"guvwfkcpvkn"c"Eqnqodkc"{"Xgpg-

zuela. En Bogotá éste y otro joven vate, Germán Arciniegas, entablaron una 

itcp"cokuvcf"swg"eqodkpctqp"eqp"gn"cevkxkuoq"rqn‡vkeq."nq"swg"rctgeg"jcdgt"
sido clave para la creación de la Asamblea de Estudiantes en 1919; este fue 

wp"qticpkuoq"rtgxkq"c"nc"hqtocek„p"fg"nc"Hgfgtcek„p"gp"nc"Wpkxgtukfcf"
Pcekqpcn"fwtcpvg"nqu"rtkogtqu"ogugu"fg"3;43017

 15 Varios son los exdirigentes estudiantiles que en sus memorias se adjudican la idea de la 
creación del cargo de agregado estudiantil, pero cometen errores de fechas, hechos y per-
sonajes que nos hacen dudar de su protagonismo, entre ellos Prieto Laurens y Cosío Villegas. 
Éste sostiene que fue él quien convenció a Carranza para que nombrara delegados estudian-
tiles en América del Sur. Resulta difícil creer que un joven estudiante de Jurisprudencia haya 
tenido un contacto directo con el poder político en ese momento. Esta política carrancista, 
de cooptación hacia el movimiento estudiantil, se articulaba perfectamente con su estra-
tegia de relaciones exteriores, que pretendía romper el cerco diplomático que le impuso 
Estados Unidos, poniendo a la cabeza de las embajadas sudamericanas a connotados inte-
lectuales mexicanos. Por esta vía llegaron Amado Nervo a la Argentina y Enrique González 
Martínez a Chile (Cosío Villegas nombra también a Rafael Cabrera y a Alfonso Reyes, pero 
éste no era afecto a Carranza y fue nombrado segundo secretario en España, apenas en junio 
de 1920, un mes después del asesinato del líder constitucionalista). Pablo Yankelevich, “La 
revolución de 1910 y la utopía hispanoamericana”, 20/10. Memoria de las revoluciones en 

México, México, agosto de 2010, p. 64 y 65; cfr. Daniel Cosío Villegas, Memorias, México, 
Joaquín Mortiz, 1976, p. 54 y 55; Prieto, op. cit., p. 35 y 36.

 16 Carlos Pellicer fue enviado a la embajada de Colombia y Venezuela, entre diciembre de 1918 
y enero de 1920, pero al parecer estuvo más tiempo en Bogotá, donde entabló una profunda 
amistad con el líder estudiantil Germán Arciniegas. Pablo Campos Ortiz fue enviado a Brasil, 
Esteban Manzanera del Campo a Uruguay, Luis Padilla Nervo a Argentina, Luis Enrique Erro 
a España y Luis Norma a Chile, aunque en una investigación anterior no encontramos ningún 
dato que relacionara a Norma con la Federación de Estudiantes de Chile (Cosío Villegas 
sostuvo que, mientras la misión de Pellicer que fue “brillante y fugaz” el desempeño de 
Norma fue “fugaz pero oscuro”). Cosío Villegas, op. cit., p. 55.

 17 Arciniegas, activo participante en la bohemia literaria de Bogotá, comenzó a apremiar la 
formación de una federación de estudiantes desde 1916, cuando fundó Año Quinto, y en 
1917, en que creó y dirigió Voz de la Juventud, periódico concebido para difundir la creación 
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Pero hacia el interior se inició una peligrosa convivencia entre el mo-

xkokgpvq"uqekcn"{"gn"rqn‡vkeq."gp"gn"swg"rctvkfqu"{"qticpk¦cekqpgu"gzvgtpcu"
c"nc"Wpkxgtukfcf"Pcekqpcn"eqqrvcdcp"c"nqu"n‡fgtgu"crgpcu"fiuvqu"gogti‡cp0"
Esta convivencia entre gobierno, partidos y el movimiento estudiantil 

nngx„"c"swg"nqu"itwrqu"swg"crgpcu"ug"jcd‡cp"qticpk¦cfq"pq"kpxktvkgtcp"gu-

fuerzos en fortalecer las organizaciones estudiantiles, sino en prepararse 

rctc"nc"nwejc"rqt"gn"rqfgt"rqn‡vkeq"hwgtc"fg"nc"wpkxgtukfcf<"ÐNqu"Þcocpvgu"
congresistas no logran superar la crisis interna de sus vicios de origen: la 

rqn‡vkec"rgtuqpcnkuvc"swg"cdtwoc"c"nc"citwrcek„pÑ018 Esto pasó con más de 

un líder: el mismo presidente del congreso abandonó su cargo y fundó el 

Rctvkfq"Eqqrgtcvkuvc"Pcekqpcn"*PCN), junto a los estudiantes E. Soto Pe-

imbert, Miguel Torner y Juan Espejel.19 Otros grupos católicos, como el 

fg"Tgpfi"Ecrkuvtƒp"Ict¦c"{"Lwnkq"Lkofipg¦"Twgfc."vtcdclctqp"rctc"hqtvcng-

egt"nc"Ceek„p"Ecv„nkec"fg"nc"Lwxgpvwf"Ogzkecpc"*ACJM).20 Sin embargo, 

de una federación de estudiantes. Ángela Rivas Gamboa, “Un estudiante maestro”, His-

toria Crítica, Bogotá, Universidad de los Andes, n. 21, 2001, p. 10; Zaïzeff, “El joven Arci-
niegas a través de la correspondencia con Carlos Pellicer”, Historia Crítica, Bogotá, Uni-
versidad de los Andes, n. 21, 2001, p. 73, y Zaïtzeff, Correspondencia entre Carlos Pellicer 

y Germán Arciniegas, 1920-1974, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2002, p. 30.

 18 Baltasar Dromundo, Crónica de la autonomía universitaria de México, México, Jus, 1978, 
p. 12. Distinta era, por ejemplo, la colaboración entre los gobiernos y los movimientos 
estudiantiles en el Cono Sur en la década anterior; éstos, a medida que se acercaba la 
década de 1920, pasaron a la oposición y a confrontar sus políticas con la de sus respec-
tivos Estados. Sobre la colaboración entre estudiantes y gobiernos, véase Susana V. Gar-
cía, “Embajadores intelectuales. El apoyo del Estado a los congresos de Estudiantes Ame-
ricanos a principios del siglo XX”, Estudios Sociales, Santa Fe, n. 19, segundo semestre de 
2000, p. 65-84.

 19 En los años siguientes el PCN —que reunió a estudiantes, maestros, periodistas y pequeños 
empresarios— creció y llegó a desplazar al poderoso Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 
de su carácter de partido de gobierno. En las cruciales elecciones de San Luis Potosí en 1923, 
Prieto contendió contra el candidato del presidente Obregón, para lo cual hizo alianzas con 
el conservadurismo y la AJCM. De hecho el líder de los católicos, René Capistrán fue elegido 
en 1920 regidor de la ciudad de México, por el PNC. Pedro Castro Martínez, “Prieto contra 
Manrique: las elecciones en San Luis Potosí de 1923”, Vetas, San Luis Potosí, El Colegio de 
San Luis, año VIII, n. 22-23, enero-agosto 2006.

 20 Capistrán, estudiante de Jurisprudencia, formó el Centro de Estudiantes Católicos que, 
lejos de fomentar la acción en el movimiento estudiantil, privilegió la formación de la ACJM. 
Presidió este centro entre 1918 y 1923. En 1925 fundó la Liga Nacional Defensora de la Li-
bertad Religiosa y fue nombrado “Comandante Supremo” de los alzamientos cristeros. En 
1927 viajó a los Estados Unidos para conseguir dinero y armas, pero fracasó. Desterrado, 
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jwdq"cniwpqu"swg"uquvwxkgtqp."eqpvtc"xkgpvq"{"octgc."nc"ugrctcek„p"gpvtg"
gn"cevkxkuoq"guvwfkcpvkn"{"nc"rqn‡vkec"pcekqpcn."eqoq"gn"fg"Nwku"Gptkswg"Gttq"
*citgicfq"guvwfkcpvkn"gp"Gurc‚c+."cevkxq"cikvcfqt"rqt"nc"pgwvtcnkfcf"fg"
México durante la guerra mundial.21

Pero el grupo más rutilante fue el conocido como el de los “siete 

sabios”.22"Eqorwguvq"rqt"Vg„Ýnq"Qngc"{"Ng{xc."Cndgtvq"Xƒuswg¦"fgn"Ogt-

ecfq."Lgu¿u"Oqtgpq"Xcec."Ocpwgn"I„og¦"Oqt‡p."Cpvqpkq"Ecuvtq"Ngcn."
Cnhqpuq"Ecuq"{"Xkegpvg"Nqodctfq"Vqngfcpq."nqu"ÐucdkquÑ"ukiwkgtqp"nc"ugp-

da ya desbrozada por el consagrado Ateneo de la Juventud: organizaron 

wpc"Uqekgfcf"fg"Eqphgtgpekcu"{"Eqpekgtvqu"{"gzrwukgtqp"uqdtg"rtqdngocu"
sociales y teorías políticas, para los estudiantes de la universidad y un pú-

blico selecto.23"Rqn‡vkecogpvg"gtcp"cpvkecttcpekuvcu"{"ug"kfgpvkÝecdcp"eqp"
nqu"cnkcfqu"gp"nc"iwgttc."rqt"nq"swg"cpvciqpk¦ctqp"eqp"gn"itwrq"fg"Rtkgvq"
Ncwtgpu="fqokpctqp"gn"Eqpitguq"Guvwfkcpvkn"gp"3;3:"{"fgucttqnnctqp"ceg-

ngtcfcu"ecttgtcu"r¿dnkecu"q"kpvgngevwcngu."eqp"nq"swg"tgrkvkgtqp"pq"u„nq"nc"
cevkvwf"fgn"itwrq"swg"nqu"cpvgegfk„"gp"nc"qticpk¦cek„p"guvwfkcpvkn."vcodkfip"
el de sus maestros y némesis: los ateneístas.

Fg"guvc"hqtoc."nq"swg"rtgfqokp„"gp"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"pq"hwg-

tqp"qticpk¦cekqpgu"swg"tgrtgugpvctcp"c"nqu"guvwfkcpvgu."ukpq"itwrqu"fg"
kpvgtfiu"tgwpkfqu"gp"vqtpq"c"n‡fgtgu"ectkuoƒvkequ"swg"dcucdcp"uw"hwgt¦c"gp"
nqu"eqpvcevqu"rqn‡vkequ"swg"vgp‡cp"eqp"ncu"fkuvkpvcu"hceekqpgu"swg"nwejcdcp"

vivió en Texas y en La Habana. Volvió en 1937 y trabajó en El Sol de México, El Universal 
y Novedades, desde donde, en 1938, desplegó una campaña a favor del régimen de Hitler y 
llamó a la insurrección contra el “gobierno marxista” de Lázaro Cárdenas. Antonio Rius 
Facius, La juventud católica y la Revolución mexicana, 1910-1925, México, Jus, 1963, y del 
mismo autor: Méjico cristero. Historia de la ACJM, 1925 a 1931, México, Patria, 1960.

 21 Erro estudió Ingeniería Civil, Contabilidad y Altos Estudios. Enviado a España por Carranza, 
completó sus estudios de derecho y humanidades. En 1923, viajó a La Habana con Miguel 
Palacios Macedo; allá apoyó la rebelión delahuertista contra Obregón y trató de conseguir 
armas. Exiliado, fue restituido durante el maximato y regresó a México en 1930. Durante la 
gestión de Narciso Bassols en la SEP, fue nombrado jefe del Departamento de Enseñanza 
Técnica, cargo en el que permaneció hasta 1934. Fue el primer presidente del Instituto 
Politécnico Nacional en 1936. Realizó estudios de posgrado en matemáticas y astronomía 
en Harvard, Cambridge y Massachusetts. Juan Manuel Ortiz de Zárate (coord.), Luis Enrique 

Erro, poderoso impulsor de la educación técnica en México, México, Instituto Politécnico 
Nacional, 1988.

 22 Enrique Krauze, Caudillos culturales en la Revolución mexicana, México, Siglo XXI, 1976.
 23 Cosío Villegas, op. cit., p. 57.
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por el poder a nivel nacional.24 En el plano ideológico el nacionalismo 

rctgeg"jcdgt"ukfq"nc"kfgqnqi‡c"eqo¿p."cwpswg"gn"uqekcnkuoq"vcodkfip"fkurw-

taba las simpatías de la mayoría.25

En 1918 una nueva camada juvenil tomó las riendas e inició un proce-

so de institucionalización de la organización estudiantil cuando crearon la 

Hgfgtcek„p"fg"Guvwfkcpvgu"Ogzkecpqu"*FEM). Ésta, con mayor grado de 

hqtocnkfcf"fgoqetƒvkec."tgrtgugpvcdc"c"vqfcu"ncu"guewgncu"fgn"Fkuvtkvq"Hg-

fgtcn0"Uw"rtkogt"rtgukfgpvg"hwg"Okiwgn"Rcncekqu"Ocegfq"swkgp."rgug"c"ugt"
fkue‡rwnq"fg"Cnhqpuq"Ecuq."pq"eqorctv‡c"gn"ÐgurktkvwcnkuoqÑ"fg"nc"igpgtc-

ción anterior.26 La FEM tenía objetivos de “alcance social”, como: “llegar a 

la formación de una clase estudiantil compacta, fuerte y culta, con tenden-

ekcu"uqekcngu"fgÝpkfcu"{"ecrc¦"fg"glgtegt"wpc"ceek„p"gÝec¦"gp"nqu"fguvkpqu"
de la República y de la raza”.27 Sus objetivos eran similares a los de otros 

movimientos estudiantiles latinoamericanos:

el fomento de la cultura intelectual, moral y física de los asociados 

por el mejoramiento de la situación social de los mismos, por el de-

sarrollo de las ideas de solidaridad y confraternidad estudiantiles, por 

 24 De hecho esto acarreó más de un conflicto que inició como una rivalidad personal, se tras-
ladó a las organizaciones de representación estudiantil y se acrecentó con esta relación con 
el poder político. Uno de éstos fue el producido entre Narciso Bassols, presidente de la So-
ciedad de Alumnos de Jurisprudencia, y el presidente de la FEM, Palacios Macedo, y en la que 
tuvo injerencia el PCN. La polémica se intentó zanjar con un duelo “a muerte” que fue impe-
dido por la policía, y en el que intervino, como padrino de Palacios Macedo, nada menos que 
el “pacífico” Manuel Gómez Morín. Cosío Villegas, op. cit., p. 50 y 51.

 25 Dromundo, op. cit., p. 13.
 26 Miguel Palacios Macedo nació en 1898. Hijo de una familia de luenga prosapia liberal, fue 

un miembro “externo” de los Siete Sabios. Hizo carrera como funcionario público y profesor 
universitario. Amigo de Manuel Gómez Morín, colaboró con él en diferentes proyectos y dio 
clases de economía política y derecho constitucional en la Escuela Nacional de Jurispruden-
cia. Fue secretario de Hacienda en el periodo delahuertista (1920), donde ayudó a redactar 
la Ley de liquidación de los antiguos bancos de emisión. Consejero en el Banco de México y 
en la rectoría de la Universidad Nacional en 1933. Partícipe de la escuela ortodoxa moneta-
ria, realizó estudios de economía y filosofía en la Escuela de Altos Estudios de París. De re-
greso a México en 1929, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se involucró en la 
creación de los estudios económicos, de los que impartió clases. Participó en la campaña 
presidencial de José Vasconcelos. Krauze, op. cit., p. 99.

 27 “Organizaciones estudiantiles”, Boletín de la Universidad, México, Universidad Nacional de 
México, v. I, n. 1, diciembre de 1917, p. 244.
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el acercamiento de los estudiantes iberoamericanos y mexicanos, por 

nc"rctvkekrcek„p"fktgevc"fgn"itgokq"gp"vqfq"cswgnnq"swg"ukipkÝswg"
interés para éste o bien para el país y por la difusión de la cultura 

entre las diversas clases sociales.28

Rgug"cn"cwurkekquq"eqokgp¦q."rctc"Ýpgu"fgn"c‚q"ukiwkgpvg"nc"qticpk¦c-

ción aún no tenía estatutos, pero habían establecido contactos con las fe-

fgtcekqpgu"fg"Ejkng."Wtwiwc{."Ctigpvkpc."Rgt¿."Xgpg¦wgnc"{"Eqnqodkc029

Gp"3;3;"Tqfwnhq"Dtkvq"Hqwejgt"hwg"gngikfq"rtgukfgpvg"fg"nc"FEM. Durante 

uw"ocpfcvq"guvcnn„"nc"tgdgnk„p"eqpvtc"Ecttcp¦c."swg"vgtokp„"gp"uw"cuguk-
nato y en el gobierno interino de Adolfo de la Huerta.30 Éste nombró al 

intelectual y político José Vasconcelos rector de la Universidad el 4 de junio 

de 1920; realizadas las elecciones, en diciembre de ese año asumió la pre-

ukfgpekc"fg"nc"Tgr¿dnkec"ènxctq"Qdtgi„p."swkgp"nq"ocpvwxq"gp"gn"ectiq0"
Rctc"guc"hgejc"uwtik„"wp"pwgxq"n‡fgt"guvwfkcpvkn<"Fcpkgn"Equ‡q"Xknngicu."
swkgp"icp„"nc"Hgfgtcek„p"ogugu"fgurwfiu."nwgiq"fg"wpc"ecorc‚c"swg"pq"
vwxq"pcfc"swg"gpxkfkct"c"nc"rqn‡vkec"guvcdngekfc<"wpc"Ðh„towncÑ"swg"kpenw-

{„"c"wp"xkegrtgukfgpvg"*gn"cpqfkpq"Lqufi"T0"Rnkgiq+."gncdqtcek„p"fg"ectvg-

ngu."rtqrcicpfc"rqt"ecfc"guewgnc"fgn"Fkuvtkvq"Hgfgtcn."rtqogucu"*jgejcu"

 28 Citado en Dromundo, op. cit., p. 15.
 29 Hay autores que sostienen que para finales de 1920 la FEM “logró nombrar un representan-

te al Consejo Universitario”, pero ello es desmentido por Cosío Villegas, uno de los prota-
gonistas y presidente de la FEM, 1921-1922. Marsiske, op. cit., p. 198. Cfr. Cosío Villegas, 
op. cit., p. 55.

 30 Rodulfo Brito Foucher (1899-1970) nació en Villahermosa; estudió en Tabasco y en la Escue-
la Nacional Preparatoria (ENP). Ingresó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se tituló 
de abogado, con la tesis Composición social y organización jurídica, el 5 de diciembre de 
1923. Ocupó la cátedra de Gómez Morín en 1927 en la ENJ e inició una meteórica carrera: dos 
años después fue nombrado profesor en Derecho y de Economía; después director de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1932. Asumió la lucha por la libertad de cátedra. 
Salió de la dirección en 1933 por el conflicto por la imposición de la educación socialista. 
Nombrado rector en junio de 1942. En julio de 1944, se suscitó una crisis en tres escuelas de 
la Universidad Nacional, inconformes con la elección de sus directores. En un Consejo Uni-
versitario, el mayor de la historia según el propio rector, se reeligió a diez directores y se 
nombró a tres. Una ola de protestas en tres escuelas estalló por la muerte de un estudiante. 
Ante este hecho, como lo había advertido al presidente de la República, renunció en julio de 
1944. Gabriela Contreras, Rodulfo Brito Foucher (1899-1970). Un político al margen del régi-

men revolucionario, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2008.
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fkuetgvcogpvg+"fg"ectiqu"gp"nc"fktgevkxc"c"nqu"eqncdqtcfqtgu"{"gn"uwhtcikq"
kpfktgevq"swg"pq"eqpukuv‡c"gp"gn"xqvq"wpkxgtucn"{"fktgevq031

Un líder carismático y un líder estudiantil

Ewcpfq"Xcueqpegnqu"nngi„"c"nc"tgevqt‡c"gtc"wp"kpfkxkfwq"hqiwgcfq"fwtc-

ogpvg"gp"fqu"ecorqu"swg"owejcu"xgegu"pq"ug"vqecp"{"swg"fkh‡eknogpvg"ug"
articulan de manera armoniosa: como político, había vivido conspiracio-

nes, luchas y exilios durante varios gobiernos revolucionarios, y como 

intelectual, acababa de iniciar una nueva etapa al publicar sus Guvwfkqu"
kpfquvƒpkequ. donde anunciaba una nueva concepción social, política y 

ewnvwtcn"swg"nq"rtq{gevct‡c"cn"tguvq"fgn"eqpvkpgpvg"{"swg"crqtvct‡c"c"nc"
kocigp"fg"nc"Tgxqnwek„p"gp"gn"ecorq"ewnvwtcn0"Rgtq"jc{"wp"curgevq"swg"gn"
tgevqt"pq"kppqx„<"wu„"nc"okuoc"guvtcvgikc"swg"Ecttcp¦c"{"dwue„"uwdqtfkpct"
al movimiento estudiantil.

En septiembre de 1921 Obregón intentó superar el no reconocimien-

to de Estados Unidos hacia su gobierno, con la celebración apoteósica del 

Egpvgpctkq"fg"nc"Kpfgrgpfgpekc"fg"Ofizkeq0"Nc"kpkekcvkxc."kfgcfc"rqt"Cn-
dgtvq"L0"Rcpk."okpkuvtq"fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu."eqpukuvk„"gp"dcpswgvgu."
egtgoqpkcu"{"fguÝngu"oknkvctgu"c"nqu"swg"kpxkv„"c"fgngicekqpgu"fg"fkuvkpvqu"
países, a personalidades como Ramón del Valle Inclán y a la directiva de 

la FEM.32 Vasconcelos, ferviente hispanoamericanista y antimilitarista, en 

fgucewgtfq"eqp"gn"icuvq"swg"ukipkÝe„"nc"egngdtcek„p"{"vcpvq"rctc"fkurwvct"
el espacio político a Pani como para construir un campo ideológico para 

su proyecto, ideó una campaña contra el autócrata venezolano Juan Vi-

egpvg"I„og¦"*3;2:/3;57+0"Gn"34"fg"qevwdtg"fg"3;43."gp"nc"egngdtcek„p"fgn"
F‡c"fg" nc"Tc¦c."gp"nc"Guewgnc"Pcekqpcn"Rtgrctcvqtkc." vqfq"vtcpuewtt‡c"
pqtocnogpvg0"Gtc"gn"v‡rkeq"cevq"gp"swg"ncu"gzeqnqpkcu"gurc‚qncu"tgpf‡cp"

 31 Cosío Villegas, op. cit., p. 63 y 64.
 32 La iniciativa de la celebración fue del secretario de Relaciones Exteriores, Alberto J. Pani, 

a quien Vasconcelos en sus memorias llamó “Pansi” y de quien desconfiaba por su pa-
sado carrancista y porque había gastado varios millones de la época en la celebración, 
no propiamente de la Independencia (que ya la había celebrado en 1910 el dictador Por-
firio Díaz) sino del Plan de Iguala, que estableció el Imperio de Iturbide —para “Pansi”— 
la “consumación” de la Independencia. José Vasconcelos, El desastre, México, Jus, 1979, 
p. 32-35.
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jqogpclg"c"nc"Ðocftg"rcvtkcÑ"jcuvc"swg."ecuk"cn"Ýpcn"fg"nc"egtgoqpkc."gn"
rector se levantó y en un corto y vibrante discurso denunció al dictador 

xgpg¦qncpq"{"cncd„"nc"tgxqnwek„p"swg"uwu"qrqukvqtgu"jcd‡cp"qticpk¦cfq"gp"
su contra. Acto seguido tomó una bandera venezolana y se las entregó a 

los jóvenes diciéndoles:

Los estudiantes mexicanos por medio de sus confederaciones deberían 

enviar hoy mismo mensajes a todas las confederaciones de estudiantes 

fg"Cofitkec"Ncvkpc."gzekvcpfq"c"vqfqu"rctc"swg"nngxgp"c"wpc"rtqvguvc"
airada y unánime contra el infame conculcador de las libertades de 

Venezuela.33

Cwpswg"gp"nc"egtgoqpkc"guvcdcp"rtgugpvgu"fkrnqoƒvkequ"fg"fkuvkpvqu"
rc‡ugu."gn"kpekfgpvg"pq"rcu„"c"oc{qtgu."kpenwuq"nc"rtgpuc"tgncv„"swg"rgug"
a la vehemencia del llamado del rector, los estudiantes no reaccionaron: 

Ðnqu"oƒu"ug"fktkikgtqp"c"uwu"tgurgevkxqu"fqokeknkqu"oƒu"swg"fgrtkucÑ."nqu"
tguvcpvgu"dclctqp"c"nc"Ýguvc"swg"ug"fgucttqnn„"gp"nqu"rcvkqu"fg"nc"kpuvkvw-

ción.34"Rgtq"cn"qvtq"f‡c"guvcnn„"gn"gueƒpfcnq"swg"hwg"tgrtqfwekfq"rqt"Gz-
efinukqt"{"qvtqu"rgtk„fkequ"swg"vknfctqp"ncu"rcncdtcu"fg"Xcueqpegnqu"fg"
Ðkpgurgtcfcu."kpqrqtvwpcu"{"ncogpvcdnguÑ"{"ug‚cnctqp"gn"vtcpeg"gp"swg"
jcd‡c"swgfcfq"gn"rtgukfgpvg"Fg"nc"Jwgtvc0"Gp"ghgevq."gn"e„puwn"xgpg¦qnc-

no exigió disculpas formales, y el día 14 los diarios se hicieron eco de 

qrkpkqpgu"swg"rgf‡cp"nc"tgpwpekc"fgn"tgevqt0"Eqp"nc"Ðqrkpk„p"r¿dnkecÑ"gp"
contra, Vasconcelos presentó su dimisión al presidente y se preparó para 

abandonar su puesto; pero en ese momento su suerte se revirtió y comen-

zaron a llegar manifestaciones de apoyo. Pellicer, exagregado estudiantil, 

swkgp"eqpqe‡c"gp"fktgevq"gn"ÐiqogekuoqÑ."tgxgtfgek„"uw"nkfgtc¦iq"uqdtg"
nqu"guvwfkcpvgu"{"qticpk¦„"wpc"ocpkhguvcek„p"rctc"uqnkekvct"cn"tgevqt"swg"
se arrepintiera de renunciar. Los jóvenes reaccionaron y comenzaron a 

organizar un acto de apoyo al rector y a los estudiantes venezolanos exilia-

fqu."rgtq"pq"cnecp¦„"c"tgcnk¦ctug0"Cpvgu."wpc"ectvc"Ýtocfc"rqt"wpc"nctic"

 33 “Discurso pronunciado por el señor licenciado don José Vasconcelos, rector de la Universidad 
Nacional, el Día de la Raza”, Boletín de la Universidad, México, Universidad Nacional de 
México, v. I, n. 3, enero de 1921, p. 179.

 34 Ibidem, p. 173 y 174.
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nkuvc"fg"kpvgngevwcngu."swg"rwdnke„"Gn"Fgo„etcvc el 16 de octubre, apoyó la 

actitud del rector y remarcó su rechazo al dictador; paralelamente, Gn"Jg-
tcnfq inició una campaña antigomecista. En cuatro días, Vasconcelos había 

pasado de denunciar temerariamente una dictadura, a ser vilipendiado por 

nc"rtgpuc"{"qfkcfq"rqt"gn"ewgtrq"fkrnqoƒvkeq"swg"rkfk„"uw"ecdg¦c."c"tgpwp-

ciar, luego a ser defendido por los estudiantes, rehabilitado por la prensa 

{"crq{cfq"rqt"nqu"kpvgngevwcngu"fg"vtgu"igpgtcekqpgu."swkgpgu"fglctqp"fg"
ncfq"uwu"fgucewgtfqu"rgtuqpcngu"{"rqn‡vkequ"{"nq"crq{ctqp"c"vcn"rwpvq"swg"
gn"rtgukfgpvg" nq"eqpÝto„"gp"gn"ectiq035 Vasconcelos había triunfado, 

ahora nada lo detendría en su carrera a la Secretaría de Educación Públi-

ca y a iniciar un proceso de transformación educativa en el México posre-

xqnwekqpctkq0"Rgtq"½swfi"ukipkÝect‡c"guq"rctc"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"
mexicano y la FEM?

Pq"jcd‡c"gttcfq"Xcueqpegnqu<"gp"cdtkn"fg"3;43"ugugpvc"guvwfkcpvgu"
fueron encarcelados por la policía de Gómez.36 El rector pasó a la ofensiva 

y en el Dqngv‡p"fg"nc"Wpkxgtukfcf"jk¦q"wp"nncocfq"oƒu"gpfitikeq"swg."cfgoƒu"
de dibujar un “campo de batalla” latinoamericano, ligaba a los estudiantes 

a su campaña contra el analfabetismo:

nc"jkuvqtkc"pqu"fc"gn"eqpxgpekokgpvq"fg"swg"wpc"rtqvguvc"lwuvc."pwpec"
gu"wpc"rtqvguvc"kp¿vkn."{"nc"eqpekgpekc"pqu"fkeg"swg"gu"wp"fgdgt"jcegt"
rcvgpvg"nc"kpfkipcek„p."rqtswg"fg"guvc"ocpgtc"gn"ugpvkokgpvq"fg"ow-

ejcu"cnocu"hqtoc"codkgpvg"{"ug"eqpxkgtvg"gp"hwgt¦c="hwgt¦c"swg"eqp-

vcikc"{"cxcucnnc"{"cn"Ýp"cttcuc"nc"kplwuvkekc"]È_0"Rqt"guq."nc"Wpkxgtukfcf"
fg"Ofizkeq."jqpfcogpvg"eqpoqxkfc"rqt"nc"kphcokc"swg"ug"eqogvg"gp"
las personas de estudiantes latinoamericanos levanta su voz en denun-

cia del crimen e invita a los intelectuales todos del continente y a las 

wpkxgtukfcfgu"fg"nc"Cofitkec"fgn"Pqtvg"{"fg"nc"Cofitkec"fgn"Uwt"rctc"
swg"jcicp"rtguk„p"uqdtg"uwu"tgurgevkxqu"iqdkgtpqu."eqp"gn"qdlgvq"fg"

 35 Prácticamente apoyaron al rector tres generaciones de intelectuales mexicanos. Firmaron la 
misiva “positivistas” como Ezequiel A. Chávez y Enrique O. Aragón; los ateneístas Roberto 
Montenegro, Genaro Estrada, Antonio Caso y Julio Torri; y “sabios”, o sus contemporáneos, 
como Carlos Pellicer, Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Xavier Icaza, Manuel Rome-
ro de Terreros, Manuel Carpio y otros muchos. Boletín de la Universidad, México, Universidad 
Nacional de México, v. I, n. 3, enero de 1921, p. 206 y 207.

 36 Yankelevich, La revolución, p. 60 y 61.
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swg"ug"nngiwg"rtqpvq"c"wpc"uqnwek„p"tcfkecn"rctc"swg"Xgpg¦wgnc."pwgu-

tra hermana martirizada, torne a ser libre y grande.37

Gn"nncocfq"gtc"nc"qecuk„p"rctc"swg"gn"pwgxq"rtgukfgpvg"fg"nc"FEM ha-

blara directamente con el rector y le pidiera incluir un representante estu-

fkcpvkn"gp"gn"Eqpuglq"Wpkxgtukvctkq0"Equ‡q"Xknngicu"pq"ug"gurgtcdc"wpc"tg-

ceek„p"cu‡."rqtswg"Xcueqpegnqu."hwtkquq."gzenco„"swg"pq"kdc"c"eqpxqect"c"
wp"Ð„ticpq"qtqrgng¦eq"g"kp¿vknÑ."gp"ecodkq"nq"ekv„"rctc"swg"codqu."lwpvq"
con el secretario Mariano Silva, resolvieran el problema de los baños de 

Lwtkurtwfgpekc"swg"guvcdcp"gp"guvcfq"Ðxgtiqp¦quqÑ<"cn"f‡c"ukiwkgpvg"fg"nc"
reunión los plomeros estaban cambiando las tuberías.38 Allí murió, antes 

de iniciar el congreso internacional, no solamente el estado deplorable de 

los sanitarios, sino también el cogobierno estudiantil, un precepto central 

de la reforma universitaria.

Rgtq."oƒu"cnnƒ"fg"nc"htwuvtcfc"uqnkekvwf."gn"okuoq"Equ‡q"Xknngicu"pgi„"
conocer el proceso reformista argentino:

Nc"xgtfcf"fg"ncu"equcu"gu"swg"pquqvtqu"pq"ucd‡coqu"pk"wpc"uqnc"rcncdtc"
fg"ugoglcpvg"tghqtoc."{"swg"pqu"nnco„"rqeq"nc"cvgpek„p"ewcpfq"pqu"nc"
expusieron los argentinos. Uno de los principales objetivos era la adop-

ción del principio de asistencia libre a clases, y el abandono conse-

ewgpvg"fg"nc"qdnkicvqtkgfcf"fg"gnnc."swg"eqpfgpcdc"cn"guvwfkcpvg"c"
guewejct"f‡c"vtcu"f‡c"c"rtqhguqtgu"ogfkqetgu"q"fgucrtgpukxqu"]È_0"Rgtq"
gp"pcfc"eqttgurqpf‡c"pwguvtc"ukvwcek„p"c"nc"swg"gpigpft„"guc"tghqtoc"
wpkxgtukvctkc"ctigpvkpc0"Csw‡."nglqu"fg"swg"uqdtctcp."hcnvcdcp"rtqhguq-

tgu."fg"oqfq"swg"tguwnvct‡c"fguecdgnncfq"rgpuct"gp"fwrnkect"uw"p¿og-

ro para tener al lado un profesor “libre”.39

 37 José Vasconcelos, “Excitativa del rector de la Universidad Nacional a la intelectualidad mexi-
cana”, Boletín de la Universidad, México, Universidad Nacional de México, n. 5, julio de 1921, 
p. 90. Un detallado análisis del incidente y en general de las relaciones de ambos países en: 
Mireya Sosa de León, La crisis diplomática entre Venezuela y México. Visión histórica, 1920-

1935, Caracas, Tropykos, 2006.
 38 Cosío Villegas, op. cit., p. 55. Aunque Baltasar Dromundo sostuvo que la conquista de la FEM 

de nombrar un delegado al órgano consultivo, que era el Consejo Universitario, existió y que 
fue conquistada antes de 1920. Cfr. Dromundo, op. cit., p. 16.

 39 Cosío Villegas, op. cit., p. 73. Hay que advertir que, pese a que Cosío Villegas negaba co-
nocer la “reforma universitaria”, en su calidad de presidente de la FEM había solicitado, 
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Apartada de las prácticas políticas de las organizaciones estudiantiles 

sudamericanas, la FEM no sólo mantuvo su relación de concubinato con el 

poder político establecido, aún más: se transformó en la ejecutora de las 

rqn‡vkecu"fg"nc"tgevqt‡c"{"fgn"iqdkgtpq"gp"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn0"Nq"swg"
ug"jcd‡c"kpkekcfq"fwtcpvg"gn"iqdkgtpq"fg"Ecttcp¦c."Xcueqpegnqu"nq"eqpvkpw„"
en el de De la Huerta y lo profundizó en el de Obregón.

Pese a lo anterior, al menos en la forma, ni la FEM ni el movimiento 

estudiantil capitalino distaban mucho ni en prácticas gremiales, ni en gra-

dos de democratización, ni en las formas de la participación estudiantil en 

la política universitaria, del resto de las organizaciones latinoamericanas 

de la época.40"Ukp"godctiq."c"Ýpgu"fg"3;42."ewcpfq"ug"kpkek„"gn"iqdkgtpq"fg"
Qdtgi„p."gtc"wpc"qticpk¦cek„p"swg"fge‡c"tgrtgugpvct"c"nqu"guvwfkcpvgu"
mexicanos, pero estaba muy lejos de eso; no tenía la independencia políti-

ca ni la claridad programática de las federaciones conosureñas. La existen-

ekc"fg"itwrqu"swg"pq"ug"ugpv‡cp"rctvg"fg"nc"qticpk¦cek„p"rctgeg"jcdgt"uq-

dtgrcucfq"gp"owejq"uw"kpÞwgpekc"{"ecrcekfcf"fg"eqpxqecvqtkc0"Cu‡."pq"
rctgeg"gzcigtcfq"gn"lwkekq"fg"wpq"fg"uwu"rtqvciqpkuvcu"swg"uquvgp‡c"swg"
pkpiwpq"fg"fiuvqu"Ïpk"lwpvqu"pk"kpfkxkfwcnogpvgÏ"gtcp"gzrtguk„p"fg"nc"
“voluntad general” de los estudiantes.41

En ese marco social y político del movimiento estudiantil mexicano el 

tgevqt"fg"nc"Wpkxgtukfcf"crq{„"*{"eqpxqe„+"cn"Eqpitguq0"Gn"lqxgp"Lckog"
Vqttgu"Dqfgv."swkgp"vgortcpcogpvg"Ïc"nqu"3:"c‚quÏ"fktkik„"nc"Guewgnc"
Pcekqpcn"Rtgrctcvqtkc"{" nwgiq"hwg"ugetgvctkq"rctvkewnct"fgn"eqppqvcfq"
okpkuvtq." fgÝpk„" cu‡" nc" tgncek„p" gpvtg" nqu" guvwfkcpvgu" {"Xcueqpegnqu<"
ÐSwkgp"pq"nq"jc{c"vtcvcfq"gp"guqu"f‡cu"fg"3;43"pq"vgpftƒ"wpc"kfgc"cduqnw-

vcogpvg"ecdcn"fg"uw"ocipgvkuoq"eqoq"Òfgngicfq"fg"nc"tgxqnwek„pÓ"gp"gn"

pocos meses antes, un cupo estudiantil en el Consejo Universitario, que probablemente 
recaería en él.

 40 En sus Memorias Daniel Cosío Villegas dejó un retrato bastante fidedigno de las prácticas 
políticas en las elecciones de presidentes de la FEM durante sus años de estudiante y luego 
de presidente de la organización. Cosío Villegas, op. cit., p. 63-66.

 41 Es la opinión de Baltasar Dromundo, op. cit., p. 14 y 16. Nuestros dos “memorialistas”, Cosío 
Villegas y Baltasar Dromundo, fueron cogeneracionales en la Preparatoria y después en la 
Universidad Nacional; junto a Jaime Torres Bodet, formaban parte de un grupo estudiantil, 
“Los Cachuchas”. Dromundo sostuvo que con la presidencia de Cosío Villegas se inició la 
decadencia de la FEM. Cosío Villegas, op. cit., p. 40 y 41.
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ministerio. La juventud vibró desde luego ante su mensaje, de misionero 

y de iluminado”.42

De todos modos, la organización estaba instalada en inmejorables 

eqpfkekqpgu"uqdtg"wp"rtqeguq"fg"eqpuqnkfcek„p"fg"wpc"tgxqnwek„p"swg"cdt‡c"
enormes posibilidades para la experimentación y la expansión de otros 

rtqeguqu"uqekcngu"{"rqn‡vkequ"swg"ug"guvcdcp"rtqfwekgpfq"gp"gn"eqpvkpgpvg043

Esta era la situación del movimiento estudiantil y la FEM en el momento 

de la convocatoria al congreso estudiantil más importante por la coyuntu-

tc"jkuv„tkec"gp"nc"swg"ug"fgucttqnn„."nc"fkxgtukfcf"fg"uwu"rctvkekrcpvgu"{"gn"
crq{q"gzvgtpq"swg"uwuekv„0"½Ugt‡c"ecrc¦"nc"FEM de responder a tan altas 

expectativas?

El Congreso y las delegaciones: estudiantes e intelectuales

Pq"jgoqu"rqfkfq"guvcdngegt"uk"nc"kfgc"fg"eqpxqect"c"wp"Eqpitguq"Kpvgtpc-

cional de Estudiantes fue de la FEM o de Vasconcelos. El líder estudiantil 

rgtwcpq."X‡evqt"Tc¿n"Jc{c"fg"nc"Vqttg."uquvwxq"swg"Jfievqt"Tkrc"Cndgtfk."
de la Universidad de La Plata y presidente de la FUA, por lo tanto muy 

involucrado en la reforma universitaria, fue el “verdadero inspirador”.44

Rgtq"nq"oƒu"rtqdcdng"gu"swg"jc{c"ukfq"wp"cewgtfq"vqocfq"gp"gn"Eqpitguq"

 42 Jaime Torres Bodet, Memorias, México, Porrúa, 1976, v. I, p. 83. Weber ha planteado que el 
liderazgo carismático (concepto que hemos usado dos veces en este texto) está constituido 
por: “jefes ‘naturales’ (quienes) en caso de dificultades psíquicas, físicas, económicas, 
éticas, religiosas o políticas, no eran personas que ocupaban un cargo, ni gentes que des-
empeñaban una ‘profesión’, en el sentido actual del vocablo, aprendida mediante un saber 
especializado y practicada mediante remuneración, sino portadores de dones específicos 
del cuerpo y del espíritu, estimados como sobrenaturales (en el sentido de no ser accesi-
bles a todos)”. Max Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, 
p. 847-848.

 43 De hecho la FEM trató de irradiar el proceso revolucionario hacia países vecinos. En julio de 
1920 la Asociación de Estudiantes Universitarios de Guatemala (AEU), de reciente formación, 
recibió la visita del estudiante de leyes Mariano Zeceña, quien dio varias conferencias sobre 
el proceso revolucionario mexicano. Véase Arturo Taracena Arriola, “El Partido Comunista de 
Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica, 1922-1932”, Pacarina del Sur. Revista 

de pensamiento crítico latinoamericano, n. 13, en http://www.pacarinadelsur.com/home/
oleajes/166-el-partido-comunista-de-guatemala-y-el-partido-comunista-de-centro-ameri-
ca-1922-1932 (fecha de consulta: 20 de noviembre, 2012).

 44 Víctor Raúl Haya de la Torre, “El movimiento de los estudiantes en América Latina”, en Obras 

completas, Lima, Juan Mejía Vaca, 1977, v. II, p. 266.
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Kpvgtpcekqpcn"fg"nc"Nkic"Rcpcogtkecpc"fg"Guvwfkcpvgu."egngdtcfq"gp"Pwg-

xc"[qtm"gp"oct¦q"fg"3;43."cn"swg"cukuvk„"Icdkpq"C0"Rcnoc."okgodtq"fg"nc"
fktgevkxc"fgn"Eqpitguq"Guvwfkcpvkn"Ogzkecpq045 Vasconcelos vio inmedia-

vcogpvg"ncu"rqukdknkfcfgu"swg"cdt‡c"wp"gxgpvq"fg"guvcu"ectcevgt‡uvkecu"rctc"
sus proyectos en la rectoría y lo apoyó.

La delegación mexicana, naturalmente la más numerosa, estaba co-

ocpfcfc"rqt"Equ‡q"Xknngicu."Dtkvq"Hqwejgt."Tc¿n"L0"Rqwu"Qtvk¦."Okiwgn"Rc-

ncekqu"Ocegfq"{"Htcpekueq"fgn"T‡q"Ec‚gfq0"Cfgoƒu"ug"citgictqp"Ocpwgn"
Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Octavio Medellín Hostos, Jor-

ig"Rtkgvq"Ncwtgpu"{"Tco„p"Dgvgvc"Swkpvcpc046 Ya sea por un cuidadoso 

 45 El Universal, México, 21 de abril, 1921. El panamericanismo es la idea de la integración de las 
“dos Américas”, es una confluencia diplomática, política, económica y social que busca crear 
y fomentar las relaciones, la asociación y la cooperación entre los países americanos en 
diversos ámbitos de interés en común, pero con la supervigilancia de los Estados Unidos de 
América. Lockey, uno de sus historiadores, lo ha definido de acuerdo con las etapas de la 
historia de ese país y sus relaciones con el resto de las naciones del sur. La Liga Panameri-
cana de Estudiantes era una “organización subsidiaria” de la Sociedad Panamericana. Fun-
dada en 1912, publicaba la revista El Estudiante Latino-americano, en la que escribían pe-
ruanos como el poeta Santos Chocano, chilenos como Tancredo Pinochet, o el argentino 
Leopoldo Lugones; es decir, intelectuales latinoamericanos que, pese a ser antioligárquicos, 
evolucionaron hacia un nacionalismo conservador. En la década de 1920 la dirección pasó a 
manos de centroamericanos, como Carlos Alberto D’Ascoli, quien, además, fue director de 
la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos (AGELA) y representó a esta última 
organización en el Congreso de la Federación Internacional de Estudiantes celebrado en 
Roma (1927), donde formó parte del grupo antifascista. Joseph Byrne Lockey, Orígenes del 

panamericanismo, Caracas, Oficina Central de Información, 1976, p. 18. Véase, además, Fe-
deración de Estudiantes Latino-Americanos, El estudiante latino-americano, Michigan, Com-
mittee on Friendly Relations among Foreign Students, 1918. Para el caso de la AGELA, véase 
Arturo Taracena Arriola, “La Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos de París 
(1925-1933)”, Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, v. 15, n. 2, 
1989, p. 61-80.

 46 Beteta nació en la ciudad de México en 1901. Estudió en la Universidad de Texas entre 1920 
y 1923, donde destacó como alumno extranjero. Abogado por la Escuela Nacional de Juris-
prudencia de la Universidad Nacional de México y doctor en Ciencias Sociales en 1934, fue 
el primer posgraduado en este campo. Fundador de la Escuela Nacional de Economía de la 
Universidad Nacional de México, fue su profesor de 1924 a 1942. Ejerció la docencia en la Es-
cuela Nacional de Jurisprudencia; la ENP y en escuelas secundarias de la capital mexicana. 
Fue miembro de la Liga de Intelectuales del Partido de la Revolución Mexicana en 1939 y 
director de campaña presidencial de Miguel Alemán Valdés. Ocupó diferentes cargos a lo 
largo de tres sexenios y fue embajador en Italia y en Grecia. Al final de su vida se dedicó al 
periodismo, donde llegó a ser director general del periódico Novedades y Diario de la Tarde 



175reforma desde el sur, revolución desde el norte

lwgiq"fg"gswknkdtkqu."{c"rqtswg"gtcp"nqu"tgcngu"tgrtgugpvcpvgu"fgn"oqxkokgp-

to estudiantil, estaban presentes todos los grupos políticos universitarios.

El grupo más rutilante era el argentino. Precedido por el impulso del 

oqxkokgpvq"tghqtokuvc."wpq"fg"nqu"oƒu"gzkvququ"{"swg"gp"gug"oqogpvq"
estaba en la cúspide de su desarrollo y unía no sólo a los estudiantes de 

diversas universidades argentinas sino también a académicos y políticos. 

Estaba comandado por Ripa Alberdi. Lo secundaban Gabriel del Mazo, 

Ctpcnfq"QtÝnc"Tg{pcn."Okiwgn"Dqpejkn."Gptkswg"Ftg{¦kp"{"Rcdnq"Xtkgncpf0"
Fg"gnnqu."nc"Ýiwtc"oƒu"tqoƒpvkec"gtc"nc"fg"Tkrc"Cndgtfk0"Rqgvc"{"fktkigpvg"
estudiantil, murió poco después.47"Rgtq"hwg"QtÝnc"swkgp"fgucttqnn„."c‚qu"
después, la carrera más brillante, tanto en México como en Argentina, 

eqoq"hwpfcfqt"fg"gfkvqtkcngu"fg"rtqhwpfc"kpÞwgpekc"gp"gn"ogfkq"ewnvwtcn"
latinoamericano.48

La delegación peruana, tercera en importancia, estaba compuesta por 

Erasmo Roca y Raúl Porras Barrenechea, y se les unió un invitado especial 

de Vasconcelos pero no de la FEM: Víctor Andrés Belaúnde. En ese momen-

vq"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"rgtwcpq."swg"fgufg"3;3;"jcd‡c"tgekdkfq"rctvg"
fg"nc"kpÞwgpekc"fgn"oqxkokgpvq"tghqtokuvc"ctigpvkpq."vgp‡c"wpc"eqornglc"
tgncek„p"eqp"gn"iqdkgtpq"fg"Cwiwuvq"D0"Ngiw‡c"*3;3;/3;52+="wpc"htceek„p"

(1958-1964). Falleció intempestivamente el 5 de octubre de 1965. Édgar Álvarez Llinás, Vida 

y obra de Ramón Beteta, México, Gálvez, 1996.
 47 Ripa Alberdi (1897-1923) constituye una figura romántica dentro del movimiento reformista 

argentino. Poeta y dirigente estudiantil de la Universidad de La Plata, murió tempranamente. 
Del Congreso de 1921, entre otros intelectuales, mantuvo una estrecha amistad con Pedro 
Henríquez Ureña y Germán Arciniegas. Poco antes de morir, en 1924, junto al grupo Renova-
ción, fundó la prestigiosa revista Valoraciones. Henríquez Ureña, “Héctor Ripa Alberdi”, en 
Pedro Henríquez Ureña, La utopía de América, La Plata, Estudiantina, 1925, p. 374-378.

 48 Orfila nació en La Plata en 1897 y murió México en 1997. Doctor en Ciencias Químicas por la 
Universidad Nacional de La Plata, militó en el Partido Socialista Argentino de 1930 a 1948. 
En 1938 fundó la Universidad Popular Alejandro Korn, de la cual fue director hasta 1947. De 
1945 a 1947 se desempeñó como director de la primera filial del Fondo de Cultura Económi-
ca, en Buenos Aires. Se trasladó a la ciudad de México y dirigió esa editorial entre 1948 y 
1965. Continuó como organizador de Eudeba y en 1966 como fundador de la editorial Siglo 
XXI, además de revistas, como Atenea, Valoraciones, El Iniciador y Camada. Bajo su gestión, 
Fondo de Cultura Económica publicó 891 títulos nuevos y se crearon seis nuevas colecciones, 
lo que consolidó la presencia de la editorial en la vida cultural iberoamericana. Véase Víctor 
Díaz Arciniega, Historia de la casa. Fondo de Cultura Económica (1934-1994), México, Fondo 
de Cultura Económica, 1994.
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de los estudiantes había declarado al presidente “maestro de juventud” en 

1918, pero tuvo la oposición de otros sectores. Por ello, la relación entre el 

rtgukfgpvg"fg"nc"Tgr¿dnkec"{"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"ukgortg"hwg"eqpÞke-

tiva y creció desde el cierre de la universidad decretado por el gobierno en 

1921 hasta su máxima expresión, en mayo de 1923, con una huelga obrero-

guvwfkcpvkn"swg"vgtokp„"eqp"vtgu"owgtvqu049 Roca, inclinado cn"cpctswkuoq."
fgugcdc"jcegt"ecttgtc"rqn‡vkec."rqt"nq"swg"ocpkhguvctug"cdkgtvcogpvg"cpvk-
leguiista lo podría perjudicar.50"Rqttcu."fguegpfkgpvg"fg"gurc‚qngu"{"cwpswg"
rqdtg."gtc"Ðctkuvqetcvk¦cpvgÑ"{"fg"kfgcu"jkurcpkuvcu."rqt"nq"swg"fgufg‚cdc"
c"Dgnc¿pfg"rqt"uw"qtkigp"ctgswkrg‚q="ÐxgvgtcpqÑ"gp"nwejcu"guvwfkcpvkngu."
en 1918 había sido delegado en un congreso estudiantil en La Paz y al año 

siguiente en Buenos Aires, donde se involucró con la reforma universita-

tkc0"Hwpfcfqt"fg"fkxgtucu"tgxkuvcu"fg"nkvgtcvwtc"eqoq"Cnoc"Ncvkpc, fue el 

gfkvqt"fg"ncu"cevcu"fgn"Eqpitguq"Pcekqpcn"fg"Guvwfkcpvgu"fgn"Ewueq"tgcnk-
zado en 1920 y era muy cercano al líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la 

Torre.51"Dgnc¿pfg."qvtq"ÐxgvgtcpqÑ"*jcd‡c"ukfq"fgngicfq"cn"Eqpitguq"fg"
Oqpvgxkfgq"fg"3;2:+."jcd‡c"ukfq"rtqhguqt"fg"nc"Wpkxgtukfcf"fg"Ucp"Octequ0"
Fg"wpc"eqornglc"Ýnkcek„p"fg"kfgcu"fg"fkhgtgpvg"qtkigp."gp"uwu"rtkogtqu"

 49 Basadre, op. cit., p. 244. Gabriel del Mazo, La Reforma Universitaria, II. Propagación Ameri-

cana, La Plata, Centro de Estudiantes de Ingeniería, 1941, p. 54-58.
 50 Roca perteneció en los años siguientes a la extensa gama de exdirigentes y activistas polí-

ticos en el movimiento estudiantil peruano, que surgieron entre 1919 y 1923 y que asistieron 
en el Perú al Congreso Constituyente de 1931. La mayoría habían evolucionado del movimien-
to estudiantil al militar en el Partido Aprista Peruano.

 51 Porras Barrenechea (1897-1960), descendiente de una familia aristocrática, estudió en el 
Colegio San José de Cluny y en los Sagrados Corazones Recoleta. En 1913, ingresó a la Facul-
tad de Letras en San Marcos y siguió como catedrático de Literatura Castellana. Fue uno de 
los más entusiastas en el impulso del Conversatorio Universitario, integrado por Jorge Gui-
llermo Leguía, Ricardo Vegas García, Manuel Abastos, Guillermo Luna Cartland, Carlos Mo-
reyra Paz Soldán. En 1918 viajó como delegado estudiantil a La Paz y al año siguiente a 
Buenos Aires donde se involucró con la reforma universitaria. Fundó diversas revistas de 
literatura como Alma Latina. Se consagró como profesor de Historia del Perú en San Marcos, 
en la Universidad Católica y en la Academia Diplomática. Aunque en la época del Congreso 
Internacional tenía una fuerte rivalidad con Belaúnde, por su filiación ideológica, éste lo 
llamó a trabajar después en la tercera etapa de El Mercurio Peruano, que éste había funda-
do en 1918 y donde Porras editó crónicas sobre el socialismo y sobre José Carlos Mariátegui. 
Algunas de sus ideas en: Raúl Porras Barrenechea, “El Congreso Nacional de Estudiantes del 
Cuzco”, Mercurio Peruano. Revista mensual de ciencias sociales y letras, Lima, año III, v. IV, 
n. 22, abril de 1920, p. 311-312.
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c‚qu"{"rtqfwevq"fg"uw"cukuvgpekc"cn"Eqpitguq"gp"Wtwiwc{."ug"kpenkp„"rqt"gn"
ctkgnkuoq="rquvgtkqtogpvg"gxqnwekqp„"jcekc"kfgcu"pcekqpcnkuvcu"swg"ocpk-
hguvcdc"gp"wp"Ðrcpcogtkecpkuoq"yknuqpkcpqÑ"fg"ekgtvc"korqtvcpekc"gpvtg"
algunos líderes estudiantiles e intelectuales latinoamericanos; en la madu-

tg¦"fg"uw"xkfc."gxqnwekqp„"jcekc"gn"uqekcnetkuvkcpkuoq0"Owejq"oc{qt"swg"gn"
resto y con una extensa trayectoria política, se había exiliado al cierre de 

la Universidad, “puso una nota disidente en la delegación peruana”, por lo 

swg"pq"gpeqpvt„"crq{q"gpvtg"uwu"eqorcvtkqvcu052 Sin embargo, la delegación 

mexicana se volcó a favor de éste y en rechazo de Leguía.

Entre los demás latinoamericanos estaban el cubano Eduardo Betan-

court; los nicaragüenses Gustavo Jerez Tablada, Guillermo J. Maritano y 

Ucnqo„p"fg"nc"Ugnxc"*fiuvg"glgte‡c"eqoq"fkrnqoƒvkeq"gp"Guvcfqu"Wpkfqu+="
nqu"equvcttkegpugu"Cpvqpkq"¥gnc{c"Ecuvknnq"{"ïuect"Xcticu=53 los guatemal-

vgequ"Okiwgn"èpign"Cuvwtkcu."Ectnqu"¥coc{qc"{"ïuect"Jwodgtvq"Gurcfc="
gn"fqokpkecpq"Rgftq"Jgpt‡swg¦"Wtg‚c="nqu"jqpfwtg‚qu"Tqdgtvq"Dcttkqu"
*swkgp"gtc"cn"rtkpekrkq"wp"eqttgurqpucn"swg"ewdt‡c"gn"gxgpvq+"{"Tchcgn"Jg-

liodoro Valle, ambos residían en México hacía mucho y fueron designados 

“representantes” a última hora.54"Rqt"Guvcfqu"Wpkfqu"nngi„"Cpc"P0"Ygnnpkv¦."

 52 Cosío Villegas, op. cit., p. 69. Víctor Andrés Belaúnde Díez-Canseco (1883-1966) descendía 
de una familia aristocrática, en la que hubo un presidente de la República. Integró la “Ge-
neración del 900” Estudió en colegios religiosos y en la Universidad Nacional de Arequipa, 
en 1901 pasó a San Marcos. Doctor en Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Letras. En 1931, 
fue representante del Congreso de la República y participó en la redacción de la Constitu-
ción de 1933. Exiliado en Francia y Estados Unidos, enseñó en Middlebury College, Williams 
College, Rice Institute y en la Universidad de Miami. Decano de la Facultad de Letras, 
Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Católica del Perú, así como vicerrector 
y rector interino de esa universidad en 1946. Fue líder del socialcristianismo; a partir de 
1956 se unió al Partido Acción Popular. También influyó ideológicamente en la Democracia 
Cristiana y el Partido Popular Cristiano. Víctor Andrés Belaúnde, “El idealismo en la polí-
tica americana”, Mercurio Peruano. Revista mensual de ciencias sociales y letras, Suple-
mento, Lima, 1918.

 53 Antonio Zelaya Castillo nació en San José de Costa Rica el 18 de noviembre de 1900 y murió 
en 1944. Estudió en el Liceo de Costa Rica y en la Universidad de México. Después desarro-
lló una larga carrera como redactor en el Diario de Costa Rica; cuando se creó la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social en 1943, se integró como director a la Dirección de Previsión 
Social. No hemos encontrado datos de Vargas.

 54 Valle nació en Tegucigalpa el 3 de julio de 1891 y murió en México el 29 de julio de 1959, país 
donde vivió más de 50 años. Su carrera continuó como escritor, literato e historiador. Fue 
embajador de Honduras en los Estados Unidos entre 1949 a 1956.
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fg"nc"Wpkxgtukfcf"fg"Eqnwodkc."{"Icdkpq"C0"Rcnoc."Lqufi"Cpvqpkq"Tg{gu"{"
ïuect"Xcticu."fg"nc"Nkic"Rcpcogtkecpc."cfgoƒu"fg"nqu"fqevqtgu"D{tqp"
Ewookpiu."fg"nc"Wpkxgtukfcf"fg"Vweuqp="Ejcu"X0"Cnngp."fg"Ecodtkfig="
Jwij"Tqug."fg"Uvcphqtf="Rgftq"Jgpt‡swg¦"Wtg‚c."fg"Okppguqvc="Ectnqu"
Uqvq."rqt"nc"ÐUqekgfcf"CtkgnÑ."fg"Pwgxc"[qtm."{"Htcpekueq"I„og¦"Rcncekqu."
fg"Rgpuknxcpkc0"Eqorngvctqp"nqu"rwguvqu"xcecpvgu"nqu"fkrnqoƒvkequ."fg"swkg-

pgu"ug"gej„"ocpq"c"hcnvc"fg"guvwfkcpvgu"swg"pq"nngictqp<"wp"pqtwgiq."Gtnkpi"
Ykpupgu="wp"cngoƒp."Qvvq"xqp"Gtfocppufqthh="wp"ejkpq."Hqp/Ejk/Jck."{"
un japonés, Takashi Araki.55 Así, un número importante de “representan-

vguÑ"nq"gtcp"fg"ocpgtc"pqokpcn."fgucttqnncdcp"cevkxkfcfgu"swg"pq"vgp‡cp"
relación con la vida universitaria o eran diplomáticos. En la mayoría de los 

casos la relación de los “representantes” con los movimientos estudiantiles 

de sus países era dudosa o inexistente.

Argentinos y mexicanos dominaron los debates; los primeros por su 

experiencia reformista, los segundos por su número y ser locales. Sin em-

bargo, hay un elemento a considerar entre los asistentes al evento y es, 

precisamente, el real grado de representatividad de los movimientos estu-

diantiles de sus países de origen. Bastan sólo dos ejemplos: Pedro Henrí-

swg¦"Wtg‚c"gtc"rtqhguqt"gp"nc"Wpkxgtukfcf"fg"Okppguqvc."{"cwpswg"nngi„"
representando a esa institución y a los universitarios dominicanos, hacía 

c‚qu"swg"pq"xkx‡c"gp"uw"pcvcn"Ucpvq"Fqokpiq056"Yknpkm."swkgp"xgp‡c"fg"nc"
Wpkxgtukfcf"fg"Pwgxc"[qtm."pq"iwuv„"c"Equ‡q"Xknngicu"swkgp"ecvcnqi„"c"
la institución como “un centro universitario de poca monta”. Éste, además, 

ncogpv„"nc"cwugpekc"fg"guvwfkcpvgu"htcpegugu"Ðfg"nqu"swg"gurgtƒdcoqu"
fogosas ponencias y discusiones”.57

Reforma y revolución: los debates del Congreso

Las resoluciones del congreso, promulgadas en la ciudad de México el 5 

de octubre de 1921, fueron redactadas en el lenguaje mesiánico, univer-

salista y utópico característico de los movimientos estudiantiles de la épo-

ec"swg"tgeqi‡cp"gn"ngicfq"fgn"Itwrq"Enctvfi"*Enctkfcf+"fg"Htcpekc."hqtocfq"

 55 La lista más completa de los asistentes en: Machuca, op. cit., p. 90-116.
 56 Henríquez Ureña, op. cit., p. 374.
 57 Cosío Villegas, op. cit., p. 69.
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rqt"Cpcvqng"Htcpeg"{"Jgptk"Dctdwug."swkgpgu"rwdnkectqp"gn"ocpkÝguvq"ÐGn"
tgurncpfqt"gp"gn"cdkuoq0"Nq"swg"swkgtg"gn"itwrq"EnctkfcfÑ."swg"gp"uw"rct-

vg"uwuvcpekcn"fge‡c<"Ðnc"lwxgpvwf"wpkxgtukvctkc"fgenctc"swg"nwejctƒ"rqt"gn"
advenimiento de una nueva humanidad, fundada sobre los principios 

modernos de justicia en el orden económico y en el político”.58 El docu-

ogpvq"ug"fguinqucdc"gp"xctkqu"rwpvqu"swg"pqu"rgtokvgp"cxk¦qtct"gn"itc-

fq"fg"tcfkecnkfcf"swg"cnecp¦ctqp"nqu"fgdcvgu"cn"ecnqt"fg"nc"Tgxqnwek„p"
ogzkecpc"rgtq."cfgoƒu."fkuvkpiwkt"wpc"ugtkg"fg"kpÞwgpekcu"pq"u„nq"fgn"
programa reformista cordobés, sino también de la Revolución rusa, como 

nc"Ðcdqnkek„p"fgn"cevwcn"eqpegrvq"fg"rqfgt"r¿dnkeq"]È_."swg"ug"vtcfweg"gp"
un derecho subjetivo de dominación de los menos sobre los más”. El 

rwpvq"ukiwkgpvg"gxkfgpekc"wpc"enctc" kpÞwgpekc"fg"Gn"ecrkvcn de Marx, 

“destruir la explotación del hombre por el hombre y la organización actual 

fg"nc"rtqrkgfcf."gxkvcpfq"swg"gn"vtcdclq"jwocpq"ug"eqpukfgtg"wpc"ogt-

cancía”. El tercero enfrentaba la contradicción entre el legado internacio-

nalista de la Revolución rusa y el emergente nacionalismo materializado 

en la Eqpuvkvwek„p"rqn‡vkec de 1917: “Por cooperar, en oposición al princi-

pio patriótico del nacionalismo, a la integración de los pueblos en una 

comunidad universal”.59

Rescataron ideas del despotismo ilustrado y otras del positivismo 

religioso, para plantear la creación de un organismo de control y vigilan-

ekc"fgn"fgugorg‚q"fg"ncu"guewgncu<"Ðc"Ýp"fg"eqpxgtvktncu"gp"ictcpv‡c"fgn"
rtgugpvg"{"gp"kpuvkvwvqu"swg"rtgrctgp"gn"cfxgpkokgpvq"fg"nc"pwgxc"jwoc-

pkfcfÑ"rctc"swg"Ðncu"ekgpekcu"oqtcngu"{"rqn‡vkecu"swgfgp"hwpfcfcu"uqdtg"
nc"eqqtfkpcek„p"cto„pkec"fgn"rgpuct."gn"ugpvkt"{"gn"swgtgt"eqoq"ogfkqu"fg"
explicación”.60 Además introducía aspectos reformistas, como la extensión 

wpkxgtukvctkc<"Ðwpc"qdnkicek„p"fg"ncu"cuqekcekqpgu"guvwfkcpvkngu."rwguvq"swg"

 58 “Resoluciones del Congreso Internacional de Estudiantes”, Boletín de la Universidad, Méxi-
co, Universidad Nacional de México, v. III, n. 7, diciembre de 1921, p. 69. También en Mazo, 
op. cit., p. 86.

 59 “Resoluciones”, Boletín de la Universidad, México, Universidad Nacional de México, v. III, 
n. 7, diciembre de 1921, p. 69.

 60 En la América hispana la creación de una organización que centralizara, coordinara y contro-
lara las instituciones educacionales, que se expresó en la formación de “superintendencias 
de educación”, es propia del despotismo ilustrado de los reyes borbones a partir de la se-
gunda mitad del XVIII. En Chile, durante el siglo XIX, el Estado le dio ese papel a la Universi-
dad de Chile con excelentes resultados. Moraga, op. cit., p. 39.



180 fabio moraga valle

nc"rtkogtc"{"hwpfcogpvcn"ceek„p"swg"gn"guvwfkcpvg"fgdg"fgucttqnnct"
gp"nc"uqekgfcf"gu"fkhwpfkt"nc"ewnvwtc"swg"fg"gnnc"jc"tgekdkfq."gpvtg"swkgpgu"
la han menester”.

La tercera parte declaraba la “obligación” de establecer universidades 

rqrwnctgu"Ðnkdtgu"fg"vqfq"gur‡tkvw"fqioƒvkeq"{"rctvkfkuvc"{"swg"kpvgtxgpicp"
gp"nqu"eqpÞkevqu"qdtgtqu"kpurktcpfq"uw"ceek„p"gp"nqu"oqfgtpqu"rquvwncfqu"
de justicia social”. También planteaba la necesidad de implementar el 

rtqitcoc"tghqtokuvc"*rctvkekrcek„p"guvwfkcpvkn"gp"gn"iqdkgtpq"wpkxgtukvc-

tkq."cukuvgpekc"{"fqegpekc"nkdtgu+"{"nc"qdnkicvqtkgfcf"fg"nc"ceek„p"kpogfkc-

vc"gp"cswgnncu"wpkxgtukfcfgu"fqpfg"pq"ug"jwdkgtc"ghgevwcfq0
Nc"rctvg"swkpvc"tgurqpf‡c"cn"rgnkitq"fg"wpc"pwgxc"iwgttc"owpfkcn<"

“las relaciones internacionales deben descansar sobre la integración de 

los pueblos en una comunidad universal”.61 Planteaban “obtener la co-

operación solidaria de todos los hombres dentro de una asociación de 

rwgdnqu."cdkgtvc"{"fqvcfc"fg"kpÞwgpekc"dcuvcpvg"rctc"jcegt"tgurgvct"ncu"
tguqnwekqpgu"swg"cfqrvg"nc"oc{qt‡cÑ="rtqrqp‡cp"Ðcdqnkt"gn"cevwcn"eqp-

egrvq"fg"tgncekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"jcekgpfq"swg"]È_"fiuvcu"swgfgp"gu-

vcdngekfcu"gpvtg"nqu"rwgdnqu"{"pq"gpvtg"nqu"iqdkgtpquÑ0"Gnnq"ukipkÝecdc"
acercar efectivamente a los pueblos mediante “una mejor comprensión 

del espíritu, cultura e ideales de los diferentes pueblos” y “anular todos 

nqu"rcevqu"kpvgtpcekqpcngu"Ýtocfqu"jcuvc"cjqtcÑ"{"nqu"hwvwtqu"crtqdcfqu"
Ðukp"nc"rtgxkc"tcvkÝecek„p"rqt"rngdkuekvq"fg"nqu"rwgdnqu"kpvgtgucfquÑ."cfg-

más de respetar el “principio de autodeterminación de los pueblos” y 

guvcdngegt"gn"Ðctdkvtclg"qdnkicvqtkq"fg"nqu"eqpÞkevquÑ0"Gn"eqpitguq"vcodkfip"
eqpfgp„"Ðncu"vgpfgpekcu" korgtkcnkuvcu"{"fg"jgigoqp‡cÑ." nc"Ðeqpswkuvc"
territorial y todos los atropellos de fuerza”. Propugnaba la “abolición de 

las tendencias militaristas, combatiendo todo intento bélico agresivo” y 

tgeqogpfcdc"c"nc"lwxgpvwf"wpkxgtukvctkc"swg"ug"eqpuvkvw{gtc"gp"Ðfghgp-

sora de los pueblos débiles y se oponga, por la palabra y por la acción, a 

vqfqu"cswgnnqu"cevqu"swg"ukipkÝswgp"eqpvtcfkeek„p"q"cnglcokgpvq"fg"nqu"
postulados enunciados”.

 61 Este párrafo es una copia casi textual de las resoluciones de la Primera Convención de la 
Federación de Estudiantes de Chile, realizada en julio de 1920, mismas que fueron publicadas 
por Vasconcelos en el Boletín de la Universidad, México, Universidad Nacional de México, 
v. III, n. 7, diciembre de 1921, p. 71 y 72. Cfr. Moraga, op. cit., p. 250-256.
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Gn"gxgpvq"crq{„"c"nc"Hgfgtcek„p"ejkngpc"gp"uw"eqpÞkevq"eqp"gn"iqdkgtpq"
de su país por plantear la devolución de Tacna y Arica al Perú, “oponién-

dose al imperialismo de su gobierno, a su militarismo y a su burguesía”. 

Cfgoƒu."ug"qrwuq"cn"Ðcxcpeg"korgtkcnkuvc"swg"uqdtg"Ucpvq"Fqokpiq"{"Pk-
ectciwc"guvƒ"glgtekgpfq"gn"iqdkgtpq"fg"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"]È_."swg"nngic"gp"
uw"cxcpeg"jcuvc"nc"uwrtguk„p"fg"ncu"wpkxgtukfcfgu"{"fg"ncu"guewgncuÑ0"Htgpvg"
cn"tfiikogp"fg"I„og¦."Ðvgpkgpfq"gp"ewgpvc"swg"wpq"fg"nqu"oƒu"qfkququ"cu-

rgevqu"fg"guc"fkevcfwtc"gu"nc"rgtugewek„p"kpkewc"swg"eqpvtc"nqu"guvwfkcpvgu"
se ejerce con el propósito de ahogar sus impulsos de libertad”, resolvió 

“Incitar a los estudiantes de todas partes y en especial a los de América” 

rctc"nwejct"rqt"gn"vtkwphq"fg"uwu"jgtocpqu"xgpg¦qncpqu."Ðswg"gu"gn"vtkwphq"
de la justicia y de la libertad”.

Gn"rwpvq"p¿ogtq"8"jce‡c"wp"nncocfq"c"nqu"guvwfkcpvgu"fg"Pkectciwc"{"
Equvc"Tkec"rctc"swg"korwnuctcp"c"uwu"rc‡ugu"c"kpeqtrqtctug"c"nc"tgr¿dnkec"
federal recién constituida por Honduras, El Salvador y Guatemala, “reali-

¦cpfq"cu‡"gn"kfgcn"fg"cswgnnqu"rwgdnqu"{"gn"rtkpekrkq"rtqencocfq"rqt"guvg"
congreso en pro de una comunidad universal”.62

Gn"gxgpvq"fgenct„"eqpuvkvwkfc"wpc"Hgfgtcek„p"Kpvgtpcekqpcn"fg"Guvw-

fkcpvgu"Ðswg"vgpftƒ"eqoq"Ýp"eqpugiwkt"nc"wpkÝecek„p"fg"nqu"guvwfkcpvgu"
fgn"owpfq."uwrtkokgpfq"nqu"qduvƒewnqu"swg"ug"qrqpicp"c"nc"tgcnk¦cek„p"fg"
los ideales proclamados por el congreso”; la misma estaría compuesta por 

ncu"Ðhgfgtcekqpgu"pcekqpcngu"q"cuqekcekqpgu"swg."dclq"ewcnswkgt"pqodtg."
nngxgp"nc"tgrtgugpvcek„p"fg"nqu"guvwfkcpvgu"gp"ewcnswkgt"rc‡uÑ0"Nc"cÝnkcek„p"
sería por libre determinación de las organizaciones de cada país, se regiría 

por los acuerdos emanados de cada congreso convocado por su directiva y 

éstos, en su carácter de asambleas soberanas, designarían los cuerpos eje-

cutivos de la federación y las sedes de los mismos; la función de estos 

cuerpos ejecutivos sería “realizar los acuerdos tomados por los congresos 

internacionales respectivos, así como el funcionamiento administrativo de 

ellos”. El organismo central tendría como sede temporal la ciudad de Méxi-

co, y las secretarías coadyuvantes estarían interinamente en las ciudades 

fg"Dwgpqu"Cktgu."Ucpvkciq"fg"Ejkng."T‡q"fg"Lcpgktq."Iwcvgocnc."Nc"Jcdcpc."
Pwgxc"[qtm."Ocftkf."Rct‡u."Dgtn‡p"{"Tqoc0

 62 “Resoluciones del Congreso Internacional de Estudiantes”, Boletín de la Universidad, Méxi-
co, Universidad Nacional de México, v. III, n. 7, diciembre de 1921, p. 73.
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Nqu"rtqeguqu"rqn‡vkequ"eqpvkpgpvcngu"gp"ewtuq"Ïnc"tghqtoc"{ la Revo-

nwek„pÏ"kpÞw{gtqp"hwgtvgogpvg"gp"ncu"tguqnwekqpgu"fgn"eqpitguq0"Rgtq"gp"
gn"rncpq"kfgqn„ikeq."ncu"eqttkgpvgu"swg"ug"rwgfgp"fkuvkpiwkt"gp"guvg"fqew-

ogpvq"hwgtqp<"gn"cpvkoknkvctkuoq"rcekÝuvc"*uwtikfq"gp"Gwtqrc"wpc"xg¦"Ý-

pcnk¦cfc"nc"Rtkogtc"Iwgttc"Owpfkcn+="wpc"ekgtvc"kfgc"fg"wpkfcf"eqpvkpgp-

vcn"swg"fgcodwncdc"gpvtg"gn"jkurcpqcogtkecpkuoq"*cn"swg"gtc"oƒu"chgevq"
gn"tgevqt+="gn"rcpcogtkecpkuoq"rtqrkekcfq"rqt"Guvcfqu"Wpkfqu"{"swg."jgoqu"
visto, tuvo una cuota no despreciable de “agentes” estudiantiles acreditados 

en el evento, y un latinoamericanismo más autóctono y, derivado de éste, 

wp"cpvkkorgtkcnkuoq"gp"ekgtpgu"swg"rtqrqp‡c"nc"Ðwpkfcf"eqpvkpgpvcnÑ"{"
swg"ug"hqtvcngek„"eqp"gn"eqpvgorqtƒpgq"gzrgtkogpvq"fg"hgfgtcek„p"fg"vtgu"
países centroamericanos.

Crisis y muerte de la FEM

Rctcngncogpvg"cn"gxgpvq"kpvgtpcekqpcn."ug"tgcnk¦„"gn"Ugiwpfq"Eqpitguq"Pc-

ekqpcn"fg"Guvwfkcpvgu"gp"nc"ekwfcf"fg"Rwgdnc."gp"gn"ogu"fg"ugrvkgodtg"*gn"
rtkogtq"ug"jcd‡c"tgcnk¦cfq"gp"3;32+0"Ecvcnqicfq"fg"ÐokpqtkvctkqÑ"{"fg"jc-

ber tenido un fuerte rechazo de varios sectores de la sociedad mexicana, su 

análisis permite ver la crisis del movimiento estudiantil mexicano de la 

época.63"Nqu"cewgtfqu"hwgtqp"fg"ectƒevgt"itgokcn"*dgecu."tgkxkpfkecekqpgu+="
otras, de corte ideológico, como la enseñanza religiosa y la socialista; en 

guvg"ugpvkfq."nc"cucodngc"ug"ocpkhguv„"c"hcxqt"fg"swg"nqu"guvwfkcpvgu"kpvgt-

vinieran en los problemas políticos y sociales del país y se llegó a la con-

enwuk„p"fg"swg"gn"qtkigp"fg"nqu"eqpÞkevqu"uqekcngu"guvcdc"gp"nc"fgukiwcnfcf"
económica. Se aprobó la creación de escuelas nocturnas para obreros “aten-

didas por la clase estudiantil, así como la formación de sindicatos socialis-

tas, cooperativas y centros recreativos populares”.64 El evento y sus con-

clusiones parecen responder a la necesidad de crear una federación 

nacional y poner al día a las organizaciones estudiantiles tanto en lo pro-

gramático como en el alto grado de institucionalización de sus pares sud-

cogtkecpcu."cniq"swg"rctgeg"jcdgt"vgpkfq"enctq"Equ‡q"Xknngias, pero no sus 

 63 Marsiske, op. cit., p. 202 y 203.
 64 Dromundo, op. cit., p. 22.
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comrc‚gtqu0"Fg"jgejq"pkpiwpq"fg"nqu"etqpkuvcu"ogpekqpc"swg"ug"fkuewvkg-

tc"gn"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"q"uwu"tguqnwekqpgu0
Pese al sentido de ambos eventos, la relación de concubinato con el 

rqfgt"rqn‡vkeq"ukiwk„"kiwcn"swg"c‚qu"cpvgtkqtgu."nqu"rtgukfgpvgu"fg"nc"FEM
swg"ng"uwegfkgtqp"c"Equ‡q"Xknngicu."ukp"gzegrek„p."fgvgpvcdcp"gn"ectiq"
estudiantil y rápidamente pasaron a ocupar cargos públicos en el gobier-

no.65 La organización, gobernada con estilo caudillista, se consumió en 

reyertas personales de sus presidentes con otros líderes estudiantiles o 

swgtgnncu"gpvtg"nqu"guvwfkcpvgu"fg"Lwtkurtwfgpekc"{"nqu"fg"nc"Guewgnc"Nkdtg"
fg"Fgtgejq0"Ug"nngi„"cn"gzvtgoq"fg"swg"wp"itwrq."rctvkfctkq"fgn"n‡fgt"Ec-

{gvcpq"Twk¦"{"eqpvtctkq"c"nc"ecpfkfcvwtc"fg"Gptkswg"Vqttgu."fguvtw{„"nqu"
archivos de la organización.

En los años siguientes dentro del movimiento estudiantil creció la 

oposición tanto hacia el gobierno de Obregón como hacia el secretario de 

Gfwecek„p."cwpswg"ukp"tguwnvcfqu"eqpetgvqu0"Pwguvtq"etqpkuvc"uquvkgpg"swg"
Ð[c"]gp_"gn"c‚q"45"cniwpqu"fg"uwu"kpvgitcpvgu"octejcdcp"c"kpeqtrqtctug"gp"
Ýnc."xcpc"knwuk„p"fg"lwxgpvwf."c"nqu"itwrqu"fkukfgpvgu"cpvkiqdkgtpkuvcuÑ066

Gug"okuoq"c‚q"wp"eqpÞkevq"swg"gphtgpv„"cn"ugetgvctkq"fg"Gfwecek„p"eqp"gn"
fktgevqt"fg"nc"Guewgnc"Pcekqpcn"Rtgrctcvqtkc."Xkegpvg"Nqodctfq"Vqngfcpq."
ukipkÝe„"wpq"fg"nqu"eqpÞkevqu"oƒu"ugtkqu"fg"nc"cfokpkuvtcek„p"fg"Xcueqp-

celos. A partir de entonces se abrió una crisis en la relación entre el go-

dkgtpq"{"nc"Wpkxgtukfcf"swg."dƒukecogpvg."gtc"wp"eqpÞkevq"gpvtg"gn"rqfgt"
glgewvkxq"{"gn"rqfgt"cecffiokeq"swg"fgugodqect‡c"gp"nc"fgenctcek„p"fg"
autonomía de la Universidad en 1929.67

La influencia continental del Congreso Internacional

Gn"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"pq"vwxq"nc"korqtvcpekc"swg"uwu"qticpk¦cfqtgu"
fgugctqp="nqu"rc‡ugu"swg"jcd‡cp"gpxkcfq"fgngicekqpgu"Ðtgurqpfkgtqp"eqp"
indiferencia” y en el mismo México “los grupos estudiantiles, en su mayoría, 

 65 Así sucedió con Benito Flores, presidente en 1922, José Lelo de Larrea, Cayetano Ruiz y 
Manuel Yáñez. Dromundo, op. cit., p. 23.

 66 Dromundo, op. cit., p. 11 y 12.
 67 Marsiske, op. cit., p. 218-223.
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hicieron lo propio”.68 Algunos de sus protagonistas, increíblemente lo bo-

ttctqp"fg"uwu"ogoqtkcu."guetkvcu"c‚qu"fgurwfiu0"½Rqt"swfi"wp"gxgpvq"fg"guc"
envergadura despertó tan poco entusiasmo?69

Encwfg"Hgnn"uquvwxq"swg"gn"htcecuq"fg"nqu"rtq{gevqu"uwtikfqu"fgn"Eqp-

greso Internacional se debió al radicalismo de las posiciones sostenidas 

rqt"nqu"fgngicfqu."rgug"cn"gpvwukcuoq"swg"jcdt‡c"fgurgtvcfq"gp"Xcueqpeg-

los y a los reparos de Valle Inclán.70"Rgtq"guvg"cwvqt"pq"gzrnkec"rqt"swfi"
ninguna de las iniciativas se llevaría a cabo, ni el siguiente congreso ni la 

Hgfgtcek„p"fg"Kpvgngevwcngu="cn"Ýp"{"cn"ecdq"uk"nc"n‡pgc"rqn‡vkec"gtc"ow{"
tcfkecn."ug"rqf‡c"eqttgikt"q"oqfkÝect"gp"gn"ukiwkgpvg"gxgpvq0"Ogpqu"ug"gp-

vkgpfg"uw"cÝtocek„p"fg"swg."c"rctvkt"fgn"eqpitguq."Ðgn"oqxkokgpvq"wpkxgt-

ukvctkq"eqpvkpgpvcn"eqokgp¦c"c"eqdtct."gp"3;43."wpkfcf"kpfkuewvkdngÑ."rqtswg"
otro evento de similares características no se volvería a realizar hasta la 

década de 1930.71

Gu"pcvwtcn"uwrqpgt"swg"gn"rc‡u"fqpfg"oƒu"kpÞw{gtqp"ncu"tguqnwekqpgu"
fgn"Eqpitguq"hwg"Ofizkeq."fqpfg"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"nqecn"fgdgt‡c"
haberlo tomado como guía para su accionar político y haber sido el con-

vocante para liderar a los estudiantes del continente. Pero ello no ocurrió, 

hwpfcogpvcnogpvg"rqt"nc"qrqukek„p"fg"nqu"fktkigpvgu"oƒu"l„xgpgu"swg"
vgp‡cp"oc{qt"eqpvtqn"fgn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"swg"Equ‡q"Xknngicu0"Wp"
c‚q"fgurwfiu."gn"n‡fgt"swg"rtgukfk„"gn"gxgpvq"kpvgtpcekqpcn"hwg"tggornc¦cfq"
en la presidencia de la FEM"rqt"Dgpkvq"Hnqtgu."swkgp"rtqoqxk„"nc"cpwncek„p"
de las resoluciones, para lo cual arguyó una excusa: “no se habían ajustado 

 68 Dromundo, op. cit., p. 20.
 69 De su extensa memoria, Cosío Villegas dedicó sólo 10 páginas a recordar el evento del 

cual fue su principal organizador. Vasconcelos, apenas un párrafo, pese a que le significó 
incalculables réditos políticos. Cosío Villegas, op. cit., p. 63-73; Vasconcelos, El desastre…, 
p. 33.

 70 Fell, op. cit., p. 568. Tesis que parece seguir Yankelevich, cfr. Miradas australes: propaganda, 

cabildeo y proyección de la Revolución mexicana en el Río de la Plata, 1910-1930, México, 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana/Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1997, p. 267.

 71 Fell, op. cit., p. 568. El siguiente fue el Congreso Iberoamericano de Estudiantes Socialistas 
celebrado en Guadalajara a partir del 20 de agosto de 1936 y que sirvió de preparación para 
el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago que se realizó al año siguiente en 
Chile. Fabio Moraga Valle, “El Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Santiago. An-
tiimperialismo e indoamericanismo en el movimiento estudiantil chileno (1935-1940)”, His-

toria Crítica, Bogotá, Universidad de los Andes, n. 47, mayo-agosto de 2012, p. 187-213.
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gp"nqu"guvcvwvqu"pk"swgfcdcp"eqortgpfkfcu"fgpvtq"fg"ncu"Ýpcnkfcfgu"fg"
defensa de un programa político-social”. Palacios Macedo hizo otro tanto 

uquvgpkgpfq"swg"ÐNqu"eqpitguqu"guvwfkcpvkngu"fgdgt‡cp"rtgqewrctug"rqt"
nq"swg"gu"ogfwnct"gp"pwguvtq"vkgorq<"nc"ewguvk„p"uqekcnÑ."cfgoƒu"tgejc-

¦„"ewcnswkgt"ogpek„p"fg"kpurktcek„p"tghqtokuvc"c"nq"swg"gp"gug"oqogp-

vq"guvcdc"eqpÝiwtcpfq"eqoq"wpc"ukvwcek„p"et‡vkec"gp"nc"tgncek„p"fg"rqfgt"
entre el Estado y la universidad: “la imperativa exigencia de reforma del 

gobierno universitario y de la autodeterminación para regir la vida de las 

universidades”.72

Otras delegaciones no asistieron a la cita internacional. Los estudiantes 

chilenos estaban inmersos en un proceso endógeno desde el estallido de la 

iwgttc"owpfkcn="nc"hgfgtcek„p"nqecn"pq"gpx‡q"fgngicfqu"c"Ofizkeq"rqtswg"nc"
kpxkvcek„p"nngi„"cn"Okpkuvgtkq"fg"Gfwecek„p"gp"oqogpvqu"gp"swg"ncu"tgnc-

ciones con el gobierno estaban rotas.73"U„nq"nc"kpÝfgpekc"fg"wp"hwpekqpctkq"
de La Moneda permitió conocer la convocatoria meses después. Daniel 

Uejygkv¦gt."rtgukfgpvg"fg"nc"qticpk¦cek„p."ucnwf„"gn"gxgpvq"{"nq"tgncekqp„"
eqp"nc"Rtkogtc"Eqpxgpek„p"Ejkngpc"tgcnk¦cfc"gp"lwnkq"fg"3;42<"ÐDcuvc"nggt"
esta resolución, para advertir cómo han armonizado los propósitos de los 

congresales de México, con los ideales manifestados en la declaración de 

rtkpekrkqu"c"swg"eqphqtocp"uw"ceek„p"nqu"guvwfkcpvgu"fg"EjkngÑ0"Uejygkv¦gt"
fguvce„"ncu"eqkpekfgpekcu"Ïeqoq"Ðnc"pgegukfcf"fg"tgpqxct"nqu"xcnqtgu"geq-

p„okequ."oqtcngu"g"kpvgngevwcnguÑÏ"swg"tgi‡cp"nc"uqekgfcf"rctc"qdvgpgt"
un régimen “más justo de organización, para suprimir la odiosa explota-

ek„p"fgn"jqodtg"rqt"uwu"ugoglcpvgu="oqfkÝect"nc"cevwcn"qticpk¦cek„p"fg"nc"
propiedad, y alcanzar el ansiado ideal de la felicidad humana”.74

La chilena no fue la única organización en tener problemas con su 

iqdkgtpq0"Jgoqu"xkuvq"swg."fgufg"uw"eqpuvkvwek„p."nc"Hgfgtcek„p"eqnqo-

biana mantuvo una relación lejana con el poder político, e incluso hubo 

momentos de fuerte tensión con el gobierno.75"Eqocpfcfc"rqt"Ctekpkgicu."

 72 Dromundo, op. cit., p. 20.
 73 Daniel Schweitzer, “El Congreso Internacional de Estudiantes celebrado en México y los 

acuerdos de la Convención Estudiantil Chilena”, Claridad, Santiago, n. 50, 6 de mayo, 1922, 
p. 3. Moraga, op. cit., p. 357 y 358.

 74 Schweitzer, op. cit.
 75 “Arciniegas a Pellicer”, Bogotá, 14 de abril y 24 de julio, 1920, en Zaïtzeff, Correspondencia…, 

p. 32, 33 y 49.
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demostró su fuerza e hizo comparecer al ministro de Relaciones Exterio-

tgu"{"cn"fg"Kpuvtweek„p"R¿dnkec"rctc"swg"gzrnkectcp"rqt"swfi"pq"jcd‡cp"
ewtucfq"nc"kpxkvcek„p0"Pq"ng"ucnk„"dctcvq"cn"Glgewvkxq<"fgdk„"nkfkct"eqp"nc"
oposición en las cámaras y una campaña de la prensa: “Hay momentos en 

swg"vqfqu"nqu"„ticpqu"fgn"Guvcfq"guvƒp"gp"lcswg."rqtswg"nc"Cucodngc"fg"
Guvwfkcpvgu"cu‡"nq"jc"swgtkfqÑ076 Pero el gobierno colombiano se vengó e 

korkfk„"nc"eqowpkecek„p"ecdngitƒÝec"{"nc"ucnkfc"fg"nqu"fgngicfqu="gp"uw"
nwict"cukuvkgtqp"eqoq"tgrtgugpvcpvgu"qÝekcngu"gn"okpkuvtq"Tguvtgrq"{"gn"
ugetgvctkq."gn"rqgvc"Lqufi"Gwuvcukq"Tkxgtc"Ïswkgp"pq"Ýiwt„"gp"ncu"cevcu"
fgn"Eqpitguq077

Para el segundo evento, proyectado en Buenos Aires, se nombró un 

eqokvfi"eqorwguvq"rqt"Rgftq"Jgpt‡swg¦"Wtg‚c."Ocpwgn"I„og¦"Oqt‡p"{"
Fcpkgn"Equ‡q"Xknngicu0"Gn"fqokpkecpq"uk"dkgp"vgp‡c"wp"hwgtvg"cuegpfkgpvg"
uqdtg"nc"Ðigpgtcek„p"fgn"egpvgpctkqÑ"*nqu"Ðcvgpg‡uvcuÑ+"{"ug"icp„"ncu"ukorc-

tías de la “generación reformista” argentina, no pertenecía a la de los líde-

res estudiantiles reunidos en México; esto lo llevó a emigrar a ese país 

cuando su situación como extranjero se deterioró ante las autoridades, 

fgurwfiu"swg"kpvgtxkpq"gp"wp"jqogpclg"fg"nc"SEP al fallecido Héctor Ripa 

Alberdi; pero entonces era tarde para ayudar a la organización de otro 

congreso.78 Manuel Gómez Morín, titulado en 1918 y profesor en Jurispru-

fgpekc."gtc"vqfq"ogpqu"guvwfkcpvg0"Equ‡q"Xknngicu."gn"¿pkeq"swg"rqf‡c"vgpgt"
cierto liderazgo sobre el movimiento estudiantil, era además un joven pro-

hguqt"c{wfcpvg"fg"Cpvqpkq"Ecuq."nq"ewcn."uk"dkgp"ng"crqtvcdc"rtguvkikq."nq"
alejaba de los estudiantes; además, al año siguiente fue relevado de su 

ectiq0"Nc"Hgfgtcek„p"Kpvgtpcekqpcn."swg"rtq{gev„"etgct"qÝekpcu"gp"Rct‡u."
Pwgxc"[qtm"{"Tqoc."swgf„"gp"gn"rcrgn0

Nc"kpkekcvkxc"fg"etgct"wpc"Hgfgtcek„p"fg"Kpvgngevwcngu"Ncvkpqcogtkec-

nos, deseada por Vasconcelos y a la cual se le podía suponer daría todo su 

 76 “Arciniegas a Pellicer”, Bogotá, 8 de septiembre, 1920, en Zaïtzeff, Correspondencia…, 
p. 53 y 54.

 77 “Arciniegas a Pellicer”, s/c, 17 de diciembre, 1921, en Zaïtzeff, Correspondencia…, p. 85. Este 
pequeño detalle, que violaba cualquier criterio de representatividad democrática, parece no 
haberle importado al meticuloso secretario de Educación, sino más bien el carácter de per-
sonalidades representantes de un gobierno que él estaba recibiendo en la universidad, en 
el marco de un congreso estudiantil. Vasconcelos, El desastre…, p. 33.

 78 Alberto Rafael Arrieta, “Pedro Henríquez Ureña, profesor en la Argentina”, Revista Iberoame-

ricana, v. XXI, n. 41 y 42, enero-diciembre 1956, p. 89.
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tgurcnfq"rqn‡vkeq."ug"fgucttqnn„"gp"hqtoc"rctcngnc"c"nqu"fgdcvgu"fgn"Eqpitg-

so.79"Nc"qticpk¦cek„p."crq{cfc"rqt"oƒu"fg"ekgp"Ýtocu"fg"guvwfkcpvgu."kp-

telectuales y diplomáticos, publicó sus Guvcvwvqu el 3 de octubre de 1921; 

su objetivo era “estrechar las relaciones existentes entre los pueblos de 

origen común de América, y luchar por la defensa y el engrandecimiento 

de la raza”.80 Pero más allá de las declaraciones, la iniciativa falleció de 

owgtvg"pcvwtcn"cn"qvtq"f‡c"fg"Ýpcnk¦cfq"gp"gxgpvq"guvwfkcpvkn0"Gp"3;44"hwg"
retomada y mantenida hasta 1925, sin mayores resultados, por el peruano 

Gfykp"Gnoqtg."swkgp"tgeqttk„"xctkqu"rc‡ugu"rctc"eqpekvct"crq{qu"gpvtg"nc"
intelectualidad iberoamericana y llegó a publicar un cuestionario sobre el 

tema en Tgrgtvqtkq"cogtkecpq"fg"Equvc"Tkec0"Gug"c‚q"nngi„"c"Ctigpvkpc"c"
buscar el respaldo de los intelectuales reunidos en el Dqngv‡p"Tgpqxcek„p,

rgtq"hwg"tgejc¦cfq"rqt"fiuvqu."swkgpgu"ctiwogpvctqp"swg"nc"ecorc‚c"gtc"
ukoknct"c"qvtcu"vcpvcu"{c"gortgpfkfcu."rgtq"pkpiwpc"eqorctcdng"c"nc"swg"
ellos encabezaban.81 La unidad latinoamericana la encabezarían los argen-

tinos, nadie más podía arrogarse ese derecho.

Los invitados especiales de Vasconcelos no fueron de gran ayuda, no 

crqtvctqp"itcpfgu"kfgcu"pk"crq{q"ocvgtkcn"cn"Eqpitguq0"Gn"iwcvgocnvgeq"
Asturias, futuro escritor, y entonces un partícipe de las movilizaciones 

cpvkfkevcvqtkcngu."rctgeg"jcdgt"nngxcfq"gn"gpectiq"qÝekcn"fg"nc"Cuqekcek„p"
fg"Guvwfkcpvgu"Wpkxgtukvctkqu"*AEU)."rgtq"vcorqeq"Ýiwt„"gp"nqu"fgdcvgu"
con intervenciones dignas de recordar y parece no haber participado en la 

Hgfgtcek„p"fg"Kpvgngevwcngu082 Lo mismo sucedió con el colombiano Rivera 

q"eqp"gn"rgtwcpq"Dgnc¿pfg="fiuvg."oƒu"swg"crqtvct."ugodt„"nc"rqnfiokec"rqt"

 79 Alejandra Pita, “La Federación de Intelectuales Latinoamericanos y los ecos de una propues-
ta (1922-1927)”, Estudos Ibero-Americanos, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, v. XXVII, n. 2, diciembre de 2001, p. 173-189.

 80 El Universal, México, 4 de octubre, 1921.
 81 Alejandra Pita, La Unión Latinoamericana y el Boletín Renovación. Redes intelectuales y re-

vistas culturales en la década de 1920, México, El Colegio de México, 2009, p. 110 y 111.
 82 En abril de 1920 una insurrección encabezada por el Partido Unionista de Guatemala derrocó 

a Manuel Estrada Cabrera, “el Señor Presidente”, luego de 22 años de gobierno (las coinci-
dencias con México eran obvias). Esto no sólo dio paso a un proyecto de unión política en 
Centroamérica, sino que puso fin a un cerco diplomático establecido en torno a México a raíz 
del estallido de la Revolución de 1910. Una ocasión nada despreciable para el proyecto de 
unidad de Vasconcelos. Arturo Taracena Arriola, “Vasconcelos y sus agentes en la recepción 
guatemalteca de la Revolución mexicana”, Regiones, suplemento de antropología, 
n. 43, octubre-diciembre de 2010, p. 25.
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uw"cevwcek„p"swg"Ïugi¿p"qrkpk„p"fg"Equ‡q"XknngicuÏ"hwg"xkuvc"eqoq"eqp-

servadora, personalista y lejana al movimiento estudiantil y por su pana-

ogtkecpkuoq"swg"ejqe„"eqp"gn"kpfqcogtkecpkuoq"swg"gorg¦cdc"c"gejct"
raíces entre los estudiantes.

Fg"nqu"fktkigpvgu"ncvkpqcogtkecpqu"swg"cukuvkgtqp"cn"gxgpvq"u„nq"wp"
grupo selecto fortaleció sus lazos de amistad y colaboración intelectual. 

Ctpcnfq"QtÝnc"vwxq"wp"hwvwtq"dtknncpvg"eqoq"gfkvqt"{"etgcfqt"fg"itcpfgu"
gfkvqtkcngu<"Hqpfq"fg"Ewnvwtc"Geqp„okec."Gfkvqtkcn"Wpkxgtukvctkc"fg"Dwgpqu"
Cktgu"*Gwfgdc+"{"Ukinq"ZZK. De Héctor Ripa Alberdi no sabemos mucho, 

u„nq"swg"ug"tgitgu„"c"Ctigpvkpc"rqt"gn"Rce‡Ýeq"{."fg"rcuq"rqt"gn"Rgt¿."Ðtggp-

cendió ante los compañeros estudiantiles de Lima, con verbo lírico, la pré-

fkec"ÒtghqtokuvcÓ"fg"cswgnnc"jqtc."swg"fin"jcd‡c"jgejq"gpecpfgegt"cpvg"nqu"
compañeros mexicanos”.83"Lwpvq"c"Cnglcpftq"Mqtp"{"Ectnqu"Cofitkec"Coc-

ya, fundó en La Plata la revista Xcnqtcekqpgu."fg"itcp"kpÞwgpekc"kpvgngevwcn"
en los siguientes años; su trayectoria la interrumpió trágicamente la tuber-

culosis en 1924.84 De todos modos la delegación argentina contribuyó al 

proyecto de Vasconcelos generosamente: de regreso a su país propagaron 

la cultura mexicana en sus respectivas universidades.85

Conclusiones

Fgufg"3;37"gn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn"ogzkecpq."cn"kiwcn"swg"uwu"rctgu"fgn"
Eqpq"Uwt."guvcdc"gp"wp"rtqeguq"fg"cuegpuq"qticpk¦cvkxq."rgtq."cn"eqpvtctkq"
de éstos, era claramente más débil. El sistema de partidos y el Estado no 

estaban en mejor pie para enfrentar las necesidades de reorganización 

política surgidas de la revolución. Por ello, ambos se nutrían permanen-

temente del movimiento estudiantil por la vía de captar a sus dirigentes o 

fg"kpvgtxgpktnq"rctc"wuctnq"gp"uw"rtqrkq"dgpgÝekq0"Rgtq"vcodkfip"nqu"fktk-
gentes, o más bien, los “jefes naturales” de los grupos “político-estudian-

 83 Arrieta, op. cit., p. 85 y 86.
 84 H. Lafleur, Las revistas literarias argentinas, 1893-1967, Buenos Aires, Centro Editor de Amé-

rica Latina, 1968, p. 115-123.
 85 “Pedro Henríquez Ureña, poeta y luchador”, Valoraciones, n. 2, 1924, p. 95-96, citado en 

Liliana Cattáneo y Fernando Diego Rodríguez, “Ariel exasperado: avatares de la reforma 
universitaria en la década del veinte”, Prismas. Revista de historia intelectual, Quilmes, 
Universidad de Quilmes, n. 4, 2000, p. 52.
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tiles”, se prestaron para el juego y buscaron ascender políticamente; con 

gnnq"hqtvcngekgtqp"ncu"fkuvkpvcu"vgpfgpekcu"swg"nwejcdcp"rqt"gn"rqfgt"fgn"
Estado o contra él. Esta situación debilitó tanto al movimiento estudiantil 

como a la FEM.

Nq"cpvgtkqt"kpfwfcdngogpvg"kpÞw{„"rctc"swg"gn"Rtkogt"Eqpitguq"Kp-

ternacional de Estudiantes no tuviera apoyo de la masa estudiantil, de los 

grupos universitarios y de las organizaciones representativas del débil y 

complejo movimiento estudiantil mexicano. La iniciativa apoyada parale-

lamente por Vasconcelos, para formar una federación de intelectuales, en 

cierta medida también fue en contra del fortalecimiento del congreso, de 

la realización de sus propuestas y de la continuidad de su programa. Doblar 

esfuerzos con la misma cantidad de líderes estudiantiles e intelectuales, 

además de funcionarios diplomáticos, no implicó doblar éxitos, sino divi-

dirlos y debilitarlos.

Al evento internacional llegó un escaso contingente de estudiantes 

rtqxgpkgpvgu"fg"qvtqu"rc‡ugu"hwgtc"fgn"eqpvkpgpvg."rqt"nq"swg."ukp"swgtgtnq."
este fue un congreso latinoamericano más, incluso con menos países re-

rtgugpvcfqu"swg"nqu"eqpitguqu"eqpquwtg‚qu"fg"rtkpekrkqu"fg"ukinq0"Wp"itw-

po importante de delegados, invitado especialmente por Vasconcelos, como 

el colombiano Rivera o el peruano Belaúnde, no representaban a los estu-

fkcpvgu"fg"uwu"tgurgevkxqu"rc‡ugu."rqt"nq"vcpvq"ncu"tguqnwekqpgu"swg"vqoctqp"
eran de escaso efecto en los movimientos estudiantiles respectivos. Pero 

nq"swg"fgdknkv„"cn"oqxkokgpvq"guvwfkcpvkn" nqecn."hqtvcngek„"nc"kocigp"fgn"
rector y le dio proyección continental, el carisma del ministro ahogó cual-

swkgt"rqukdknkfcf"cwv„pqoc"fg"eqpuvtweek„p"fg"wp"oqxkokgpvq"guvwfkcp-

vkn"u„nkfq0"Gp"nq"eqpetgvq"uw"cuegpfkgpvg"ug"rtq{gev„"jcekc"Egpvtqcofitkec"
y su proceso de unidad de varios países, pero al poco tiempo se topó de 

htgpvg"eqp"gn"iqnrg"fg"Guvcfq"gp"Iwcvgocnc"swg"korkfk„"swg"ug"eqpetgvc-

ra uno de sus sueños: el inicio concreto de la unidad latinoamericana. 

Xcueqpegnqu"vgp‡c"wpc"cigpfc"rtqrkc"{."cwpswg"guvwxkgtc"htgpvg"c"nc"tge-

vqt‡c"fg"nc"Wpkxgtukfcf"Pcekqpcn"fg"Ofizkeq."rtgrctcdc"uw"fgugodcteq"gp"
la Secretaría de Educación y a cuya cabeza efectivamente fue nombrado 

por Obregón, pocos meses después, en octubre de 1922. Si para el rector, 

nc"Wpkxgtukfcf"fgd‡c"ugt"ucetkÝecfc"gp"dgpgÝekq"fg"nc"pgegukfcf"oƒu"wt-

igpvg"swg"gtc"nc"gfwecek„p"rqrwnct"g"kpf‡igpc."gu"enctq"swg"wp"eqpitguq"
guvwfkcpvkn"gtc"fg"ogpqt"korqtvcpekc"{"swg"u„nq"nq"cngpv„"eqoq"rctvg"fg"uw"
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plan para atraer apoyos nacionales e internacionales a la causa de la con-

solidación de su proyecto educativo.

Cu‡."rqt"oƒu"swg"hwgugp"tcfkecngu"ncu"eqpenwukqpgu"{"rtqrwguvcu"fgn"
eqpitguq"Ïpq"nq"gtcp"oƒu"swg"ncu"fg"qvtqu"gxgpvqu"ukoknctgu"tgcnk¦cfqu"gp"
gn"eqpvkpgpvgÏ"nc"tgcn"ecwuc"fg"uw"htcecuq"hwg"swg"pq"jwdq"swkgp"ncu"fghgp-

diera, publicitara y aplicara.

Nglqu"fg"nc"eqpenwuk„p"fg"Hgnn."eqp"guvg"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"pq"ug"
abrió una etapa de “unidad indiscutible” del movimiento universitario 

eqpvkpgpvcn."ug"egtt„"wp"nctiq"ekenq"swg"ug"jcd‡c"kpkekcfq"jcekc"3;2:"gp"
Oqpvgxkfgq"{"swg"vwxq"uw"oc{qt"gzrtguk„p"fkg¦"c‚qu"fgurwfiu."ewcpfq"
guvcnn„"gn"oqxkokgpvq"tghqtokuvc"gp"E„tfqdc0"Uw"kpÞwgpekc"nngi„"c"Ofizkeq."
pero no encontró el esperado eco en una sociedad inmersa en un difícil 

proceso de reconstrucción después de una década de lucha armada.

Rctcf„lkecogpvg."gn"Eqpitguq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Guvwfkcpvgu"ug"rwgfg"
gxcnwct"oƒu"rqt"uwu"htcecuqu"{"vgocu"rgpfkgpvgu"swg"rqt"uwu"fizkvqu"{"tgc-

lizaciones concretas. El encuentro de dos procesos de cambio político, so-

cial y cultural: la reforma universitaria desde el sur y la Revolución mexi-

cana desde el norte del continente dejaron planteados desafíos y utopías 

swg."rqt"pq"tgcnk¦ctug."ug"ocpvwxkgtqp"gp"gn"kocikpctkq"fg"ncu"gnkvgu"kpvg-

lectuales por varias décadas, por lo menos hasta el estallido de una nueva 

eqpÞcitcek„p"owpfkcn0"Nc"wpkfcf"ncvkpqcogtkecpc."fg"nc"ewcn"gn"rtqeguq"
egpvtqcogtkecpq"fgl„"vcodkfip"wp"fguch‡q."hwg"swk¦ƒ"uw"oƒu"itcpfg"crqtvg0"
Vcn"xg¦"rqt"guvq"pk"ukswkgtc"uwu"rtqvciqpkuvcu"nq"tgeqtfctqp"gp"uwu"ogoq-

tkcu"pk"nqu"jkuvqtkcfqtgu"ng"jcp"fcfq"nc"uwÝekgpvg"korqtvcpekc0
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