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Los movimientos sociales --cuando son universitarios- apuntan fundamen
talmente al problema de la relacion compleja entre la universidad y su 
contexto social, entre universidad y Estado, entre universidad y sociedad, ya 
que la universidad como institucion no es un ente aislado, sino que responde a 
determinados acontecimientos en la sociedad. Esta estrecha relacion entre 
universidad, sociedad y politica convierte a los gremios estudiantiles y a sus 
luchas en campos de entrenamiento para futuros politicos a nivel nacional o 
internacional. Muchos "hombres publicos" en America Latina empezaron sus 
carreras en un gremio estudiantil o como lideres estudiantiles. 

Los movimientos estudiantiles han sido en America Latina una constante 
desde la fundacion de las primeras universidades a principios de la epoca 
colonial y, mas especificamente, desde el movimiento de reforma universitaria 
de Cordoba, Argentina, en 1918. 1 Por ello, debe superarse la vision limitada 
que considera los movimientos estudiantiles como fenomenos aislados y 
deviant cases de la politica cotidiana. Los movimientos estudiantiles no son 
episodios de ocurrencia ocasional, sino parte de la vida universitaria desde 
que esta existe; su complejidad y su estrecha vinculaci6n con la sociedad 
global hacen tan interesante su estudio.2 La idea general que subyace en este 
trabajo es que un movimiento estudiantil esta lejos de ser un complejo 
autonomo que es manejado por su propia dinamica y que define con entera 
libertad sus medios y objetivos. En general, un movimiento estudiantil es la 
expresion de un conjunto de fuerzas sociales que en el alcanzan una 
manifestaci6n peculiar. 

Los actores de un movimiento estudiantil muchas veces no representan un 
poder en si, sino en relaci6n con otros grupos sociales; del apoyo de estos 
grupos extrauniversitarios depende el desarrollo de los movimientos 
universitarios y esto explica SU diferente significado y desarrollo. El analisis 
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de estos actores y de sus organizaciones es de suma importancia: en algunos 
paises han tenido una existencia y continuidad mayor que los partidos 
politicos o han permanecido vivos como grupos de oposicion durante mas de 
cincuenta afios, como en el caso de Cuba. 3 

Las organizaciones estudiantiles pueden ser formales, como son las 
federaciones, las sociedades de alumnos, etc., o pueden ser informales como 
redes de alumnos que se reunen con determinados fines. Pueden ser de tipo 
nacional o hasta internacional, o pueden ser muy locales con pocos 
miembros, pero con registro como asociacion. Siempre tienen una dimension 
gremial y una politica, entendiendo por lo primero todo lo que se refiere al 
quehacer de los estudiantes, sus logros y conquistas academicas, y por lo 
segundo la dimension ideol6gica y su vinculacion con la politica en general.4 

Ante el panorama de tanta diversidad en la organizacion de los estudiantes, 
hay que identificar primero el tipo de organizacion que mantiene un 
movimiento estudiantil. Las organizaciones formales estudiantiles solo son 
una parte de la red tramada que une a estos jovenes; en otras ocasiones, 
relaciones de tipo informal son capaces de movilizar miles de estudiantes. 

Nuestra hipotesis es la siguiente: la capacidad organizativa de los 
estudiantes es la clave del exito de Un movimiento; SU desarrollo depende 
de una firme organizacion anterior -a menudo con otros fines- o de la 
capacidad de organizarse espontaneamente y mantener esta organizacion 
durante el movimiento. Como ejemplo analizaremos el movimiento 
estudiantil en Mexico en 19295 y, sin hacer un analisis exhaustivo, 
limitaremos nuestro estudio a la relacion que habia entre la organizacion 
estudiantil anterior y los hechos de ese afio. Sin embargo, para un mejor 
entendimiento de la compleja realidad universitaria en aquel pais, deben 
mencionarse algunos datos y hechos a partir de la fundacion de la 
Universidad Nacional de Mexico. 

El tiempo comprendido entre 1910 -cuando se inauguro la Universidad 
Nacional de Mexico-6 y 1920, cuando tomo posesion como rector de la 
misma Jose Vasconcelos, fue de un estancamiento y deterioro en su 
organizacion academica, administrativa y escolar. Las circunstancias politicas 
de la Revolucion Mexicana, que estallo dos meses despues de la solemne 
inauguracion de la Universidad, festejo cumbre del Centenario de la 
Independencia, no permitieron un funcionamiento adecuado de la misma. 
La organizacion estudiantil era un reflejo de esta situacion: existio solo 
formalmente e intervino muy poco en la vida de la institucion. Los 
estudiantes universitarios se pronunciaron a favor o en contra de los diversos 
gobiernos revolucionarios, pero en realidad la Revolucion Mexicana fue un 
acontecimiento que se inicio en el norte del pais y tardo mucho tiempo en 
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afectar la vida de los miembros de las clases medias urbanas, como eran los 
estudiantes. 7 

Los aiios veinte fueron en Mexico los del acomodo institucionalizante de la 
Revolucion, basado en la Constitucion de 1917. Era una epoca de cambios y 
de fundacion de instituciones, asi como de la busqueda de la consolidaci6n de 
un Estado revolucionario y la cada vez mayor presencia de este en todos los 
ambitos de la sociedad; fue un periodo en que se busco un proyecto educativo 
revolucionario y su aplicacion en todos los rincones del pais y a todos los 
niveles educativos. 

Tambien la Universidad Nacional vivia un clima de mayor estabilidad, que 
le permitio afianzar su propio desarrollo y cumplir con su compromiso social. 
Con el nombramiento de Jose Vasconcelos8 como rector en junio de 1920, la 
Universidad empez6 a adecuarse a las nuevas circunstancias y a los 
lineamientos de los gobiernos posrevolucionarios, poniendo especial enfasis 
en organizar las campafias de alfabetizacion y la extension universitaria. Jose 
Vasconcelos tenia una vision global de los problemas que aquejaban a la 
educacion en Mexico, a sabiendas de que lo mas importante era la fundacion 
de instituciones capaces de encaminar un desarrollo equilibrado del sistema 
educativo y la unificacion de los contenidos de la ensefianza, conducentes a la 
unidad nacional. 9 A pesar de que veia con gran claridad los multiples 
aspectos del problema educativo mexicano, su interes primordial en aquel 
momenta era la alfabetizacion 10 del pueblo y la creaci6n de la Secretaria de 
Educacion Publica. 11 

Las campafias de alfabetizacion, que abarcarian a todo el pais, tendrian los 
matices de una cruzada laica a favor del pueblo de Mexico, incorporando a 
estas actividades a gran parte de los estudiantes. La personalidad carismatica 
de Vasconcelos permitio acrecentar cada vez mas el grupo de sus seguidores; 
en estos meses se establecieron las bases de admiracion y apoyo de los 
estudiantes hacia el rector, a quien declararon "Benemerito de la clase 
estudiantil". Mas tarde, en la lucha electoral por la presidencia de la 
Republica en 1929, Vasconcelos se apoyara en gran parte en estudiantes yen 
maestros. 

Los estudiantes aprovecharon el ambiente politico favorable para organizar 
en 1921 el Congreso Internacional de Estudiantes, 12 con el pleno apoyo de 
Jose Vasconcelos, nuevo Secretario de Educacion Publica. Los miembros de 
la delegacion argentina llegaron con la experiencia reciente del movimiento de 
reforma universitaria en Cordoba y dominaron, junto con los jovenes 
mexicanos, el congreso. Este encuentro refuerza la serie de movimientos 
estudiantiles en toda America Latina que tuvieron lugar en estos afios. En 
Mexico, en cambio, la reforma de las instituciones era tarea de los gobiernos 



surgidos de la Revoluci6n, de manera que no es hasta 1929 cuando los 
estudiantes entran en conflicto con las autoridades. 

A finales de 1924 tom6 posesi6n como presidente de Mexico Plutarco Elias 
Calles y como secretario de Educaci6n Publica, Jose Manuel Puig Casauranc. 
Moises Saenz, subsecretario de esta dependencia, ide6 un nuevo proyecto 
educativo: al humanismo cristiano de Vasconcelos sigui6 el pragmatismo 
protestante de tipo estadounidense. 13 Calles represent6 en este momento la 
vanguardia politica, sera el fundador de muchas de las instituciones del 
Mexico modemo, parecia preparar la posibilidad de dejar el pasado del pais; 
su gobiemo centr6 la politica en la reconstrucci6n econ6mica y en un mayor 
control del Estado sobre los diferentes grupos de la sociedad. 

La educaci6n era considerada parte de la politica econ6mica y debia 
contribuir como sustento ideol6gico a la consolidaci6n del Estado 
revolucionario. Moises Saenz utilize las instituciones educativas creadas 
por Vasconcelos, las ampli6 y cre6 nuevas, pero su proyecto educativo era 
diferente. Ahora la educaci6n se limitaria a ser instrucci6n que serviria a los 
mexicanos para desempefiar mejor su trabajo y elevar asi su nivel de vida; por 
ello, el interes primordial de Moises Saenz era la educaci6n secundaria, 
creada en 1925 como un nivel educativo separado de la educaci6n superior. 
La educaci6n secundaria proporcionaria una educaci6n apropiada para los 
tecnicos y empleados publicos de nivel medio, tan necesarios para el 
desarrollo modemo de Mexico. Alfonso Pruneda, conocido positivista con 
experiencia en actividades de extension cultural, parecia el candidato ideal 
para el puesto de rector, ya que para el nuevo gobiemo la universidad 
legitimaria su existencia solo por medio de un acercamiento a las clases 
populares. La marcada labor de extension universitaria demostraria "lo Util" 
de los conocimientos universitarios. 

Conforme a los lineamientos de la politica educativa del gobiemo de Calles, 
la extension universitaria 14 parecia la funci6n mas importante de la 
universidad, de tal forma que en la nueva Ley Organica de la Universidad 
Nacional de Mexico, Aut6noma, en 1929, qued6 definida como una de sus 
tres tareas, a la par de la docencia y la investigaci6n. 

Los cuatro afios del rectorado de Alfonso Pruneda 15 fueron, para los 
estudiantes, de una intensa participaci6n en la labor de extension 
universitaria y de una organizaci6n gremial cada vez mas firme. 16 A pesar 
de su simpatia por Jose Vasconcelos y las dificultades con el gobiemo de 
Calles en los primeros meses de 1925, los estudiantes aprovecharon los 
siguientes cuatro afios de calma en la Universidad para acercarse a los nuevos 
dirigentes y para organizarse a nivel nacional. Sus lideres, Angel Carbajal, 
Carlos Zapata Vela, Alejandro Gomez Arias y otros, reformaron los 
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estatutos de la Federacion Estudiantil y organizaron congresos que se 
desarrollaron cada aiio en una ciudad de provincia diferente. 

En las discusiones se ocuparon casi siempre de asuntos academicos, como 
los problemas de los examenes o la participacion estudiantil en el Consejo 
Universitario. Algunas veces los problemas inmediatos se mezclaron con las 
ideas que estaban en el ambiente posrevolucionario: a su conciencia 
nacionalista y latinoamericanista se agrego un humanismo ut6pico, un cierto 
socialismo liberal y mas tarde un anticlericalismo reflejo de la politica de 
Calles hacia la Iglesia Catolica. El difuso panorama ideologico de los 
estudiantes se manifesto en la lucha de las diferentes facciones del gremio. El 
conflicto surgio siempre entre el grupo de jovenes que defendia su 
compromiso social y politico como estudiantes universitarios en un Estado 
producto de la Revolucion y aquellos que consideraban su organizacion 
como un gremio que debia ocuparse imicamente de las cuestiones escolares 
dentro de la Universidad. 

Las actividades de extension universitaria y de los diferentes grupos 
constituyeron un magnifico campo de entrenamiento para la labor de 
organizacion y de negociacion politica de los estudiantes. La unidad y la 
solidaridad entre ellos los hizo considerarse "clase estudiantil", es decir, un 
grupo especial dentro del conjunto de la sociedad. La organizacion de clases 
de historia y de civismo a grupos obreros, de recitales de musica, del bufete 
juridico gratuito, de las obras de saneamiento en la ciudad de Mexico, las 
campaiias de alfabetizacion, etc. , los prepararo para el gran esfuerzo 
organizativo y negociador que llevaron a cabo durante el movimiento de 
huelga de 1929. La organizacion gremial de los estudiantes era uno de los 
pocos medios de expresion de los jovenes universitarios: "Este fen6meno 
parece apuntar hacia la inexistencia o la debilidad de otros mecanismos 
institucionales de formacion del personal politico que existen en otras 
sociedades con mayor intensidad" .17 

A pesar de su constante crecimiento durante los aiios que nos ocupan, la 
poblacion estudiantil era pequeiia; en 1928 habia 8300 estudiantes inscritos. 18 

Este hecho, junto con la cercania fisica de los alumnos a sus escuelas y la vida 
apacible en una ciudad pequeiia, como lo era la Ciudad de Mexico, alento la 
union entre ellos. Eran pocas las mujeres que estudiaban entonces una carrera 
universitaria: en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, para mencionar solo 
un ejemplo, estaban inscritas en 1924 dos mujeres y en 1928, quince. 19 Los 
estudiantes inscritos en la Escuela Nacional Preparatoria o en alguna otra 
Escuela o Facultad de la Universidad pasaban gran parte de su tiempo en el 
centro de la ciudad, alrededor de la plaza de Santo Domingo, de las calles de 
San Ildefonso, Argentina, Brasil y Tacuba, donde se encontraban los edificios 
de la U niversidad. Paseaban por los patios coloniales de la U niversidad, iban 



a los cafes, a las cantinas o a las librerias del centro. Algunos habian venido 
de la provincia mexicana para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria o 
para convertirse aqui en profesionistas, miembros de la clase media urbana. 
Eran hijos de comerciantes con exito, de medicos o abogados que podian 
pagar los estudios de sus hijos. Los jovenes vivian con su familia, en casa de 
algun pariente o eventualmente en casas de huespedes cerca de la universidad. 
En este ambiente de cercania se desarrollaron redes de amistad y de relacion 
profesional que se aprovecharon mas tarde. 

Las autoridades universitarias, el rector y el secretario general seguian de 
cerca las actividades estudiantiles y su organizacion gremial, desde las 
sociedades de alumnos hasta la Confederacion Estudiantil. La distancia entre 
estudiantes, maestros y autoridades universitarias era corta y la convivencia, 
estrecha. Esta se expresaba en las actividades academicas en el salon de clase y 
en las de tipo social: los estudiantes organizaban recepciones, comidas y 
bailes, como por ejemplo el baile anual para elegir a la reina de los 
estudiantes, y muchas veces el rector o el secretario general asistian a estos 
eventos. 

Otro acontecimiento de gran importancia para los estudiantes, sobre todo 
los de Jurisprudencia y los de la Escuela Nacional Preparatoria, fueron los 
concursos de oratoria organizados por El Universa/: 20 alli midieron sus 
fuerzas los futuros lideres politicos del pais. El periodico habia cedido a los 
estudiantes un espacio publico semanal con sus "paginas universitarias". 

A partir de 1926 se llevaron a cabo congresos estudiantiles anuales en 
diferentes ciudades de la Republica Mexicana. Se convirtieron en maximo 
foro de expresion de los estudiantes, ampliamente comentados por los 
periodicos y apoyados por las autoridades universitarias. Los congresos eran 
el lugar de encuentro de los estudiantes de la Ciudad de Mexico con los de 
provincia y se convirtieron en la base de una organizacion de caracter 
nacional. Las resoluciones21 de estos congresos reflejaban las inquietudes de 
los jovenes; su retorica estaba impregnada de la idea que la educacion era una 
panacea que mejoraria el nivel de vida del pueblo y su incorporacion a la 
sociedad moderna. 

En 1927 se eligio como presidente de la Federacion Estudiantil Mexicana a 
Angel Carbajal, un carismatico lider estudiantil con gran capacidad de 
organizacion y una idea muy clara sobre el papel del estudiante. El concentro 
sus esfuerzos en organizar a los estudiantes a nivel nacional en una 
Confederacion Nacional compuesta por las federaciones de cada estado y 
las sociedades de alumnos de las diferentes escuelas, logrando que las 
autoridades los reconocieran como unicos representantes de los estudiantes. 
Esta organizacion centralizada hizo posible, un afio mas tarde, que un 
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conflicto aparentemente sm mayor importancia se extendiera con gran 
facilidad. 

Parecia que la huelga estudiantil22 que estallo en mayo de 1929 no tenia mas 
motivos que protestar la intencion de las nuevas autoridades universitarias de 
aplicar en la Facultad de Derecho un acuerdo adoptado por el Consejo 
Universitario en 1925, por el que se sustituian los examenes al final del afio 
escolar por evaluaciones trimestrales escritas,23 acuerdo que ademas ya se 
habia introducido con exito en las demas facultades. Sin embargo, hay que 
considerar varias razones internas de la universidad, y poner enfasis· en el 
analisis del momento politico, 24 para llegar a una explicacion de este 
movimiento. Entre los motivos internos deben mencionarse los siguientes: 

1. La Universidad Nacional a principios de 1929 ya no era la misma queen 
1910, aunque se regia por la misma Ley Organica. Su presupuesto 
apenas se habia duplicado, mientras la poblacion estudiantil habia 
crecido en un quinientos por ciento,25 por no hablar de los maestros y 
trabajadores que tambien habian aumentado en numero; todo esto 
complico enormemente la vida regular de la institucion. 

2. La discusion alrededor de una reforma y una posible autonomia 
presente desde la creacion de la Universidad Nacional se ve alentada por 
un proyecto estudiantil de reforma que incluia la autonomia. Esto llevo 
al rector Pruneda en los ultimos meses de 1928 a encargar a una 
comision la redaccion de un proyecto de nueva ley organica para la 
U niversidad. Este proyecto26 quedo terminado poco despues y puede ser 
considerado como el antecedente mas directo de la Ley Organica de la 
Universidad Nacional de Mexico, Autonoma, expedido en julio de 1929. 

3. La Federacion Estudiantil Mexicana habia presionado durante todo el 
afio de 1928 para que entrara en vigor un acuerdo del secretario de 
Educacion Publica, Ezequiel Padilla, que dio voto y no solo voz a los 
estudiantes en el Consejo Universitario, en contraste con la legislacion 
universitaria vigente. 

4. El afio de 1928 estuvo caracterizado por muchos problemas de disciplina 
y orden en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la principal 
facultad por sus actividades culturales y, por supuesto, por su 
importancia como abastecedora de funcionarios publicos. Parece ser 
que las actividades de sus alumnos fuera de las aulas, es decir en la 
organizacion de las actividades de extension universitaria y de servicio 
social, iban en detrimento de sus estudios juridicos. 

5. Tambien habia mucho desorden en la misma Facultad en la forma en 
que los profesores aplicaban los examenes: se practicaban las pruebas 
finales orales al termino del afio escolar, las pruebas finales escritas con 



tema conocido y ademas se habian establecido materias de "pase" en las 
que no existia ningun tipo de examen. 

6. Estaba pendiente la reforma al plan de estudios de la Escuela 
Preparatoria Nacional que agregaria un afio mas a los estudios, ya 
que despues de la separaci6n de los primeros tres afios como ciclo 
escolar secundario, el programa se habia reducido a dos afios. Esta 
reforma encontr6 mucha resistencia entre los alumnos por razones 
obvias. 

Consideremos el momento politico en que se encontraba Mexico a 
principios de 1929: despues del asesinato de Alvaro Obregon, presidente 
electo de Mexico, surgi6 en 1928 una grave crisis de vacio de poder que 
encerraba el peligro de la desintegraci6n del grupo revolucionario. La 
efervescencia de la lucha politica a raiz de las elecciones presidenciales de 
principios de 1929 despert6 en los estudiantes un gran interes por los 
problemas nacionales, participando muchos de ellos en la campafia electoral 
de Jose Vasconcelos. 27 En marzo del mismo afio estall6 el ultimo movimiento 
armado de la Revoluci6n, la rebeli6n escobarista en contra del liderazgo 
politico del general Calles y del recien fundado Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), movimiento sin exito. Por otro lado, se resolvi6 en 
estos meses el conflicto cristero, levantamiento armado de fieles de la Iglesia 
Cat6lica en los estados del centro de la Republica contra la radical politica 
anticlerical del presidente Calles. 

No hay que olvidar la secuencia de movimientos estudiantiles en otras 
universidades de America Latina, muchas de las cuales lograron reformas 
sustanciales en sus instituciones, como la autonomia universitaria y la 
participaci6n estudiantil en los 6rganos de gobierno universitarios. El 
problema de la autonomia se discuti6 una y otra vez en el ambiente 
universitario en Mexico, aunque este movimiento estudiantil no lo adopt6 
como su bandera. Desde el primer proyecto de una Universidad Nacional, 
presentado por Justo Sierra en 1881 28 has ta 1929, fueron propuestos 
numerosos proyectos de autonomia29 por estudiantes, maestros o autoridades 
universitarias, en los momentos de crisis entre gobierno y academia. Sin 
embargo, los gobiernos revolucionarios no podian permitir que una 
instituci6n de la importancia de la Universidad Nacional saliese del ambito 
de su influencia. 30 En esta dificil situaci6n, cualquier asunto minimo que 
provocara el descontento de los estudiantes podia llevar a un movimiento 
estudiantil de grandes alcances. 

Las autoridades universitarias bloquearon las puertas a cualquier discusi6n 
con los estudiantes sobre el problema de los examenes, de manera que el 5 de 
mayo de 1929 estos cerraron el edificio de la Facultad de Derecho. Cuatro 
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dias mas tarde lograron reunir a una gran cantidad de alumnos de casi todas 
las facultades de la Universidad y de la Escuela Preparatoria Nacional en una 
asamblea, en donde declararon formalmente la huelga en la Universidad 
Nacional. Para centralizar las decisiones, este mismo dia decidieron forma·r 
un Comite de Huelga, formado por los lideres estudiantiles Alejandro Gomez 
Arias, Ricardo Garcia Villalobos, Angel Carbajal, Salvador Azuela, Ciriaco 
Pacheco Calvo, Carlos Zapata Vela, Jose Maria de los Reyes y otros. Los 
estudiantes apoyaron sus exigencias por medio de manifestaciones callejeras, 
volantes, peri6dicos murales31 y manifiestos en la prensa; los j6venes se 
volcaron a una voragine de actividades, tratando de aumentar el numero de 
grupos estudiantiles y de escuelas que podian defender el movimiento y 
auxiliaries en sus trabajos. 

Lo que empez6 como un conflicto entre estudiantes y autoridades 
universitarias ante los intentos poco habiles del rector, de los profesores y 
del Consejo Universitario, se convirti6 muy rapidamente en un problema 
entre estudiantes y gobierno. El movimiento culmin6 el dia 23 de mayo con 
enfrentamientos violentos entre estudiantes y fuerzas del orden publico, lo 
que provoc6 que casi todas las escuelas de la ciudad de Mexico se adhirieran 
al movimiento, hasta sumar 22 instituciones con 18 mil alumnos y numerosas 
escuelas de provincia. 

Fue entonces que las autoridades reconocieron la magnitud y la 
peligrosidad del movimiento, ya que podia extenderse a los demas miembros 
de las clases medias urbanas descontentas con los resultados de la politica 
posrevolucionaria. Los jerarcas universitarios ofrecieron su renuncia, entre 
ellos el director de la Facultad de Derecho, Narciso Bassols. Los estudiantes 
anunciaron este hecho en su peri6dico mural La Huelga, de la siguiente 
manera: "Hoy, a las tres de la tarde (la misma hora en que se ahorc6 Judas) 
victima de la bilis, se fue muy lejos el alma del licenciado Narciso Bassols. Los 
estudiantes de Leyes lo comunican con gusto y dan las gracias al Altisimo por 
haberlo hecho descansar. El duelo se recibe en la Universidad y se despide en 
lugar reservado, con gritos y sombrerazos". 32 

El anterior secretario de Educaci6n Publica, Jose Manuel Puig Casauranc, 
empez6 a negociar una salida al conflicto como mediador entre el gobierno y 
los estudiantes. Los j6venes confeccionaron pliegos petitorios y apoyaron sus 
demandas con manifestaciones de mas de 15 mil estudiantes en las calles del 
centro de la ciudad, aledafias a los edificios universitarios, cantando corridos 
y canciones adaptadas al caso. Sus peticiones incluyeron asuntos inmediatos, 
como la abolici6n de los reconocimientos trimestrales, el castigo al jefe de 
policia, la renuncia de las autoridades universitarias, etc.; como ultimo punto 
de las peticiones, y sin mayor importancia, tambien se mencion6 la 
autodeterminaci6n de la universidad. No obstante, el movimiento termin6 



con el otorgamiento de la autonomia a la Universidad, incluida en una nueva 
Ley Organica. Puig Casauranc habia recomendado al presidente de la 
Republica, Emilio Portes Gil, la siguiente soluci6n del conflicto: "Puede 
obtenerse del movimiento huelguista un verdadero triunfo revolucionario, 
apoyado en elevada tesis escolar y aumentara en el interior y exterior del pais 
el prestigio del sefior presidente, dejando a SU administracion el merito 
definitivo de una reforma trascendental en la organizaci6n universitaria. Me 
refiero a la resoluci6n del conflicto actual contestando a las demandas de los 
estudiantes, cualquiera que fuesen o anticipandose a dichas demandas ( ... ) 
con la concesi6n de una absoluta autonomia tecnica, administrativa y 
econ6mica a la Universidad Nacional" .33 Segun la interpretaci6n del 
concepto de autonomia universitaria de la epoca, que lo equiparaba con 
independencia del gobierno, una universidad aut6noma tendria que resolver 
sus problemas sola. De manera que asi se aislaria una instituci6n inc6moda 
que habia puesto en peligro la incipiente institucionalizaci6n de la 
Revoluci6n. 

Portes Gil recibi6 a los estudiantes en audiencia en la tarde del 29 de mayo, 
escuch6 sus peticiones y ofreci6 como salida al conflicto la autonomia 
universitaria. 34 Ante es ta sorpresiva dadiva, los lideres estudiantiles no se 
pudieron negar y lograron, el 31 de mayo, que la asamblea estudiantil 
discutiera y aceptara el ofrecimiento del presidente. 

Entre el 3 yel 5 de junio se abri6 un periodo extraordinario de sesiones en la 
Camara de Diputados para discutir la iniciativa de ley de autonomia 
universitaria, presentada por el Presidente de la Republica. Se aprob6 por 
unanimidad y se ratific6 al dia siguiente en el Senado de la Republica. 

A partir de este momento fue muy dificil para los lideres estudiantiles 
mantener la huelga, ya que la mayoria de los j6venes queria entrar a clases y 
terminar con el conflicto. Otros, en un afan de activismo, ocuparon por un 
dia las oficinas centrales de la Universidad Nacional, demandando la 
renuncia del rector Antonio Castro Leal. Para contribuir a un nuevo 
ordenamiento de la instituci6n, renunciaron a sus cargos el rector Antonio 
Castro Leal, el director de la Facultad de Derecho, Narciso Bassols y Antonio 
Caso, director de la Escuela Nacional Preparatoria, renuncias que acept6 el 
secretario de Educaci6n Publica. 

Finalmente, el 10 de julio de 1929, se expidi6 la Ley Organica de la 
Universidad Nacional de Mexico, Aut6noma, con una autonomia universi
taria limitada, otorgada por el gobierno como recurso legal despues de un 
importante movimiento estudiantil que no la habia pedido, pero que desde 
entonces es conocido en Mexico como el movimiento de autonomia 
universitaria. Dos dias despues, en una asamblea estudiantil, se dio por 
concluida la huelga, que dur6 68 dias. 
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Como hemos visto, el movimiento estudiantil de 1929 no fue un 
movimiento universitario independiente de su entorno social que, gracias a 
la vision de sus lideres, pudo lograr la autonomia de la Universidad de 
Mexico. Mas bien, fue un movimiento social que expreso el descontento de 
una gran parte de las clases medias urbanas, nuevas fuerzas sociales resultado 
de la politica economica de Porfirio Diaz y de la reestructuracion de la 
sociedad mexicana a partir de la Revolucion de 1910. Pue la expresion de 
nuevos grupos sociales, quienes encontraron en la juventud universitaria su 
vocero para hacerse notar frente al nuevo Estado revolucionario, un Estado 
ocupado en satisfacer las demandas de las clases populares y de convertir en 
realidad los preceptos de la Constitucion de 1917. En el campo educativo, 
esto significo una clara y abierta preferencia por la educacion basica y la 
alfabetizacion. No se reconocio la importancia de la Universidad para el 
futuro desarrollo de Mexico y sus problemas quedaron rezagados. 

En este trabajo quedo manifiesta la importancia de la organizacion de los 
jovenes en los movimientos estudiantiles. Un movimiento estudiantil se basa 
en todo tipo de organizacion previa, de corte formal o de indole cultural o 
social, y los convierte en estructuras capaces de mantener vivo por algun 
tiempo un movimiento, hasta lograr sus objetivos o llegar a un arreglo con las 
autoridades. El analisis de las formas de organizacion de los estudiantes es de 
gran importancia para entender las movilizaciones estudiantiles en su justa 
dimension. Desde esta perspectiva, seria esencial que las autoridades 
universitarias no perdieran de vista, en su quehacer diario, el dialogo con 
los estudiantes y la atencion a sus actividades y necesidades, ya que ellos son 
la parte medular de la Universidad. 
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