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INTRODUCCION 

La obra de Jos~ Vasconce1os, abarca e1 aspecto po1!tico 1~ 

terario, period!stico, fi1os6fico y educativo. En re1aci6n 

a1 aspecto educativo, Vasconce1os impu1sa 1a educaci6n P2 

pu1ar, que imp1icó 1a educación sistematizada, forma1 o in 

tenciona1: 1a educación rura1, ind!gena y técnica. 

Este trabajo tiene como objetivo, estab1ecer 1a diferencia 

que hay entre educación púb1ica y popu1ar. Por 1o tanto en 

61 se trata de reunir todas 1as variantes conceptua1es, que 

s~n caer en e1 ec1ecticismo subjetivo, nos permita no só1o 

amp1iar, sino ahondar y estab1ecer 1as bases .suficientes 

de1 concepto educación popu1ar, -que caracteriza 1a gesti6n 

de vasconce1os a1 frente de 1a educación naciona1- extraye~ 

do nuevos e1ementos o caracter!sticas que enriquezcan y 

conso1iden dicha herramienta teórica, esto es, e1 concepto 

de educación popular. 

En e1_ primer capttu1o p1anteamos 1as consideraciones teóri

cas necesarias para definir 1o que .se entiende por educa

ci6n a través de diferentes enfoques, extrayendo e1 conce~ 

to genera1 de educación, para estab1ecer 1as diferencias 

entre educaci6n, cu1tura, instrucci6n y enseñanza, y as! pg_ 

der enunciar 1os diferentes tipos de educaci6n. 

E1 segundo cap!tu1o, ana1iza e1.desarro11o .hist6rico·de1 

11.istema educativo, su normatividad jur!d:f.ca y 1os factores 

que deterJDinan su orientación, que siempre están condicio-
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nades por la situación económica, pol!tica y social del mome~ 

to. Para ello se esboza el panorama histórico educativo que 

va del porfiriato al gobierno constitucionalista, consideran

do la crisis que en educación deja la Constitución de 1917, 

con la supresión del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes • 

El tercer cap!tulo, presenta un perfil de Vasconcelos en que 

se destaca su tendencia política e intelectual, resaltando la 

franca oposición de Vasconcelos al positivismo como doctri

na oficial en las escuelas. 

En el cuarto cap!tulo, se establece dentro de un marco his

tórico, la relación pol!tica-amistosa que existió entre Obre

g6n y Vasconcelos, antes y durante el desempeño de Presidente 

el primero y Ministro el segundo, relación que de alguna for

ma fue esencial en el proyecto educativo impulsado por ambos 

personajes. 

El cap!tulo quinto, refiere toda la obra educativa de Vascon

celos (1.910-1924), mi'sma que lo acredita como educador de ~ 

sas, porque no hace divisiones entre educación urbana y rural, 

sino que pugna por innovaciones en ambos sectores. 

En el sexto y último capitulo, se puntualiza el porqu~ ante 

riormente a Vasconcelos en M~xico Independiente no se habia 

dado una educación popular, sino hasta que llega Vasconcelos 

al Ministerio de Educación PG.blica. 



I. CONSIDERACIONES TEORICAS 

E1 concepto de educaci6n y sus diferencias entre cultura, 
instrucci6n y enseñanza 

Para fundamentar las bases de esta investigaci6n es ·necesario 

definir 1os conceptos de educaci6n, cultura instrucci6n y 

enseñanza. Una vez establecida esta conceptualizaci6n, proce

deremos a señalar sus diferencias, ya que e1 uso indiscrimina 

do e inadecuado de estos t~rminos se ha prestado a confusi6n, 

puesto que la mayoría de la gente los emplea como sin6nimos. 

Las definiciones, como se asegura, nunca dan una visi6n exac-

ta del concepto o categoría que trata de exp1icar, pero de 

todas maneras, cumple con las finalidades esenciales de este 

cap1tu1o, que consiste en establecer las diferencias 16gicas 

y categ6ricas entre estos t~rminos y dar una clasificación de 

educaci6n, con el objeto de ilustrar la época del México inde 

pendiente en la que se da una verdadera educación popular. 

Educaci6n 

con respecto a la educaci6n, existen muchas definiciones, en 

tre e11as la etimo16gica la más sencilla, en donde se deriva 

e1 vocablo educaci6n del lat1n "educatio" que significa 

"criar, nutrir, proteger, enseñar", puede haberse derivado 

de otra voz latina: "educere" que significa •extraer, hacer, 
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sal.ir". (1) 

También se interpreta como: 

"proceso de adaptaci6n" 

"medio de desarrol.l.ar l.a eficiencia social." 

"reel.aboraci6n progresiva del. medio ambiente" 

"formación de hábitos" 

"modo de vida" 

- "desarrol.l.o de l.a personal.idad" 

"modificaci6n de l.as tendencias psicol6gicas" 

- "r20rganización y distribución de los m6dul.os de acti
vidad". (2) 

A continuación presentamos el. testimonio de al.gunos teórf 

cos que con un sentido más ampl.io, el.aro y exacto han expre-

sado el. concepto de educaci6n. 

Para Emil.io Durkheim: 

(1) 

La educación es l.a acción ejercida por las generaciones 
adul.tas sobre l.as que no están aún maduras para l.a vida 
social.. Tiene por objeto suscitar y de~ü~rol.lar en el. ni 
ño determinados números de estados f1sicos, intel.ectual.es 
y moral.es que recl.amen de él., por un lado la sociedad po
l.1tica en su conjunto, y por otro, el ~cdio ~special al. 
que está particul.armente destinado. (3) 

"educación", Antol.og1a para el. Tall.er de Actual.izaci6n Di 
dáctica (Acatl.án, Edo de Mex, Unidad de Extensi6n Acadé!J!.i· 
ca y universitaria, Departamento de Formación Docente 
1.979), p. 7 

(2) :tbid., 

(3) Emil.io Durkheim, Educación y Socio1og1a (tr.) :Idea Vil.ari 
ño (Tauro: Col.ecci6n¡ Buenos Aires.: Shapire, 1974), P 16 
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Para John Dewey: 

La educaci6n significa la suma total de procesos por obra 
de los cuales una comunidad o un grupo social pequeño O 
grande, trasmi~e sus poderes y objetivos a fin ~e ase
gurar su propia existencia y su continuo crecimiento. (4) 

Desde otra perspectiva, Anibal Ponce considera que: 

la educación es el procedimiento mediante el cual las cla 
ses dominantes preparan en la mentalidad y la conducta de 
los niños las condiciones fundamentales de su propia exis 
tencia ••• La clase que domina materia1mente es la que 
domina también en su moral, su educación y sus ideas. (de 
aqui que) Ninguna reforma pedag6gica fundamental puede im 
ponerse con anterioridad al triunfo de la clase revolucio 
naria que la reclama. (5) -

Tomás A. Vasconi, considera que la educaci6n tiene un doble -

sentido, ser transmisora de valores y condicionante de cate-

gorias de pensamiento p-:::::- lo cual, no dice "la educaci6n fun 

ciona como un efectivo instrumento de control social". {6) 

Con base en las definiciones anteriores, consideramos que 

educación, es un proceso social, por medio del cual se trasmi 

te deliberada, continua y sistemáticamente, conocimientos, ha 

bilidades, valores y lealtades, p~eviamente relacionados, con 

el fin de influir, formar o determinar en el educando, tipos 

de comportamientos, requeridos por la sociedad, por el grupo, 

estra·to, clase social o instituci6n que dirige y/o controla 

en forma preponderante, ya sea interna o externamente, el con 

junto escolar o inclusive por la poblaci6n escolar misma. 

(4) John Dewey, La Ciencia de la Educaci6n 

(5) Anibal Ponce, Educación y Lucha de Clase (M~xico: Publica 
ciones Didácticas y Cúlturales, 1977), pp 212, 213 

(6) Tomás vasconi, (et.al) "La Educación: Un Sis~ema. de D~i
naci6n•, en Educación Burguesa (3a. ed,; México •• Nuev 
Xm.!lgen, S.A. 1979), p. 21 
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Cul.tura 

Cul.tura, en un sentido vulgar es sin6nimo de tener acceso a 

l.os conocimientos más "el.evadas" producidos en l.a sociedad. 

Tambi~n se interpreta como: 

"l.a formaci6n del. hombre, su mejoramiento· 
miento" (7} 

y perfecciona-

"el. conjunto de l.os modos de vivir y de pensar cul.tivados, 

civil.izados, pul.imantados a l.os que se suele dar tambi~n el. 

nombre de civil.izaci6n". (8) 

"l!l. estado opuesto a l.a natural.e za". ( 9) 

"el. conjunto de conocimientos, comportamientos y producci6n 

material en una agrupaci6n social. dada" (10) 

"el. sistema rel.ativamente aut6nomo frente a l.a producci6n 

social." ( 11) 

Max"schel.er, afirma que cul.tura es humanizaci6n, expresándol.o 

con I.a siguiente frase: "cul.tura es hwnanizaci6n, es proceso 

que nos hace hombres". (12) Al. anal.izar esta def inici6n en-

centramos un gran val.ar en el.l.a, porque evidentemente si la 

cultura nos hace hombres, l.os hombres pu~den hacer Y hacen l.a 

cultura. Hasta aqu! nos parece acertada I.a rlef inici6n de 

Scheler sobre cultura, porque lineas después, apunta que: "Te 

nemos todav1a un conocimiento muy defectuoso de lo que sea 

(7) Nícol.a Abbagnano, Diccionario de Fil.osof1a (2a. ed; M~xi-
co, o. F.: Fondo de Cul.tura Econ6mica, l.974), p. 278 

(8) Ibid., 
(9) Ibid., 
(l.O)Chaim s. Katz, (et.al.) Diccionario Básico de Comunicaci6n 

(tr.) Eva Grosser Lerner (M~xico, o. F.: Nueva Imágen,S.A 
J.980), p. 149 

(l.1) Ibid., 
,l.2)Max Schel.er, El. saber y l.a Cul.tura (M~xico-Bueno& Aires.: 

ed. Espasa Cal.pe Argentina 1952), p. 23 



8 

cosa que llamamos hombre".(l.3) Siendo así, difícilmente po-

dríamos saber en que radica la humanizaci6n, que este te6rico 

afirma es el resultado de la cultura. 

En seguida tenemos la signif icaci6n y conceptualizaci6n que -

John Dewey, hace al respecto: 

Desde el punto de vista más amplio, puede definirse a la 
cultura como hábito del espíritu que percibe y estima to
dos los asuntos con referencia a los valores y fines soci~ 
les. (14) 

Agregando: 

En un sentido más superficial (tal. vez, taflbién el más pe 
pul.ar) significa la posesi6n de cierto grado de r.onocimi
ento y destreza que distingue a ln peruana en cuesti6n ca 
me habiendo disfrutado los beneficios de una educaci6n su 
perior junto a cierta holgura social. (15) -

Como podemos ver para Dewey, la cultura es un hábito espirit~ 

al que concede a las personas que han disfrutado de los bene-

ficios de una educaci6n superior, un cierto grado de conocimi 

entes y destreza. Pero este concepto de cultura es restringi

do, pues la concreta a hábit~s espirituales y a simple adqui

siciones de ideas y destreza~ Gnicamente para aquéllos que 

han disfrutado de una educaci6n de tipo superior. 

Pa_ra Ralph Linton, cultura es: 

(13) 
(14) 

(15) 
(16) 

como la forma de vida de cualquier sociedad y no solamen
te en las zonas que la misma sociedad considera como más 
elevada o deseable. (l.6) 

:Ibid., 
John Dewey, Educaci6n y Democracia (tr) Lorenzo Luzuria
ga (8a ed. Buenos Aires.: Lazada, S. A. l.978), pp l.34, 
135 
l:bid., pp l.3.6, 137 
Ralph Linton, Cul.tura y Personalidad Ctr) Javier Romero. 
(6a. ed.; Brev~arios No. 145, México, D. F. F9ndo de Cu! 
tura Econ6mica, l.971.), p. 43 
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Este pensador sostiene que: 

No existe sociedad ni :individ\X> que carezcan de cul.tura. Toda socie 
dad pJSee una cul.b.lra por nuy sencilla que sea y todo ser humano es 
cul.to en el sentido de que es portador de una u otra cultura. (17) 

Aún más, afirma: 

Una cul.tura es 1a c:onfiguraci6n de 1a =nducta aprendida y de los 
resultados de la =nducta, cuyos elerrentos CCll{'.larten y y trasmiten 
los miembros de una sociedad. (18) 

La primera parte de esta def inici6n, nos parece acerdad cuan-

do nos dice: toda sociedad y todo ser humano posee una cu1_ 

tura, son portadores de una cultura, por muy sencilla que sea. 

Tomando en cuenta que la cultura es un proceso de creaci6n a 

la que ningún miembro de la sociedad es ajeno, estamos de 

acuerdo con este autor. Sin embargo, en la segunda parte de 

dicha definici6n el concepto de cultura que Linton nos da, ha 

sido trabajado, no s6lamente con fundamentos sociol6gices, 

sino también antropol6gicos y psicol6gicos. 

Si tomamos la cultura como el proceso de creación a la que 

ningún individuo de la sociedad es ajeno, en este sentido la 

cultura tiene dos formas de actividad: una que actua sobre 

la naturaleza, transformándola a las necesidades humanas. 

Esta es la llamada cultura material o civilización, la otra, 

se basa en la creatividad del pensamiento y de la conciencia 

del hombre y a ésta se le califica como auténtica cultura. 

No obstante,cultura es la fusi6n de ambas formas¡ y comprende 

(17) Ibid., p 44 
(18) Ibid., p 45 
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todas 1as manifestaciones naturales del hombre: lenguaje, 

creencias, costumbres, usos diversos, religión, mitos, leye!!_ 

das, ciencia, arte, politica, etc. La cultura nace y se de

sarrol1a a1 amparo de los pueb1os. 

Instrucción 

Instrucción del 1at1n instructio, -onis. Acción de instruir 

o instruirse, cauda1 de conocimientos adquiridos. (19) 

Entre 1as definiciones más sencillas tenemos que instrucci6n: 

"es un medio de educación" (20) 

"es hacer aprender" (21) 

es •una parte de 1a formación del hombre" (22) 

"se refiere exclusivamente a la inteligencia" (23) 

La instrucción , no s61o refiere al conocimiento, a la info~ 

mación, a las leyes y reglas, sino, también a la adquisición 

de usos, costumbres, hábitos, 8Stimulos, sentimientos, ten-

dencias volitivas etc. (24) 

La instrucción es elme~io a través del cua1 se adquieren 

l.os e1ementos del saber, que son. esenciales no sólo para el. 

desarrollo intelectual, sino para la formación integral del 

(19) "instrucción", en Real Academia Española, Diccionario 
de la Lengua Española, (19a ed.; Madrid Espasa- Ca1pe 
1970), p. 757 

(20) Magdalena G6mez Rivera, (et.al) Politica Educativa 
en México, U.P.N. (México,Talleres de Litho seaecci6n 
a col.or, S.E.P. l vols. 1981), t.I, p. 146 

(21) "instrucción", en Diccionario de Pedagog!a, Dirección 
y prologo por Víctor Garcia Hoz, (3a ed. Barcelona, E~ 
paña 1974) 2 vols. t. 2., p. 56 

(22) Emilia Ballesteros, Ciencia de la Educación (3a ed.; 
IM!xicc, D. F.: Patria, s. A. 1965), p. 56 

(:?3) J:b1d •• 
(24) Humberto Jérez Talavera, J:ntroducc6n a la Didáctica de 

Nivel. superior (México, ed, Tabasco 1970), p. 52 
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hombre. La primera forma es considerada como el fin formal de 

la instrucción y a la segunda se le ha llamado el fin material 

de la instrucción 

Enseñanza 

El término enseñanza proviene del lat~n insignare, poner un 

signo, signum, sobre algunas cosas, marcar con un signo hacer 

conocer. 

En el sentido más usual, significa mostrar alguna cosa a .al 

guien, trasmitirle algün conocimiento ya sea teórico, ya sea 

práctico. (25) 

La enseñanza para R. Titone es el: 

acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los 
objetivos de conocimiento al alumno para que -éztos los 
comprenda. (26) 

También enseñanza se ha significado corno la transmisión de ce 

nacimientos, técnicos, normas, etc., a través de una serie de 

técnicas e instituciones. La enseñanza se realiza en función 

del que aprende. Su objetivo es promover aprendizaje eficaz-

mente; aunque el aprendizaje no es su correlato necesario. El 

acto de enseñanza recibe el nombre de "acto didáctico": los 

elementos que la componen son: un sujeto de enseñanza (maes

tro): un sujero que aprende (alumno): el contenido que se en 

seña/aprende; un método, procedimiento o estrategia, por el 

cual se enseña: y el acto docente o didáctico que se produce. 

(27) 

(25) 

(26) 

(27) 

Francisco Lé!-rroyo, Diccionario de Pedagog~a y Ciencia de 
1a Educaci6n, (México, D.F.: PorrGa, S.A. 1982), p. 229 
•enseñanza", Diccionario de la Ciencia de 1atEducac~~ 
(2vo1s., México, D.F.: Nuevas T~cnicas Eauca 1vas, • 
1982), p. 23 
Ibid., 
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Funcionalmente, la enseñanza se resuelve en un proceso de co 

municaci6n, constituido básicamente para un emisor (maestro), 

un receptor (alumno), un contenido (mensaje), un canal (sopo.=:_ 

te) a trav~s del cual se trasmite el mensaje y un c6digo ade

cuado al contenido emisor-receptor. (28) 

En fin, la enseñanza califica de modo particular la acci6n ex-

presiva de la actividad del maestro. El aprender del educando. 

La enseñanza supone algo enseñado, a quien se enseña, el que 

enseña (maestro, c6mo se enseña, (29) y el lugar en que se en-

seña. 

Diferencia entre enseñanza, instrucci6n y educaci6n 

La enseñanza se diferencia de la instrucci6n en virtud de que 

este último vocablo supone por un lado, la adquisici6n de cono 

cimientos, y por el otro la formaci6n de capacidades, en tanto 

que la ensañanza es intencional y logra una finalidad, que es· 

la de aprender. (30) 

La instrucci6n supone una intenci6n definida. 

El término educaci6n es más general que el de enseñanza, la 

educaci6n es el proceso de asimilar en general un bien cultural. 

La enseñanza, además designa tanto el acto de trasmitir un sa

ber, como el contenido de pareja trasmisi6n. 

(28) Xbid., 
(29) Larroyo, p. 229 
(30) J6rez Talavera, p. 56 
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En cuanto a su fin son diferentes, la educación y 1a instruc 

ci6n. 

- La educaci6n se refiere a la totalidad de la organización 

biostquica del hombre, aspira a su más elevada finalidad, que 

es el desarrollo máximo de la personalidad integral de é1. 

La instrucción concierne a un aspecto parcial de esa orga

nización biostquica del hombre. 

- La educación es la totalidad de las acciones que sobre el -

hombre se ejercen, espontánea o reflexivamente, hasta lograr 

la integración de su personalidad. La educaci6n se propone 

incorporar al individuo en todas las manifestaciones cultura

les para mejorar todo lo heredado de las generaciones anteri2 

res y superarlas. 

- La instrucción se refiere a 1os elementos 

organizados de la cultura. 

sistemáticos, 

- La educación actaa sobre el hombre en forma integral y a t2 

do lo largo de su vida incluso con anterioridad a su nacimien 

to. 

No hay momento en la vida del individuo que escape a la inf 1~ 

encia y acción educativa, ya sea del medio ambiente que le r~ 

dea y le envuelve, ya sea a través de las instituciones educa 

tivas. 
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Diferencia entre cu1tura y educación 

- La cultura tiene como finalidad la creación, la producción, 

la transformación en todos los aspectos y actividades de la 

vida del hombre. 

- La educaci6n tiene como altima finalidad la de exaltar y 

dirig:Lr el desarrollo humano para hacer cada vez m~s din~mica 

la labor creativa del hombre. 

- La cultura corresponde a la generación adulta, capacidad ya 

para la actividad creadora y fecunda. 

- La educación se realiza fundamentalmente en las generaciones 

jóvenes. Pues son los niños, los adolescentes y los jóvenes, 

quienes por razones biológicas, psicológicas y sociales requi~ 

ren, reclaman y tienen prioridad al servic~o educativo. 

En s1ntesis: 

- La educación aspira a exaltar y dirigir el desarrollo humano 

para hacer al hombre más activo cada vez en la labor creativa. 

-.La cultura tiene como contenidos la creación, la producción, 

la transformación en todos los aspectos y actividades de la vi 

da del hombre. 

- La intrucci6n es un medio, un instrumento de educación gene

ral al servicio de la formación de la inteligencia.en partic~ 

lar. 
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Estas diferencias fundamentales entre cultura, educación, ins 

trucci6n y enseñanza nos dan un concepto claro y definido de 

cada uno de los t~rminos con el fin de evitar posibles confu

siones. 

Tipologta de la educaci6n 

Educaci6n informal 

Esta educaci6n es considerada corno: 

e1 proceso que dura toda la vida, por el cual cada persona 
adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y 
comprensi6n a trav~s de las experiencias diarias y del co~ 
tacto con e1 medio. (31) 

La educaci6n informal se inicia con el nacimiento del hombre y 

concluye con su fallecimiento, en todo momento de la vida está 

presente el acto educativo; en cualquier circunstancia existe 

un hecho educativo. 

La educaci6n informal es esencialmente extraescolar, por lo 

mismo no es ajena al ambiente, las circunstancias y las situa

ciones que rodean al individuo, y que en cierta forma viene a 

modelar su conducta. 

(31) Thomas J. La belle, Educai6n no Formal y Cambio Socia1 en 
Am~rica Latina {tr.) Marta E1ena Vela {M~xico, D. F.: Nue 
va Irnágen, s. A. 1980), pp 43,44 -
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Educaci6n no formal 

La educaci6n no formal es: 

toda actividad educativa organizada y sistemática reali
zada fuera de la estructura del sistema formal, para im 
partir ciertos tipos de aprendizaje a ciertos subgrupos 
de la poblaci6n, ya sea adultos o niños. (32) 

Esta educaci6n va dirigida a sectores espec1ficos, esto es, 

a los j6venes y adultos de escasos recursos económicos. Su 

programa de estudios intenta proporcionar educación a la po 

blaci6n para la cual la educaci6n formal no resultó adecuada 

o fue inalcanzable. 

Con la educaci6n no formal se intenta abatir el analfabetis 

mo, y proporcionar educación primaria, tiende a la extensi6n 

cultural, a formar organizaciones comunales, que orienten a 

la comunidad en sus actividades productivas (de acuerdo a la 

religión), a la educación sanitaria, a la planificación fam~ 

liar, además ayudando al desarrollo de l comunidad, y a su 

vez proporcionando el desarrollo integral del individuo. En 

general la educaci6n no formal refuerza el poder de sus par

ticipan tes, y mejora su status; ampliando sus capacidades y 

sus conocimientos; modificando sus_ actitudes y valores bási-

coa respecto al trabajo, la vida y la cultura. 

El objetivo de la educaci6n no formal es otorgar educaci6n 

b4sica incluyendo programas de concientización, a través de 

las radio-escuelas, y trasmitiendo aptitudes técnico vocaci~ 

nalea. 

(32) l:bid •• p. 44 
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Las características de los programas de educac16n no formal 

son complementarias o sustitutas de la educaci6n formal, tie 

nen diferente organizaci6n, distintos patrocinadores y diveE 

sos m~todos de instrucci6n; son voluntarios y están destina

dos a personas de edades y or!genes e intereses diversos; no 

culminan con la entrega de credenciales o diplomas; se prac

tica donde 1os demandantes viven y trabajan y su ritmo de du 

raci6n y su finalidad son flexibles y adaptables. 

Los instrumentos a través de los que se ejerce la educaci6n 

no formal son fundamentalmente los medios de comunicac16n s~ 

cial, entre los que se puede citar la prensa, la radio, el 

cine, 1os libros, la televisi6n, etc. 

Las desventajas de la educaci6n no formal, son sus escasos 

recursos econ6micos que se tornan insuficientes, para 1levar 

a feliz t~rmino lo que se propone como es: admit~r a toda la 

poblaci6n demandante, estimular a su alumnado para que cum

ola totalmente con los programas de estudio -est!mul"s que 

pudieran ser-,plazas de trabajo, y comprender el proceso de 

cambio social para desarrollar una estrategia que logre efe~ 

tivamente los resultados propuestos. 

La diferencia entre educaci6n informal y educaci6n no forma1, 

consiste en que el deliberado ~nfasi en la instrucci6n y en 

el programa que existe en la educaci6n no formal no está pre 

sente en la educac:i.6n informal. 
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Educaci6n formal 

Por educaci6n formal debemos entender: 

el sistema educativo institucionalizado, cronológicamen 
te graduado y jerárquicamente estructurado que abarca -
desde la escuela primaria hasta la universidad. (33) 

Educación socialista 

La educación socialista, prosigue la tradici6n del socialis-

mo cient1fico de Marx y Engels. 

Marx consideraba que una educaci6n no ha de ser s61o mental 

y f1sica, sino además técnica, que introduzca al futuro obr~ 

ro 

en los principios generales de todo proceso de producción 
y al mismo tiempo venga a facilitar al niño una informa
ción práctica respecto al uso de las diversas herramien
tas de trabajo. (34) 

El experimento de la escuela socialista en México, se puso en 

práctica durante el mandato de Lázaro Cárdenas. 

La escuela socialista, buscaba estrechar la relaci6n entre 

aprendizaje, trabajo poductivo y acci6n social. No obstante, 

habr1a de ser manejada dentro de un socialismo mal entendido, 

por un lado, el Plan Sexenal hablaba muy vagamente de "la do~ 

trina socialista sostenida por la Revolución Mexicana", (35) 

por el otro, el flamante Articulo Jo. Constit11cional, definia 

al socialismo en términos puramente antirreligiosos. 

(33) 
(34) 

(35) 

Xbid., 
Francisco Larroyo, Historia General de la Pedagogía (7a. 
ed.1 México, D.F.: Porrúa, S.A., 1960), p 647 
David L Raby, Educación ~ Revoluci6n Social. en México 
(tr.) Roberto G6mez Ciri-a (SepStentas No. 141, México, 
1974), p. 53 
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De todas formas se obtuvieron algunos avances, entre los más 

sobresalientes: el de que muchos maestros se convencieron de 

la necesidad de ponderar el trabajo comunitario e identifi~ 

se más estrechamente con la vida y las luchas de campesinos 

y obreros. 

Educaci6n particular, o de tipo escuela privada 

La escuela privada es aquella que ha sido creada por la in~ 

cíativa pr~vada, es decir, personas , grupos o instituciones 

que tienen como objeto avalar el derecho que los padres tie 

nen de dar a sus hijos una educaci6n conforme a sus propios 

criterios y convicciones. 

Se denomina también escuela privada, a la que ha sido est~ 

blecida por particulares como activida lucrativa, consisten

te en la prestaci6n de un servicio a cambio de un precio. 

Por lo mismo, la enseñanza privada es sostenida por personas 

o agrupaciones particulares. Los estados democráticos que 

mayormente la autorizan y a~n fomentan, s61o le exigen cieE 

tas condiciones pedag6gicas e higiénicas. En especial, en 

los paises subdesarrollados, la enseñanza privada expresa 

una diferencia de clases sociales; suele además afectar el 

postulado de laicismo. Pero dadas las limitaciones presupue~ 

tales de algunos estados, ~stos se ven compelidos a recono 

cerlas. La enseñanza privada figura en todos los niveles d~ 

centes, y esta ha de ser una instituci6n colaboradora de la 

enseñanza oficial. Específicamente aquellas escuelas que 
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comprueban que imparten el nivel básico, reconocido como obl~ 

gatorio y gratuito en muchos países. 

pueden asumir el papel de servicio mediante oanc:es.i.6n y/o subvenci6n 
del Estado para garantizar tanto la gratuidad ocm::i el derecho de los 
padres a elegir J.a educaci6n que deseen para sus hijos. En este ca 
so, pierde el carácter oneroso que la escuela privada tiene en una 
eccncm!a libre o de mercado. ( 36) 

Educaci6n pública o de tipo escuela oficial 

Con el nombre de escuela oficial, se designa la concepci6n PªE. 

ticular del sistema educativo basado en el papel social que 

tiene la misma. En otras palabras, se trata de entender la e~ 

cuela como un servicio pCiblico. En un sentido más amplio, t~ 

da escuela es pCiblica, y anicamente se contrapone a la escuela 

privada, atendiendo la indole de quién funda el centro escolar. 

La enseñanza impartida en la escuela oficial, es la sostenida 

por el poder pCiblico, estado y municipio y otra dependencias 

oficiales, esto es, algunas instituciones creadas por la Seer~ 

taria del ramo. El poder pCiblico organiza la enseñanza, y 

coordina las instituciones educativas. Por lo general es gra

tuita la enseñanza primaria y, en ciertos paises, también la 

enseñanza media. Mientras que la enseñanza superior, la ~ 

yoria de las veces es de paga. 

(36) "escuela privada", Diccionario de la Cienc·ia de la Educa
ci6n (2 vols. Máxico, D. P.: Nuevas Técnicas Educativas, 
S. A., 1983), t. I, p. 530 
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Tomando en cuenta que el concepto de educación püblica tjene 

diferentes acepcione~ segün el pa!s, por eso se precisa en -

los fac~ores siguientes: 

Descentralizada del poder estatal, de cuyos fondos no obs 
tante se nutre para garantizar su gratuidad. Sin prejuT 
cios de ser coordinada por una normalidad unificada y su
jeta a una supervisión que garantice los t!tu1os y los 
contenidos m!nimos, debe estar regida y administrada des
de los nücleos afectados: municipios y entes auton6micos. 
(37) 

Socializada, por cuanto deben oarticipar en su pla~iZ~ca
ción y control de los proFios componentes: padres, profe
sores y alumnos como medio de que se adpte a las concre
tas necesidades del entorno y satisfaga sus aspiraciones. 
Al mismo tiempo, ha de constituir un in$trumento para la 
construcci6n del modelo de sociedad deseada por el colec
tivo al que sirve. (38) 

Democrática, para posibilitar el que la voluntad colecti
va de sus componentes (padres, profesores y alumnos) deter 
minen no s6lo su gobierno, sino tarnbi~n sus objetivos edu= 
cativos compatibles con la Constitución o con la norma fun 
damental del Estado. (39) -

Educación popular 

La educación popular es comün en el sentido que deberá tener 

cobertura para toda la población (escolar) de u~a naci6n, sin 

importar edad, clase social, credo, sexo. Esta educación se 

origina de las necesidades de un pueblo, al buscar ~ste una 

reivindicación social, en beneficio de todos los hombres Y 

clases sociales. 

(37) 
(38) 
(39) 

•edacaci6n p6b1ica", Ibid. 
Ibid., 
Ibid., 
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Los programas de estudios de la educación popular, al igual 

que cualquier otro programa de educación emana de la Secret~ 

r!a de Educación PG.blica. El objeto de estos programas es 

abatir el analfabetismo, superada esta etapa la siguiente es 

difundir en todos los ámbitos del pa!s la educación primaria 

o básica que es preciso llevar hasta aquellos lugares, donde 

nunca antes existió una escuela primaria. Una vez cubierta 

la demanda de la educación elemental, su siguiente paso es 

otorgar educación superior. 

La cobertura de la educación popular comprende escuelas esp~ 

cializadas para la capacitación de técnicos y obreros del 

pa1s. También considera a· la escuela agr!cola con el fin de 

proporcionarle al campesino nueva tecnología que aumente su 

productividad. Es más la educación popular pretende que la 

educación de la escuela rural corresponda al medio socio-ec~ 

nómico-geográfico. Y también rescata tanto en el medio rural 

como en el urbano, los valores nacionales, es decir, el arte 

del pueblo, -el folklore, el canto, la pintura, etc.- por lo 

mismo esta educación no será otra que obtenga autéticos ra~ 

gos nacionales. 

Una verdadera educación popular debe ser aquella en la que 

como m!nomo todos los niños hablen su lengua nacional sin 

descuidar su lengua abor!gen (en el caso de México),supieran 

la historia y la ubicación geográfica de su pa!s,de su estado, 

de su municipio, y de su comunidad. 
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La educaci6n popular debe ayudar a elevar la productividad 

de los trabajadores; no debe basarse en la memorizaci6n,de 

los libros de texto; no debe existir divorcio entre el co~ 

tenido y la realidad diaria, as! como tampoco, dicontinui

dad en las asignaturas y m~todos disciplinarios. 

La educaci6n popular se contrapone a la formaci6n indivi 

dualista, elitista y positivista; por el contrario, será 

social, democrática y nacionalista, contará con bases ideo 

16gicas y jurídicas del liberalismo. Por lo tanto,debe ser 

una educaci6n integral, es decir, favorecerá el desenvolv~ 

miento de los aspectos: físicos, intelectuales y emociona

les, esto es, propiciará el desarrollo de todas las pote~ 

cialidades de la personalidad humana. 



rr. CONTEXTO HrSTORICO NACIONAL 

El porfiriato y su pol!tica educativa 

Hasta la indeoendencia, la educaci6n que se impartía era pr! 

vilegio exclusivo de los mestizos; a los ind!genas y a las 

castas se les negaba la posibilidad de recibir una educaci6n 

elemental. Los casiques y sus familiares, tenían acceso a 

la educación elemental. Esta se encontraba a cargo de las 

6rdenes religiosas que sólo enseñaban religión, castellano y 

alg-unas técni~as artesanales. 

La lucha armada culmina co~ la promulgación de la independe~ 

cia el 27 de septiembre de 1821, en que se proclamó en forma 

definitiva la ~oberania de la naci6n con respecto a España. 

La independencia de Mdxic~ plantea la necesidad de organizar 

nuevamente la vida económica-socio-educativa del pais. Para 

ello era menester que el cuerpo legislativo aprobara la pri

mera Constitución Política (1824), para que el Estado deter

P.inara sus funciones y objetivos; mientras esto sucedía, los 

representa~tes gubernamentales asumían la responsabilidad de 

los servicios educativos pfiblicos, mediante la aplicaci6n de 

tdcnicas innovadoras de la enseñanza mutua. Es en este per12 

do cuando la escuela lancasteriana tiene gran importancia c2 

me impulsora de la educaci6n elemental en Méxir.o. En 1822 

la compañia lancasteriana estableció la primera escuela pri

maria en el Distrito Federal y después en algunos estados, 
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el crecimiento de este tipo de establecimientos fue rápido, 

debido a la intervenci6n del Estado en la instrucci6n públ~ 

ca. 

La nueva Constituci6n promulgada el 4 de octubre de 1824, 

establec1a por un lado la república representativa popular 

y federal, la divisi6n en tre poderes, la soberan1a popular 

y la libertad de pensamiento; pero por el otro, la toleran

cia reli~iosa y ~os fueros eclesiásticos y militares, prop~ 

ciaban que el clero continuara monopolizando la educaci6n," 

a pesar de los esfuerzos ofici~les para difundirla, sin em

bargo a juicio de Alvarez Barret 

el s010 h~cho de haberse dado al pa1s un régimen insti 
tucional, abr1a una puertP- a las reformas; y la reforma 
educativa estaba siendo reclamada por tod~s los hombres 
(1) 

Estos hombres, José Ma. Luis Mora, Lorenzo Zavala, Andres 

Quintana Roo, Manuel E. Gorostiza y Juan Rodr1guez Puebla, 

comandados por Valent1n G6mez Far1as,-quien hab1a queda¿o 

como Presidente en sustituci6n del general Antonio L6pez de 

Santa Anna- en 1833 lanza la reforma educativa misma que 

fue esencial en el latcismo mexicano: libertad de enseñanza, 

entendiéndola c6mo la destrucción del monopolio que las in~ 

tituciones eclesiásticas hab1an ej~rcido durante varios s~ 

glos sobre la educaci6n. Con esto, se delimi~aba por prim~ 

ra vez en México la competencia del Estado respecto a la 

oducaci6n. 

(1) Camilo Arias Almaraz (et.al), Historia de la Educacion -
en México (México, D.F. ed. S.E.P. Instituto Federal de 
Capacitaci6n del Magisterio, 1962), tII, p. 17 
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La reforma de 1833, suprimió del ejercicio docente y de la 

investigaci6n, a la Real y Pontificia Universidad, y cre6 la 

Direcci6n General de Instrucci6n Pública para el Pis~rito y 

Territorios Federales, que coordinaban y distribu1an los seE 

vicios educativos; como fueron los áe formular reglamentos, 

nombrar ~aestros, aprobar libros de te~to, incrementar las 

escuelas primarias. También se abol~eron los castigos corp~ 

rales y las medidas disciplinarias que reprim1an y mutilaban 

la personalidad del ed~cando, de igual folCll\a qued6 prohibida 

la costumbre de que los niños ñsistieran obligadamente a la 

·celebraci6n de fiestas religiosas, las cuales representaban 

p~rdida de tiempo. 

Se foment6 la instrucci6~ eleme~tal para hombres y mujeres, 

niños y adultos; se aconsejaba est?blacer dos escuelas noc

turnas y se fundaron escuelas normales con el prop6sito de 

preparar un profesorado conciente de su labor social y de~i

damente capacitado para la instrucci6n. 

La enseñanza superior por su parte qued6 reorganizada con el 

establecimiento de seis escuelas de estudios preparatorios, 

la de estudios ideológicos y humanidades, la de ciencias f1-

sicas y mat~ticas, la de ciencias médicas, la de jurispru

dencia y la de ciencias eclesiásticas. 

Se cre6 la Bilioteca Nacional y se le asignaron tres mil pe

sos anuales para la aoquisici6n de obras útiles, y se creó 

e1 Teatro Nacional. 
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Las medidas reformistas educativas tomadas por Valent!n Gó

mez Far!as fueron acogidas con desagrado entre los represe~ 

tantes del clero, el magisterio y la población de tendencia 

conservadora. En diferentes partes de la repUblica surgen 

manifestaciones de descontento y rebeld!a. Es as1 como el 

programa de educación pUblica para el pueblo mexicano qued6 

desprovisto de alternativa para fructificar, debido, a la 

inestabilidad que reinaba en el pa!s. Un ejemplo de ello, 

fue el golpe de Santa Anna a su propio gobierno en 1834, 

cuando declaró sin validez la reforma educativa de Gómez 

Far!as y restableció los lineamientos conservadores en la 

instrucción pública. La reforma educativa de 1833, no cri~ 

talizó en su momento, dentro de los factores adversos, ta~ 

bién estuvo la flexibilidad que otorgó a cada gobierno·ese~ 

tal para que ajustase los criterios legislativos locales y 

sus recursos disponibles a la educación pUblica respectiva; 

medida que trae como consecuencia una marcada diferencia de 

los servicios educativos entre los estados favorables por 

el desarrollo y aquellos que se encontraban más abandonados. 

El esfuerzo de G6mez Far!as no alcanza los limites de una 

educación popular, sin embargo es innegable que trazaría los 

derroteros de la educación pública en México. 

Durante los gobiernos de Benito Juárez (1867-1872) y Seba~ 

tián Lerdo de Tejada (1872-1876), el Estado orientó y legi~ 

16 el sistema educativo, as1 que las leyes y reglamentos de 

instruQci6n púbiica para organizar el sistema escolar, 



28 

aunque s6lo abarcaba al Distrito y Territorios Federales, fu~ 

ron seguidas -supuestamente- al pie de la letra por casi t2 

dos los estados. 

Las principales leyes consistían en establecer la obligatori~ 

dad de la enseñanza elemental, i.mponiéndo castigos a los p~ 

dres o tutores que no cumplieran con enviar a sus hijos a la 

escuela¡ y a los niños que asistian regularmente a ella, se 

les estimulaba con un sistema de premios. Dentro de las mi~ 

mas leyes de instrucci6n pGblica, también se les encargaba a 

los ayuntamientos el establecimiento de escuelas en los s.!_ 

tíos más poblados, y se les encomendaban hacer un llamado a .h 

filantropía de los hacendados, para que implantaran escuelas 

cercanas a los establecimientos de trabajo, con ayuda de los 

ayuntamientos. El presidente Lerdo de Tejada, sostuvo una p~ 

lítica radical que lo llev6 a convertir en constitucionales 

la Leyes de Reforma, anexando a la Constituci6n, la ya exped.! 

da Ley de Adiciones y Reformas a la Educaci6n de septiembre 

de 1873, que prohibía la existencia de toda~ la~ 6rdenes rel_! 

giosas. 

Con respecto.·a. lo normativo realizado por Lerdo de Tejada, lo 

más sobresaliente fue la expedici6n de la Ley del 10 de 

diciembre de 1874, que en su articulo 4o, constitu~a e1 la.ic~ 

mo estricto y suprim1a la instrucci6n religiosa en todo el s~ 

temá educativo oficial, federal, estatal y municipal. He aqu1 

el articulo textual: 
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La instrucci6n religiosa y las prácticas ofjcjales de 
c.ialqui• .r culto quedan prohibidas en todos los estable
cmieatos de la Federaci6n, de los Estados y de los Mu
nicipios. Se enseñará la moral en que por naturaleza de 
la instituci6r. lo perrr.ita, aunque sin referencia a ni!!. 
gún culto. (2) 

Ia reforma emprendida por Juárez y continuada por Lerdo de 

Tejada constituye el punto de partida del proceso educati·Jo 

del porfiria-co. Dicha i:eforma estableci6 que la gratuidad 

de la enseñanza fuera especialmente para los niños pobre~, y 

que se impartiera con fondos de los dueños de las fincas y 

haciendas; impuls6 la obligatoriedad de la instrucci6n, y en 

cuanto a la orientaci6n te6rica se inclin6 decididamente por 

un laicismo positivista. 

Las medidas tomadas para reglamentar el sistema educativo 

son la base sobre la cual el Estado inicia su intervenci6n 

en la educaci6n y los resultados finales de los gobiernos de 

Juárez y Lerdo de Tejada son los siguientes: "en 1857 asis-

t:1an 12% del total en edad escolar" (3) "en 1870 hay en el 

pa1s cerca de 4 000 escuelas primariasª, (4) y "en el año 

siquiente aumentan a 5 000 escuelas". Tres años más tarde 

(2) Jorge Tamayo, Introducci6n a la Ley Orgánica de Instruc 
ci6n Pública en el D.F. 1867-1967. (México, D.F.: UNAM~ 
1.967), p. 26 

(3) Daniel Cosio Villegas, Historia Moderna de México, (Méx~ 
co. D.F.: Ermes, 1973), t I pp XXI XXI.I 

(4) Jos~ Carrill.o, Sociolog1a de la Educaci6n de la Reforma 
a la Constitución de 1917, (México, D.F.: Galeza, 958), 
p. 138 
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(1874) el n1lmero de escuelas ascendió a un total de 8 103 

con 349 000 alumnos. Del total el 65% eran sostenidas por 

los municipios, el 7% por la federación y el 28 por los PªE 
ticulaes. (5) 

:&ca recursos destinados al ramo educativo, no permitieron la 

expansión escolar que demandaba el pa!s, como tampoco, mejo

rar el salario al magisterio, que para esa 6poca en el Dis-

trito Federal. era aproximadamente de $45,00 mensual.es. (6) 

con los gobiernos de Juétl:ez y Lerdo de Tejada, el sistema e~ 

col.ar estuvo organizado de tal forma que sólo abarcó al Dis-

trito y Territorios Federales, por lo mismo no se puede h~ 

blar de una educación popular, pero s! de una educación pG-

blica. 

El triunfo del liberalismo establece las condiciones para el 

desarrollo económico capitalista. Esto podría lograrse por 

medio de un gobierno central, que se encargara de obtener la 

paz interna lo cual no fue posible para los gobiernos liber~ 

les. Por l.o tanto, l.a pequeña burguesía naciente, as! como 

los terratenientes impulsaban la confirmación de la 1 dict:a-

dura para proteger sus intereses y promo~e~ su progreso. 

(5) Jos6 D1az Covarrubias, La Instrucción Ptiblica en Máxico, 
(México, D.F. Imprenta del Gobierno, 1875), p. 11 

(6) Antonio Barbosa Heldt, Cien años en la Educación de Méx~ 
co, (M~xico, D.F.: Pax-Ml!!xico, 1972), p. 73 
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El punto fundamental del gobierno de Porfirio D!az, fue la 

estabilidad po11tica que logra a trav~s de la estrategia que 

consisti6 en tomar las medidas necesarias para atraer a Méx~ 

co la inversi6n extranjera. Justificando as! que el capital, 

la técnica y los mercados que los extranjeros ten!an bajo su 

dominio eran indispensables para el desarrollo de México,¡;:ue..§ 

to que el pa!s carec!a de capital, y de recursos humanos -

capacitados. 

Al capital extranjero se le entregaron las concesiones de 

los ferrocarriles, las finanzas, el alto comercio interior, 

la miner!a, la explotaci6n de las materias primas, los cam 

pos de inversi6n totalmente libre, que tomaron en su exclusi 

vidad los norteamericanos, los ingleses, los franceses, pues

to que el capital nacional se presentaba temeroso de abando

nar el pequeño comercio y la hacienda. Se fortaleció la el~ 

se dirigente nacional, formada en torno a la propiedad agr1-

co1a ,con una proporción de burgues!a nacional muy baja, in 

versionista en el sector manufacturero: textil, papel, vi

drio, etc. 

Durante el porfiriato, en.su primera etapa se observó una 

ace1eraci6neñ el crecimiento del pa!s, y un estancamiento al 

iniciarse el presente siglo, esto Gltimo, se debió a desequ~ 

líbrios que produjeron por una parte, la consolidaci6n de la 

ínversi6n extranjera que absorbí6 la materia prima a un mini 

mo costo, y por la otra, la gran hacienda tratando a toda 

costa de conservar su señor1o. El crecimiento que se dio en 
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la primera etapa no beneficio en lo absoluto al campesino,ni 

al artesano, ni al obrero, pero el estancamiento s1, los pe~ 

judic6 gravemente, puesto que los precios se elevaron consi

derablemente, mientras que los salarios, no aumentaban: sino 

que continuaron siendo similares a los de 1910. 

La dictadura se sustent6 en un r~gimen de privilegios, que 

constantemente abr1a nuevas posibilidades de beneficio para 

la clase dominante, en contraste con el sometimiento de las 

demás clases sociales, al servicio de los privilegiados. 

El porfiriato además de haber encontrado establecidas las COE 

diciones pol1ticas, sociales y econ6micas para consolidarse, 

hered6 las ideas del grupo de intelectuales denominados •posJ 

tivistas mexicanos", entre los que se cuentan Gabino Barreda, 

-introductor del positivismo en México- Porfirio Parra, Telé~ 

foro Garc1a, Joaqu1n Baranda, Miguel y Pablo Macedo, Justo 

Sierra, José Ives Limantour, Emilio Rabasa. Estos pensadores 

sustentaban sus postulados en la filosof1a de Comte, que sos

ten1a en su teor1a e1 "orden" por 1a naturaleza misma de las 

cosas, lo cual era -seg(in los cient!ficos positivistas- tota! 

mente necesario para la sociedad de este pa1s que surg1a del 

caos, y con e1 cual no podr1a llegar jamás al progreso; por 

lo tanto México deb1a progresar por medio de la instituci6n 

de un gobierno fuerte que mantuviera el orden, adn por la 

~uerza. 
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E1 positivismo fue 1a bandera que D!az 1evant6, y con 1a que 

se afianz6 en e1 poder un tercio de sig1o, con un gobierno 

centra1ista que concentraba todo e1 poder en e1 ejecutivo,c~ 

si nu1ificando 1os poderes 1egis1ativo y judicia1, su 1ema 

fue: orden, paz y progreso. 

Conso1idada 1a paz y e1 orden en e1 porfiriato, e1 gobierno 

se interesa por e1 crecimiento econ6mico y 1a educaci6n na 

ciona1, sin embargo, 1a educaci6n en este periodo a1 igua1 

que en administraciones anteriores, so1amente se 1ogra 11~ 

var a 1a práctica en e1 Distrito y Territorios Federa1es. La 

educaci6n en 1os estados no cont6 con e1 impu1so suficiente, 

pues 1os fondos que se necesitaban para este reg16n, hab!a 

que destinar1os a otros fines, para reforzar e1 régimen. 

La po11tica de1 gobie~no de Porfirio D!az, nos presenta dos 

prop6sitos antag6nicos fundamental.es. Por una parte, e1 d~ 

seo de difundir la educaci6n por todo e1 pa!s y a todos 1os 

sectores -ante 1a necesidad que tiene e1 Estado de reafirmar 

se en su predom~nio- para hacer de 1a instrucci6n e1 factor 

fundamenta1 de 1~ unidad naciona1; y por 1a otra, encontramos 

que el gobierno f•~dera1 no inipuls6 el desenvolvimiento de la 

escolarizaci6n estatal.y mUJlicipal, puesto que no se apoy6 1a 

labor de sus Ministros, restringiendo la educaci6n solamente 

a los sectores urbanos. 
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Para valorar en su justa dimensi6n los alcances de la pol1t! 

ca educativa del porfiriato, conviene tener presente que 

varios fueron los Ministros de Justicia e Instrucci6n Públi

ca que tuvo esta dictadura, no obstante nos ocuparemos de 

los dos más importantes: Joaqu1n Baranda y Justo Sierra qui~ 

nes, conociendo las necesidades y problema~ educativos del 

pa1s, actuaron frente a €s~os en forma positiva, a pesar de 

las limitaciones antes mencionadas, y contaron con la liber

tad suficiente para desarrollar en gran parte sus ideales,i~ 

primi~ndo a la educaci6n nuevas directrices con grandes ava~ 

ces. Baranda y Sierra eran representantes del liberalismo 

que coexist1a en el gobierno de D1az. Ambos lucharon por f! 

nalidades comunes, Joagu1n Baranda desarroll6 su labor cuan

do ocupó el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pública 

(1882-1901). Y Justo Sierra, participa en la problemática 

educativa, cuando era ?eriodista, Diputado, Oficial Mayor y 

finalmente como Ministro de Instrucci6n Pública y Bellas Ar

tes (1905-1910) 

Acci6n educativa de Joagu1n Baranda 

Joagu1n Baranda sosten1a la tesis de que los problemas econ~ 

micos-po11ticos-sociales, se resuelven dándole al pueblo una 

educaci6n básica (enseñanza primaria). Además consideraba 

que la instrucción tenia fur.damentalmente importancia para 
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la independencia nacional, pues " .•• un pueblo ignorante 

es más fácil de dominar que un pueblo ilustrado... (7) 

Baranda en su trayectoria educativa, consideró que para in! 

ciar su labor, lo más importante era unificar las instituci2 

nes educativas, preferentemente que trabajaran bajo la dires 

ción del Estado, que era el más indicado y pod!a disponer 

del presupuesto necesario para expandir la educación. 

Para desarrollar una labor educativa eficaz era menester pre 

parar a los maestros, con este fin se fundó en el año de 

1887 la Escuela Normal para Profesores de Enseñanza Primaria. 

Una vez instalada, Baranda toma a su cargo la función de e~ 

pe~ir titules a los egresados de esta escuela; función que 

antes realizaban los ayuntamientos. 

Con esta medida establec!a un l~mite a la libertad profesi2 

nal lo cual ilustra la siguiente cita: 

(7) 

(.8) 

seglin el articulo 3o de la Constitución, la enseñanza 
era libre, tocando a la ley determinar que profesiones 
necesitaban titulo para su ejercicio, y con qué requisi 
to se deb!a expedir. La reforma, promulgación de una 
ley orgánica, o la reglamentación de ese precepto, e~ 
trañaba tres problemas, algunas veces confundidos para 
la educaci6n de la época; el primero la libertad de e~ 
señanza; el segundo, la libertad profesional, que en es 
te caso, especialmente, interesa en cuanto a los profe
sores de las escuelas primarias, y el tercero, la obli
gatoriedad de la enseñanza .•. (8) 

Joaqu!n Baranda, Discurso Pronunciado al Inagurar la Es 
cuela Normal para P~ofesores de Enseñanza Primaria. (M~ 
xico, Imprenta Francisco O!az de León, 1887), p, 6 
Cosio Villegas, t. I p. 537 
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Al año siguiente de la fundaci6n de la Escuela Normal, se 

1ogra 1a promulgación del articulo que estab1ec1a la ley de 

instrucci6n ob1igatoria, la cual determinaba la ob1igatori.!!!_ 

dad de 1a instrucción primaria elementa1, en e1 Distrito y 

Territorios.Federales para menores de 6 a 12 años, sin dif.!!!_ 

rencia de sexo. Esta ley se aplicaba tanto en la escuela 

oficia1 como en la particular o privada. 

De la misma forma, 

se 1ogra 1a aprobación de los art1cu1os que ob1igan a 
1os dueños de fábricas y haciendas, as1 como también a 
1os que ejerc1an la patria potestad, a comprobar año 
con año que los menores que depend1an de e1los hab1an 
asistido a una escuela. Estableciendo para quien no 
cump1iera con su obligación, multas y sanciones que 
iban de 10 centavos a diez pesos, o arresto de uno a 
diez d1as. (9) 

La promulgación de estas 1eyes a pesar de haber sido w1 éx~ 

to, no se puede afirmar que haya contribuido en gran medida 

a1 desarrollo del sistema educativo, porque se limitaban s~ 

lo a1 Distrito y Territorios Federa1es. 

Ante esta ley descriminatoria, Baranda busca 1a fo:o:ma de 

continuar luchado por una educación obligatoria a nive1 n~ 

ciona1, por eso, convoca a un Primer Congreso Naciona1 de 

Inatrucción (1889-1890) • En este congreso, se plantean y 

discuten 1os puntos fundamentales que Baranda se hab1a tra

zado en su po11tíca educativa. En una forma general mencí~ 

namoa a continuación 1os más importantes: 

(.9) J:bid., p. 555 



3·7 

a) lp. extensi6n de la escuela rural a la hacienda y te E 

minar con la cruel exp1otaci6n; 

b) la educaci6n indígena; 

c) una atenci6n preferente a la escuela primaria; 

·d) la reiteraci6n del laicismo, como consecuencia forzo 

sa de la independencia de la Iglesia y del Estado. 

Este último punto cre6 conflicto,puesto que los cat61icos 

ve1an en el laicismo un ataque a sus creencias religiosas, y 

una invasi6n a sus derechos. A lo que el gobierno federal 

dec1ar6 que su prop6sito no era descatolizar, sino desfanat! 

zar. 

También se discutió el problema acerca de las escuelas de 

párvulos, y de adultos, de la necesidad de introducir en la 

enseñanza los trabajos manuales y la educación f1sica. As1 

como de una mejora en la retribuci6n a los profesores, y de 

la necesidad de organizar la inspección escolar. 

Para discutir 1o prouesto en este Congreso Pedag6gico, se 

formaron pequeñas comisiones que discutieron ~ analizaron 

las propuestas, ampliando algunas para enviarlas al Congreso 

de la Unión para su aprobación. 

No siendo suficientes las sesiones de este Primer Congreso 

para plantear el gran nGmero de problemas educativos que in 

quietaba a todos los delegados de la república, Baranda vio 

la necesidad de celebrar un Segundo Congreso Nacional de In~ 

trucci6n Ptiblica que permaneci6 del lo de diciembre de 189.0 
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al 28 de febrero de 1891. 

En este Segundo Congreso se abordaron y resolvieron temas, 

acerca de la enseñanza normal, preparatoria y profesiona1, 

además de otros aspectos de la enseñanza básica que no se ha 

b1an tocado en el anterior Congreso. 

Para concluir con 1a obra de Joaqu1n Baranda, que fue surnamen 

te extensa, se generaliza con el análisis que hizo 

Francisco Larroyo. 

de ella 

Baranda inaugura un nuevo.esti1o de pol!tica educativa. A 
la luz de ella, pmede explicarse sus ~xitos en este ramo 
de la Administraci6n. En su forma de hacerla puede adver
tirse las siguientes directrices: 
a) Consibe ia tarea de la pol1tica educativa en forma de 

sistema y plan. Cada uno de sus proyectos aparecen si 
tuados en un lugar preciso e inequ!voco, dentro de uñ 
cuadro de realizaciones. 

b) Estudia bien y detenidamente en cada caso los antece 
dentes hist6ricos y las circunstancias del momento,
en relaci6n con la instituci6n pedag6gica planeada. 
Los hechos se entienden mejor cuando se les concibe 
como momento de una evolución hist6rica. 

c) Busca, para encauzar sus reformas, apoyo permanente 
en las gentes no sólo de gran p~estigio nacional, s~ 
no también en los pedagogos especialistas. Entre sus 
colaboradores contó siempre a los maesr.ros más distin 
_guidos de la época. -

d) Concede gran importancia a la propaganda, siempre di~ 
creta y eficaz. No lucha cotra la opini6n pab1ica¡ la 
instruye. 

e) Sin excepción, pone el valor de las instituciones por 
encima del destino de las personas. Cuando es preciso 
sacrificar la carrera pol!tica de un hombre. El mi~ 
mo fue victima de la po11tica personalista de Liman
tour. 

f) En fin, reviste a las instituciones creadas o funda
das de la forma juridica. Como gran jurisconsuto,~on 
cibe el derecho a manera de la espina dorsal de la vI 
da colectiva. (10) 

(10) Francisco Larroyo, Historia Comparada de la Educación en 
Ml!xico, (13a. ed. Ml!xico, D. F.: Porraa, S.A., 1979J, P• 
356 
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Acción educativa de Justo Sierra 

Baranda renuncia a la cartera de Justicia e Xnstrucci6n PG-

blica, en abril de 1901. Fue sustituido por Justino Ferná~ 

dez, que presentó su primer iniciativa a la Cámara de Dipu

tados, en ella pedia que se creara en el Ministerio dos df~ 

cialias mayores que después se convirtieron en subsecre-

tarias: ·1a de Justicia y la de Xnstrucci6n PGblica. En ·ju 

nio de 1901 es nombrado Justo Sierra representante de ésta 

G3:tima. Ya estando integrado directamente a la educación c2 

mo subsecretario, realiza el proyecto para la instauraci6n 

de la Secretaria de Xnstrucci6n PGblica y Bellas Artes, que 

se crea el 16 de mayo de 1905 y Justo Sierra es nombrado Mi 

nistro el 1o de junio del mismo año. 

Xmplant6 sus ideas filos6ficas en la educaci6n que fueron 

las mismas del positivismo, pero con un sentido más humano y 

benéfico a los in te res populares, tenia clara v·:i.s i6n del fu 

tura de México, y con respecto a las fines de la educaci6n y 

la influencia que ésta tiene en el desarrollo econ6rnico, e~ 

timaba necesario la preparaci6n de hombres aptos para la pr2 

ducción en todos los 6rdenes. De ah! que sostuviera: 

Desde el operario capaz de afrontar la competencia del 
extranjero, poseedor de una buena educaci6n técnica has 
ta el espiritu dirigente dotado ampliamente de capacida
des requeridas por la misión social que le está encomen
dada, la escuela debe dar a cada quien una adecuada pre 
paración para la vida, de acuerdo con sus capacidades y 
y aptitudes (ya que) sin hombres bien preparados, son im 
posibles el gobierno y el progreso de las naciones (11) 

(11) Barbosa Heldt, p. 106 



Los jardines de niños fueron objeto de creciente atenci6n, 

otorg6 becas a maestros en el extranjero, con la finalidad 

de que trajeran nuevos sistemas pedag6gicos. Fue el prim~ 

ro en fundar escuelas técnicas agricoÍas y de capacitaci6n 

obrera, captando la vinculaci6n entre la educaci6n y el 

trabajo. 
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Puntualiz6 que la mala alimentaci6n de la niñez es un factor 

negativo en la educaci6n, tratando de solucionar esto por me 

dio de desayunos escolares: 

El presidente Porfirio Diaz encarg6 a la Secretaria de 
Justi~ia e Instrucci6n en 1885 que estudiara la manera 
de proporcionar desayuno a los alumnos que por falta de 
alimento no asist1an a la escuela ••• Al ponerse en ser 
vicio el desayuno escolar, algunos se resistian porque -
lo conceptualizaban una limosna, de modo que, para evi 
tar esos recelos, se dispuso que los directores de las 
escuelas los acompañaran a la mesa, haciéndoles compren
der que el gobierno lo que deseaba era atenderlos como 
hijos, sin humillarlos. Dos décadas después Justo Sie
rra proyect6 proporcionar un poco de atole y un pedazo 
de buen pan a los alumnos de las escuelas primarias ofi
ciales y a los de artes y oficios; y para evitar los re 
celos de 20 años antes, hizo ver la conveniencia de que 
con el tiempo cada alumno contribuyera de alguna manera 
a este servicio. (12) 

Justo Sierra va dando además, forma a los proyectos de los 

Congresos de Instrucci6n 1889-1890 y 1891 y organiza un Co~ 

greso Nacional de Educaci6n Primaria fundamentandose en los 

congresos convocados por Baranda. Con el prop6sito de dotar 

de unidad y continuidad al sistema educativo nacional, luch6 

por el restablecimiento de la Universidad de México que h~ 

b1a aido clausurada en 1865, y gracias al apoyo que le otor-

(12) Cosio Villegas, p. 566 



41 

g6 el Presidente para esta idea, el Congreso de la Uni6n 

aprob6 el 24 de mayo de 1910, el decreto que restab1eci6 la 

Universidad de México. 

La inauguración de la Universidad Nacional de M~xico se 11~ 

v6 a cabo el 22 de septiembre de 1910, con asistencia del 

Presidente de la República, su gabinete y representantes de 

universidades del mundo. 

Sierra, como Baranda se supo rodear y aconsejar por un gru 

po de distinguidos educadores, que además de su buena prepa 

ración te6rico-práctica, sabían interpretar los anhelos pe 

dag6gicos de los profesores, a través de medidas y disposi-

cienes que tendían a corregir, los vicios y fallas oLi~ia 

les. Es así como a partir del porfiriato con los principi-

os de estos visionarios de_ .. la educaci6n se inicia el .· desa 

rrollo educativo. 

La importancia que revisti6 la obra educativa del porfiria

to, queda cifrada en dos administraciones educativas, la de 

Joaqu1n Baranda y la de Justo Sierra. La po11tica ejercida 

por estos dos Ministros de Educaci6n, en cuanto a construc-

ci6n teórica fue evidente; fueron tres Congresos de Instruc 

ción Nacional: 

un magnifico diseño de la educación popular, de la edu 
cación integral, de la educación liberal, de la educa
ción nacional, de la educación para el progreso, y ca 
da uno de estos enfoques en sus más acusadas caracter1s 
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ticas: educaci6n f1sica, intelectual, moral, estética, 
educaci6n laica, obligatoria y gratuita, educaci6n para 
la salud, para el progreso. (13) 

Durante la dictadura, ciertamente no se abandon6 el tema de 

la enseñanza, pedagogos y pol1ticos lo llevaron a pol~ica 

en diarios, tribunas, congresos, pero a pesar de la concien 

cía educativa que se logr6 despertar, no fue más a.llá: de 

una simple reforma de planes, programas y métodos encolares. 

El porfiriato integr6 un sistema de instrucci6n oficial en 

el Distrito y Territorios Federales, que iba desde el jardín 

de niños hasta la Universidad, con los elementos educativos 

que le proporcionaron los gobierno de Juá:rez y Lerdo de Tej~ 

da, sin embargo, la política educativa del porfiriato, por 

su contenido ideol6gico se preocup6 esencialmente por formar 

un hombre individualista, al servicio del sistema imperante, 

olvidándose de la instrucci6n popular principalmente en sus 

etapas técnicas y rural. La escuelas de artes y oficios de~ 

tinadas a la educaci6n técnica prosperaron en el sentido de 

que los planes heredados por antiguas administraciones se 

conservaron, pero no hubo ningGn incremento importante de es 

te tipo de planteles. Respecto a la educa.ci6n rural la prác 

tica llevada a cabo por la dictadura fue nuld, sin embargo, 

en su Gltimo intento por acercarse al pueblo, el porfiriato 

invent6 la escuela rudimentaria, que no alcanz6 a poner en 

pr4ctica. Fue el Presidente interino Francisco Le6n de la 

Barra, quien decret6 su fundaci6n. 

(13i Luis Alvarez Barret, (et.al) Historia de la Educaci6n 
P Gblica en Ml!xico •Justo Sierra y la obra educativa del 
porfiriato, 1901-1911" (México, d.F.: SEP-FCE 1981), p. , , . 
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En 1os otros niveles educativos, el avance no fue superior; 

1os servicios de enseñanza primaria Gnicamente alcanzaron el 

Distrito y Territorios Federales, las capitales de los esta-

dos, la ciudades y villas importantes. 

Todav1a más dramático fue el· caso de las escuelas de artes,·. 

pues fueron mí.nimos los estados que llegaron a contar con un 

conservatorio de mGsica y una escuela de artes plásticas.Au~ 

que justo es reconocer que los gobiernos locales y municipa

les adoptaron la modalidad de las bandas de mGsica. 

Los jardines de niños nacen en esta ~poca, pero desgraciada-

mente no se puede considerar como un servicio que se extienda 
. . 

a las masas populares, pues son m1nimos los que se crean, más 

bien vendr1a a ser un ejemplo ce lo que introduce al niño a 

1os servicios escolares. 

En e1 nivel de educación superior, la situación fue diferente 

1a Escuela Nacional Preparator.ia, fue ejemplo del p1an educa

tivo del gobierno, el mismo que se propagó por todo el pa1s; 

todos los estados tuvieron su escuela prepara-toria, y en oc~ 

sienes más de una, la vieja tradición liberal de los Institu

tos Cient!ficos y Literarios, de los Colegios Civiles y de 

1os Liceos no s61o se sostuvo, sino que importantemente me-

jor6 en el contenido de su enseñanza y manejo del equipo di-

dáctico. Todos estos colegios tuvieron laboratorio qu1mico, 

gabinetes de f1sica, observatorios metereol6gicos y astron6m~ 
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cos, museos de historia natural y de arqueolog1a mexicana y 

bibliotecas públicas. 

Esto confirma que la preocupación del gobierno de· Porfirio 

D1az no hab1a sido la educaci6n popular, sino la enseñanza s~ 

perior, que estuvo al alcance de una minor1a privilegiada, no 

obstante las amplias dotes de Ministros de Educaci6n como Ba

randa y Sierra, que indudablemente comprendieron los anhelos 

pedag6gicos del pa1s: La po11tica educativa se l;imit6 casi a 

la capital, dejando en el olvido a la poblaci6n campesina e 

ind1gena. 

En esto el porfiriato se retrataba de cuerpo entero, la 
acción educativa del gobierno se ejerc1a exclusivamente 
en la clase media de los centros urbanos, con la vana 
pretensi6n de crear una élite de la que manar1a más tar 
de la luz redentora de todo el pueblo mexicano¡ el pobla 
do pequeño, el campo es decir, el pa1s, recibir1a alguna 
vez, con el andar 'necesario' del tiempo el agua de 
aquel distante manantial. (14) 

Años de revolución y crisis educativa 

Con el triilnfo de la revoluci6n mexicana en 1911, se obtiene 

la destitución del poder y el exilio, a Par1s del 

Port"iri.o D1az. 

dictador 

El lo de junio de ese mismo año, durante el gobierno interino 

de Francisco Le6n de la Barra, se promulgó el decreto de ere~ 

ci6n de escuelas rudimentarias. El objeto de éstas fue ense

ñar a los ind1genas a hablar, a leer y a escribir en castell~ 

(14) Guadalupe Monroy Buitrón, Pol1tica Educativa de la Revo -
lución (1910-1940), M~xico, D.F.: colecci6n SepSetentas, 
s.E.P. 1975), p. 14, citando a Daniel Cosio Vi.llegas en 
Extremos de América. 
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no, as! como la ejecuci6n de las operaciones más elementales 

de aritm~tica. Este tipo de instrucci6n se impart!a en dos 

cursos anuales y no ser!a obligarotia, sino que se otorgar!a 

a cuantos analfabetas lo solicitaran. La finalidad de pro-

mulgar este decreto, fue establecer la escuela rudimentaria, 

princi?a1mente en los lugares donde el !ndice de analfabeti~ 

mo ft1era mayor, y dar el primer paso para introducir la ins

trucci6n elemental en los estados, con esto se iniciaba la 

federalizaci6n de la enseñanza; fundamento importante para la 

ley que estableció tiempo de~pu~s la Secretar!a de Educación 

Pública. Por primera vez el gobierno federal interven!a en la 

educación que se ejecutaba fuera del Distrito y Territorios 

Federales. Algunos estados protestaron, considerando que es

te decreto minaba su soberan!a, no obstante, tal reprobación 

no trascendi6. El Ejecutivo Federal se respaldó en el Art. 

3o Constitucional que señalaba la libertad de enseñanza, y na 

die podia impedir que se impulsara la educaci6n primaria en 

cualquier lugar de la república. 

Pero con todo y todo, la escuela rudimentaria tuvo que enfre~ 

tar otros problemas, tales como la selección de sus profeso

res, -por último tuvo que recurrir a jóvenes con ni~el de 

primaria superior- y la carencia de supervisión y orienta

ción de este servicio educativo. La población rural les cal~ 

fic6 a estos establecimientos •escuelas de peor es nada". 
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Durante el gobierno de Madero las escuelas rudimentarias son 

incrementadas min1ma.mente, por falta de recursos econ6micos. 

Alberto J. Pani, como Subsecretario de Instrucción Pablica y 

Bellas Artes, abri6 una encuesta pública para conocer, a n.!, 

vel nacional el funcionamiento de las escuelas rudimentarias. 

Los resultados de la encuesta, confirman que este tipo de e!!_ 

tablecimientos no llenaba las aspiraciones de los obreros y 

campesinos, su estrecho alcance de enseñanza se quedaba en 

la mera instrucción, carente de contenido social y cul~ural. 

En febrero de 1913, cae el gobierno maderista, y con el bre

ve gobierno de Victoriano Huerta, no hay avance en ningún r_!! 

blo de la administraci6n y mucho menos en el educativo. El 

año y medio, que aproximadamente, perma11eci6 en el poder, g2 

bernó dentro de inseguridades y anarqu!a. En el Ministerio 

de rnstrucci6n Pablica y Bellas Artes hubo cinco representaE 

tes de corta estad!a, entre estos uno que permaneci6 dos 

d!as en el cargo. Sin embargo, hacia fines de 1913 y durante 

1914 la instrucción rudimentaria lleg6 a incrementar sus pla~ 

teles a 200, con asistencia de 10,000 alumnos aproximadamente 

(15) Los fugaces gobie~nos emanados de la Convención de 

Aguascalientes alternaron el poder con el gobierno de Carran

za, al igual que los Ministros de rnstruo.~i6n Pablica y B~ 

1las Artes. 

(15) Larroyo, p. 404 
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Con el Pre-constitucionalismo, Caranza integra su gab.inete 

el 16 de agosto de 1914, nombrando para el M.inisterio de In~ 

trucci6n a Félix F. Palavicini, quien estando ya en el cargo 

Qnicamente se concreta a ordenar medidas que ev.iten lo menos 

posible la interrupci6n de actividades en los planteles esc2 

lares del Distrito Federal. 

Paralelamente a la labor educativa de Félix F. Palavic.ini, 

Ministro de Instrucci6n PQblica y Bellas Artes, estuvo la de 

sus hom6logos José Vasconcelos, Joaquín Ramos Roa y Ot.ilio 

Montaño representando al gobierno de la Convenci6n de Aguas

calientes. 

De este período data la escuela tecnol6gica. Hubo gran inte

rés por fundar establecimientos de esta índole, es más, pue

de decirse que fue el momento de arranque del sistema de en 

señanza técnica superior en el país. 

En el lapso de 1915-1916, en el ramo educativo el Gnico pro

yecto que funcion6 fue el de las escuelas rudimentarias,pues 

no hay incremento de planteles educativo, más bien desapare

cen algunos de los creados. 

En 1917, la supresi6n del Ministerio de Instrucci6n PGblica 

y Bellas Artes, impidieron el cumplimiento de la demanda de 

l.os serv.icios educativos y proporcionaron el aumento del 

(78.5%) de analfabetismo que registaba el porfiriato. Con 

la supresi6n del Ministerio, se concedia al M~nicipio libeE 
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bajo su jurisdicción 
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Con esta pol1tica se intentó impulsar el desarrollo educati

vo en el ámbito rural, pero al no otorgarse presupuesto fe 

deral a los ayuntamientos, la expansión de la educación a 

zonas rurales, se tornó un fracaso rotundo. 

La finalidad de esta supresión era fortalecer al municipio y 

descentralizar la educación. Pero con este experimento unic~ 

mente se consiguió un marcado retroceso en el ramo. Las co~ 

diciones socio-pol1ticas y pedagógicas no estaban dadas para 

que los ayuntamientos respondieran con ~xito a un servicio 

tan importante como es el educativo. 

En resumen, la educación popular durante el siglo XIX s6lo 

alcanza pequeños y aislado esfuerzos, que se ven abatidos , 

por la casi permanente guerra de los años '!lle fueron de 1911 

a 1920, y es as1 como: 

De lo que pudiera parecer un proyecto educativo nacional, 
no exst1a más que los restos de la Preparatoria, que era 
una sola escuela en la capital. La clase media y los ri
cos se educaban en escuelas particulares o en el extranje 
ro, y a.pesar de los pedagogos positivistas, la única in~ 
titución que realizaba labores de educación elemental era 
la Iqlesia, que en lo que respecta a educaci6n popular di· 
f1cilmente iba más all~, en los casos mejores, de sesio
nes de catecismo. (16) 

(16) Jos~ Joaqu1n Blanco, Se llamaba Vasconcelos (una evoca
ción critica), (~xico, o. F.: Fondo de Cultura Econ6mi 
ca, 1980), p. 82 
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Marco legal de la educaci6n en México (1917) 

La lucha armada que va de los años de 1910 a 1917, permite e~ 

casos logros en educaci6n, pues son t!midas las formulaciones 

de leyes y decretos que se llevan a cabo, todav!a más Carra~ 

za comete serios equ!vocos pretendiendo difundir la educaci6n 

a todas partes del territorio con ayuda econ6mica privada y 

en correspondencia con las leyes del pa!s, dicta en la Const~ 

tuci6n de 1917, en su art!culo 73 la supresi6n del Ministerio 

de Instrucci6n PGblica y Bellas Artes, que otorga responsabi-

lidad y poder a los ayuntamientos de todo el pa!s, -con esta 

medida los ayuntamientos tuvieron bajo su jurisdicci6n la edE_ 

caci6n p(iblica- y se inicia el gran debate que sobre el c~ 

rácter de la enseñanza habrá de suscitarse. De acuerdo con 

este precepto, Carranza formula su proyecto del Art!culo 3o. 

Constitucional en los siguientes términos: 

Artl'.cul.o 3o. Habrá plena l..:ibertad de enseñanza; pe= será laica la 
que se dli en los establecimientos oficial.es ce C.:ucaci6n y gratuita -
l.a enseñanza S\4lf!ríor y elemental que se :inpa.rta en los misnos esta
blec1JDient:os. (17} 

Con esto Carranza se declaraba partidario de la libertad de e~ 

señanza, dejando !l'l'O!V'l.rnente la puerta abierta al clero que por 

siglos había venido monopoliza11do la educaci6n. 

En el Congreso constituyente, el proyecto del Artículo 3o. fo~ 

mulada por Carranza, fue severamente criticado por el grupo 

oposicionista, y finalmente rechazado, ya que se le atribuía 

(17) Magdalena G6mez Rivera. (et.al) Política Educativa en M~x~ 
co. 3 vols. (M~xico, D.F.: Talleres Litho Selecci6n de Co
lor, S.E.P. 1981), t. 2 p. 23 
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un carácter conservador y regresivo que impedía cumplir, con 

los objetivos y necesiüades populares. Po• esto quienes se 

opusieron a tal proyecto, propusieron el siguiente: 

Art!cul.o Jo. Habrá libertad de enseilanza.: pero será laica la que se 
dá en los establecimientos oficiales de educac:i6n, lo mism::> que la 
enseñanza priroaria elemental y superior que se :in¡:>arta en los esta 
blec.imientos particulares. Ninguna =rporaci6n religiosa, ministxO 
de algtin cul.to o persona perteneciente a alguna asociaci6n sesmjante 
podrá establecer o dirigir escuelas de instrucci6n pr.imaria ni :inpar 
tir enseñanza personal.nente en ningCin =l.egio. las escuelas prilla 
rías particulares s6lo podrán establecerse sujetándose a la vigi!an=" 
cía del gobierno. Ia enseñanza prinaria será obligatoria para todos 
los mexicanos, y en los establecimientos oficiales será impartida 
gratuitamente. (lBJ 

De esta manera quedaron expuestas las dos posiciones con rel~ 

ci6n al contenido que habr1a que tener el Articulo 3o. Const~ 

tucional que rige la educación. 

Los diputados constituy~ntes votaron por ambas propuestas, p~ 

ro qued6 aprobada esta ültima con 99 votos, contra 58 para el 

proyecto de Carranza. 

En sintesi3 el carActer de la enseñanza fue: 

Art1culo 3o. Ia enseñanza es libre, pero será laica la que se dá en 
los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñan
za prjllaria elemental y superior que se illparta en los establecimiEl'!!_ 
tos particulares. 

ninguna =rporaci.6n religiosa, ni ministro de algtin culto, ~ ~ 
tahlecer o dirigir escuelas de instnJcci6n primaria... las esoielas 
priJmrias particulares s6lo ~ establecerse sujet.1mose a la vig~ 
lancia oficial. En los establecimientos oficiales se :iJrpartirá ~ 
tuitamente la enseñanza primaria. (19) 

Zl concepto de laicismo que se imprimió en este Articulo, alu

di6 a una educación basada más que en l.a fe, en la raz6n. 

(18) Xbid., pp. 26, 27 
(19) Xbid., pp. 33, 34 
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No conforme Carranza con esta normatividad educativa, el 2 

de septiembre de 1919 envta al Congreso de la Uni6n una pro

puesta de reforma al Art!culo 3o con el texto siguiente: 

Art!culo 3o. Es libre el ejercicio de la enseñanza; pero ~ta será 
l.a:ica en los establec:!mientos oficiales de educaci6n y gratuita la 
primaria superior y la elemental gue se .inparta. en los misnos. Los 
pl.anteles de educaci6n quedarán sujetos a los programas de inspecci6n 
oficial.. (20) 

Esta propuesta tampoco fue aceptada, finalmente el Art!culo 3o 

Constitucional integro textualmente gued6 como sigue: 

Art!culo 3o. La educaci6n que ;irrparta el Estado -Federaci6n, Estadq 
Municipios- tenderá a desarrollar anr6nicamente todas las -facultares 
del ser humano y fanentará en fil, a la vez, el am::ir a la Patria y la 
oonciencía de la solidaridad internacional en la indepen:lencia y en 
la justicia. 

r. Garantizada por el art1culo 24 la libertad de =eencias, el crit• 
rio que orientará a dicha educaci6n se mantendrá por catpleto ajeno -
a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del pro
greso cientffico, luchará contra 1a ignorancia y sus efectos, las 
servidlmi:lres, los fanatisrros y los prejuicios. Ad~: 

a) Será demx:rático, considerando a la dem::x::racia no sol.anente caro 
tma estructura jur!dica y un rég.imen pol!tico, sino caro un sistema 
de v:ida fundado en el constante mejoramiento ecorónico social y cul
tural del pueblo. 

b) Será nac:io.""1al., en cuanto -sin hostilidades ni exclusivisnos- aten 
derá a la ooop.rensi6n de nuestros problemas, al aprovecahmiento de 
nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia pol!tica, al 
aseguramiento de nuestra independencia econ:'Smica y a la continuidad 
y acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c) O:intr.i.buitii a la mejor convivencia huma.na, tanto por los elemen:cs 
que ap:>rte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprscio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la con 
vicci6n del interés general de la sociedad, cuando por el Cuidado cjE 
ponga en sustentar los ideal.es de fraternidad e igualda de derechos 
de todos los harbres evitando los privilegios de raza, de secta, CU.· 
grupos, de SE!lCDS o de individuos; 

(20) lbid., p. 34 
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ll. Ias particulares podrán .in¡:>artir educaci6n en todos sus tipos y 
grados. Pe:i:o por lo que concierne a la educaci6n primaria secundaria 
y ncn:mal. (Y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a 
ampesinos) deberán obtener previamente, en cada caso, la autoriza 
ci6n expresa de1 poder pGbl.i=. Dicha autorizaci6n podrá ser negada y 
revocada, sin que =ntra tales resoluciones prcx::eda juicio y recu:rso 
algUID; 

llI. Ias planteles particulares dedicados a la educación en los tipos 
y gracX>s que especifica la fra=i6n anteri= deberán ajustarse, sin 
e.iccepci6n, a lo dispuesto en los párrafos iniciales I y II del presen 
te artl'.culo y, adarás, deberán currplir los planes y los programas ofT 
ciales; -

T'J. Ias corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las so 
Medades por a=i6n que, exclusiva O predcminantemente, realicen ac 
tividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con ia 
prcpaqanda de cualquier =edo religioso, no intervendrtin en fo:cma 
alguna en planteles en qoo se :imparta educaci6n primaria, secundaria 
y nama1 y la destinada a obreros o cairpesinos; 

v. El E.-;tado podrá retirar d.is=ecionalmente, en cualquier tien¡io, el 
reoonoc.im.ie:nto de validez oficial a los estudios hechos en planteles 
pu:t:ic:ulares: 

VI. Ia educ:aci6n primaria será obligaroria; 

Vll. 'lbda educaci6n que el Estado :inparta será gratuita 

VIll~ El c=greso de la Uni6n, =n el fin de mli.ficar y coordinar la 
Ed!racflSn en toda la Rep(jbl.ica, expedirá las leyes necesarias des~ 
das a distribuir la funci6n social educativa entre la Federaci6n, los 
Estados y los Municipios, a fijar las aport:ac.:i.onas ecorónicas corres
pcnlientes a ese servicio pGblico y a señalar las sanciones aplica 
bles a 1cs funcionarios que no cunp1an o no hagan cunplir las disposI 
cienes relativas, lo mism:> que a todos aquellos que las :infrinjan. (2}J 

(2l.J D1ar1o Oficial de la Federac;i6n, 5 de febren> de 1917. 



:nI. VIDA Y TIEMPO POLITICO-EDUCATI\'O DE JOSE VASCONCELOS 

Perfil de José Vasconcelos 

En la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882, en una fa 

milia de clase media, cat6lica porfiriana, naci6 José Vas

concelos Calder6n, hijo de don Ignacio Vasconcelos y de do 

ña Carmen Calder6n Conde. 

En 1884, al padre de Vasconcelos se le present6 la oportuni

dad de trabajar como agente aduanal, esto ocasion6 que sus 

primeros años de vida, no los viviera en un lugar determina

do. Soconusco {Chiapas) frontera con Guatemala, fue el pr~ 

mer lugar donde residió la familia Vasconcelos Calderón, ahi 

permaneci6 hasta 1885, después se translada a Sásabe (Sono

ra) zona limitrofe con Arizona. Finalmente en 1888, la fami 

lía se establece en Piedras Negras {Coahuila) esta poblaci6n, 

aunque era mayor que las dos anteriores, no contaba con es

cuelas. Esto oblig6 a la familia Vasconcelos Calder6n a e~ 

viar a su hijo, José, a la escuela elemental de Eagle Pass, 

Texas, a acursar la educación primaria. Para ello Vasconce

los tenia que cruzar diariamente la frontera. Esta situaci6n 

fue decisiva para Vasconcclos, y as1 pudo establecer la dif~ 

rencia entre la enseñanza, la vida, la historia y la cultura 

de ambas naciones, y esto crea en él un esp1ritu nacionalis

ta. 
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La madre, por su parte,conciente del peligro que significaba 

las ocho horas que pasa Vasconcelos en la escuela gringa,por 

cada uno de los libros de literatura extranjera que le!a en 

ésta, lo iniciaba en el hogar en las lecturas de escritores 

mexicanos y españoles como: Juan de Dios Peza, NGñez de Arce, 

Zorrilla, etc. Y también para imprimir en su hijo la creen

cia de su propia religi6n, -la cat6lica- lo acostumbra a que 

realice lecturas de pasajes del evangelio, as! como lecturas 

y comentarios de la vida de los santos. Por otra parte, el 

padre se preocup6 por inculcar elementos patri6ticos a su h~ 

jo, pues deseaba que éste conociera itéxico, y que lo amara 

por tal raz6n anex6 a la bilioteca ambulante de la familia, 

libros como la geografía y e1 Atlas de Garc!a Cubas, y Méxi

co a través de los siglos. En esta biblioteca, entre otros 

libros, se encontraba un Balmes, un San Agust!n, un volumen 

de Tertuliano,los drarnas de Calderón y 1a historia de 

cristo de Louig Veuillot. 

Jes.!!_ 

En 1895, la familia Vasconcelos Calder6n nuevamente tendr!a 

que viajar, porque a don Ignacio se le presenta la oportuni

dad de irse a radicar a Campeche o a Veracruz, y continuar 

en su puesto de agente aduanal. Antes de salir de Piedras 

Negras, el director de la escuela de Eagle Pass, le ofrece 

a la familia intervenir ante la Universidad de Austin, para 

que le concedan una beca a Vasconcelos: no obstante, dicho 

ofrecimiento fue declinado cortesrnente por sus padres. 
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A1 11egar a 1a ciudad de México, Vasconce1os conoce a 1a fa

mi1ia de 1a madres, y su tia Maria 1e regala dos 1ibros: "1a 

educaci6n" de Spencer, y e1 "Emilio" de Rousseau. Es en esta 

época, cuando por primera vez se pone en contacto con la 

educaci6n positivista, doctrina contra la que más tarde lu

cha. 

Mientras le dan al padre de Vasconcelos su nombramiento def.!_ 

nitivo, Vasconcelos se queda en Toluca con su familia, e in 

gresa al Instituto del lugar, donde cursa el primer año de 

primaria superior, -que en esa Gpoca la primaria estaba d.:br,! 

dida en: primaria elemental, que constaba de cuatro años y 

primaria superior de dos años-, 'el nive1 escolar resu1ta ser 

inferior a1 de 1a escuela de Eagle Pass; motivo por e1 cual 

Vasconce1os únicamente perfeccionaría 1a expresi6n 

del español. 

escri~ 

En 1896, al ser nombrado el padre de Vasconce1os contador o 

segundo jefe de aduana, e instalada la familia en Campeche, 

Vasconce1os ingresa a1 Instituto Campechano para cursar la 

secundaria. De este periodo datan las lecturas sobre Chateu-

briand, Saint Pierre, entre otros escritores franceses; amén 

de todas aque11as 1ecturas hechas al azar, que comprendi~ron 

desde tratados de teor!ay composici6n musica1, hasta temas 

astro16gicos, mágicos y astron6micos. E1 interés que desper

t6 en Vasconce1os esta gama tan amp1ia de t6picos 1e1dos, i~ 

fluy6 en su fo~ci6n para desarro11ar más tarde su 1abor 

educativa. 
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Cuando Vasconcelos termina sus estudios secundarios, viene 

a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria de M~xico. En 

1899, inicia sus estudios de preparatoria; en su primer 

año comienza a absorverlo el positivismo, y en el segundo, 

el proqrama de estudios era, "una aplicaci6n pedagógica 

de la clasificación de las ciencias de Comte", hechas por 

Barreda. 

En la base de la enseñanza estaban las matemáticas, la 
química, la fisica, la historia natural, la psicologia 

además de los cursos ordinarios, las "Academias" 
que eran "conferencias de expoeici6n 9'neral y de his
toria científica". Este programa era impuesto a todos 
los estudiantes independientemente de su carrera profe 
sional. No se trataba de preparar s61o profesionistas, 
sino hombres educados, útiles a la sociedad. (1) 

Entre las lecturas que realiza Vasconcelos en estos años 

preparatorianos, se encuentra el Ensayo de la Nueva España, 

de Humboldt, y El hombre y la tierra, de Elíseo Reclus.Años 

más tarde, la doctrina de Reclus -que refiere la conviven-

cía de las razas en Amécica- se encuentra en sus razonami-

entos sobre el problema latinoamericano. (2) 

Es precisamente en su último año de preparatoria, cuando se 

interesa por editar una revi$ta, cuya actividad la realiza 

junto con dos compañeros de pensión, alcanzando a publicar 

cinco de seis ejemplares. 

En 1901, Vasconcelos se inscribe en ·1a Facultad de Jurispr~ 

dencia, y en ~sta se habian formado dos bandos entre los e~ 

(1) 

(2) 

Aiicia G6mez Orozco,"El joven Vasconcelos (del positiv!s 
mo ~1 anti-intelectualismol, (tesis, UNAM, Fac. de Filo
sof:la y Letras 1965), p. 11 
:IIUd., p. 8 
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tudiantes; uno comandado por Jacinto Pallares y los estudia_!l 

tes egresados de la secundaria de los estados, este grupo o~ 

cilaba entre el positivismo y la ideología liberal, el otro, 

lo encabezaba Justo Sierra, Bulnes y los estudiantes de la 

Preparatoria ~acional. La causa de esta escisi6n había sido, 

porque en el segundo Congreso de Instrucci6n, se decidi6 s~ 

primir el latín de los planes de estudio, aquí había estado 

muy directamente la intervenci6n de Justo Sierra; Pallares 

sostenía la necesidad de esta lengua muerta en la enseñanza. 

Vasconcelos aunque partidario de Sierra, no dejaba de cons~ 

derar la conveniencia de incluir el latín en los planes de 

estudio. Sin embargo, el positivismo había cerrado las ¡_:u~r 

tas a todos aquellos estudios ajenos a él. 

La generaci6n de Vasconcelos no estaba conforme con el plan 

de estudios que proponía el positivismo, y entonces comenz6 

a estudiar a fil6sofos corno Shopenhauer, Kant, Euken, Bou

troux, Bergson, Po$ncaré, y Nietzsche, entre otros. Esta 

actividad fue realizada fuera de las aulas, casi siempre,en 

casa de alguno de los estudiantes. No obstante, Vasconcelos 

a pesar de sus criticas a Spencer y a las discusiones que 

generaban las lecturas de Shopenhauer entre su grupo, conti

nú6 siendo spenceriano, hasta que sustent6 su examen profe

sional. 

En 1902, aparece su primer artículo periodístico titulado: 

•un estudiante de Jurisprudencia hace revelaciones".En este 

articulo deja ver el maltrado que se le da al campesino 
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en la dictadura porfiriana. En este año, además de trabajar 

trata de adelantar materias con el fin de terminar su carre-

ra en menos tiempo, dicho esfuerzo se vio cristalizado el 20 

de mayo de 1905, al presentar su examen profesional con la 

tesis: "Teor1a Dinámica del Derecho". En este primer traba

jo formal, en general Vasconcelos se ve influenciado por el 

positivismo y por el evolucionismo de Spencer en particular. 

Es la época en que Vasconcelos se itlentif ica con la filos2 

f1a spenceriana. Su aportaci6n dada en "teor1a Dinámica del 

Derecho", estuvo: 

en haber puntualizado, aclarado y llevado a lógica con
clusi6n el pensamiento spenceriano. Vasconcelos formula 
una concepción del derecho a partir del concepto de ener 
g1a. Los postulados de su tésis son los postulados deT 
pensamiento de Spencer, s61o que expresados en su propia 
terminolog1a. Mientras Spencer llega a definir el dere
cho como "corolario de la ley de la libertad" Vasconce 
los no hace s~no explicar en sus últimas consecuencias
el corolario y expresarlo claramente diciendo que el de
recho es una energ1a potencial. (3) 

El t1nico aspecto en que Vasconcelos no coincide co~ el pens~ 

miento de Spencer es " ••• en haber identificado la Fuerza, 

principio incognosible de la metaf1sica spenceriana, con una 

•Fuerza infinitamente conciente". (4) 

En 1907, Vasconcelos consigui6 un puesto de fiscal federal 

en ourango; su estancia en esta provincia va acompañada por 

los curso que toma de lat1n en el seminario del lugar, ·ad~ 

(3) J:bid., p.42 
(A) :Ibid., p.43 
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~s de sus lecturas hechas a Kant y Plat6n. Y por pr.imera 

vez, entra en contacto con doctrinas socialistas. Es un es

pañol de nombre José Rodr1guez quien lo adoctrina "en socia 

lismo derivado de Blasco Ibañez y la literatura anarquista 

de Barcelona" • ( 5) 

Cinco meses después de estar en ourango, Vasconcelos regre~ 

sa a la capital de la república, y se incorpora a la compa

ñia norteamericana de abogados Warner, aohnson y Galston¡en 

esta época conoce a Francisco I. Madero. 

En 1908, Vasconcelos se inicia como revolucionario. En este 

año, junto con Fedecico González Garza, Manuel Urquidi y R2 

que Estrada, entre otros, funda el partido antirreeleccio

nista, bajo el lema: "Sufragio efectivo y no reelecci6n",el· 

cual se adjudica. 

En 1909, Vasconcelos contrae matrimonio. Es la época en que 

se redacta el plan del partido antirreeleccionista, con b~ 

se en las ideas de "La sucesi6n Presidencial" de Madero. En 

este mismo año Vasconcelos es nombrado por Madero, director 

del 6rgano de publicidad del partido denominado: "El Anti

rreeleccionista". Esta tribuna se opuso abiertamente al r~ 

gimen porfirista, demandando tanto la remoci6n total de sus 

hombres, como de sus métodos. Esta lleg6 a ser el primer 

forc que hizo proselitismo revolucionario; durante los dos 

o tres meses que Vasconcelos fue director de este diario,lo 

hizo brillantemente. 

(5) Ibid., p. 45 
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Vasconce1os continu6 apoyando a Madero, en ocasiones se en

carg6 de responder a 1as agresiones que contra é1 aprecieron 

en a1gunos art1cu1os pe~iod1sticos. Un caso muy particular 

fue 1a contestaci6n que dio al semanario corralista "Fait 

Lux•. Para e1lo envi6 una carta a Juan Sánchez Azcona, d~ 

rector del peri6dico "M!!ixico Nuevo", en 1a que expresaba 

que más que estar afiliado a Madero, estaba afi1iado a 1os 

principios de1 partido antirreeleccionista, pero que, 11ega

do e1 momento votar1a por Madero, y brindaría todo su apoyo 

a 1a causa revo1ucionaria. (6} 

E1 apoyo que dio Vasconce1os a Madero, también se hizo pate~ 

te en 1os viajes que rea1izaron juntos al interior de la re 

pG.b1ica, esto con e1 objeto de instalar centros antirreelec

cionistas que estuvieran preparados para luchar por la revo

luci6n. Porfirio D1az trata de frenar esta labor subversiva, 

ordenando 1a destrucci6n del peri6dico antirreeleccionista, 

el arresto de Vasconcelos y Federico González Garza. Vascon

celos se refugia en San Luis Potosí, y al poco tiempo la o_;: 

den de aprensión en su contra queda levantada, debido a la 

intervenci6n de Jesüs Flores Mag6n, lo que le permiti6 regr~ 

aar a su 1ucha pol1tica personal. Entonces empezó a asistir 

con regu1aridad a las reuniones del Ateneo de la Juventud, 

que desde 1907 ven1a funcionando. 

En 1910, con motivo de la celebraci6n del primer centenario 

de la Independencia, El Ateneo de la Juventud organiza una 

(6f Xbid., pp 47,48 
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serie de conferencias, destacando en cada una de ellas, los 

valores hispanoamericanos.· Este festejo se realizó en el 

mes de septiembre, P.n el sa16n de actos de la Escuela Naci~ 

nal de Jurisprudencia. Los ponentes fueron: Antonio Caso 

con el. tema "la filosofía moral de don Eugenio M de Hostes"; 

Alfonso Reyes sobre "Los poemas rGsticos de Manuel. José 

Oth6n; Pedro Henr!quez Ureña sobre "La obra de José Enrique 

Rod6; Carlos Gonzál.ez Peña sobre "El pen$ador mexicano y 

su tiempo"; José Escofet sobre "Sor Juana Inés de l.a Cruz"; 

y José Vasoncelos sobre el tema "Don Gabino Barreda y las 

ideas contemporáneas". En esta conferencia, Vasconcelos ha 

experimentado un marcado alejamiento del. positivismo, su 

afici6n por Spencer ha disminuido en contraposici6n a lo e~ 

presado en su tesis profesional "Teor!a Dinámica del. Dere

cho". 

El acervo intel.ectual de Vasconcelos y el. de les atene!stas, 

hab!a evolucionado y con el.lo quedaba superado definitiva

mente el. positivismo, en contraste con la afici6n por Shop~n 

hauer, Bergson, Boutrous, Poincaré, William James, Kant, P.!_a 

t6n, Nietzsche etc. 

A fines de 1910, estal1a 1a revoiuci6n. Una vez más Vascon 

cel.os se inclina a favor de Madero, que junto con J.os segu~ 

dores de este al.timo 1o apoyan a través de J.os 

que escriben en el. diario "Méxicio Nuevo•. 

art:tcul.os 
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En 1911, a Vasconcelos le costaría su primer destierro, el 

articulo donde escribe: "El porfiriato es un cádaver y s6lo 

hace falta enterrarlo". (7) En el mismo escrito continua 

diciendo: 

podrán burlar nuestros derechos y hacernos imposible la 
vida pero no lograrán quitarnos el tesoro que es patrimo
nio de toda la juventud rebelde; este tesoro es el porve
nir. (8) 

Su destierro en Nueva York, lo lleva a trabajar como traduc-

tor de cartas comerciales, y en sus ratos libres se dedica a 

las lecturas de Ruskin, Mdller y Oldenberg. 

Tres meses después, Vasconcelos regresa a México, recupera su 

trabajo en Warner, Johnson y Galston y continua su filiaci6n 

al partido maderista. Al poco tiempo, Vasconcelos es nombra-

do por Madero secretario de Vázquez G6mez, -agente confidcn-

cial del m.aderismo en Washington- más tarde cuando éste re 

gresa a México, Vasconcelos se queda en Estados Unidos como 

jefe de la agencia confidencial, y no regresa hasta la renun

cia de Porfirio D1az. Al terminar su misi6n en Washington, 

viene a México para formar parte del incipiente partido Cons

titucional Progresista, del que poco después es nombrado Vice 

presidente. 

En octubre dei mismo 1911, el Ateneo de la juventud nombra c~ 

mo presidente a vasconcelos, durante su administraci6n se es

tudia el proyecto de creaei6n de la Universidad Popular Mexi-

can~,se le cambia el nombre de Ateneo de la Juventud por 

(7) Xbid., p.81 
(8) Xbid., p.82 

el 
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Ateneo de México, y de Centro de Conferencias pasa a se~ un 

Ministerio de Cultura extraoficial. 

El 22 de febrero de 1913, al perpetrarse el asesinato de Ma

dero y Pino Suárez, son perseguidos los miembros del partido 

maderista; Vasconcelos tiene que embarcarse hacia la Habana, 

desde all1 escribe a Carranza con el fin de ponerse a sus o~ 

denes y solicita en Londres la representación de agente con 

fidencial, solicitud que es concedida. su labor en este car 

go consisti6 fundamentalmente en evitar que se realizara cual 

quier fianza internacional con Victoriano Huerta. 

Durante su estancia en Londres, Vasconcelos asiste a concieE 

tos, Ballets, galerías de arte, museos, y sobre todo advier

te remotamente toda su influencia de evolucionismo derivado 

de Spencer y Darwin. 

En Par1s, su labor como agente confidencial, tuvo éxito, ya 

que junto con D1az Lombardo y Sánchez Azcona publican en el 

periodico "La Revolution au Mexique", la situación po11tica 

de México y destacan la oposición del gobierno revoluciona

rio al préstamo solicitado por Huerta. 

Antes de regresar a México, durante su estancia en San Ant2 

nio Texas, asiste frecuentemente a la bilioteca y lee a Pla 

tón y Aristctelcs. A pincipio de 1914, Vasconcelos regresó 

a México, y se une en la frontera a los carrancistas, al 

triunfo de éstos es nombrado director de la Escuela Nacional 
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Preparatoria. Vasconcelos en su discurso de toma de posesi6n 

se compromete a enaltecer la dignidad intelectual -hasta en 

tonces oprimida-. A través de su labor educativa intenta que 

los mexicanos se liberen del poder del clero y del ejercito. 

Después de dos semanas de haber tomado posesión de la direc

ci6n de la Escuela Nacional Preparatoria; Vasconcelos por no 

manifestarse simpatizante incondicional de Carranza,va a la 

cárcel, pero logra escapar a Aguascalientes, en donde se une 

a la Convención del mismo nombre, y en calidad de delegado, 

el 29 de octubre redacta el Plan de Aguascalientes que dice: 

•J.a Convenci6n es soberana como heredera y sucesora de la l~ 

galidad en el Estad9 de Aguascalientes". (9) De la Conven-

ción de Aguascalientes, resultó electo Presidente provisio 

nal Eu1alio Gutiérrez, éste al formar su gabinete, nombra c2 

mo encargado del Ministerio del rnstrucci6n Pública y Bellas 

Artes a Vasconce1os. 

Vaeconce1os al dar posesión a Antonio Caso, -como director 

de 1a Escuela Nacional Preparatoria- pronuncia un discurso 

en el que se refiere al fracaso de la educación pública del 

porfiriato. vasconce1os ofrece mejorarlo, a través de las 

reformas que sugieran los maestros, dandole libertad a su 

creatividad hasta entonces reprimida. Pero la permanencia 

de Vasconcelos en el Ministerio fue tan breve que poco pudo 

hacer para dar impulso a la educaci6n pública. 

(9) '.Ibid., p 9·4 
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Al vol.ver la lucha armada y tomar el poder Carranza, es des

terrado nuevamente Vasconcelos. Se instala, por segunda vez 

en Nueva York, y se dedica a estudiar la filosofía 

relee a Plotino, y traduce su vida, de igual forma 

griega, 

intenta 

traducir a Jámblico para reedi tarl.o alguna vez. J,a reel.ectu-

ra de "Camino de Perfecci6n" de Díaz Rodríguez, le da la 

pauta para publicar un artículo en noviembre de 1915 que se 

titula "Leyendo a Díaz Rodríguez" en esta misma época, Va~ 

concel.os se ve precisado a comenzar de nuevo el "Pitágoras", 

debido a que se extravía el borrador. Esta obra suya, qued6 

terminada a fines de. 1915, se publica un año después en La 

Habana, Cuba. 

Vasconcelos contra el positivismo como doctrina oficial en 
las escuelas 

En la primera década del siglo XX, el positivismo empez6 a 

decaer. Para 1906, Vasconcel.os y Antonio Caso junto con el 

grupo de literatos fundaron la revista "Savia Moderna" el 

objeto de esta publicaci6n fue dar un nuevo giro a la filos~ 

fía y a la literatura, apartándola del positivismo y el nat~ 

ralismo. Un año más tarde este grupo fund6 una asociaci6n -

literaria denominada Sociedad de Conferencias. En 1909, con 

la creación del Ateneo de la Juventud, la crítica al positi-

vismo se agudiz6, ya en 1910 en vísperas de la revolución, 

Vasconcelos, Caso y otros miembros uel Ateneo organigaron 

una serie de conferencias, con motivo de la celebración del 



Primer Centenario de lu Independencia de M~xico. Con este 

cic1o de conferencias 1os atene!stas inauguraban una nueva 

etapa de 1a cultura mexicana, que soslayaba la hegemon!a 

positivista. 

Los integrantes de1 Ateneo se hab!an educado en la escuela 
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positivista, algunos de ellos hab!an sido exponentes desta-

cados de esta doctrina, pero ahora estaban en contra de ella 

por lo mismo en materia filos6fica incursionaban en el idea 

lismo, en el vitalismo y afirmaban actitudes netamente meta-

f1sicas, en tanto que en literatura estuvieron a favor de 

1as humanidades clásicas. 

El 22 de septiembre de 1910, dentro del ciclo de conferenci-

as.que celebra e1 Centenario de .la Independencia, Vasconce~ 

los particip6 con el tema: "Don Gabino Barreda y las ideas 

contemporáneas", en su exposici6n cr1tic6 a 1a ley de 1os 

tres estados de Comte, enfatizando que no se pod!a cons.!_· 

derar etapas del pensamiento humano., ni pe.~iodos de progre-

so, sino que la •1ey de 1as tres etapas" era solamente un 

andamio metaf!sico metodo16g~co, que se hab!a utilizado pa

ra describir diversas realidades. Vasconcelos señalaba las 

1iJliitaciones de1 positivismo y sosten!a que era necesario 

ir más a11á, ir a1 estudio "espiritual" de la re1igi6n, de1 

arte y de 1a vida. (10) 

(10) Jos~ Vasconce1os, "Don Gabino Barreda y la ideas contero 
poráneas", o.e. 4 vols. (M~xico, D.F.: Libre~os mexica= 
nos unidos 1958), t.I pp 37-56 
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En•non Gabino Barreda y las ideas contemporáneas", a diferen

cia de su tesis "Teoria dinámica del derecho", Vasconcelos se 

mostr6 totalmente alejado del positivismo, sin embargo, no 

busc6 exclusivamente, la actitud critica, sino, también recQ 

noci6 el mérito de Barreda al haber introducido al pa!s .. el 

pensamiento cient~fico. Vasconcelos acepta el pensamiento li 

beral de Barreda, lo que no aceptaba era su positivismo. 

En la conferencia "Don Gabino Barreda y las ideas contemporá

neas", se percibe claramente el gérmen de la filosofia de Va~ 

concelos, las preocupaciones que tenia su generaci6n, y el ti 

po de lecturas que hac!an en el cenáculo y en las bibliotecas 

de caso y Reyes. 

Más tarde, Vasconcelos con sus obras "Pitágoras, una teor!a 

del ritmo", "El monismo estético", "Prometeo vencedor, (1916) 

y "Estudios indostáticos" (1919) desat6 una polémica con la 

cultura preqominante, -positivismo, determinismo, evoluciQ 

nismo social, pragmatismo, etc.- que vino a proponer un nu~ 

vo espacio cultural. 

También el antipositivismo de Vasconcelos, se hizo patente en 

la conferencia que dio como Rector de la Escuela Nacional Pr~ 

paratoria, conferencia que denomin6 "Ley de los tres estados~ 

-tomando 6nicamente de Comte el nombre- en ésta expone los 

tres poder1os de la organizaci6n de los pueblos. 

El primer estado, es el periodo materialista, aqu! 

los establece: 

vasconc~ 
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el trato de tribu a tribu se sujeta a las necesidades y 
azares de las emigraciones y el trueque de los productos. 
La ley de este primer estado es la guerra. (ll) 

Al segundo de estos estados, Vasconcelos lo llam6 intelectua-

lista porque: 

durante él las relaciones internacionales se fundan en la 
conveniencia y el cálculo; comienza a triunfar la inteli
gencia sobre la fuerza bruta y se establecen frvnteras es 
t:i:atégica después de que la guerra ha definido el poder 
de cada naci6n. (12) 

Al tercer estado, Vasconcelos lo llam6 estético y: 

esta por venir (en este periodo) las relaciones de los 
pueblos se regirán libremente por la simpat1a y el gusto. 
El gusto que es ley suprema de la vida inéerior y que ha
cia fuera se manifiesta como simpat1a y belleza, lLegará 
a ser entonces, la norma indiscutible del orden público 
y de las relaciones entre los Estados. (13) 

Vasconcelos como !Cctcr de la Universidad, y Ministro de Educ~ 

ci6n, defini6 una pol1tlca educativa nacional, que se derivó 

de esas convicciones antipositivistas, convicciones que vini~ 

ron a coincidir con los deseos del gobierno revolucionario en 

e} que desempeñar1a dichos cargos. 

Con la creación del Ministerio de Educación Püblica, auspici~ 

da por Vasconcelos, la antigua f6rmula positivista de instruc 

ci6n fue sustituida por el concepto de educación. En efecto, 

el concepto revolucionario consist1a en educar,no solamente , 

en instruir. 

(11) José vasconcelos; •Nueva Ley de los Tres Estados", El 
Universal, 11 de septiembre 1921, p.6 

(12) Xbid. 

'13) Xbid. 
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Vasconcel.os adoptando una posici{Sn total.mente contrari;:i a.l 

positivismo como doctrina oficial. en las escuelas de gobier-

no, afirma que uno de l.cs fines esenciales de la revol.uci6n 

era renovar por compl.eto l.a enseñanza. (14) Con esto, la 

convicci6n filos6fica de Vasconcelos quedaba reflejada en su 

obra educativa, condenando la continuación de la escuela po-

sitivista. 

(14) Samuel. Ramos, Veinte años de Educaci6n en México. (Méx! 
co, D.F~: U.N .A.M.· 1941), p. SO 



IV. TIEMPO HISTORICO DE VASCONCELOS 

Alvaro Obregón y José V~sconcelos. 

La finidad pol1tica entre Obreg6n y Vasconcelos data de fines 

de 1914, cuando a mediados de septiembre de ese año, renuncia 

al cargo de Director de la Escuela Nacional Preparatoria que 

le hab1a conferido el constitucionalismo. Esta renuncia de 

Vasconcelos , va seguida por su encarcelamiento del que huye 

con rumbo a Aguascalientes, ahi entra en contacto con los 

principales representantes de Jaconvenci6n de Aquascalientes, 

entre ellos se encuentran Eulalio Guti~rrez, Alvaro Obreg6n, 

Antonio I Villarreal, Eugenio Aguirre Benavides, Jos~ Isabel 

Robles, Antonio D1az Soto y Gama, todos ellos opositores de 

Carranza, continuadores del movimiento maderista. 

Con el triunfo de la Convención de Aguascalientes, el 7 de 

diciembre de 1914, Eulalia Guti~rrez, nombra a Vasconcelos M! 
nistro de Instrucción Pfiblica y Bellas Artes. En este cargo 

permanece un mes y ocho d!as, ya que al volver la lucha arma

da y tomar Ca~ranza el poder, se ve obligado a salir del pa1s 

e instalarse en los Estados Unidos. 

Entre los años 1915 a 1920, Vasconcelos viaja por los Estados 

Unidos, vive temporalmente en Nueva York, San Antonio Y Los 

Angeles, y como su situaci6n econ6mica es muy dif1cil, acepta 

un trabajo en Lima, Pera. Para regresar m4s tarde a Estados 

Unidos. 
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Ia participaci6n de Vasooncelos en la aonvenci6n de Aguascali.entes, lo 

ubica ccmo un civil ~ busca un espacio poUtico más demx:rático y nac~ 

na.lista para las clases medias, para J.ogra:c ese fin siente la necesidad -

de hacer refoxmas socia1es moderadas las cual.es le peJ:miten realizar los 

gobiernos de Cbreg6n y de la Huerta. 

El 25 de abril de 1920, al proclamarse e1 Plan de J\gUa Prieta en Sonora, 

se desoonoce a Venustiano Carranza ccmo Presidente de la RepGblica, y a 

la vez, se nanbra oat0 jefe del. Ej&cito Liberal Constitucionalista a 

Adolfo de la Huerta. El 7 de mayo del. mislTD año, carranza abandona la ~ 

pital., e :intenta llegar a Veracruz, pero en Aljibes, (estado de Puebla) 

en la batalla del misnD nanbre es ·.-enc:!do por las fuerzas rebeldes y cila.s 

despu&, e1 2l. de mayo Jllllere en la ranchería de Tl.axcalantongo, Puebla. 

A consec:ue.ncia de esta l.uc:ha interna, la situación es sunammte cr!tica, 

e1 pa1s se encuent:ca en núnas, divid:Ldo social, racial, l.ingdfstica y 

cul.tm:almente, inccmmi.cado y acosado por la hostil.idad :internacional.: y 

en las masas, se habta hecho costumbre depositar su patr:iotisnD en los -

caix3111ns. Situaci6n polltica del país q.ie beneficia a Cbreg(5n y a de 

la Huerta, quienes oontaban con el. apoyo ele rebeldes, que dominaban al.gu:

nas zonas del. paj'.s, asj'. c::cm:> de a1gunos sillpatizantes intel.ectual.es y po

liticos, -enemigos de carranza- entre illJ.os. Vasooncelos y Villarreal. 

que se encontraban en el. destier= desde 1915. 

A fineS de nayo de l.920, con la caida de carranza, Vasooncelos junto con 

Vil.l.arrml. regresa a Maxico, desput!s de cinco años de forzoso exilio. En 

la capital. de la i:epGblica son rec:fbidos por personalidades de1 nuroo P2, 

lltic:o de los años veinte, entre las que se en=ntraban Al.varo Cbreg6n Y 
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Miguel Alessio Robles, este Cilt.íno notifica a Vasconcel.os que de la ~ 

ta lo imri.tara a colarorar en su gobierno. 

El l.o de jtm.io de 1920, J\dolfo de la Huerta asume la Presidencia provi

ciona1 de la l!iep(iblica, entre los nanbramientos que hace se encu.ntra el. 

de Vill.arrea.l para el. Ministerio de 1\gricultura y ~to, y el. de Vas

ccncclos pa...'"<1 Rector de l.a Universidad. Seis mese d~, de l.a Huerta 

deJa la Presidencia y queda 1.a Universidad con un presupuesto deco:coso 

y con facul.tades y a=iones de Ministerio 

El l.o de diciembre de l.920, ocupa la Presidencia de l.a República Al.varo 

Cbre;J6ri y nc.nDra a sus colaboradores, ratifica en el cargo de Rector de 

la vniversidad Nacional. de~ a Vasconcel.os, concediárlol.e anpl.:i.as 

facultades para que emprendiera un programa de a=i6n educativa, basado 

en la l.ucha organizada contra la :igtx:>rancia que disminuyera el. al.to ~ 

oentaje de ana1fabetism:>. Este pxograma de al.guna foma ya se 

iniciado cuando J\dolfo de la Huerta nanbr6 Rector a Vasoonc:el.os. 

a:ireg6n c::aq:>l.e la pranesa de apoyo que n-eses atrlis hiciera a Vascorioel.os, 

al. ratifica.rl.o cx:mo .Rector, y aut=izarle para su primer año de labores 

un presupuesto lDllY si.gnificativo para l.a época: 

veinticinc:o mil.l.ones de pesos, una S'Jma r1dicula para una tarea 
seria, pero dcbl.e de la que hab!a destinado a educaci6n el. gobierno 

· de Madero, triple de l.a que se pusiera a d.isposici6n de Justo Sierra 
en la eyoca porfiriana. (l.) 

F.ste apoyo que dio Cbreg6n a Vas=::::e1.os, tantrl.t!n se hizo patente cuan:lo 

este (iltiJD:> tuvo a su cuiaado algunas obras de construcc:í6n. Al respecto 

eecr.ibe: 

El. -"-s~tre. Memorias, t. n: P• 22 U.> José vascon::elcs, ....,.,.... 



Decidt, por lo tanto, hacer por nuestra cuenta y riesgo todas las 
contribJc.iones. Y para no sucitar recelo, d.im:>s 1a aparienc.ia de 
repara-cioo un aux.il.iar :i.rrportante tuv:IJros, (el M.inistro de hlcien 
da) y fue De la Huerta. Cbtener 1a aprobaci6n de un gasto regu
lar era obra fácil; bastaba con obtener una f.irna del Presidente, 
Y con gran l..iberal.idad Cbreg6n me f.irmaba todo lo que le pon1a de 
lante. (2) -

Qxit.injja Vasconcelos: 

el departamento de ingenieros de 1a Univers.idad tuvo más trabajo 
que el Hin.isterio de Obras Públicas. Y caro era de esperarse, sur 
gro 1a recl.amaci6n. Se me acus6 en los di.:..rios de usurpaci6n de 
func.icmes. (3) 
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Por lo que se puede juzgar en las citas anteriores, Vasconcelos recibi6 

apoyo absoluto de Cbreg6n. Vasconcelos d.iseña todo un programa de educa

ci6n y cultura, y Obreg6n lo acepta: 

P.dmero las condiciones: 1) Si no se fortalece la escuela, el al.ne 
gana 1a partida. 2) El prerrequisito de 1a Naci6n es la =nsol.ida
ci6n ee su élite cultural. 3) Sin llll prograna. de est!rnulos naciona 
listas, no se integrará la Naci6n. 4) Mffid.co es parte del Il!llirlo ia 
tino. -
En segundo lugar, los obstáculos. 1) Viv.im:>s una noche esp.iritual, 
que s6lo disípará el =nocirn:i.ento simultánea de Méx:i.co y del mmdo. 
2) El. "europe!sm:I" es anacr6nico porque nunca sirvi6 pollticamente. 
sienpre fue llll adorno (no una causa) de la Caninaci6n. 3) Sin redi
mir (hasta dcn:ie es p:>slble) a1 ~co l:árbaro, no se integrará el 
pa1.s. 
Dlt:re C!::n:eg6n y Vasconcelos se da el pacto no verbalizado: El Esta
do apoya y hace suya una manera de carprender y ejercer 1a cultura, 
aparta medios de desarrollo y le concede sitio de privilegio (rela
tivo) a mtsl.ectuales y artistas. En co=espondencia, el sector in
tel.ect:ual. acepta lo evidente: El Estado representa a toda la RevOlu 
_cjái Mexicana, unificada por la decisi6n de un caudillo. • • y p:>r 
1a creaci6n de instituciones entra (sic) la que se cuentan las edu
cativas. Al régimen, Vasconc:elos le añade la respetabilidad faltan
te: 1a de esp!ritu, que es entonces el lenguaje inteJ:nacional de ~ 
cidente. ( 4) 

(2) Jhjil., p 24 
(3) Ibid., p 26 
(4) Carlos HcnSiváis, "A 25 años de la muerte de vasconcelos" (Del."rena

cimiento mexicano" a vanguardia revolucionaria del. SNl'E) revista PJ:2 
ceso, 1 400 2 de julio 1984, p. 47 
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Pl:cyecto .ideol6gico de .!Uvaro obreg6n {1921-1924) 

En 19,21, la polltica educativa del. gobierno de Cbreg6n =n el. objeto de 

enviar su primer gesto de gratitud a la mayor parte de la pablaci6n, se 

aboca por hacer efectivo su caipraniso, esto es, hacer llegar a las masas 

pc.pU.ares de 1os lugares ITás apartados del. pa.is, la alfabetizaci6n y la 

educaci6n primaria. Esta nueva etapa de la vida del pa.is estaba dest.inada 

a la creaci6n de = "Hanbre nuevo", para ello Vasconcelos hab!a tenido 

que efectuar algunas giras al interior de la rep(ibl.ica. con a.fin de Prcir!E, 

yer su proyecto de creaci6n del. Ministerio Federal de Educación Ptlbl.ica.. 

El. 30 de j\IDio de 1921, Cbreg(:n decreta la refoxna a la Cbnstituci6n de 

1917 en su Arttculo 73. El. 25 de julio se =ea el Ministerio Feéieral de 

Educaci(n PGbl.ica, que tiene por objeto que el gobierno federal haga fre.!!· 

te al probl.ena de educaci6n nacional, acci6n paralela a la tarea que debe 

desarrollarse en los estados federales, dentro de sus respectivas juri.s

di=iales. 

El. lo de septialbre de 1921, en su primer infcn:me de gobierno, CJ:ireg6n 

reporta al pueblo resultados sumunente alagadares en materia educativa, 

OCllD: el. establecimiento de 25 escuelas model.os, 22 noctm:nas, y una co-: 

mercial. Se había sub :vencionado = nGmero considerable de escuelas pa:_ 

ti.cul.ares en el Distrito Federal, en Colima y Zacatecas. También se h:!!_ 

b!a logrado increnentar el cuerpo de profesares honorarios que ayudaban a 

activamente a resolver el probl.ena del analfabetismo. El Distrito Eede

ral de 1920 a 1921, hab!a alcanzado el. pr.ürer lugar, del noveno que OCUP.!!. 

ta en el. rublo de escuelas, con l.o que se aventajaba a estados cxm:> Sono

ra, Jalisco y Coahuil.a. El. suelOO a maestros se habia inc:n!mentado en.= 
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50%. En lo relativo a difusi6n cultural se habfun.distribuido 20,000 ~ 

l.umenes de obras clásicas para estinul.ar el inter~ por la lectura, se e~ 

lebraban conciertos al aire libre y festivales escolares. Y irotivo de 

gran estusiasnD, para el mi.srro c:t>reg&, fue haber logrado la refoona al 

Art1cul.o 73 constitucional. C5l 

Finalmente el 10 de octubre de ese rnism:> año 1921, Obreg6n designa ~ 

tro de Filucaci.6n a Vas=ncelos. Este durante su exilio en la u.S.A., ~ 

tando en Los Angeles lee la obra educativa que ü.matcharsky realizaba en 

Rusia, y a su regreso al pa.l'.s intenta ponerla en práctica: 

mi plan estableci6 un Ministerio =n atribuciones en todo el pa1s y 
dividido para su funcionamiento en tres grandes departamentos que 
abarcaban todos los institutos de cultura; a saber: escuelas, b:iblio 
tecas y Bellas Artes. Bajo el rubro de Escuelas se caiprerx'le toda ia 
enseñanza cient!fica y ~ca en sus distintas ramas, tanto te6ri
cas ocmo prácticas. I.a creación de un Departamento especial de Bi 
bliotecas era una necesidad pennmente, porque el pa1s vive sin ser= 
vicios de lect:tra y s~lo el Estado puede =earlos y nantenerlos ceno 
un caiplerrento de la escuela... El Departamento de Bellas .!\rt:eS to 
m5 a su cargo, partiendo de la enseñanza del canto, el dibujo y la
gillnasia en la escuela, todos los institutos de cultura artltica su 
perior, tal caro la antigua J\cademia de Bellas Artes, el Museo Nací§: 
na1 y los conservatorios de núsica. (6) 

Ocm::> departamentos auxiliares y provi&ionale,s, Vascor.celos, previ6 dos 

departamentos, el de enseñan:>..a in<llgena y el de alfabetización. El pri

mero estaba orientado a: "acabar con la segregación del indio y a unifi

carlo en torno a la r.acionalidad", (1) lo que se log¡::=ia a través de 

naestros que a imitaci6n de la acción de los rnis:i.oneroS cat6licos de la 

Cbl.cnia, preparaban al. indio para su ingreso a las escuelas c;anunes. El. 

segundo departalrento se proponia alfabetizar a la pobl.aci6n de habla ~ 

tell.ana que se ubicaba en lugares popul.osos. 

(5) Edgar Llinás &l.varez, Revol.uc:i.6n, Educaci6n y Mex:l.canidad. (México, 
U.R.A.M. 1979), p. 151 

(6) El desastre, Memorias, t II, p. 19 

(7) José Joaquín Blanco: Op cit., p. S3 
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Cbreg6n y Va.sconcel.os coinciden en que: ". • • el pre5tigio interno y ~ 

no del Estado que :representa a1 pats depende en buena meclida de la cali

dad de SU cultura Oficial.". (8) 

Cbreg6n respalda, justifica y hace suyo el programa de redenc::!6n educat::f. 

va de Vasc:onc:el.os, En el caso del nural.ism:> declara: 

Para est::.im.tl.ar a los pintores nacionales, de les ha enccmendado la 
dec:oraci6n de edif:i.cios pGblicos dependientes de 1a Secretaria, los 
cuales han quedado bell.amente decorados con poco costo. (9) 

c:t:ireg6n sabe que esto: 

redi:t:Oa a1 gcbie:mo nacional. e internacionalmente la fuerza propan-
gand1stica de un arte revolucionario hecho posible por e1 poder de1 
Estado • • • Hay rambién • • • e1 deseo de ver trasmutada 1a revo1u
ci6n en obra de arte, e1 sentido de1 deber ante 1as colectividades 
sGbitamente revel.adas en di!icadas anteriores. (10) 

En la historia de la instituciones de1 México independiente, por prime

ra vez hubo e1 gran entusiasno por educar al pueblo, a través de 1a es 

cuela rural, 1a difusión de biblioteca, e1 iJipu1so de las Bel.las Artes, 

el intercallbio oon e1 extranje=, la .investigación cientffica, y t;ambU;n 

la l.uc:ha intensa contra e1 analfabetism:>. ~eg6n ofrec!a a1 pats una 

nueva fama de educaci6n y cultura, una nueva etapa de "civilización" 

que se dejo -uer en la mtstica educativa nac:!onal, en la re::onciU.aci.6n 

de facx::iones pollticas y en la apertura dípl~tica latinoamericana. 

El 8P<'l'O al:isoluto que ofrec!a Cbreg6n al principio de su ádministraci6n, 

a Vasoonoel.os, al llegar e1 m:mento de 1as elecciones presidencia1es 

fue disminuyendo, Cbreg6n se declaró partidario de calles y Vasooncelos 

e:xpres6 sus xeseivas al respecto que pronto llega=n a1 pleno disentimi!;!l 

to de la polltica obregonista. A Cbreg6n varias fueron .1as causas que 

(8) carl.oe Hcnsiváis: (ll cit., p. 47 

J.i> Ibid., 
) lbid •• 
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l.e impidieron continuar dando apoyo a Vasooncel.os, entre otras: adquiri6 

caiprani.so con l.a CRCM¡ el. errpobrecimiento del. erario que no l.e permitió 

otargarl.e l.as m:i.smas partiÍ3as presupuestal.es¡ sino por e1 contrario las 

fue roou•::i'!'ndo y el. arregl.o can los Estados Unidos, a tl:aWs de los Tra

t:ados de Buc:aJ:el.i. 

la situaci6n pol.1tl.ca de Vasconcel.os se torn6 dif!cil, y rrás dificil si 

se añade que para l.924 su equ:i:po de trabajo estaba casi desintegrado, 

Henriquez Ureña, ca.so y I.cmbardo 'lbl.edano hab:tan ingresado a l.a fil.a de 

sus enemigos. Ia.s consignas de la politica nacional de la ~ eran no 

pm:mitir espacios pollticos personaJ.istas: caro el. que Vas=ncelos hab1a 

hecho de su Minister.io. A medi.ados de l.924, ya habta quedado del.ineada 

esta pollt:ica que orientada aJ. gobierno <le calles. 

Vasconcelos no podía penmnecer en e1 Estado = individuo, con los 
privilegios y 1a l.ibertad que habta veniilo disfrut:an:io. O sal.ta del. 
gobierno o se convert1a en un funcionario rrás sin personalidad ni P2 
der de decisilSn, al. servicio de las perscaas y las consignas que fue 
ran estableciendo el. nuevo orden de <X>SaS. (l.1) -

Vasccnc:elos renuncia al. Ministerio Federal. de &tucaci& PObl:i.ca, el. 2 de 

jullo del. IllÍSllX> año. 

(U) Blancc..: Cl> cit., p. 132 



V. JOSE VASCONCELOS: EL EDUCACOR DE MASAS 

En México, durante la Colonia y principios de la República, 

la Gnica instituci6n encargada de la educaci6n fue la rgl~ 

sia. Ya en 1857, el Estado considero necesario hacerse ca~ 

go de ell.a. 

Después de l.a reforma, l.a pol.1tica educativa del. Estado Mexi 

cano fue el. l.aicismo que se interpret6 como l.a neutral.idad 

en materia de enseñanza religiosa. Los gobiernos de l.a ép~ 

ca, incl.uyendo el. de Porfirio D1az, se ocuparon escasamente 

de l.a educaci6n de multitudes, atendieron preferentemente a 

l.a enseñanza superior que casi siempre estuvo al_ alcance de 

una minoria privilegiada. A pesar de l.as ampl.ias sotes de 

dos de sus Ministros más destacados: Joaquín Baranda y Justo 

Sierra, que evidentemente conoc1an l.a real.idad del pa!s. La 

acci6n educativa federal. se circunscrib!a al. Distrito y Te

rritorios Federal.es. 

Durante el. régimen de Venustiano Carranza la educaci6n pGbl.~ 

ca qued6 a cargo de l.os municipios y se suprimi6 el. Ministe-

río de rnstrucci6n PGbl.ica y Bel.las Artes. En este estado 

se encuentra l.a -educaci6n nacional-, cuando Adolfo De la 

Huerta, el. 10 de junio de 1920, nombra a Vasconcel.os Rector 

de l.a Universidad, o Jefe de l.a Educaci6n Nacional.. Enton

ces en el. pa1s era el mayor rango educativo que exist1a. La 

Con&tituci6n de 1917 en su Articulo 73 hab1a suprimido el a~ 

tiguo Ministerio de rnstrucci6n, por considerar que dentro 
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de las atribuciones del "Municipio Libre" estaba la de que 

fueran las autoridades regionales quienes reglamentaran la 

educaci6n en sus zonas. 

Vasconcelos no estaba de acuerdo con esta disposici6n consti 

tucional, pero si dispuesto a colaborar arduamente en la 

tarea educativa, -que se proponían los gobiernos de De la 

Huerta Y Obreg6n- que planteaban la redenci6n nacional, a 

través de una Reforma Educativa. 

A groso modo la politica educativa de este periodo esta.cia 

enmarcada en el discurso que Vasconcelos dio con motivo de 

la toma de posesi6n como Rector de la Universidad: 

Llego con tristeza a este mont6n de ruinas de lo que an
tes fuera un ministerio que comenzaba a encauzar la edu
caci6n pública por los Banderos de la vida moderna.La más 
estupenda de las ignorancias han pasado por aqui asolan
do y destruyendo, corrompiendo y üeformando, hasta que -
por fin s6lo queda al frente de la educaci6n nacional es 
ta jefatura de departamento que ahora vengo a desempeñar 
por obra de las circunstancias ••. ese deber m~ obliga a 
declarar que no es posible obtener ningún resultado pro
vechoso en la obra de la educaci6n del pueblo si no 
transformamos radicalmente la ley que hoy rige la educa
ci6n pública ••. yo quise venir a ocupar este puesto de 
rector •.• lo he querido porque he sentido que este nue
vo Gobierno, en que la Revoluci6n cristaliza como en su 
última esperanza, tiene delante de si una obra vasta y 
patriOtica en la que es deber ineludible colaborar. La 
pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos, y 
a nosotros nos toca resolver el problema de la :~noran 
cia. Yo soy en estos instantes, más que un nuevo rector 
que sucede a los anteriores, un delegado de J.a Revolu 
ci6n que no viene a buscar refugio para meditar en el aiii 
biente tranquilo de las aulas, sino a invitaros a que -
salgáis con él a la lucha, a que compartáis con nosotros 
las responsabilidades y los esfuerzos. En estos momen
tos yo no vengo a trabajar por la Universidad, sino a p~ 
dir a la Universidad que trabaje por el pueblo ••• Sea
mos los iniciadores de una cruzada de educaciOn pública, 
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los inspiradores de un entusiasmo cultural semejante al 
fervor que ayer ponía nuestra raza en las empresas de la 
religi6n y la conquista. No hablo solamente de la educa 
ci6n escolar. Al decir educaci6n me refiero a una ense= 
ñanza directa de parte de los que saben algo en favor de 
los que nada saben: me refiero a una enseñanza que sirva 
para aumentar la capacidad productora de cada mano que 
trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa ••. Por 
eso hay que comenzar por el campesino y por el trabaja
dor. Tornemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñé 
mosle a centuplicar el monto de su producci6n mediante = 
el empleo de mejores Gtiles y mejores métodos •.• Organi 
cemos entonces el ejército de los educadores que subsitu 
ya al ejército de los destructores. Y no descansemos -
hasta haber logrado que las j6venes abnegadas, que los 
hombres cultos que los her6es todos de nuestra raza, se 
dediquen a servir los intereses de los desvalidos y se 
pongan a vivir entre ellos para enseñar hábitos de traba 
jo, hábitos de aseo veneraci6n por la virtud, gusto por 
la belleza y esperanza en sus propias almas. Ojalá que 
esta Universidad pueda alcanzar la gloria de ser la ini
ciadora de esta enorme obra de redenci6n nacional. (1) 

Pocos días despues de asumir Vasconcelos la rectoría, empez~ 

r1a la educaci6n de multitudes, para ello expide su primera 

circular en la que exhorta a todos los mexicanos que sepan 

leer y escribir para que colaboren en la campaña nacional de 

alfabetizaci6n. La idea del Rector, era redimir a las masas 

de su ignorancia, a través de la educaci6n, se necesitaba, 

una enseñanza realista, que tendiera a suprimir el analfabe-

tismo del país, por eso, Vasconcelos aprovecahndo las i~eas 

que le habían dado educadores distinguidos y particulares, 

nombra un Cuerpo de Profesores Honorarios de educaci6n el~ 

mental, que estuvo integrado por personas de ambos sexos, 

quienes funcionaron de la siguiente manera: cuando se inscr!_ 

b1a en el registro a cada profesor honorario, se 1e otorgaba 

(1) José Vasconcelos, Cartas y Discursos, Obras Cornp1etas. 
(M~xico, D.F.: Libreros Hex~oanos Unidos, 1958),~.XX, 
771-776 
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un diploma que lo acreditaba como tal. Cada uno de estos pr~ 

fesores tenia la obligaci6n de impartir clases semanarias de 

lectura y escritura, de preferencia los domingos o d!as fest~ 

vos por la mañana, en su domicilio o casas, o vecindades don~ 

de pudiera reunir a dos o más personas. 

Al iniciar sus clases el profesor honorario, instru!a sobre 

aseo personal, higiene de la respiraci6n, vestido, ejercicio 

y alllllentaci6n; después uen1an las clases de lectura y eser~ 

tura en fc:<"l!la sencilla clara y directa, por Gltimo los prof~ 

sores honorarios llevaban a sus disc!pulos con un profesor 

para que les aplicase un examen y si lo pasaban le expedia 

un certificado al estudiante donde se hacia constar que s~ 

b1a leer y escribir. (2) 

El lema que caracteriz6 a estos profesores fue: "obra pronto 

y bien,sin excusas ni desalientos". (3) Cuando e.l r:>rof e-

sor honorario pudo llevar a 100 o a más alu."l!l1os a examen tu-

vo comó est:1mulo un diploma expedido por la Universidad Naci~ 

nal de México, el cual le permiti6 tener preferencia para 

trabajar en cualquier dependencia del Gobierno Federal, ade

mlis de acreditarsele como mexicano patriota que hab!a cooper~ 

do con la nación. (4) 

En noviembre de 1920, la rector1a consigna l,SOO profesores 

honorarios y los informes periódicos de la misma afirman que 

cada maestro enseñaba a 10 alumnos. Vasconcelos considerando 

(2) Xbid., pp. 787-796 
(3) Xbid., p~ 795 
(4) Xbid., pp. 788,789 



82 

que por lo menos 1,000 profesores honorarios trabajaban act.!_ 

vamente, los resultados mode;¡¡tos. del cálculo arrojaban 

10,000 estudiantes, los mismos decia: 

en estos cuatro meses (los primeros de su administraci6n 
como Rector) se han librado de la geguera mental gracias 
a la adnegaci6n de unos cuantos mexicanos. (5) 

Dos años más tarde, Vasconcelos calcul6 5,000 profesores h2, 

norarios, y para 1924 los alfabetizadores sumaban 200,000(6) 

El gran éxito de Vasconcelos estuvo no s6lo en los alfabeti-

tizados, sino, embién en los profesores honorarios "vol\}.llta-. 

rios" que logr6 reclutar. Vasconcelos habia extendido su 

campaña de alfabetización por toda la rep6blica, pidiendo a 

los gobernadores de los estados promovieran los nombramien-

tos de profesores honorarios, y a su vez, emprendieran una 

campaña contra el alcoholismo y registraran estadísticas s2_ 

bre e1 analfabetismo en cada uno de sus estados. Era neces!:!_ 

rio suprimir la cantina y en lugar de ella abrir bibliotecas 

"Contra el alcohol, libros• (7) 

Es la época de mayor funcionamiento de las bibliotecas popu

lares~ que distribuidas por todo el pais vienen a ser el pri~ 

cipal auxiliar de la campañá alfabetizadora. Vasconcelos 

con respecto a ellas comenta a los maestros: 

(5) 
(6) 
(7) 

Ibid., p. 810 
José Joaquin Blanco: Op cit., p. 90 
Uugo Pineda, José Vasconcelos pol!tico mexicano 1928-1929 
(M6xico, D.F.: Edutex, s. A. 1975), p. 36 
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La biblioteca es el complemento de la escuela. Después de 
aprender ~ leer, es necesario saber lo que debe leerse y 
disponer de i1bros. Una buena biblioteca puede substitu
ir a 1a escuela y aun algunas veces superarla. (8) 

Por eso Vasconce.los dio tanta importancia a las bibliotecas. 

Todo era dotarlas de material minuciosamente seleccionado, 

unos cuantos libros sobre cuestiones sociales, co~pendios de 

histori~ universal, un compendio de geograf!a de Reclus, ma

nuales de manufactura e industria acorde a la zona geográfica 

y una colecci6n que incluyera v61umenes de Plat6n, Esquilo, 

uno o dos clásicos romanos, Dante y Shakespeare y media doce

na de clásicos españoles, como Lope de Vega y Cervantes y e~ 

tre los clásicos modernos Goethe, Ibsen, Shaw, Pérez Gald6s, 

Roman Rolland, Tolstoi y Tagore, con los que serta suficiente. 

De esta manera quedar!a constituida una buena biblioteca, la 

misma que de usarse adecuadamente, estar!a representando ias 

veces de la escuela. Esta idea siempre .la tuvo presente Vas 

concelos,. muchos años después de su desempeño como Ministro 

declaraba: •r.a biblioteca popular es indispensable si se qui~ 

re conservar el fruto de la enseñanza elemental". (9) Leer 

implicaba saber qué leer. 

Todo esfuerzo por alfabetizar a las masas hubiera resultado 

in6til, si durante el periodo 1920-1924, no hubiera habido la 

"innundaci6n" de libros, gracias a los Talleres Gráficos de 

la Naci6n, ios que llegaron a publicar para 1922, 400 mil l! 

bros dp ~ectura aproximadamente, para el siguiente año textos 

(8) Vasconcelos: Op cit., P 868 
(9) Vasconcelos, "El Alfabeto y la Masa", El novedades, 22 de 

ju11.o 1945, p. 4 
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de francés e ingl.és fueron traducidos, con objeto de hacerl.os 

l.l.egar en español. a estudiantes de secundaria; de igual. forma 

se preparo l.a edici6n de manual.es para ferrocarril.eros, el.ec

tricistas y otras industrias, además, de una serie de cl.ási-

cos de l.iteratura universal. que también, traducidos al. esp!!_ 

ñol. estuvieron al. al.canee de todos l.os bol.sil.l.os. "Sin l.ibros 

baratos al. al.canee del. puebl.o, el. aprendizaje del. al.fabeto se 

ol.v.ida pronto•. (10) Entre otras col.ecciones aparecieron: 

"Textos para l.as cscuel.as pr.imarias•, dentro de éstas estaba 

l.a Historia de México de Justo Sierra y l.a Geograf 1a UniveE 

sal. de Rec1us. Otra col.ecci6n fue •Tratados y manual.es• en 

1a que se encontr6 el. tratado de dibujo de Adol.fo .Best .Mau 

gard y e1 primero y Gnico tomo que se publ.ic6, acerca de l.os 

Erincipios Cr!ticos del. Virreinato de l.a Nueva España de Agu.!!_ 

t1n Rivera. "Fol.l.etos de divul.gaci6n 1iteraria", fue otra co-

1ecci6n integrada por Las cactáceas de México de rsac Ochote

rena, El. sil.abario de Ram1rez, que fue un método racional. de 

escritura y 1ectura. De toda esta intel.igente l.abor, resul.t!!_. 

r1a una acertada ca:npaña aif<Wetizadora, con l.a que quedaba 

roto el. c!rcul.o vicioso del. anal.fabetismo: 

hay analfabetas porque no hay a1fabetizadores y no puede 
1.mprovisarse al.fabetizadores porque e1 pa1s es anal.fabe
ta. (11) 

La l.abor de l.os profesores honorarios estuvo auxil.idad por l.a 

del"ej6rcito infantil." y fueron el. sostén de l.a campaña alfa

betizadora. Vasconcel.os forma el. "ejército infantil.", compue~ 

c10> rbid., pp. 4,S. 
(11) José Joaqu!n Bl.anco: Op cit., p. 90 
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to con niños que ~ursaban los tres 6ltimos años de primaria. 

Estos niños fungieron como misioneros", estando obligados a 

a~fabetizar a un adulto, para ello sallan periódicamente de 

sus aulas a enseñar al pueblo lo que en éllas hablan aprend~ 

do. Como estimulo se les otorgo un distintivo que acreditO 

su personalidad de buen ciudadano. 

La participaci6n directa de Vasconcelos, también estar1a en 

la propuesta del cambio de escudo de la Universidad, que 

fue aprobada por unanimidad el 27 de abril de 1921. En la 

que se decide que el escudo de la Universidad Nacional de M! 

xico, deb1a estar representado por un mapa de América Latina 

con la leyenda: POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITO. Vasconcelos 

con este lema esta convencido de que "la raza nuestra ~labo

rará una cultura de tendencia nueva, de esencia espiritual y 

libérrima". (12) El escudo lo sotienen un águila y un c6~ 

dor, que estan apoyados en una alegor1a de los volcanes y el 

nopal azteca. 

Al considerar Yasconcelos, que el deber más elemental de una 

civilizaci6n es alimentar y educar a la niñez, toma a su ca~ 

go la obligaci6n de establecer los desayunos escolares para 

todos los niños de las escuelas que depend1an de la Univers~ 

dad. Para realizar esta labor hace un llamado a todo el per

sonal 4e la misma, en el que los exhorta para que a través 

de una carta al pagador se haga la petici6n a éste, para que 

cada d1a de pago retenga del uno al diez por ciento de cada 

(12) Vasconcelos, Cartas Y Documentos, p. 777 
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sue1do, de acuerdo a1 monto de 1as percepciones. La cantidad 

reco1ectada fu administrada por una junta, que con ante1aci6n 

hab!a sido nombrada por 1os mismos emp1eados universitarios. 

Esta junta organizadora de 1os desayunos escol~res se ubic~ 

ria en cinco puntos geográficos de 1a ciudad para 1a distrib~ 

ci6n efectiva de 1os desayunos. La cuota descontada al pers~ 

na1 universitario, alcanz6 para costear e1 desayuno a todos 

1os a1umnos de 1as escue1as que depend!an de 1a Universidad, 

ca1cu1ando que 1os a1umnos que verdaderamente necesitaran de 

este servicio no excediera de1 20% de 1a asistencia regu1ar. 

(13) 

Los desayunos escolares no eran una novedad, ya se habían 11~ 

vado a 1a práctica con Justo Sierra y Madero, únicamente que 

por per!odo muy corto de1 tiempo. Ea 1921, estos desayunos 

son una rea1idad permanente y consisti6 en una taza de caf~ 

con 1eche, dos tortas de pan de trigo y una ración de 

1ea. E1 costo por cada desayuno fue de 15 centavos. 

frij~ 

De hecho e1 Departamento Universitario venia funcionando como 

un verdadero Ministerio de Educación, pero era necesario 1eg~ 

1izar sus funciones, con ese fin Vasconce1os crea un ambiente 

favorab1e para 1a federa1izaci6n de 1a enseñanza. Para e11o, 

viajó por 1os Estados de Co1ima, Guada1ajara, Aguasca1ientes, 

zacatecas, Ja1isco, Guanajuato, Hida1go Yucat&n y campeche. 

En estas giras acompañaban a Vasconcelos, inte1ectua1es y a~ 

t:iatas como: Antonio Caso, Ricardo Gómez Robe1o, que fungie

ron como oradores, carios Pe11icer y Jaime Torres Bodet d~ 

(13) l:bid., pp. 808,809 
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c!an poemas, Roberto Montenegro y Javier Enciso despertaban 

el inter6s de la poblaci6n por las artes plásticas. Y al apr~ 

barse la reforma al Art!culo 73 Constitucional, implic6 la 

creaci6n del Ministerio Federal de Educaci6n Ptiblica y con 

ella la legalizaci6n que hab!a sido necesaria para que la a~ 

ci6n educativa de los gobiernos llegara a todos los lugares 

de la rep<iblica. 

Una vez terminados los tr~mites legales, Vasconcelos ordena 

la construcci6n del edificio que albergar~a su obra educativa 

ahora, s6lo quedaba, emprender una ardua labor, constante, de 

años y conseguir un presupuesto digno para tan importante la-

bor. Al respeto Vasconcelos declara: 

se había logrado lo princioal: interesar a la op.ini6n públ.ica en la ta 
rea de la educaci6n popu1ai- y af.iJ:Ila.r el precedente de que es el Esta= 
do el que debe fcmentar la educac:i6n pcp.tl.ar, destinandole una parte 
ocnsiderable de los recursos fiscales. (14) 

En opini6n de Samuel Ramos: 

La obra de Vasconcelos tuvo, desde un principio el sentido de una rei
v.1nd:i.caci6n scc:ial., destruyendo el privilegio de la escuela para hacer 
de la enseiianza un beneficio de todos los' hatbres, y de todas las cla
ses sociales, su plan de enseñanza era esencia.lnente p:ipul.ar, t:enila 
a. la eéhraci6n de Ill.ll.titudes. Hab!a aOn que desatender naoent!lneamen
te las escuelas superiores, la Universidad misma, en provecho de la~ 
cuela el.Eme:nta1, de la enseñanza pr:lma.ria. Era preciso difundir 6sta 
por tcdcs los áut>itos del pa!s, llevar el maestro hasta los m:ls re.~ 
tos poblacbs, dor1de j~ hab!a existido una escuela. La federaliza
ci6n. de la enaeiianza era el medio, legal indispensable para dar ac:ci6n 
al qci>:Lecno en todos los lugares del pa:l:s a donde no a.l.oanzaba a lle-

gar la influencia educativa de los agentes locales. (15) 

(14) vasconcelos, Xndolog!a, o.e. t. XX p. 1246 
(15) Samuel Ramos: Op cit., pp. 18,19 
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El flamante Ministerio, estuvo dividido en tres grandes depaE 

tamentos: El Escolar, que pugnó por el incremento de escuelas 

pGblicas, introdujó la escuela rural mexicana, (derivada de 

la escuela rudimentaria del maderismo) además, de las es cu~ 

las técnicas, fundó escuelas preparatorias en provincia. Dio 

gran impulso a la educación elemental tanto infantil como ai~ 

ta, hizo obligatoria la enseñanza para el trabajo, no tan 

sólo en las escuelas técnicas e industriales, sino, también 

en las escuelas elementales. Formó más de cincuenta pequeños 

centros industriales populares en la Ciudad de México y Guad.!_ 

lajara, aunque funcionaron muchos otros locales improvisados, 

con horarios diurno y nocturno. En cuanto a la e~ucación sup~ 

rior, lo más relevante remite a la Escuela de Ciencias Qurmi-

cas de Tacuba y al Instituto Técnológico de M~xico. 

El departamento de bibliotecas. Su acción ven!a desde que 
Vasconcelos hab!a sido Rector de la Universidad. Estaba encaE 

gado de la difusión de libros, de la publicación de boletines 

del Ministerio de Educación, de la administraci6n de los Tall~ 

res Gráficos de la Nación, y del Departamento Editorial. Ade

más del fomento y cuidado de todas las bibliotecas populares. 

Durante el primer año de gobierno de Obregón se registraron 

aproximadamente 198 bibliotecas de este tipo, fundadas en p~ 

queñas localidades, destinándose para ellas 20;·000 libros. (16) 

Esta bibliotecas populares estuvieron clasificadas en: tipo n.Q 

mero uno, o bib1Loteca elemental ambulante, estuvo compuesta 

(16) Alvaro Matute, "La Pol!tica Educativa de José Vasconcelos" 
en Historia de la Educaci6n en México. (México, D.F.:SEP
FCE, 1981), p. 178 
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por 50 v6lumenes, y circul6 en una caja de madera, que fuP. 

llevada a lomo de mula, su objetivo fue hacerla llegar a las 

zonas más apartadas de la república. Este tipo de biblioteca 

estar1a de 1 a 2 meses en cada lugar, y acompañar!a casi Si.~ 

pre al maestro rural y al misionero de la cultura. Con el 

tiempo se hizo costumbre que al establecerse una escuela, 

con é1la se estableciera una pequeña biblioteca, entonces la 

biblioteca ar~ulante hizo las funciones de biblioteca circu-

lante para toda una regi6n. El tipo número dos, o biblioteca 

elemental fija, constaba de 100 v6lumenes y se estableci6 en 

pequeños poblados que según la importancia de los mismos y 

de acuedo con el presupuesto, se instalaban salones de lect~ 

ra de mayor capacidad. (17) 

Al departamento de bibliotecas, se deben las ediciones ofici~ 

les de los libros de texto gratuito para todo- el pa1s, y por 

primera vez este privilegio que hab1a sido exclusivo del ses 

tor urbano, lo alcanza el medio rural. 

En 1922, el número de bibliotecas es de 671, incluyendo 21 

ambulante y una circulante¡ a estas nuevas bibliotecas se 

les dot6 de 65,000 v6lumenes, que sumados a los ya repartí-

dos entre 1921 y 1922, (18) manifestaron el profundo 

terés oficial por incrementar la lectura y hacerla compleme~ 

to de las campañas de alfabetizaci6n. 

(17) Vasconcelos, cartas y Docu~entos pp. R6~ 
(18) Matute: Op. cit. 
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Las ediciones fundamentales de este departamento fueron cart! 

llas de alfabetizaci6n, libros de lectura para las escuelas 

primarias, historia de México y clásicos de la literatura. 

Paralelamente a estas ediciones aparecieron:"Lecturas Clá»i 

cas para Mujeres" y "Lecturas Clásicas para Niños", ambas 

obras aparecieron en 1924,poco después que Vasconcelos dej6 el 

H nisterio, pero que hab!a sido preparadas bajo su gestión en 

el Ministerio. Con respecto a "Lecturas Clásicas para Mujeres" 

Felipe Garrido escribe: 

Por primera vez, caro naestra la Imljer tuvo en~= una funci6n :im
portante en la vida polltica del pafs, y es revelador que dicha fun 
ci6n se en=ntrara apoyada en un.libro. (l.9) -

Con este ejemplar Vasconcelos intentaba que la mujer tuviera 

una formación nueva, la que estaria acorde con la época y sus 

circunstancias. La idea rectora de "Lecturas Clásicas para Mu-

jeres", antolog!a compilada por Gabriela Mistral, fue un patr!. 

monio femenino, ejemplo de la "maternidad perfecta", idea que 

en la actualidad dificilmente podria parecer progresista, pero 

que en su momento lo fueron. 

A diferencia de "Lecturas Clásicas para Mujeres", "Lecturas 

Clásicas para Niños", manual de lectura, hasta hoy en d!a se 

conserva corno uno de l.os mayores aciertos editorialistas de la 

labor de Vasconcelos, as! corno uno de "los más hermosos libros 

producidos en M(xico". ( 20) 

(19) Felipe .Garrido, "Ulises y Prometeo" en Vasconcelos Y la 
prensa Universidar.ia. Ponencia le!da en el Sal6n Generali 
to de san ·xdelfonso, el 28 de abril de l.982, dentro deI 
cicil.o.de Jornadas Vasconcelianas. 

(20) ·xbid. 
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"Lecturas Clásicas para Niños", ofrece un compendio de lectu

ras que no queda por debajo de 1as posibilidades de la imagi-

naci6n infantil. En su prólogo, Vasconcelos hace hincapie en 

la necesidad de otorgar a la infancia una selección minuciosa 

de lecturas. Los textos de este libro, fueron seleccionados 

y adaptados, el primer tomo por: Gabriela Mis~ral, Palma Gui-

llen, Salvador Novo, y Jos~ Gorostiza. El segundo tomo, que 

se termin6 de imprimir en 1925, por Jaime Torres Bodet, Fran

cisco Monteverde, Xavier Villaurrutia y Bernardo Ortiz de Man 

tellano, ambos tomo fueron ilustrados por Roberto Montenegro 

y Gabriel Ledezma. 

A pesar de la vigencia de "Lecturas Clásicas para Niños", y 

de la enorme edición de los clásicos, la publicación más i~ 

portante y más original fue la revista "El Maestro", que apa

reció de abril de 1921 a julio de 1923. 

"El Maestro", seria la publicación más amplia y convincente 

encuanto a argumento se refiere, en favor del proyPr.to editO

rialista de vasconcelos para llevar una cultura nacional, que 

hablara bien, además de estar en pro de una cultura comprome

tida con el bienestar social. 

La revista "El Maestro" fue dirigida pe>:::: E'1rique Nonteverde 

y Agustín Loera y Chávez, planeada como pequeño manual de cu! 

tura general con secciones fijas: informaci6n nacional e in

ternacional, historia universal, literatura, secci6n de niños. 

conocimientos prácticos, poesia y temas diversos, todo esto 

con objeto de difundir conocimientos dtiles entre toda la po-
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blaci6n de la república. 

En la revista •El lllaestro", abundaron las traducciones y/6 r~ 

producciones de importantes obras extranjeras, agrup6 a casi 

todos los escritores importantes de la época. Además de abo

carse a promover la literatura castellana de los siglos de 

oro e.iniciar la revalorizaci6n oficial de Sor Juana Xnés de 

la Cruz. 

"El Maestro" present6 eminentes servicios en la divulaci6n de 

·1a cultura básica y en la propaganda mexicana en el extranje~ 

ro. E.ata revista signific6 una experiencia original ya que 

era al mismo ~iempo informativa, cultural, y de conocimientos 

pr~cticos, as! como el esfuerzo para analizar los problemas 

pedag6gicos y educativos del M~xico posrevolucionario. 

"El Maestro" fue una. revista integral, útil tanto para el p~ 

blico más culto, como para los alumnos de escuela, e incluso 

funcion6 como revista familiar, ya que trataba absolutamente 

todos los temas. 

So pretexto de emplear la partida presupuestaria que se empl~ 

ba. para el sostenimiento de la revista, en guerra, fue supr! 

mida. 

El departamento de Bellas Arte, coordin6 las actividades art!~ 

ticas complementarias de la educaci6n, llevando a cabo una ~ 

plia campaña cultural mediante la pintura mural, la música, 

canciones y bailes regionales, la gimnasia etc. Estas activi-
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dades lograron mover la sensibilidad art!stica e iniciativa 

de los grupos escolares: 

la veJ:dadera educac:i6n del pa1s estaba en la estética, la enerq!a c6s 
mica de lU1 pueblo nl.le\IO deber!a encauzarse al juego y al arte popuJ.M 
y sustraerse de la crueldad ~bara. (21) 

Los departamentos de educaci6n ind!gena y alfabetizaci6n, 

eran provisionales, Vasconcelos hab!a insistido que el prime

ro de esto únicamente ten!a como prop6sito preparar a los n~ 

ños ind!genas para su ingreso paulatino a las escuelas prima-

rias rurales, mediante la enseñanza de la lengua castellana y 

rudimentos necesarios para su "incorpora~i6n a la civiliza 

ci6n". Esta tesis, Vasconcelos afios más tarde continua suste~ 

tandola al afirmar que en la educaci6n ind1gena: 

debe verse un esfuerzo provisional que teD1lina en el m::mento en que 
el ind!qena aprende tl castellano. En ese instante se inccu:pora a la 
cultura nacional.. Y en ese sentido expiritual deja de ser indio y se 
hace mexicano, es decir .ind!gena culto. (22) 

El departamento de educaci6n inc!gena en un principio cont6 

con 77 profesores voluntarios ambulantes a los que Vasconc~ 

los "Misioneros". Estos maestros deb1an ser hombres y mujeres 

libres del ambiente citadino, dispuestos a llevar sus conoci

mientos a las comunidades más lejanas del pa!s. También d~ 

b1an estar dispuestos a llevar una dieta austera, a utilizar 

como medio de transporte cualquier animal de carga y en el 

(21) José Joaqu!n Blanco: Op cit., ~- 92 
(22) Vasconcelos, "La labor educativa en la Exposici6n", Nov~ 

dades, 9 de septiembre 1949), p. 6 
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peor de los casos a caminar. De esta forma quedo estableci-

do el ej€rcito de maestros que estuvieron en las zonas rura

les m~s apartadas del pa1s. Como función principal los m! 

sioneros viajaron por toda la república con el fin de sem-

brar la semilla de la cultura en las distintas comunidades 

que se le iba asignando. Lo primero que hicieron los misio-

neros, una vez establecidos en la comunidad, entrar en con 

tacto con las costumbres del poblaao, hacer labor de conven

cimiento, despertando entre los nativos entusiasmo por la 

educación. El segundo paso que daban era reunir a los hab! 

tantes de la comunidad, y sugerirles la dotación del terreno 

para .la escuela y mano de obra para la construcción de la 

misma. De aceptarse la sugerencia, los misioneros pasaron a 

levantar un censo de la pohlación infantil de la comunidad y 

firmar un contrato con los lideres locales, en donde se com-

promet1an a cumplir su palabra. Despu€s de recabar estos d~ 

tos, los misioneros comunicaban a la Ciudad de México en 1os 

siguientes t€rminos; nombre del lugar,. de1 pueblo, la raza, 

el dialecto, el número de niños que habia. Además informaban 

que la población estaba de acuerdo en recibir a un maestro y 

dispuesto a proporcionar el local para la escuela. 

De esta manera Vasconcelos y s11 grupo de colaboradores se ve~ 

obligados a cumplir la promesa de proveer de maestros a 

las comunidades solicitantes, aunque casi siempre se buscaba 

a uno de los mejores miembros de la región, que impartiera 

clases a cambio de una pequeña remuneración por parte del M! 

nisterío. Sin embargo la mayor parte de las ocasiones las 
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personas seleccionadas no ten1an preparaci6n m1nima para ll~ 

var a cabo esta tarea, pues con frecuencia no contaban con 

la educaci6n elemental completa pero en cambio contaban con 

un enorme deseo de ayudar a su comunidad lo cual aunque no 

fue suficiente marc6 avance en educaci6n. 

Para consolidar lo mejor posible este evento educativo, el 

misionero se dedico a capacitar al maestro improvisando, ad~ 

más de los cursos elementales intensivos que peri6dicamente 

organizaba el Ministerio de Educaci6n en los centros regían~ 

les de capacitaci6n pedag6gica. Todo esto con el fin de ob-

tener una mejor preparaci6n que conllevar1a a un mejor funci2 

namientc. C6mo último nivel de orientaci6n que recibía el 

misionero era el de inspector. 

El misionero, habiendo fundado la escuela indígena o rural, 

pasaba a crear otra y as1 sucesivamente teniendo en el inte~ 

vale de este proceso, la tarea de superv3.sar las ya estable-

cidas. 

De la relaci6n tan estrecha que surgió entre el misionero y 

el hombre rural, el prime.ro se compenetr6 de toda la proble

mática y necesidades del segundo, comprendiendo qe esta for

ma que no s6lo pod1a llevar a la noción de educaci6n como es 

taba pensanüo, sino que además de ésta: 

Había que ll= a la car.unidad rural la medicina, el derecho, la h_! 
giene, la ciencia, la destrez, las herramientas, las primeras letras, 
parque las coirunidades rurales carec1an de todo, una escuela, un ~ 
pode juego, un bjhlioteca, un doctor, un aqr6ncrro, un arquitecto, o 
un maestro de obras, un peri6di= y, en lllllChos casos, incluso el 
idicina español. (23) 

(23) Isidro Castillo, México y su Revolución Educativa, 2 vols. 
ln@xico, Pax-~xico, 1965), t. II, p. 246 
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El misionero ten1a que realizar una obra apost6lica, echar 

mano de toda su iniciativa e imaginación pues la observaci6n 

directa que obten1a del medio rural era de profundo atraso. 

Del intercambio de opiniones entre misioneros, acerca de las 

distintas actividades que hab1an llevado a la práctica en la 

escuela rural, se encuentran los lineamientos pa~a la organ! 

zaci6n y funcionamiento de lo que poco después va a ser la 

escuela rural. 

El triunfo de Vasconcelos y sus colaboradores, fue haber sab~ 

do despertar en los mexicanos el entusiasmo por asistir a sus 

conciudadanos. 

Fue un gran esfuerzo nacional que hizo que llUChos "maestros volunta-. 
rios" =n titulo o sin él, y sin importar sexo ni eCSd, cedieran·P'IE.
te de su tierpo a dicha labor educativa. (24) 

En 1922, tomando encuenta el ntimero tan reducido de misioneros 

y las instituciones de donde egresaban no los preparaban para 

hacer frente a l.a labor tan importante, se establece la prime·

ra Normal Rural, pero el problema quedaba sin resolver, por lo 

que tuvo que organizarse la primera Normal Rural Ambulante en 

Zacualtipan, Hgo. Con esta nueva medida se buscaba capacitar 

a los adultos, posibilitando con ello la educación de la ni-

ñez de su comunidad. 

(23) Luz Elena Galván de Terrazas, "El ~royecto de Ecucaci6n 
P!iblica de José Vasconcelos" (una larga labor de inten
tos reformadores) Tesis. (México, Centro de Investiga
cion~s y Estudios Superiores en Antropolog1a Social. 
Cuadernos de la casa Chata# 58, 1982), p. 113 
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Dentro de las distintas actividades que realiz6 La Casa del 

Pueblo, dio gran importancia a la parcela escolar, ésta vi~ 

culó estrechamente la escuela con la práctica agr1cola. Ad~ 

más de ser fuente de ingresos para costear gastos'de la pro

pia escuela, y de gran utilidad para la familia campesina. 

La acción del departamento de alfabetizaci6n, estuvo encami-

nad.a a lugares de población densa y habla castellana. 'j?ara 

complemen~ar la acción de este departamento, el Ministerio 

de Educación estableció a través del departamento encargado, 

pequeñas bibliotecas de acceso popular, indispensable requi-

sito del programa educativo. La escuela por s1 s6la no era 

suficiente, era menester los libros. 

Como se puede ver los cambios educativos operados en este p~ 

riodo, fueron muy intensos, Vasconcelos encauzar1a la educa

ción ind1gena para captar grupos marginados, la educaci6n r~. 

ral para elevar el nivel de vida del campo; lo que no impli-. 

có por ningíin motivo que se descuidara el sector urbano, sino 

por el contrario para éste también hubo grandes innovaciones, 

y entre estas la educación técnica, industrial y 

que incrementó la productividad. 

colnercia1, 

Con todas estas acciones, a través de los cinco departamentos 

del Ministerio, el vasto programa educativo esbozado por Vas

concelos, en su discurso de toma de posesión como Rector de 

la Universidad, quedaba plasmada su obra más importante, en 

beneficio de las masas populares. 
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A Vasconcelos podemos considerarlo educador de masas, porque 

da coherencia a la educación en sus distintos niveles, revi

sa los cuadros directivos de los planteles, otorga los desa

yunos escolares, comienza a delinear la acción propia para 

cuando la ley estableciera el Ministerio, ya existiese la 

pr~ctica, una trayectoria que seguir, y no esperar a que la 

ley creara la costumbre. 



VI. VASCONCELOS Y LA EDüCACION POPULAR 

En el siglo XIX se observan escasos intentos por implantar 

una educaci6n popular que no se logr6 a pesar de los grandes 

esfuerzos realizados por algunos ide6logos educativos, entre 

ellos, Valent1n G6mez Far1as expidi6 las Leyes educativas del 

21 y 23 de octubre de 1833 y cre6 la Direcci6n General de Ins 

trucci6n Pública para el Distrito y Territorios Federales, y 

declar6 en las leyes la libertad de enseñanza y la seculariza 

ci6n de una serie de instituciones que fueron destinadas para 

cumplir con las demandas del servicio educativo. Con esto, 

el pa1s recien independizado, sentaba las bases con respecto 

a lo que al Estado le concern1a en materia educativa. e inst~ 

tu1a la educación ~ública oficial que antes carecia de bases 

ideol6gicas y jur1dicas del liberalismo, que hasta entonces 

hab1a impedido que la educaci6n tuviera carácter públieo. 

Por lo tanto puede afirmarse que con G6mez Parias no se da 

una educaci6n po?ular; las causas que impidieron el flor~cim~ 

ente de ésta fueron: la libertad que el Estado otorgó a cada 

gobierno estatal para que actuaran de acuerdo a su legisl~ 

ci6n y recursos materiales disponibles y locales que le perm~ 

tieran organizar la educaci6n pública. El programa de "educa

ci6n popular" de 1833 de G6mez Parias qued6 sin apoyo por pa~ 

te del Estado para fructificar, debido a la inestabilidad na 

cional, la cual propicio el golpe que diera Santa Anna a su 

propio gobierno en 1834, declarando nulificada la Reforma Ed~ 
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cativa de G6mez Farías. Por eso, esta reforma en su momento 

habr1a de surtir efecto limitado, sin embargo, s1 habr!a de 

marcar los derroteros de la educación pGblica, derroteros que 

llegar1an a su plena madurez con la Constituci6n de 1857, y 

las Leyes de Reforma especialmente con la Ley Lerdo (1874) , 

que.estableció el laicismo en la educación primaria. 

Con el porfiriato el sistema educativo alcanz6 por fin su or

ganización más coherente, al sentar las bases para la enseña!! 

za primaria, cuando la pedagog!a más moderna animó sus plant~ 

les, es la época de Rébsamen, Carrillo, Baranda, y Sierra. Es 

también, cuando la Escuela Preparatoria se organiza en torno 

a la doctrina hegemónica de la época, el positivismo. Los In~ 

titutos Científicos y Literarios se fortalecieron y se incre

mentan en las poblaciones más importantes, constituyendo el 

antecedente inmediato de muchas de las actuales universidades. 

Por eso decimos que la educación que otorg6 el porfiriato fue 

pGblica, se localizó esencialmente en las zonas urbanas y se 

proyecto básicamente a las clases privilegiadas. La mayor 

parte de las tareas de la educación elemental, continuaba sie!1. 

do competencia de la Iglesia, por lo que el país para 1910, 

el índice aproximado de analfabetismo era de 80%. 

Con el porfiriato la educación pGblica, s6lo queda difundida 

en el Distrito y Territorios Federales. Los Congresos primero 

y segundo de Instrucción PGblica que pudieron ser una verdade

ra Reforma Educativa, s6lo quedaron a nivel de reforma de pla-
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nes, programas y métodos esc~l~rns. En esta época se lleva 

a cabo una reconstruci6n tc6rica únicamenté. 

Efectivamente, la educaci6n que otorg6 el porfiriato fue de~ 

de el jard1n de niños a la Universidad, pero s61amente al 

sector urbano, donde se dio mayor importancia a la educaci6n 

superior. La preocupaci6n esencial de la po11tica educativa 

de Porfirio D1az, en su contenido ideol6gico se aboc6 a for-

mar hombres individualistas, al servicio del sistema impera~ 

te, olvidandose de la educaci6n popular principalmente en 

sus etapas técnica y rural. 

Las labores educativas de Ministros como Baranda y Sierra en 

cuanto a educaci6n popular, hab1an tenido la intenci6n de 

propiciarla, pero no el pod~r para instaurarla. 

Antes de la revoluci6n, la educaci6n rural estaba a cargo de 

la Iglesia cat6lica y de los escasos fondos del erario públi-

co. La escuela rudimentaria fue calificada también como: 

escuelas, migajas de magro baquete educativo de las ciudades, dirigi
das a illp:mer la castellanizaci6n directa y una matem1tica elem=ntal. 
(l.) 

Qhe de-alguna forma permit1a la explotación y la injusticia s2 

cial que imperaba. 

Todav!a más la guerra civil de los años 1911, l.924 hab!an imp~ 

dido que la educaci6n popular llegara a los lugares más apart~ 

dos del pa1s. 

(1) 1'ugusto santiago sierra, Lac Mi::;ionos C·ilturales, {México, 

o.F.: Colección Sapsetentas # l.13 1973), P• 9 
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La revo1uci6n mexicana vino a subsanar muchos de los vicios 

de ~pocas anteriores. Especialmente en el campo educativo in!:_ 

cia una vasta y bien organizada educaci6n popular, considera

da unánimemente como una de las obras más importante de la r~ 

vo1uci6n; a nivel internacional 11eg6 a ser para algunas gra~ 

des potencias uno de los logros más notables, ponderada por 

muchos hombres cultos. Vasconcelos era su ide61ogo principal, 

para ello aprovech6 todas las experiencias que en "educaci6n 

popular" se hab1an dado en el pasado. Ese fue su éxito y su 

triunfo. 

Para el desarrollo de la educaci6n popular era necesario crear 

el Ministerio de Educaci6n pública, y lo consigue. Con este 

viene la federa1izaci6n de la enseñanza, para Vasconcelcs era 

la unificaci6n de programas y técnicas de trabajo y ayuda eco 

n6mica para resolver los problemas educativos en cada ?stado. 

Con esta nueva modalidad educativa, el Ministerio Federal de 

Educaci6n Püblica reso1v1a los problemas en su conjunto, no 

se abocaba a unos cuantos planteles educativos, como fue el 

caso del Ministerio de Instrucci6n PÜblica del porfiriato,que 

se ocupaba básicamente de la cultura superior, que estaba de~ 

tinada a las clases pudientes por su poder econ6mico y pol1t!:_ 

co. La funci6n de este Ministerio casi se circunscribi6 al 

Distr~to Federal, en contraposici6n al Ministerio creado por 

Vasconcelos que abarcó todo el pa1s. 
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Para Vasconcelos tenia más importancia la escuela primaria 

(elemental) que la universitaria (profesional), (2) Esto 

obedecía a que un cambio educe.tivo debía comenzar por los n~ 

ños, pues éllos no tienen una ideología. Fara Vasconcelos 

los cimientos de un pueblo culto estaban en educar a las m~ 

sas, de aquí el anhelo por integrar al indígena a la educa

ci6n y hacerlo más conciente de su nacionalismo. 

El lo de septiembre de 1920, Adolfo de la Huerta en su info~ 

me al Congreso de la Uni6n, expresó que: 

se ha tei:minado ya e1 estulio para el proyecto de la :fiederalizaci6n 
de la enseñanza, y s6lo se espera e1 rrcmento oportuno para present:aE_ 
lo a las amaras. C3l 

Ya durante la lucha armada de la revoluci6n, ~l pueblo había 

tomado conciencia de que para la gente del campo habría tierra 

y escuelas, para hacer frente a esa demanda era necesario e i!!!._ 

postergable la reforma constitucional que implicaba la federa-

lizaci6n de la enseñanza. 

El gobierno revolucionario necesitaba de este instrumento l~ 

gal para dar comienzo a la gigantesca tarea de dar escuela a 

las ~asas del campo, marginadas del proceso educativo porsig~s 

y que ahora remitían a un alto indice de analfabc.tismo 

(72%) y la ignorancia del español, el porcentaje era más dram~ 

tico. 

(2) Vasconcelos, cartas y Documentos, pp. 774,775 
(3) Santiago Sierra, Op. Cit., p. 10 
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Ya superados los obstáculos legales por el gobierno de Obre

g6n, Vasconcelos personifica las aspiraciones revolucionarias 

educativas, como ningún hombre las lleg6 a encarnar, ya no d~ 

gamos en el mismo terreno educativo, sino en el obrero, agra

rio etc. 

Vasconcelos intelectual, hombre de libros, com amplio criterio 

para detectar los errores del porfiriato y lo bastante joven 

para tener fe en el poder transformador de la educaci6n; fue 

el único intelectual de primera fila en quien un régimen revo-

lucionarío tuvo confianza y a quien dio autoridad y medíos de 

trabajar. (4) Estas circunstancias junto con la vocaci6n m~ 

gisterial de Vasconcelos, el apoyo econ6rn~co y solidario de 

Obreg6n y las demandas revolucionarias, propiciaron que la ed~ 

caci6n pública se diera no corno una educací6n para la clase rn~ 

dia urbana, sino corno una educaci6n popular y esta debiera 

ser: 

o::m:> una misión religiosa, apost6líca, que se lanza y va a todos los 
rincones del. país llevando, la buena nueva de que Mllx:ico se levanta de 
un letargo, se yergue y carnina. Entonces si que hubo airbiente evangé
li.co para enseñar a leer y es=ibir al prójimo; entonces si que se se!!_ 
tia en el pecho y en el corazón, de cada mexicano, que la aoci6n educa
tiva éra tan apremiante y tan =istiana, caro dar de beber al sediento 
o·de caner al hambriento. Entonces c:cmenzaron 1as p:rinera.S grandes pin 
turas =al.es, m:mumentos que aspiraban a fijar por siglos las angus- -
tías del pa!s, sus problemas y sus esperanzas. Entonces se ten!a fe en 
el. libro óu calidad perenne; y los libros se imprimieron a ~:ces, -Y 
a rnill.ares se obsequiaron. FUndar una biblioteca en un pueblo pequeño 
y apartado parec!a tener tanta sign.idicací6n cano levantar una :Iglesia 
y poner er. su c6pula brillante nosaioo que anunc:lara al caminante leja
no l.a existencia de un hogar donde descansar y recogerse. 

(1.1) Ibid. 
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Entanc:es los festivales de llÚsica y danza populares no eran curic:Bi 
dades para los ojos canerunos del turista, sino para mexicanos ;para 
nuestro delite. Entonces el teotro fue popular, de l.ibre sátira pol! 
tica, pm:o sabre todo, espejo de costumbres, de vicios y de virtu:!ES. 
(5) 

El esfuerzo de Vasconcelos fue de capital importancia, al tr~ 

tar de hacer de la tarea educativa una actividad que respons~ 

bilizara a toda la población mexicana, y no como lo hab!an 

hecho sus antecesores circunscribirla a unos cuantos educa 

dores. Este fue el gran acierto de Vasconcelos pues el mexic~ 

no responsable puso todo su interés. 

Esta ardua labor educativa no fue de una institución, fue de 

toda la población mexicana que contó por lo menos con cierta 

preparación que ayud6 a resolver el problema de la pobreza y 

la ignorancia de las clases desprotegidas. El discurso educ~ 

tivo de Vasconcelos llevaba impl!cito el argumento que un~ 

car!a a los mexicanos con una nueva ideolog!a, que era la 

educaci6n popular. 

(5) Zbid., pp li,12 



CONCLUSIONES 

Cuando hemos hablado de la educación popular de Vasconcelos, 

no nos hemos referido exclusivamente al concepto coman que 

suele emplearse; en el que se dice que toda educación en su 

sentido más amplio, es invariablemente popular, por ser una 

educación sistematizada, formal o intencional. La educación 

popular de Vasconcelos implicó también el franco establecim! 

ento de 1) ia educación rural, a-través del adiestramiento 

de1 campesino en el manejo de las mejores técnicas de explo

taci6n de la tierra y de todos los recursos a su alcanca,con 

e1 objeto de e1evar su nivel de vida; 2) 1a educación indig~ 

na, con e1 fin de terminar con la "segregación" del margina

do e integrarlo a la nacionalidad mexicana; 3) la educación 

técnica, destinada a la capacitaci6n del especialista técn! 

co y obrero ca1ificado, que respondiera a las demandas del 

desarrollo industrial del pais. 

vasconcelos vino a terminar con el privilegio que hasta ento~ 

ces tenia 1a escuela de hacer de 1a educación beneficio de 

una é1ite; los escasos planteles educativos en el área rural; 

el desigua1 incremento de escue1as entre el campo y 1a ciudad; 

y la mayor atención prestada a la educación superior en CO!!, 

traposición a 1a educación elementa1 (primaria); 1a educación 

verbalista otorgada por e1 Estado. La aportación de vasconc~ 

los radic6 en proporcionar los e1ementos necesarios ¡1«ra pre

parar técnicos, mec4nicos y agrónomos al servicio de la soci~ 

dad. 
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Por eso decimos que el objetivo de la educaci6n popular de 

Vasconcelos, fue alcarzar una mejor forma de vida, transmi

tir conservar y desarrollar la cultura. La educaci6n de Va~ 

concelos tuvo un gran contenido social del que pudieron pa~ 

ticipar generaciones tanto j6venes como adultas, tanto urba-. 

nas como rurales. En consecuencia la educaci6n.de Vasconce

los fue integradora, nacionalista, antii.mperialista y por lo 

tanto netamente popular. 

Dentro de los factores que confirman la educaci6n popular con 

Vasconcelos encontramos: libre acceso a la escuela para que 

la poblaci6n sea educada; obligatoriedad, gratuidad y laicis

dad (carácter de educaci6n püblicaj; red~r~lízaci6n de la e!!. 

señanza; campañas de alfabetizaci6n; mediana calidad (educa

ci6n elemental para toda la poblaci6n en edad escolar, impri

miendo carácter regionalista. Y educaci6n básica para adultos 

destinada también para el obrero y campesino) ; la inspecci6n 

médica escolar, los desayunos escolares, los libros de texto 

y otras publicaciones gratuitas que enriquecieron la cultura; 

la catellanizaci6n del indigena (integrandolo a su nacional!~ 

mo); el incremento de bibliotecas populares; el fomento de 

las bellas artes; la educaci6n para la mujer; las becas para 

estudiantes de escasos recursos; la elevaci6n del nivel cult~ 

ral del pueblo; y poder otorgar a la poblaci6n empleos. 

Vasconcelos a diferencia de otros Ministros, no s6lo instruy6, 

sino también educ6. La educación popular se gest6 con Vasco_!!. 



108 

ce1os, porque uno de los factores m5s importante fue la con

quista que obtuvieron las masas al triunfo de la. revoluci6n. 

F:ina1mente, si la educación popular de Vasconcelos, sólo qu,!_ 

dó en un decidido intento; y no fructificó plenamente, se d~ 

bió al escaso tiempo que tuvo para realizarla, madurarla y 

rectificarla. Si alguna cosa podemos lamentar es, precia~ 

mente, su escaso tiempo como Jefe de la Educaci6n Nacional. 

Su militancia pol!tica, su vida misma de pol!tico fundida ccn 

su formaci6n intelectual, su biograf!a toda iniciadora de i~ 

dependencia inte1ectual, la esencia de su pensamiento latin.2_ 

americanista -a pesar de posibles errores o desviaciones

son prueba de una vocación de servicio, fundamento indispen

sable de todo programa pol!tico, para una educación popular. 



B I B L I O G R A F I A 

Materia1es primarios (libros) 

VASCONCELOS, Jos6 Obras Completas. (4 vo1s). M6xico, D. F. 
Libreros Mexicanos ür:id'l'>. 1958 

----Memorias. ( 2 vols) • M6xico, D. F. :E'onC:o de C:-..tl tura Econ~ 
mica, 1958 

----Los Gltinos cincuenta años. México, D. F. Bib1ioteca del 
Innti·tuLo ele Antropología e Historia. Museo Nacional de 
Antropolog!a,1924 

(peri6dicos, revistas y publicaciones) 

VASCONCELOS, José El Universal, "~nseñ~nza 1aica pero no 
sectaria", febrero 1925 

----E1 Universa1, "No eduques en el odio•, junio 1925 

----E1 Universal, "La educaci6n de los indios•, junio 1925 

----El universal, "La enseñanza de la lectura•, septiembre 
J.925 . 

----El Universal, "La única escuela", noviembre l.925 

----El Universal, "Los socialistas y la educar.~6n pública", 
enero 1926 

----El Un!vcrsn1, Los palacios y las escuelas•, febrero 1929 

__ _-._ ·H9y , "La Unidad educativa", noviembre 1938 

Hoy "La edur.~ci6n y el impuesto•, agosto 1937 

Hoy , "Educaci6n sin prograr;.a", J.938 

----Todo, "Desventurada educaci6n ptlb1ica•, enero 1940 

----Todo, "El porvenir de la educación•, octubre 1943 

----E1 Novedades, "Lo que debe cnaeñarse, enero 1944 

----Todo, "El Alfabeto y la rna&a", junio 1945 

-.!.--El Novedades, "La educación r.ueva•, julio 1945 

----E1 novedades, "La refornv~ educativa•, diciembre 1945 

----El Novedades~ "La libertad de enseñanza", diciembre 1947 



110 

----E1 Novedades, "Educación sintética", diciembre 194.7 

----E1 Novedades, "Dinero para las escuelas", abril. 1948 

----Todo, "La educación rural.", ju1io 1948 

----Todo, "La construcción de edificios escol.ares", agosto 
1948 

----El. Novedades, "Consejo educativo", octubre 1948 

----Todo, "Crisis educacional", junio 1950 

----Todo, "Una fábrica escuela", octubre 1950 

----E1 Novedades, "Educaci6n mutil.ada", junio 1951 

----Todo, "Educaci6n inglesa", mayo 1.952 

----Todo, "Sobre textos escolares", junio 1953 

El. Democrata, "Debe crearse la Secretar!& de Educaci6n pero 
con jurisdicción en toda 1a RepG.bl.ica", junio 1920 

----"la Universidad Naciona1 emprende activa campaña contra 
el. ana1fabetismo", septiembre 1920 

E1 Universal., "El rector de la Universidad en 1a Cámara de 
Diputados", octubre 1920 

Materiales secun~arios (periódicos, tesis) 

AYON BERI<AL, Juan "Vasconce1os: el fi16sofo, el educador", 
En Común: periódico mensua1 interno de 1a S.P.P. 3a épo
ca, 6 de.junio 14, 1o de julio #5 1983 

GOMEZ OROZCO, Alicia "El. joven Vasconcel.os, del. positivismo 
al anti-intel.ectualismo", Tesis, México, D.F,,U.N.A.M., 
Facul.tad de fil.osof1a y letras, 1965 

Jitr1.k, Noe "Lecturas de Vasconcelos", Uno más Uno, °(15 art) 
uno por semana, apartir del. jueves 21 de abril 1983 

Material.es secundarios· (libros) 

BARBOSA HERLDT, Antonio Cien años en l.a educaci6n en México, 
México, D.F., Ed. Pax-México, l.ibrer!a Carl.os Césarman, 
S. A. 1972 

BLANCO, José Joaqu!n Se 11amaba Vasconcel.os, una evocación 
critica, México, D.F., Ed. Fondo de Cultura Económica, 
1980 



111 

----Entorno a 1a cu1tura nacional, "El proyecto de José Vas
conce1os como programa político", México, o. F. Ed. Sep
INr, Serie de Antropo1ogía Social, 151, 1976 

CASTrLLO, rsidro México y su revo1uci6n educativa, México, 
o. F., Ed. Pax- México, 1965 

or LEOPOLDO, G. Nicotra Pensamiento inédito de José Vascon
celos, México, D. F., Ed. Botas, 1970 

rTURRIAGA, José E. Historia de la educaci6n pGblica en Mexico 
"La creaci6n de la Secretaria de Educaci6n PGblica, Méxi
co, o. F., Ed. Fondo de Cultura Economica, 1981 

LARROYO, Francisco Historia comparada de la educaci6n en Mé
xico, México, D. F., loa. ed. Porrua, s. A. 1975 

LLrNAS ALVAREZ, Edgar Revoluci6n, educaci6n y mexicanidad,la 
busqueda de la identidad nacional en el pensamiento educ~ 
tivo mexicano, México, o, F., Ed. U.N.A.M., 1979 

MATUTE, Alvaro Historia de la educaci6n pablica en México, 
"La política educativa de José Vasconcelos", México, D.F 
Ed. For.do de cultura Economica, 1981 

MEJIA ztmrGA, RaGl Historia de la educaci6n pGblica en Méxi
co, "La escue1a que surge de la revoluci6n". M~xico: P~F. 
Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, 1981 

MONROY HUrTRON, Guadalupe Política Gducativa de la revoluci6n 
(1910-1940), México, o. F., Ed. S.E.P., Serie Sep-Setenta 
1 203, 1975 

RAAT William D. El positivismo durante el porfiriato (1876-
1910), México, D. F., Ed. S.E.P., Serie Sep-Setentas t 
228, 1975 

RABY, David L Educaci6n revoluci6n social en México (1921-
1940), México, D. F., Ed. S.E.P., Serie Sep-Setentas #141 
1975 

RAMOS, Samuel Veinte años de edu~aci6n en México, México, D. 
F., Ed. u.N.A.M, 1941 

ROBLES, Martha Educaci6n y sociedad en la historia de México, 
México, o. F., Ed. Siglo xxr, 1977 

RUrZ, Ramón Eduardo México 1920-1958 El reto de la pobre::a y 
del analfaberismo, México, D. F., Ed. Fondo de Cultura Ec~ 
n6mica, 1977 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Consideraciones Teóricas
	II. Contexto Histórico Nacional
	III. Vida y Tiempo Político-Educativo de José Vasconcelos
	IV. Tiempo Histórico de Vasconcelos
	V. José Vasconcelos: El Educador de Masas
	VI. Vasconcelos y la Educación Popular
	Conclusiones
	Bibliografía



