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IMTRODUCCI ON • 

El presente trabajo es producto del Seminario de Preespecial izaci~n 
sobre Problemas Educativos, impartido en la carrera de Sociolog(a, 

I . ; 
pues fue en el donde se conformo un grupo de trabajo 
interdiscipl inario compuesto por once miembros pro~enientes de lai 
carreras de Pedagog(a (cuatro) y Sociología <siete). Después de dos 
semestres de trabajo continuo sobre la problemática educativa -
latinoamericana, consi!:.tente en la revisión y discusión de diversas ,. ,,, ,, . . . . 
corrientes teoricas, surgio la propuesta de abocarse especJficamente a 
la investigación de la pol(tica educativa rne:<icana, para concluir.ert ,, ,,,. .... ·. 
la elaboracion de una tesis de caracter colectivo. Asimismo, ej ~-
per(odo elegido fue el comprendidc• entre los años 1920-1934 1 ya que 
por ser los afias inmediatos a la lucha armada revol~ci¿naria -la cual 
i nter-pretamos como un proceso histórico que rornp i ó con 1 as estructuras 
sociales, pol Íticas y económicas del porfirismo- 1 posee una enorme 
riqueza .dit. p_r-qy~c~os pol Ítico-pedagÓgicos que coadyuvaron a la 
reconsfru_c.ciÓn del estado-nación. Ante la ausencia de una sociedad 
civil ar·t-iculada 1 el grupo denominado "familia revoluciÓnariaA toma a 
su cargo la dirección pol(tica: :1 cultural del país, de.modo que · · 
modifica 1 a corr-el ac i Ón de fuerzas previa y genera· as( una· coyuntura 
caracterizada por 1 a 1 ucha por 1 a hegernon Ía que entablan entre sL-1 as 
distintas facciones de este grupo, así como también con los sectores - - - ,, 
conservadores que permanecen al margen de el. 

- ·-- - - .,, 

-•• ·-·-••P -·--- -~--

. .. -
., .. _ ..... f.-~ --···:-- .. 1 .~ •• 

Es en tal contexto pol itico donde cobra especial releV,ancia 1~ 

educaci Ór1 como una de 1 as 'esf-er«is a considerar eh 1 a "búsqueda del -~-.·: -~_::_.:~::.!'"~=;.:: 
consenso en torno al pr-oyE-Cto del grupo dominante y en la conforniaciori' 
del nuevo sujeto social del M€xico moderno, de lo cual es muestra. 
tanto la cr-eaciÓn de la Secr-etar-(a de Educación PÚbl ica de carácter 
federil~ corno ia-pol (tica educativa que instrumenta - de la ~ual 
consti tú-yerr"ejemp.loS. imporfantes el proyecto de educación rural, 
capacit"aciÓn dc·nica y el de la Casa del Ind(gena, entre otros-. 

La lÓgica con la cual abordamos inicialmente la- investTgÚion~ 
ar-ticulaba ua~ios objetivos: 

.a) Romper con. 11.encuadra~i~nto que algunos lnvestigad~res hacen de la 
investigación educativa al ubicarla exlusivarMnte ~n el plano e·scolar. 
Par·tiendo del hecho de que en una sociedad, i::c•nsiderada ésta como una 
totalidad, los elementos que la conforman interactúan y se .... -
cc•mp 1 emen..tan e_n.tr·e -SÍ 1 pues. corno afirma Habermas "1 a to ta 1 i dad ex i g_e 
que las estructuras sociales se entrecrucen corno ruedas dentadas• 

,, t .,. d t. <Habermas, J. "Teor1a ... " p. 60) 1 sos enemas que el fenomeno-e uca .. rvo 
no puede queda.r restringido a un mero canal de transmisión de la 
ideolog(a dominante. Des.eras(, se le negar(a la posibilidad de 
generar espacios de discusión pol (ti ca y de participacion en los 
cambios sociales. Por eso, retomamos la aportación de Adriana 
Puigr6ss 1 quien conceptual iza a la educación co,..rno ún "h'echo 
multideter·minado" <Puigrci'ss, A. "La construccic1n .... • 1 p. 2 ), 

b) Ubicar los proyectos pol(tico-pedag6gicos dominantes del per(odo 
-r-epresentados por JoséVasconcelos, Moisé's Sáenz y Narciso .Bassols -

/ . / . 
corno propuestas que ?Urgen en un momento historico especrf ico y, por 

". ~ . . . ···--· 
,_ __ _. ... ··~·-· 
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ende; estrechamente vinculadas a los Intereses del grupo q~e busca - · 
cons61 i.darse como hegemó'n 1 co. Lo anterior nos condujo a rea 1 izar un· .,. 
estudio amplio del período para local izar las modificaciones que sufre 
la correlación de fuerzas sociales en las distintas coyunturas que se 
pr·esentan y en las cuales intervienen factores tales como la 
injerencia de los Estados Unidos de América en la pol(tica y economi~a 
mexicanas, las demandas de los sectores populares que participaron en 
la revoluci6n, y, en fin, una contextualización de las medidas 
educativas oficiales del per(odo, a fin de demostrar que todo proyecto 
peda969ico es también un proyecto pol (tico. 

Por todo 1~ anteriormente expuesto, nuestra inuesligaciGn implicaba 
una. blfsqueda ardua de bibl iograf Ía y documentos de la época, que nos 
permitir(a tener· un panorama aproximado de la misma. Sin embargo, el 
trabajo no pretend(a dar corno resultado una tesis enciclopédica, sino 
recuperar de todos los datos obtenidos, elementos para la construcción 
de nuestro objeto. de estudio. En consecuentia, el lector no 
encontraría en ella una mera recopilación historiográfica sino una 
interpretación dinámica que uti 1 izar(a las herramientas metodológicas 
que ofrece e 1 marco teórico e 1 aborado ·grupalmente. 

Con·cretamente, el trabajo se inició en abril de 1984 1 guiadt.> por una 
dinámica grupal que nos permitió a todos los integr-antes participar en 
el estudio de cada apartado de nuestra investigación y tener, 
~imultáneamente, un panorama amplio del período. No obstante, debido a 
que las necesidades personales impusieron una selecció'n de 
prioridades., el trabajo colecti1Jo inicial fue subdividido y, a parti.r .. 
de junio de 1986, se forma el &quipo interdiscipl inario que presenta 
esta tesis, integrado por dos pasantes de Sociolog(a y dos de . / 
Pedagog1a. · 

En esta Última eta.pa, hemos optado por analizar 6nicamente el per(odo 
que corresponde a la administración de Bassols al frente de la S.E.P., 
por considerar que representó' un momento coyuntural sumamente 
importante para la historia de la educación mexicana y, en especial, 
para la confor·maciÓn del estado-nación, puesto que se trata de un 
momento cr(tico en todos los ámbitos -econó'mico, pol(tico y social""' 
cuya re!:.olucio'n enfrentó' al gr·upo gobernante, el cual abanderaba una 
propuesta. moderniza.dora, con los grupos actuantes en el a:'mbi to de la 
sociedad ci1Jil -iglesia cat61 ica, intelectualidad 1 iberal y 
magisterio, principalmente-, Fue este proceso el que di6 origen a una 
modif icaci6n en la correlaci6n de fuerzas sociales, caracte~izad~ por 
la marcada institu"cional izaciÓn del estado, a través de la creación 
y/o redefinici6n de di\Jer-sos organismos oficiales. 

lgualmente, presenciamos la emergencia de nuevos canales de · 
penetracion ideoló"gica que los gr-upas sociales subalternos utilizaron 
para incidir en la conformaci~n de un sujeto social alternativo al 
proyecto oficial -tal es el caso de las asociaciones laicas 
auspiciadas por el clero catót ico y et incremento del nú'mero de 
instituciones educativas privadas-. ~ 

. l 
De nueva.cuenta, la ló'9ica que guió' nuestra investigacfon fue 
semejante a aquella utilizada por el grupo inicial, ya que quisimos 
conservar los ejes de análisis originarios, ta conceptu;ilización que 
de 1 a educac i ó'n se hace en di cho trabajo y proporc. ion) una 1 f nea ·.de 
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continuidad al aprendizaje adquirido gracias a la experiencia 
ant~rior. En consecuencia, aunque seguimos considerando-al conjunto de 
las instituciones que conforman el aparato estatal corno una v(a para 
social izar el proyecto pol(tico-pedagÓgico del grupo que en ese 
momento ocupa una posición dominante, privilegiamos el anal isis del 
sistema educativo por ser éste el que posee un peso relativo mayor en 
ese proceso al definir a los agentes, ~ los sujetos y a las 
modalidades educativas insertas en un proyecto polftico que, a su vez, 
maneja expl (cita o impl (citamente, una determinada concepción sobre 
los fines de la educaci6n y los medios para difundir un normativo · 
simb61 ico. En ese sentido, optamos por priorizar el análisis · 
:~ualitativo sobre el meramente cuantitativo, hecho que nos permitit . 
·ubicar nue~ias l(neas de inlJestigaciÓn SUSC<:!ptibles de ser abordadas en 
.an,lisis posteriores, en tanto se encuentran ~timamente relacionadas 
con el fenómeno educativo. 

·,·. 
La explicación de una realidad histó'rica donde los hechos.y.· 
acontecimien'tos del pasado encuentr.en una lógica interpretativa capaz 
de ofrecer respuestas a interrogantes que forman parte de la memoria e 
identidad colectivas, tendientes a producir y reproducir la vida en el 
presente y a proyectar su planeaci6n futura, es el objetivo que 
subyace en el presente análisis. Conocer los mecanismos que 
posibilitaron la existencia de una realidad pol(tico-educatiua 
determinada, as( como su constante recreació'n, nos ha permitido . 
clarificar· una perspeditJa crÚica para abordar, en nuestro desempeño 
profesional actual y futuro, el an,lisis de la política educativa· · . 
instrum&ntada hoy d(a por el estado mexicano. ,. .: . 
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, 1-'.· M RCO TEORJ CO 

llEl doble cartcter· del Estada. 

. . ,,, 
Para hablar del estado es preciso, en una primera aprox1mac1on, 
pltu3l izar· que lo conceptual izamos nc• Ónlcamente como el conjunto de 
i tituc:iones o apa1'atos guber-narnentales a fra1Jés de los cuales se 
adminis.tr-a y se pr·ett-nde irnpr·iniir una lógica de poder a la vida 
p·'·ilica de un paí's en lo p;...r·ticular, sino como una relación social 
m lidelerminada y dinámica qut? da or·igen, en forma sim1Jltár1ea, ·a 
e 1 idades >' sujetQs. sociales cuya d11l imitación es producto de un 
proceso que los interrelaciona, y que, paralelamente, conforma al 
elado. Es así como la articulación del sistema de dominación social 
r· 1 izad«. por· el es.tado queda atr-aiJes.ada por el doble carácter que 
ést12 rei.Jiste: el r.ila1w mater·iill ;1 el plano ideal. El primero alude al 

~
g_imiento ;.- po~:.ter·ior· desenvcilvirriit?nto de la actividad económica en 
ámblto espacialmente del imitado¡ mientras que el segundo se refiere 

a a cténes.is. >' difUs.ié;n de un nor·mativo simb61 ico -entendidc• éste como 

l
co~ijunto de s(inbolos, tJalores, normas, discursos y, en general, 

i; f itas cultur·alC's.- que confor·ma a una comunidad cc•mo tal, a la vez_ que 
! .J~menta una identidad colectiva en particular <Oszlal<, O. 
"Fo~maci6n ... ", pp. 8-11). En otras palabras, existe una primera 

"' lferenciación entr-e el aparato institucional ;.- las relaciones . 
• ciales, pero ambas esferas se articulan en una misma instancia: el 
4 es~ado. A continuaci6n pocederernos al an'l isis de cada una de~ e~las, a 

í*'" dt>_pr·_ecis.a.r· cc•n mayo~· ,clar·idad·c·Ómo s.e cc•ncretiza el .P~:ice:.o de 
1~·mac 1 Ó·n de 1 es t <t.r:lo·-n ac 1 C•n. 

El estado c~no pr-incipio ordenador- de relaciones sociales •. 

legitima1'se r.c•mo ·fuente centralizadora. del poder·, el estado tiene 
que afrontar las mal tiples manifestaciones de "desorden" que 

l racte1'izan a un'' ·.;ociedad detHrninada en un momento histórLco . , 
. pecÍfir.o. En efectc•, par·a r·egular el funcic1namiento de _la .. soc.iedad 

manera que s~ posibilite el desarrollo de una trama de relaciones 

l. pr·oducciÓn y de dominación s.ocial «.cor·des con el pr·o:1ecto 
l Ítico-ecan~nicc del grupo dominante, es preciso inodlficar la 
n~rrdi::a habitual de r·elacii:•nes. ~-ociale·:. imponiendo un núevo marco de 

convivencia. El grado en que dicha rnodif icaci6n violente al conjunto 

1 1,is. instanc.ias. '::·C•C!<1le:s., depH1d~r-á, en 9r·an medida, del ma;1c:i_r- O 

nor a(uerdo entre el proyecto propuesto por el grupo que pret~nde 
i:entr-al izar· el poder·>' aqufl que has.ta e:.e mc•mento ha definí.do e.l 

l \Jenir de la comunidad en cu·~sti6n, así cw1ei del car·ácter de su 
'.l 1:.erciÓri en lo social. Dado que la tohlidad sc•cial no es. r·esultado 
~ ... una mera sumatoria Lle s.1)'.;. par· tes, si no que, poi' e 1 contrario, 

:ubs.i:.te ur1a r·elaciÓr1 dialéctica entr·e €-l tc•do y ·;u<.:. ~·artes., así como 

1 t re 1 as d i ·fe I" i: n te e; p ~ r· te- s en t r· e s í, l as a 1 ter a e i o es en l a es t r u et u r a 
r-elaciones sociales tienen, indudablemente, repercus(ones 

-perceptible!:. en di·f11rent1?s rnom•::>ntos :"con diversa· intensidad- en 
W'dos los ~mbit.o<.:. s.ociale: .. Por· i:so, "or-denar" los. com~·c•r·¡Jmiientos 

'~ ·=ciali:s se.t.:01111ierte l?n un imperativo para la supe1'vivenqi:a de un 
4 .,,..quilibr·io. hmpor·al gue pos.ibilite, al mismo tiempo, la c6r¡s.olidación 
i'l estado ell su carácter formal o ideal, J 

! •• ', ...... '-"•'-:-•1'o• .-....,01,' 
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Lo anhr·ic•r no impl i•:a, en ning6n momento, anular los antagonismos 
plsentes entre los. difen~ntes grupos que confo1'man a la sociedad 
e •.il (1) 1 antes. bien, :e trata de conceptual izar el proceso de 
r.onfor·mación del estado-nar.iÓÍ1 cmno un proce!::.o que enmarca y articula, 
ªlmi!:.mc• tiempo, a la:. fuerza:. -:.ociales actuante=., bu<;;.cando 
i ef.JJ'ar·las >' orientr.irlas hacia: el desarr·ollo material de la sociedad 
en su conjunto y la difusi5n de un normatiuo-simb61ico que legitimen 
1,diferencia frente a otras unidades nacionales. Es más, tenemos 
p sente que todo intento por organizar lo social pone de manifiesto 
1 artificial idad y la contingen1.:ia de la vida social misma, de las 
relaciones de poder que en ella subsisten y le dan forma, asf como de 

l ine:.h.bil idad del equilibrio alcanzado·en cualquier modalidad de 
• a colectiva. · 

Ir El estado come• apara to. i n:.t i tuc i ona 1. 
El aspecto material del estado, su objetiuaci6n institucional, ha sido 

¡: jadicic•nalmente el más estudiado. Lo ~ue ahora no<;;. interes.a no es 
nto el enfoque cuantitativo del proceso de g6nesis y desarrollo del 
arato estatal, sino el cual itatiuo. Por ello hacemos hincapi{ en la 

heterogeneidad inherente a las instltuciones estatales pues en tanto 

1-:.tancias. de deci=.iÓn y ejecución de un pr·oncto po1Íticc•-econó'mico 
minante, su actuación ;t su pr·opia ubicación en un contexto social, 

son resultado de una correlaci6n de fuerzas que redefine 

l nstantemente la inhncional idad original de la acción estatal. Es 
mbién en es.te s.entido que abc·r·dar·emos pc1steric1rmente el análisis del 

proceso de .producció·n, círculaci15n >' recepción del discurso ideólogico 
rtmitido desde el e!:.tado, mediante el cual interpela a la sociedad. 

'·mando e.n cuenta Jo anterir.•r, cuando hacemos alusión a la pre~e~cia 
estatal en el ámbito de la :.c•cieda.d pol Ítica y a las r·el.aciones que 

l ntiene con la sociedad ci11il, tenemos en mente el cor¡junto de 
nfl icto·:. que car·acter·izan la dinámica de las diferentes agencias 

oficiales, tanto hacia su interior corno hacia el eiderio1·, pues entre J 11a:. subsis.ter1 diferencias. -que yande!:.de el tamaño, '?l gr·ado de su 
· tonom(a, clientr:la, funcione:., Jurisdicci6n ;1 recursos, hasta su 

rmanencia e impacto social-, las cuales ponen de manifiesto cu¡n 
~.·compleja resulta. la formali:zacié;n de un principio art·iculador y 
-~ tntr-al i:zador· del poder. En. otr-as. palabr·as, 

J ' 

'I 
1 

"Precisamente los dos elementos que introducen 
mayor ambiaUedad -u,Q, su relativa incoherericia 
interna e indiferenciaci6n externa- permiten 
cc•ncebir· ~.u· ámbito de corr;petencia y·acción ceirno 
una arena de negociaci6n y conflicto, donde se· 
dirimen cuestiones que int~gran Ja agenda.de 
problemas socialmente vigentes. El proceso 
hist6rico a trauls del cual estas cu~stiones se 
problematizan, plantean y resuelven, da lugar a 
contradictorias relaciones entre sociedad civil 
y ~stado que aumentan la heterogeneidad del 
aparato institucional de este 6Jtimo 1 y tornan 
imprecisos los límites entre ambas esferas." 
Obid., p. ) 

expan:.iÓn del apar·atr.1 estatal, =~u inser·ciÓn en ámbitos privados o 

" 
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concebidos tí-adicionalmente co~o! .. e.<;trJ,ctarnente civile.s, .no .obedece,. 

-

nt?almerde a pr-o:,.r:ccione:. der·.i.vadas.de,una eslr:ate.gia. . . . 
on6tni(6-polítlr.a 11rdln.terál1ne,nt,e·plántP.arJa por un grupo social que 
.etende er-igir·s.e en hegernónicc •. Mác:. allá de la intencional idad que 

sub)'ace en la <1dministrar.icí'n estatal, su deficiente racionalidad, a 
ltsar- de contar- con el r-ecur·:.o de leqitimar :.u actuación en la 
liJnsecusiÓn dl?l inler-.?<:. 9ene1'<:1~l: de l~ sor.it>dad, es la que abre 

. espacios para que grupos organizados manifiesten disenso reseecto a la 
' lol(tica oficial :1 logr·en imponer· sus propios intereses. Así, 

"(. .. )la planificación administrativa posee un 

1 

1 1 
1 

efecto espont~neo de inquietamiento y air-eaci6n 
que debilita el poter1cial justrficati1Jc• de unas 
tradiciones despojadas de naturalidad. Desde 
el momento en que &stas han visto destru(da su 
incuestionabil idad, ne• qu!?da más vía que la 
di:.cur·:.i11a par·a estabilizar la:. pr·etens.iones de 
validez. La inter··fer-·encia de las evidencias 
cu'ltur·ales exige, a:.(, la pcilitizaciÓn de esferas 
de uida que hasta ahora pudieron estar 

·encomendadas al ~mbito de lo priuado."CHabermas, 
J 11¡- ' ,., '187) ' , • ..:er.onstrucc1on ... ,p. L. .. • · • 

le:.ult.:i. entonce~. compr·en:.ible ~or- qué la búsqueda por obtener· la 
.~ hegemon(a requie1'e de la cc•1TrbinaciÓn el!? consenso :1 coer·sión par·a 

l
onsolidar la presencia mater-ial del estado. Ahora bien¡ a medida que 
1 ap~r;:do ins.titucional acelc-r·a. su p1'opia e:<pansiÓn, se incrementa, 

~ igualmente, la necesidad de legitimar, ante el r-esto de la sociedad, y 

i
specia1mente ante aquellos !:.ectores con ma.:,.or· organicidad :,. cada 11e:z 
:.~:. con:.cientes. de locontingente del orden social, :.u po-:.iciÓnce<rr1C• 

1 ~stancia detentadora de poder- .. Por lo tanto, pasaremos a anal izar . 
j como e:. que el e:.tado se pr·ocur·a legitimidad. 

·., l. At1·ibutos de !?statidad. 

.-t. .1 edado, en tanto :.istema de. dominación, atraviesa ¡)Or un pr·oceso a 
o .l ar·go de 1 cu a 1 adquiere un c.on,j 1_1n to de. propiedades que 1 o. definen 

·:~~ omo ar·ticuhdor· de relaciones .sociales. A esta:. pr-c•piedade:. las 
J denominaremos atributos de estatidad, ya que r-emiten a esa serie de 

lapacidadei;. que consi9.ten ~n: . 

] "0) i:xternaliBr·.:.u pc•der-; (2) institucieir1ali2ar 

1 su autoridad; (3) difert>nciar su control¡ 
(4) inter·n~d izar- una ide.ntidad-colectiva." _j <Oszla.k, op. cit. p. 12) 

11i:mc•s erdc•nce:. que el e:.hdo pr·ocur~ legitimarse, tardo hacia el ' 
·,, interior como hi).r.ia. el t1xt.:r·ior, en función de obtener· reconocimiento 
,, corno unidad :.c1berana capaz de scistener un cier·to "or·den" en el ámbito 

9tHrit.or-ial =·uj1?t.o a su jur·isdicción a través del monopolio de los 'j· •·edios de coH:.iÓn. En c:on:.e·cuencia, pr·opicia el :.ur·gimientei >'/r.i 
.' r;efuncionr.imiento de- una ser·iP. de in=.tit.uciones con carácter; público 

... -... ~ ;' 

1
:-:iue, a pesar· de quedar- in:.er-tas. en el a.mbito de la ::ociedad en 
º!C'neral, i:e dis.tinguen de 6st.~ gracias a sus funciones espec(fi.cas y 

. ..,~ al cc•ntol que e,ier·r.en i:.obr·e- la admi.nistr-aciÓn de las estr-uctur-as de 
"'1 f ode1-. Es prec i '"'""' t• es ta "" tra 1 i zac i Ón de 1 pode" 1 a que pos i b i 1 ita 

l 
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. .,.l l;;i. emisión de un di-:.cur·so ideolÓgii:c• que tiP.nde hacia el refor-zarrdentc• 
;.~d~ la dominación qui? un determirHdo 9rupo polí'tico pretende ejercer · 

sobre el resto, para lo cual produce y difunde sentimientos de 
pertenencia e idenlificaci6n coma entidad nacional 6nica 1 diferenci~d~ 
del r·e-:.tc• de es.tadoc:.-nacionale~ .• Ahor·a bien, hay que tomar en cuenta 
que estos atributos no son adquiridos por el estado en forma mec5nica 
ni excluyerite, peer· lo que para cernsol idar·se como tal debe contar con 
todos o algunos de ellos. De ah( la necesidad de ubicar el peso 
relativo que cada uno adquier-e, hecho que debe vincularse al conjunto 
de circunstancias presentP.s en una coyuntura histÓr·ica determinada. En 
efecto, el mayor o m~nor peso de cada uno de los atributos de 
estatidad será r-12sultado, en todo caso, de la correlación de fuerzas 
existente err la :.ocíedad civil, cuya r-t·percusiÓr1 alcanza, 
irremediablemente, a\ imbito de la sociedad pol Ítica. 

Es en los procesos de ruptura o redefinici6n estatal cuando podemos 
percibir con mayor nitidez c&no el estado se vale de una serie de 
mecanismos par·a in::.tit.ucionalizar·, en el ámbito social, una 
racionalidoi.d pol(tio acor·dc rnn la progresiva cenfrali:zación del 
perder·. Entr·e tale-::. mecanis.mos. destaca el papel asignado al pr·o)'ecto 
educatiuo estatal, sobre el cual hablaremos con mis detenimiento en 
otro apartado. Po~ ahora, s6lo queremos resaltar la estrecha 
•.Jincul.:..ciÓn que e;:ist.i: perman1.:ntemente entre el pro;tecto político del 
grupo dominante -reconocido por el resto de la sociedad como 
"ofició<.1"-, y lei.::. pol(ticas <?clucath.ias que de ~l derivan, las cuales, 
as.u vez, s.i bit?n €'~.tfo atr·.S111e=··~.d«.s pc•r la 1Ógica de poder· de dicho 

·grupo, conllevan una ra.cinnal idad poi Ítica ee.pecÍfica.' 

3. Estad~ y pol Ítica. 

La cons.eéusié;n de un or·den ~.oéial impues.to por el estado va 
í'ntimame~lte ligada. a. la polí'tica, :"c. que esta Última es concebida ceirrio 

" ( ••• ) 1 «. 1 uch.:1 que bu:.c a or·denar 1 os 1 (rrd tes 
que estructuran la vida social, proceso de 
del im i tac i 6n en qu.;- 1 c•s. hombr·es, r·egu l ando 
sus divis:ones, se constituyen corno sujdos." 
(LechnH, N. "E·::.pecificandc• ... ", p. 132) 

Por este momento, nos interesa destacar esta dimens16n 
rror·rn.ativo-o::.ímbol Íc<1 de la p'ol Ítica como eje ar·ticulador- de relaciones 
sociales, ya que este proceso de constituci6n de sujetos sociales 
implica la cc•ntrord.zi.ció'n de irder·es.es, tar·eas ;t expectativas de 
diferentes grupos. S~lo mediante la crítica del otro, los sujeto~ se 
delimitan mutuamente, peir· lo que tantc• las difer·e-r1cias cc•mo las 

similitudes entre ellos se constituy1n; como resultados sirrioltáneos de 
un mis.mo pr·oce:.eo. En cons.ecuencia, lo:. 1 Ímite:. sociales no quedan 
establecidos en forma absoluta; son fr1Jto de una negociación -que 
puitde !:.er· mas omi2nos. con-fl ictiva- per·o que 

"(,,,)requiere de un referente com6n. N~ hay 
l(mítei:. ni luchas.in l(mites., donde no hay un 
lugar di: encuentro. Supon,iendei un~ rela.ción de 
discontinuidad entre los hombres, la continuidad 
ha de ser cread'1. Una ·for'rna es el Estado/La 
for·ma Estado es. la ins.tancia de total ida~¡ 
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socia 1 respecto a 1 ~ r.uoi 1 se reconocen los 
sujetos entr·e s(, >'cada cual', a s( mi..:.rno. 11 

o bid.' p. 137) 

Es dúir·. 1 el estado en s.u dimen<.:.i'.Ón de articul_ado~: de re.lacione·s : 
sociale·s,· i»ro.porciona una:'·de fa? ,pos-rbles formas de· lograr -c'orifinüidad 

·y, consP.Cuentt-mt-nt1? 1 con<.:.tituir· al st-r, el cual expúimenta con 
angustia la discontinuidad que caracteriza a la u ida misma en todo 
momt-nto. En :.(nte<;.i<.:. 

"E<.:. dif(cil pensar a la sociedad, al sujeto, 
al estado y a la pol(tica en conjunto como 
11 momentos" de un mismo rnouimiento. A partir 
y dentro dt- la divi-:.iÓn social se constr-u;1en 
for·mas dt- cc•ntinuidad. As.í surge la cut-stic~n 
del orden: dialéctica de ·unidad y diuisión. 11 

<lb i dem.) 

Y es es.a mi:.ma dial{ctica la qui? coloca al s.u.jeto er1 un proceso de 
lucha por· abolir la discontinuidad, para lo cual opta por formal izar 
las r·elaciones que establece con los otros, unificándose y · · 
comunicándose con ellos. Sin embargo, pretendiendo defender· su 
subjetividad, real iza intentos por crear relaciones formales que, al 
misrt10 ~iernpo que lo acerquen a. los otros, no excluyan ceirr1pletamente la 
diveriidad. En ese sentid6; se ·vale de la pol(tica en tanto jueQo 
colecti~io. de reglas cons.Ututivas y nor·mativas •:2) 1 tr-atan.do de ~o 
perder la distancia que siempre debe mediar entre ambas. Dicho de 
otro mc:do, Ja pol (ti ca, ci:imo una. actividad humana espec(fica y 
difer-t·riciada de olr·as., <.:.e can.cter·iza por- la cons·tante r·edefinició'n 
del cc~no hacer' pol(tica (reglas. nol'mati11as), sin que por ello se 

·cuestior1e la 'H.l idez del or·denamiento !:.ocial ceirno pr·incipio fundante 
de la pol(tica. ü·egla constit1Jtiva.). En consecuencia, las modalidades 
ccincrelas. a tr·avés de las. cual e-:. lo<.:. sujetos. :.ocialt-s. r·eal izan la 
pol (tica y se c~nstituyen como tales, nunca quedan r-estringid~s a uri 
universo predeterminado, inamovible y absoluto. Por el contrario, los 
su Je tos, 1 a pol Ít i ca y ti 1 es.ta.do so:? hacen y se' reha.cen constan temen te. 
Para ello, pecisan del cumplimiento de dos condiciones b¡sicas: 

"1) La. e:ds.te11cia de &Jna clara disti11ció'n entre 
r·eqla:. cons.tituti11as. >' nor·mati11a.s de la ·acción 
poiítir.a. y la attrrnar.iÓn, igualmente clara, de 
una mut&Ja ir·r·eductibil idad. 
2) El'rec1Jnc•cirriiento, instituido bajo la forma 
de regla constitutiva, del derecho leg(timo a 
la existencia de una pluralidad de regl.as 
nor-matiuas espec(ficas. 11 (De Ipola, E. y 
Portantierr.•, ,J,C •. "Crisis ••• 11

, p. 1'.7') 

En todo cas.o, sabernos que la reducción del abismO existente entre un 
pro;1edó espec(fic:o de orden~.mientc• social, ·el tipo de utopía 
prr.•pueslo como concepto-l_(mite y los logr·o<.:. ccir1cretos dependerá, en 
.cada mmnanto, de u11 sinnú1n<?t'o de i:ircur1stancias co;1unturales que, ~' 
articuladas de<.:.de la pcd ítica, ccinfcir·mar·án un s.ujeto !;.acial y un 
estado doterminados. Por eso afirmamos que, en todo proyecto pol(tico 
suby'<<ce ur1a dimen!:-iÓn p1tda9.:~gica que se materializ~~.en la construcció"n 
de un dtitel'minado tipo de sujeto y de socied~d. 
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'La pol (ti ca, en suma, consti tu>'e una acti1iidad social con una 

dimensión ideal que, a la pal' que permite a los sujetos sociales 
reflexionar sobre sf mig~os (Lechner, op. cit. p. 142) 1 los conforma y 
delimit.á los parámetros reales de su.actuación. 

La formalización de las relac:iones sociales pone de manifiesto la 
distancia que los c;:.ujetos establecen entre =·í, as( como tambi{n da 
origen a un 1-itual pol(tico específico -entendido éste como el 
conjunto de s(mbolo=· )' prá'ctica:. colectivas que dan =·ustentc• al 
comportamiento pol Ítico de un gr·upo ;.'/O de la poblaci6n de un pa(s 
deter·minadc•- 1 tendiente a c•rdenar la vida c;:.•Jcial, Tal dimer1siÓn 
ritualista posee un doble o.rúter: a) una es·fera simbolica que, al 
mi:.mo tiempo que expr·e=.a y da \Jida al· ritual político, propc1rciona a 
los sujetos una ampl (sima g~na de representaciones -con una enorme 
potencialidad de cr·er.1ci6'n y r·ecr·t-ación- para organizar su cosmo11isión y 
rea·firmar un orden esta.blecidfj sub_ietivamente; b) una esfepa práctica 
mediarite Ja cual =·e real izan cH·emi::iniales masilrns -dE-sde una huelga 
hasta una misa- por ~edio de los cuales se actual izan identidades 
colectivas <De lpcila, E.>' Pcir·tantiero, J.C., op. cit. p. 18). 

Hacemos hincapief en la importancia que re\Jiste el ritual político por 
ser· ~~:.te uno de los. elementos- cc•nstitutivo:. del pr•ocec;:.o dE' formación 
del estado-haci6n, mls esp~c(ficamente, del atributo de estatidad 
r·efer-ido a la inter-nal iz.aciÓn de una identidad común. Esto no implica, 
en nlng6n momento, que consideremos que la actividad política se . 
cir·cuns.cr·iba de man>?ra e:<clu:.i•Ja al ámbito de la· ri.tual ización, pues 
c.:<er·Íamos en contradicción con la d1?·finiciÓn de pol (ti ca que hemos 
e·xpl ic i tac.lo t<riter ior·mente. Hecha esta acl arac i Ón E'ntendE-remo<.:. al 
l'itual po1(tico como un compiJnente ideológico del discur·so oficial, el 
cual es re:.ignificadc• por· lc•s. gr·upos sociales a los que interpela. Má:. 
adelante hi3.blr.<.r-emos sc•bre e:::.te proceso de producción y difusió''n de 
s.ignificacione:. sc•ciale..:., ..:.in emba.r·go, es pertinente con=.ide-r·ar· con 
ma.;,.or a tenc i 1)n en es te .:ipada.do tan to 1 a· gé'nes i i de 1 r i tua.1 corno 1 a de 
uria de sus manifestaciones mas socorridas, el mito, pues de la 
comprensión del rol que juegan a.mbos elementos en la conformación de 
un sujeto social colectivo, deriva, en gran medida, la posibilidad de 
proponer nuevos referentes para ese ritual y, por ende, propiciar una 
praxis pol(lica difer·ente, dcir1de la participación de los distintos· 
grupos sociales ~esemboque en la celebraci6n dé un pacto dernocr¡tico, 

Impotente a~te certezas tales como la muerte y la ausencia, 
exprasiones de la discontinuidad que supone la uida misma, el sujeto 
-indj\Jidual y social- intenta codificar estas experiencias vitales 
!:.ometiéndolas a lfrriiti:-!:. y para ello las convierte en transgresiones. 
Mediante este proceso las incorpora al orden en forma de ritos cuya 
social izaci6n di1ri'Jil. en un c:Ódigo simbÓl ico que forma parte de una 
COC::íl!O\Jis.i15'n colecti\Ja. E!:. é:.ú e-1 origen de r·rácticas tr-adicionalmente 
consideradas como foltlore popular. Gracias a este proceso, la 
tr·ans.gr-e:.iÓn E'E· a·::.umida. como 1Jna alteración mc•mentánea de una r-ealidad 
:.acial que, a pesar· dt- s1J comple.iirJad, resulta apr·ehensible via la 
ritualizaci6n y 1 por ende, se le confierE' sentido y continuidad. Los 
ritos as( generarlos auquieren una 11aloraciÓn colectiva en tanto se 
cc•n\JiHlE'n en element.os de identidad que impiden la 'atomización de la 
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colectividad, Con Rstos elementos podemos entender c&no es que los 
indi1JiduVi. realizan ~.u inc:.er-ciÓn en un ~mbit•::i social en .la medida en 
que compartP.n con los otros una serie de mitos necesarios como 
cc•nc12ptos-l (mi te par·a tr·anc:.for·mar el pc•der t-n un orden de tipo 
colectivo. 

.. ! 
r ' ~ :• .• . . • • 

Sin,,embargo, el bagaje de mitos .ccilect~vos que conforrna .. e.lr,i\u~L ,, .. ,,c. 

·pol ltico de una i:olP.ctividad no es estatico ni permanece inalterable·, . 
(~l igual que lac:. r·elaciones =·c•ciales, los mitos implican acción y . . 

cambio institucional, pues gracias a ellos se crean nuevas formas 
me-di ante las cuales los. s.ujetoc:. sQci,ale:; de11i.enen actores, c:.e producen-· 

' '-~ ' . . - ' . .. 
renuevan. Por eso, 

"(.,,)la refer·encia al mito de una c:.ociedad 
sujeto de su desarrollo es la "forma" que 
permite elegir· entr-e el infinito número.de 
posibilidades de- ordenar· .el presente; es el 
principio legitimatorio de toda decisi6n 
polftic:a." (lbid., p. 141) 

La::. accionec:. ~·eil (tica-:., en conc:.t-cuencia, pondr·an de. manifie-:.to y .serán 
el , .. esultado, a su 1.1ez, de le<. lucha librada entre los sujetos en torno 
a las cuestiones sociales por ellos consideradas como prioritarias, 
habida cuenta de las formas institucionales que para ello requieran. 
Ccirdl ictc• + or·den :" dic:.ens.ci + ::..cuer-dc• se convier·tep ac:.( en binomios 
inseparab)c•s del ritual pol (tico, De ah( la importancia que suponen, 
en el pr·ocec:.o de for·macior1 de nue11c•=· ":.uJetos ~.ociales, la conciencia 
de un poder· colecti110 y s11 inci.depcia en el proceso de pol itizaciÓn. de 
la vida cotidiana. Y es precisamente en este puntp donde cabe seWalar 
la necesidad de que la sociedad garantice tanto la irreductibilidad de 

.los deis tipos de reglas rnenciQn~dos anteriormente, las constitutivas y 
las normati11as, como la obseruancia del respeto a la pluralidad de 
reglas normativas para la actividad potftica. 

3.2 Crisis 

Hemos hablado ya de la necesidad que tiene el estado de legitimar su 
poder ante el resto de la sociedad, pero ahora matizaremos un poco m{s 
esta idea. Ademas. ele funoir· córrio: ·fuénte cenfral iza.dora en mater.ia 
adrnini.s.tr·a..ti1n:1, pues en tantc·"~e.pre-:.enfantc- de la soberaní"a popular· se 
autoer·ige como -:.u.jeto con pr·er:r·ogafilia-:: par·a la tc•ma de .decis.iones, el 
estado r·equi(·re, paralel . .;..rnente·, di:; la instrumentación de rnecanism.os 
11aric1s que tieri"d¿..n hacia el for·talei:imiento d.e la lealtad de masas. 
Cuando cu.,.lquier·¿1 de estos. dos '3.spectos deja de cumplir· su función o 
bien registra perturbaciones que pongan en entredich~ el poder 
leg(tirno del estc.di) 1 po·demos. h;\bl,ar' del surgimiento de.una cris.is. 

En el primH cas.c•, cuando e.·1 ~.i..-=·t.ema administrati11c1 s.e tnuedr·a 
incapacitado pa.ra real iza.r' las.tareas 'éconÓmicas que el estado ha 
asumido cc•mo pr·opias. -pr·c•por·cionar·. a la pc•blación ta.rito aquellos 
.ser·vicios m(nimos de infr·aestructur·z~ indispensables para impulsar su 
pr·o;tecto pol (tico-econÓmico (red de cc•municaciones, por eJemplo) come• 
aq11¿"110:; que demanda la c.:oci1?dad en forma explícita <11ivienda, 
s.anidad, educaciéin, etc.)- 1 nos hallarno-:. ante una "crisis de 
racionalidad", Por su partP. 1 cuando el estado no acierta a enfrentar 
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los obs.tc(culc•s di:r·ivados. de-1 cuedic•namiento que diversos gr1.1pc1s 
sociales hacqn respecto a la c~ntralitacl6n del poder que tste lleva a 
c.:1bo, habl«mos de una "cr·,i!:.i!:. de legitimación" <HábHmas, op. cit. pp. 
284-285)·. En ambo·~ ca!:.os, 1.1 1:r·i$is es per·c:ibid.1 como una p~rdida· del 
inestable e-quil ibrio alcanzado por un sistema social en un espacio y 
un tiempo-espec(ficos, cuya aparició1i resulta significativa pues 
atenta contra el consenso respecto a las normas y v~lores que 
sustentan las acciones emprendidas por dicho sisfema social, 

La crisis hace manifiesta, para el grueso de los sujetos sociales, la 
artificial idad de la organización social 1 su contingencia y, por ende, 
coloca en un primer- plano la dic;.cus.ión en tor·no a la elección 
·colectiva de nue11as opciones, de .nuevos p1'0;1ectos poi (ticos. En 
consecuencia, la cr-isis pol Ílica se convierte en un elemento sumamente 
importante para redeflnir el presente y el futuro de una sociedad, as( 
cómo de s.us. acteor·e!:. y acciones. Es má's., gracias a la crisis, apar·eceri 
en escena nuevos actores sociales cuyos proyectos entran en conflic~o 
con aquellos dominantes en el contexto vigente, de manera que precisan 
de una negociación pol(ti¡·::<. diferente a la anterior. Por todo esto, 

"l den ti dades. que aparee (an subsumidas en un 
centro articulador ("la clase", por ejemplo, 
o "la naci6n" 1 para nombrar a los dos grandes 
principios articuladores de lo moderno) se. 
fragmenjan de manera m61tiple a partir de 
sucesiuas escisiones (razas, etnias, sexos, 
edades, categorías en la di0isi6n del trabajo) 
o.se reagrupan a traves de nuevos "temas de 
convocatoria" Qeneradores de demandas nuevas - . " de consum() social: nue11a re 1 ac ion humana con 
1 a na tu r· a 1 e za, peor· e J emp 1 o. " me l p ola, E. y 
Portan t i ero, J.C. 1 Cip • c i t. p , 14) 

La emer-qencia de nuevos sujetos sociales cuestiona la vali~ez di las 
identid~des >'del 01'denarniento de las relaciones sociales, así corno 
tambi&n el r-econocimiento institucional de que Gstas han gozado en el 
pasado reciente. Es decir, se desarticula al estado en su doble 
car·ácter -for·mal y mater·ial- y se propone una nue11a gama de opciones 
par.a cÓnstituir a la soci<?<fa.d civil x a la sociedad polrtica. En ese 
::.entidc•, las regla:. nor·m8.tiv2s que rigen el Juego poi (tico son 
enriquecidas con enfoques y propues~as originales que rechazan l.a. 
1Jalidez de cualquier ab1:.olut.is.mc• en el plano social. 

3.3 Democracia 

Estr-echamente vinc1Jlado con el problema de·-1a crisis ~.ocia] se halla 
el planteamiento de la de1nocr«Ii:ia 1 esto es, la· S!?r·ie de conflictos, 
contradicciones e intereses ~iuergentes que la crisis pone en juego 
gról.cias a su cart.'o:t.er pr·•:i:1er.tual, requier·en ser articulados p'or un 
nuevo horizonte ut6pico: el pacto democr-¡tico celebrado entre los 
distintos sujetos sDciales. M<?di.:;..nte dicho pacto se redefinir·án las 
.r·egla1:. normati~·as que c;.er".1irfo de marco al juego pol (tico >'que, sin 
subsumirlo a ningun tipo de absolutismo, faciliten el conjunto de 
negocia~iones tendientes a abrir espacios en la sociedad a 
reor·gan izar·. 
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El pacte• democrÚico pc••::.lula, come• r·egla constitu~iva, el respeto a 
las discontinuidades irredwctjhles, las cuales son entendidas como 
esferas. qui: poseen una autonom(a.r·elall0a'y'q'ue' tienden a la · 
de-sc-entr,·arizaci.Ón de.1 pode1', l~eCOnociti.ílda·>i·á:.dife~encia 'I ¡;. :._,,.,, . 

especificidad de los. otros.·, l(;e;,·~.uHfos.).ociales. CC•nsfruyen, comp~r-te·~ 
y redefinen permanentemente un marco glob~l de referencfa'donde la 
coexi:.tencia d~ las diferencia:. acompaña el proces.o de for·rnación tanto 
de los sujetos mismos, c0mo del estado-naci6n. Por eso el pacto 
democrltico puede ser definido como 

11 <el) 6nico esquema de referencia que permite 

r:i.,···~ff 
I·~ 

c o n c i 1 i ar- 1 a ex i s te r1 c i ~ de •J na p 1 u r· a 1 i dad 
potencialmente con·fl ictii1a de sujetos sociales 
con un pr-in~ipio ordenador ijue intermedie en las 
oposiciones sin anularlas y haga valer los 
r-equer· imi en tos dt- cooper·ac i án nece:.ar i a para 1 a . 
convillencia social."<De 1pola y Portantiero, op. 
cit. p. 19) ~--; ~ 

j Lo anter·ior· e:<clu.Ye a la entrc•p(<c. social ceirr1c:i fin Último,>'ª que la. 

t·1~;¡ ~~~~~~~! ~ ~.~!~n Y d~r·~~n ~~~! ~ !.n~:s~~n~~-~~~~~~:r:e:~.~ ~a~~~. ~~ ~~ ~:;~,~~:~o=e [., -·~ . . , 

' •. :· · - r :1J · :_:. l l u .1 r '' , 

pretendt? ar·ticular-las. or-gánicari1erde écir1 ·aquellas instituciones. . ....... 1 niveles! solo que en \Jez de r·educir· el juego pol ític.o a estas, 

r""'· :l descentr·al i:.rn.das. :1 no burocr·át.i~as propias de otras áreas 1'1 por endt-, 
k~- j' .i cr·eadas. en función de los intereses p'articular·es. de sujetos. emergentes 

i y/o minoritarios. En consecuencia, se pr-ioriza la participa.ciÓn !"''l::J colectiva cc•mo una v(a impr·es.cindible para "es.fructurar instancias de -
¡,,~·'- ·:-·.( ,, control efecti•.10 sobre el pod1?r"1 (Por·tantier·o, J.C., op. cit. p. 5). 

i Por eso afir-mamos que 
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"(.,,) :.Ólc• a tr-a11{s. de una participac.iÓrr r·eal, 
entendida en sentido a.mpl lo, es posible ·que el 
pueblo haga el apr-endizaje ef~t~iuo de iu 
autonom(a, ·gane confianza en icis fuer-zas y 
adquier-a contr-ol sobre el curib'He su vida y 
de l'as cir·cunstancias que la condicionan. Desde 
luego, en esto no hay 6ptirnos?~b~olutos·~~no, ' 
siempre relativos.(. .. )". <Mun, '"T. "Democracia ... ", 
p. 24) : ·, .. . ¡ ' •. 

Des.de est.a per:.pecti1.1a, a:.( como la cr·isis .potencial iza la emergencia 
de nuevos sujetos sociales, la celebraci6n de un pacto democr¡tico 
entr-e .?'.s.tos y el res.to de la o;9munidad deriua en una pr:á'ctica social 
en la c•ial la toma de decisior;i?'s coli'ffe1ia tardo la pol itizaciÓn dr:, 
nuevo:. ámbitc•s. -neos. r·efer·imc•s'·a tcidc•s aquellos :.istemas di:. autor·idad 
que p!?rmean la vida cotidiana, tales como la familia, el trabajo, los 
gru~·os. de pare:., e.te.- ccirT1c• lti lucha simultánea por· su dérriocrati:iac·rón 
i:I bid, pp. 2!3·-26) , 1 . 

4. Pol(tica educati1Ja :1 la for·maéiÓn de un E.ujeto E.acial 

"' La emergencia de nuevos sujetos sociales a la que hemos hecho alusion 
en el apartado anter·ic•r- ne• cons.t.itu:1e, per se, un fenómeno fortuito, ,, ,, 
11as all<l del peso l't>lativo que en determinado momento tienen elementos 
de tipo individual para la· iri~\rumentaci6n de··una propuesta 

: '. 



alt.ernati•.Ja respedo al proyP.do ped~gl)gico qu•? subyace en la pol'(tica 
oficial, e:. per·tinerde llamar· la atención sobre la nece.:.idad de 
vincular dichas iniciativas particulares con aqu~lJas que, por su 
o.r-á~-t~~r· 'E.c•cial, r~!:póncii:n a demúídú de grupos o sectcor·es más_ arnplicos--- 0 • 

de h. población y po51111n, !?ll cono;111:uenr.la, rnayore!J. potJibllldad!l'!> para 
instr-umentar una verdadera reforma intelectual y moral. Partiendo de 
esta premisa, en este apartado abordaremos algunos de los factores que 
inciden en el proceso de for-maci6n de nuevos sujetos sociales, 
considerándolos como eJes •1n.~l íticos cuyo !'eferente concreto es 
siempre una realidad social multideterminada y, por ende, en constante 
transfor'ma.c i Ón. 

4.1 Relaci6n individuo-comunidad 

En el apartado referido a la ritualizaci6n de la polftica (3.1> 
hicimos alusi6n a la importancia ~ue este proceso reviste para 
facilitar la inserción del indi!Jiduo en h. comunidad. Añadir·emos aqu( 
otr-os a:.pectc•:. a ccin:.iderar· pa.r·a ex~ol icar la dinámica que car-acteriza 
a 1 b i n om i o · i n d i v i d u o - r.: om un i dad • 

En pr-imer lugar, existen numerosas formas mediante las cuales el 
hombre se relaciona con su entorno inmediato y se objetiviza al 
.aprehenderlo y transfor-marlo. Gracias·~ este contar.:to con el exterior, 
el hombr-e se forma a sí rnisrno Y, como sujeto, emprende una lucha 
permanente pc•r· ampliar lo:. 1 (mi tes de su pr·opia .indi1Jidual idad. Al 
decir esto Último hacemos alusión a los l(mihs inter·iores -o sea, a 
la psique de cada sujeto, en especial al superyo- y a los exteriores 
-las instituciones represivas- <Rozitchner, L. "Freud y ••• " 1 pp. 
51-52) (3)' 

Qe la r·edef in i c i Ón de eso:. 1 Ími te:. depende la. posi bi 1 i da.d de emprender 
el des¡.:i.rrollo de su propio. individualidad, pues es en el conte.xto de 
ia vida cotidian.:<. donde el hombre pr-c•duci1 una sínte:.is., .esto es, asume 
conscientemente los objetivos sociales poi' ~l considerados ual iosos, 
como propios. Así, es el sujeto el que establece la distancia que debe 
mediar l'especto a los otros en los cuales reconoce al mundo y a s( 
mismo, o sea, realiza un pr-oceso de integraci6n a su ~edio social 
<Heller·, !'.L "Hi:.tor·ia ... ", pp. 115-116~. 

Por otr·a par· te, si con s. i der·amo·:. a 1 a comunidad ceomo "una unidad 
estructu1'ada, organizada! de grupos, la cual dispone de una jerarquía 
homogénea de valor·e<;. :1 a la cual per·tenece necesar-iamente el indi11iduo 
".(]bi.d. p. 104), podernos establecer una diferencia entre el hecho de 
pertenecer- a una comunidad determinada por haber nacido en ella y el 
caso en que es'a peí-tenencia r·i:sp!rnd~. a una elección individual 
r·elati11amente autónoma. Es.te iJ'ltimo puede ser r·esutado, a su vez, d,e 
dos circunstancias: a) haber- reconocido que la comunidad elegida posee 
uri valor axiol6gico positivo -esto es, que favor-ece el despliegue de 
la esencia human::-.·-, :1 b) haber· tomado la decisión de desarrol.lar- la 
propia individalidad en y por la comunidad en cuesti6n • 

. En este punto con•.1iene señalar cuáles son los el.ementos que 
constituyen a la esencia humana, a saber: ~ctivida1 de trabajo, 
social idad, uni11e1•s<.<l idr.c.d, autocons.ciencia y 1 ibf?r"J"."ad. El 
r·econocimiento del cc1nlenicic1 axiolÓgico de una cornJUnidad ceirno positivo 
o ne9;;di110, depend~rá, 16gica1r11?nte, del carácter· de: las· relaciones 
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1 
c_:.ociales¡:q\fe en e·11a pr-i11en 1 >i~\:qull:·~e('··f.er,i,.vi_.f'.tUd:_•d~~,·in)pU~:s~~-º ~e-.la..:. ''!''~'.!'-··':!'-''·. ''":'" _ ............. .. 

1 os i e i ~?, :i 1 de $ar ro 11 o .de 1 a _ ~ $.•~_11~1, ~;.hu man.~ _que .P odr an e a 1 d 1 e-ar.se ., . ~ ... ,, " , .. .• ~ .. ~., .... • .. ; ; , ; , .: ;; ,._ ,,, . 
e_:. acc1c•nes, prc•ductc•s e· idtH1srr~aliz..adas por- ,sus.-integr;an.tü U,bLd..... '"'""~., ..•.. _ .• ,, 

p .. 113). 

1 cualquier modc•, la per·tener1cia a.una com1Jnidad <.:-ignifica, para el 
idi1.iiduo, la ci:orn-pr·ensi15'n de que,-'1ia._.:sociedad no puede ser comuni.dad 

en su totalidad". Ec.:. de-cir·, c:.i bie-n es cierto que en tardo miembro 

l tt>Ql'ante de una comunidad en particular, el indi11iduo posee la 
.p<1~idad de pugnó<.r porque- en ella se fomi:nte el des.pliegue de c.:.us 

pPopias capacidacl1?s, de SIJ esencia huma.na, también lo es el hecho de •H' tal desarr·ollo quedará l imitadc• al r·educido número de c.:.us 
~~t~grantes, ya que no existe tal unifor~idad de capacidades entre 
ello5 y el resto de la sociedad. Seri cada sociedad, corno totalidad, 

¡ la que definci. la fle~:ibilida.d de los parámetros dentro de los cuales ·le promo11erá la cr·eaciÓn de cc•rnuni.dades 11ar·ias, e-1 cc•ntenido 
·~iolÓgico que és.tas poseer-án >' e_l .n.Ú11'!ero de individuos que pod1'án 

·1 °<1CC€'dH a ellas. o:Ibid. pp. 120..,121). 

il l1?9<•rnbs as(, nuell~rnentt> 1 a uno de nuestro!!. puntos de partida: la 

.

1_ i:oroforma_ción de un s.uje-to social fruto del conflictc• susciladco entre 
J los lli\l~res pr-opuestos com¿ normati11ó'-simbÓl ico de una comun.idad y 

qu;llos ace-plados por el res\6.de la socie-dad. Rechazamos, entonces, 
J irnposici6n de valores absolutos que atenten contra la diversidad de 

j r(munid2:des., pretendiendei abolir· la potenci¿}l idad cr·ealiva que les 

l onfiere su heter·ogeneidad, p11E1s con ello s.é anula, igualmente, la 
·~·~-tbilidad de qui? sean loe.:. indilJiduos. que- las integr·an quie-nes 

1 '~d ·111)st~o~e11 el sentido que pr·etende impim(r~~_)e a la sociedad y 1 más 
~ f"t·~c1f1camt-nle, al p~·c•:"e-cto de.esta_do-nac1on a cr·ear • 

. J i,:' Proceso d~ producción d·~ s:ignjficaciones sociales 

l ''r, mief'.!bro dt- una o más coni~nidades, t>l individue• _inte-rnal iza uno o 
·-1. ,"in~_,. i:odigos o d_i~cursos con una carg~ 11alorati11a tal que adhiere a 
";j •-Ir« <;.us compor·tam1entos, s.1J<: .. expectat1vas.y,.en.suma 1 su ...... : ... ~ 

~. ,. r, ' ·. 1 ··1'··1" 1si«fo. Desen·fra.0.-:i.1' la lectu1-a que· los sujetos social-e.s hacen de. 
...... "

1
•

11:•rnc1 no<.:. conduce- al análisi~.:del pr·oces.o-de pr·oducciÓn de - ... .-......... ,..
0

é,, •. ,. 

'j · ,·,:,,:.;.cienes socia.les as( como a la rela.ciÓn que éste· guarda con el , ......... ,,.,},,~:, .. ,,_.,,, ... h ... . · 
1 

·h 1ristitucional. 

·-:t' "·:·1r0r:0s pr·imi:-r·o el estudio de las significacic•ne<.:. sociales, 
..d ... ,. .. :•)lcic:. corno "la práctis<i:.~t;i,ci_a.l_,_que \i~ne que ve1' cc•n la 

J •r.r, de si:-ntidos, con la 11_eh.icu_lización de mens.ajes; y con 'todo 
" ·1·i1> se re 1 ac-i ona con 1 as for·ma.s en qui~ 1 os hombres se 

.... ,-.r, P. ·¡ntr-r-~·r·etan ~-u mundo."O·lendoza Rcojas, J, 

1 · '·· 1•: 1011•:s •• ,", p. 8). Bajo _e.s.ta categoría r.ornprenderemos tanto 
. '•.iir-:o~, a la<.:. r·epr·e-::.entacieones o irnáge-ne!:- 1 al lenguaje 

4 ' ' l~s formls de espacio social y, en fin, al proceso mismo de 

1 
1 
1 

'~ 1 ~ 1 • pues mediante todos estos elementos se confiere sentido . ' -' '' 1 ''n h1ima.n a, 

1 .. ~ r¡ "ó! \ . ... "· ·~·r1 C•S de que corista el pr·oces.o de pr·oducc ion de 
t 1 '., fl,,. e: • ti" ,, ' , 

' 0~1~le-s: produccion, circulacion r recepcion •. Los 
'.:·.·.rc, 1 ;,ble!:. 1 y aunqul? cada uno ceorr1pr-e-r1de <.:.u pr-cipia 

, .,:• '-Hi origen a prr)dtJctos significantes que tienr.n·como 
· ' '" 1 :•dicc ieir1e~. ;1 antagc•nisrr1os de todo tipo que 

'· 



-ra~•iesan a la sociedad en su conjun~o. Ahora bien, la pr'o_ducciÓn .de 
esta clase de :.ignificaci.on&s se r:&al iza en un ·timpo >' .!:l.h.esp.ciclo 

l terrninados, p1Jr lo que p1Jseen una racioncrl idad que expc_e~ª la . 
peri&nc.ia cotidiana, a1.íny •• :.uandc:·16::·:.uJetos :.ociales no :.ean -

pl~nament& conscientes de ello. Todo este proceso pone de manifiesto 

• 

cc•nc•cimi&ntc• que los s.1J.jetos.tienen sobre el objete• y la valoración 
e hacen del mismo, por lo que aporta informaci6n sobre el "qu;", el 

1 

,, " ,. esde donde", el "como" :1 el "cuando" de lo que se dice, y aun de lo 
no se dice abiertamente. Es más, 

"El dis.cur":.o manifi&stc• no ser(a a fin de 
cuentas mas que la presencia represiva de 
lo que no dice, y ese "no dicho·" sería un 
vaciado que mina desde el interior todo lo 
que :.e dice<. .. )." O:Foucault, M. "La 

1 arqueolog(a ... 11
, p. 40) 

~s significaciones sociales, tambiln llamadas c6digos ~ 
interpretativos, se encuentran inmersas en el proceso de conformacion 

l los. su,ieto<:. en tanto les. per·miten delimitar- una·r·ealidad 
scont.inu«, la cual, de ser asumida cc•rno in·finita, propiciar(a su 

propia aniquilación, ;"a que "la actividad es.pontanea, sin l(mit~s., 

l viene autodestructor« .. "<Lechner-, op. cit. p. 136). Mediante la 
oducciÓn de s(gnificaciones., los. :.ujeto>- confier·en s.entido a su 

existencia, la contienen <i.l someterla a interdictos, o sea, al 

l
marcar- las. pr-áctic<{·:. s.ociales. en una cons.tante r·efer-ef!'cia a la 
nsiÓn entre utopía como concepto 1 i'mite y transgresión. Por eso 

~ sulta imposible concebir a este pr-oceso como acabado o 
preest~blecido, antes bien, se trata de una forma de ar-ticulaci6n de 

l ltiple:. juego:., cada cual con <:-us. reglas pr·opias, que dan C•rigen a 
labras, acciones y, en general, a la emisión de mensajes 1:Nun 1 J. 

•L. t .. "' " ,..,. c1 r·e1e11on ... , p.,), 

I s. r·epreser1tacione:. s.ociales s.on fruto del ter-cer momento del proce:.c• 
· producci6n de significaciones, la recepci6n. En otros t&rminos, 

Ida cadena de :.ignificacione:. da c•r-igen, a su véz, a-··,:,·uevos sentido=;· 
m,s, emprender el an~lisis de las condiciones sociales de recepcion 
un di:.c1Jr·s.c• -o sea, de pr·oducciÓn de r·epresentaciones. sociales-, 

. implica dilucidar· la correlac.iÓn de fuerzas en el ámbito institucional 

1 el cual s.e ubican lc•s :.uj1Jto:. inter·peladc1:., a fin·de pr·oceder· a la 
terpretaci6n de las respuestas dadas al discurso, las cuales se han 

mater-ializadc• en nuevo:. pr·oductos s.ignificantes .. Estos Últimos, por su 

I rte, circularán;.· se _social izarán, confiriendo as( continuidad al 
oceso. . · . . 

En todos y cada uno de los momentos se producci6n de siQ~ificaciones 

l ciale:. están presentes, igualmente·, significacion~s ideológicas •.. 
tas 61tirnas, r-esponden a intereses de grupos sociales o comunidades 

dEstintas y, por ende, a diferentes proyectos po1Ítico-pedag6gicos. 1r· e:.o podemos af ir-mar· que 

l . . " ( ... ) adqu i er-en su connc•tac i Ón espec (f i ca 
de acuerdo a la manera como se relacionan 1 entres( en el conjunto del discur·:.o. 
Reconocemos, sin embargo, que dichos conceptos 

; . 
se han asociado historicamente ~un significado 

1 

\. 

'· 
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1 particular, y COQ ello han adquirido una 
e ein ne• ta r. i 6n -en u rr a f eir-m a -:.oc i á 1 · ··d<\da -. . E:. ta ""· - :,._-;: .. . · -º - ::: ·~'e , .: t ·.;' •: ·í • - :-'." i ,,. · 

1 
asociación entre un significante:(el concepto>.:· · -·-· •·· •. -,··--.' ·' ~:~ •• -~.:~ 
)' tln ':0 ignÍfÍC<:~d01pU€'di? Cri:.t.al·jz;a'f•Se de -_-r, r.,,.·•· .. - -;-,,-_ .. ,,".V.,, 

tal forma que se torne sumamente difícil la 
ccirripr·en:.i6n de :.u ar·bitr·ar·iedad inicial." 

1 Clbid. 1 pp. 23-24) 

La pr·c•ducciÓn de discur·so:. queda inscrita en un ámbito institucional 

l ue le imprime su propia lÓgir.:a. Esto es, se imponen restricciones a 
os mensajes emitidos al someterlos al juego de determinadas reglas 

ins.titucionale:. que tienden a :.er internal izadas por· los sujetos. 

Í
c•n:.ecue-rrtement;:, las pr·ácticas sociales regi-:.tran efec-tos y/o · 
odificacione-s derivadas de la interpeláción que se real iza a travé's 
e un discurso, sea 6ste oficial o no. En esta medida, puede afirmarse 

que las insti luciones se·conuierten en aquellos espacios donde se 

l c•ncretiza el ejer-cicio del poder ideolÓgico, ne• coercitfvo, cuya 
inalidad es la de imponer criterios sobre lo que los sujetos deben 

· :.aber, c:iefiniendc• a-:.r en qu{ medida é':.tos se apropiarán de las 
.ignif.icaciones ideológicas (!bid. pp. 34-35). 

lll'~o obstqnh, dado que el pr·oce:.o no es 1irreal 1 la intencional idad 
orig1nai del discurso se modifica pr~cisarnent~ en el momento d~ la 

l ecepción, ya q.ue !:·C•n los :.u,ieto:.;mi:.mos lc•s--que e:.tablecen, en 
istintos niveles, la ruptura con el mensaje emitido al 

resigrrificar-lo, al tr·ansfor·mar'l·o desarticul·ando los elerrrentos que Jo 

l onst i tu>'en :·· r·ear ti cu 1á'ndo1 os con sen ti dtJs distintos y/o creando 
¡ · uevos cc•ntr:nic.los.¡ en suma., pr·oducie~rdo un nuevo di:.curso. De ahí la 
i complejidad que c<Jr'<:t.cteriza a·:1a-dinamica institucional en todo:. sus 

l
·specto:., inclui·~a s.u capacid.:..d de modificar· la:. nor·mas sociale.s que 

igen la tí-adición cuitur·a.l. '· 

Ahora bien, hablar del cambio de pautas culturales n6s remite, de 

l ueua. cuenta, al~. inter11eno:ion del .estado en el ámbito de la sociedad 
ivil, pues 

_1 

1 
1 

"Desde el momento mismo en qu~·1i,·sociedade~ 

tradicionales se introducen en"U~ pro~eso df-. , -
-moder·nizacion corrrierrzan a :.ur·g·ir·; c•ca:.ionados 
por la creciente complejidad, problemas de 
gc1bic-r·nc1 qué hacen imprescirrdible una acel.eraciÓn 
del cambio de las normas sociales. Se hace 
necesario elevar el ritmo inmanente a la 
tradición cultural e:.pontánea."i:Habel'rnas, op. 
e i t. p. 294) 

•

al aceler·aciÓn del ritmo en la tr·arrsrnisiÓrr cultur·al implica para el 
!dado una ·fuer·te limitarrte: i-rrcapacitado pa.r·a dirigir el siS"tema~ 

ultur·al, opta por e:<tender- t-1 radio de accion de la planificación 
estatal y a;.( cuedionar las pautas culturales del país en cuestión. 

I s.to per·mite al grupo en el pc•der· asumirse ceirrrc• director ideológico 
el resto de la sociedad sin recurrir a Ja coerci6n. Dicho de otro 

m:°do, la -facción i:;¡ober·rrante s.e er·ige come• hegemónica.en la trredida en 

l.ue es cap<i7. di? obtr:ner' el consenso social respecto a las normas 
ir·ectr-ice-:. q_ue impone y que- legitiman, simultáneamente, la 

c~ntral ización rfol poder- en sus manos. La hegernon(a .idec.JÓgir.a as( 

1 
'· . • . ' <·. ·.~ :·.; ' ' : . l. 



-!anteada da orig~n :i signific·aciones seiciale':., a interpelacione..s 
ar·ticuladas !in un eJe r.Jiq.cursivo que Hende hacia la constitución de 

11Jj~t~·s;ci:ole~t~vos que respcir11j.::\rr cc•~1sen~ualr~1ente a la e_strategi~ _ 
ol1t1c:i r.1ef1n1da dP.sde el apar·ato 1nst1tuc1onal estatal. Pero dada la 

exidencia de una relación de dec:.igualdad entr€' los diversos proyectos 

-

ol Ítico-ped.,gógicos asumidos poi' las difr.rentes ·Facciones que 
omponen al gr-upo deorr1inante, as.í ceorrrc• por tl.quellos grupos que pueden 
e1' identificados corno comunidades antagónicas al sector oficial, es 

. viable la detección de- es.a mis.ma desigualdad entre los diferentes 

l isc:ursos por P.lloi:. emitidos. En erecto, será la mayor o menor 
r·ticulaciÓn int12r·na que estos. pos.ean la que les facil itar·á-u 

obstaculizará- la adhesión d·~ li:os distin:tos gr·upos sociales, 

'
odific~ndo con ello la cc•rr·elaci6n de fuer-zas. que les dan sustento • 

• 3 Sujeto, agente y modalidades educativas 

l •or·da.moc:. ya, tangencialmente, la vinculación que exis.te entre un 
oyecto pedagógico y uno pol(tico. Sin embargo, cabe enfatizar en 

este apartado la conceptual izaci6n que manejamos de lo educativo, ya 
9-Je de ella deriva'su nexo con la esfera de lo político. Para tal 
lfecto ec:o. ment-s.ter aclarar- quE-, por su car-ácter· s.ocial 1 el .fenómerrc• 
educati1J1J se halla rnultideter-rninado pues en í?l inciden las 

l
dificacic•nes. or·iginad<1-s. en las. es.feras. ecc•nÓmica, p.c·lÍtica y =~acial. 
consecuencia, las contra.dicciones :1 conflictos en ellas presentes 

mbién atr·avies.an al ámbito educativo, el cual, a su vez, amplia su 
radio de acció.n a.l englobar ta.rito a las pr-ácticas escolarizadas, 

l r·male:., como a las informales. y, en suma, a toda relación social. 
nemos entonces que la praxis educativa abarca al conjunto de la 

estr-uclur-a social per-o que su especificidad radica en constituir uno 

'

los espacios pri11ilegiJ.dos pa1'a la difusión de un normativo 
mbÓl ice• hegem6nico mediante i:-1 cual los ~.uJetc•s son inter·pelados:, en 

un tiempo y un espacio deter-minad0s. Las significaciones sociales que 

1
~1 contenidc• a tal nor·~'.ativo ne• son.asimiladas mecánica~rent~ ~o~ los 
Jetos, ya que los fenomeno~ educativos generan ~u propia d1nam1ca, 

la cual uno de lc1:. ras.gc1s distintivos cons.iste en la posibilidad de 
rearticular los conceptos clave del discurso domirraDte y generar uno· 
lferE-nte .. 

Por otra parte, la instrumentaci6n de todo ~royecto educativo requiere 

• 

la.definició·n, implícita o e:<plÍcita, de elementQs tales como a 
· ién irá dir·iqido. el discur:.o -sujeto educativc•- 1 quién será el · 

ansmisor -ag;nte educativo-, y mediante qu{ mecanismos se perseguir¡ 
Ja r·ecepciÓn de la:. s.ignificacieor1e.c::. s.ciciales as.i difundidas . 

l odalidades 1?ducativas-. Aquí' pr·ecisa hacer una aclaración: el papel 
i e tanto el sujE-to come• el a9ente cumplan no excluye tajantemente la 
1 pos i b i 1 i dad de que, en un mornen to dado 1 puediln cubr· ir un rol distinto 

l incluso doble, a s.aber, un agE-ntE' educativo puede fungir, ... 
multáneam11nte, corno sujeto iciucativo. De ahí que en la relación 

e~t~e inlelectualE-s y grupos subalternos ambos queden inmersos en un 
·•· loceso colectivo tendiente a descubrir y rec1-ear· su cosmolJisión. 

~·. c:r-a bien, si la intf!ncionalidad que ~.ubyace en la difusión de urr 
nor.natilJo simb6lico r;os la dt? conformar un su,ieto social.determinado, 

I ;.- que tomar i::n cut-rita que, E-n tantei proces.o social, la's. pol(ticas. 
~catiuas emitidas desde el estado ~cuando es iste ·qui~n funge como 

agente educativo-, van dir-igidas hacia un universo sumamente complejo, 
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-n t>fecto, los sei:tores p.opulal'esi· en-·tanto miembros de:·ui1a· .. ·-· ··11 ........ , •1•..--'·' 1:!""' ")'' •: 1
·:· .. .. 

Í
o 1 ec ti y.i ci~d. ~b i e .:ida ~n unJ ti &mpo-: ~-; u~1 ·e-t.pa.-:· 1 ~··_:.Par· ti cu lares-¡• ·p~<.:-ee,n- •'"' '· ···· ~".' ;•"'' ·· ' ' ·~·;,.,' ·• ,, "·; '"' 
na co·:;rrov1s1oJn c1Jn c1ert.ü 91''-\d1:i rfo d1sg1'egac1on, donde con-Flu:1en .. · , · ._... -'" ., ... 

_Jementb:. de !;..entidco com11n, P.rdt-ndidco éste corr10 el bagage de nc•cic•ne:. 
empfricas y con sustento en un pensamiento m~gico-rel igioso, que da 

l ri.gen a una :.er-ie de juicio<:0.-~•ara expl lcar· 1a r·eal idad cotidiana :1 
ue car~d<:l'iF1 t:l conhxto sod!lculturaJ·do una época <Groccoli;·A.· 

ªAntconico Gramc.:.ci ,,,",p. 131). 
( 

l ncontr·ar' la IÓgica quP. articula las prácticas cotidianas de los 
_.ectore-:. subalter·no<.:. implica, con:.ecuentemente, ubicarla:. como 
pr~cticas sociales cuyo eje es el conocimiento de sentido com6n y que,. 

l ar· ende, las ·define como: espc•ntáneas, 'pragrn~ticas, capaces de 
eproducirse con un mínimo de elementos siempre y cuando adopten la 

experiencia pa:.:ida -indh1idual c• cc.J>?Ctiva- corneo refer·ente 

l eneralizador y propicien la. imitación, negando con ello·la 
ar-ticular·ida~ de cada rnomentc• h!~.tóri.co_<Heller·!.-A'. "His.tora y ... ", 

i . pp. 55-6q). Sin embargo, es tarnb1e-n en dichas practicas donde subyacen 
J nGcleos de buen sentido, Jos cuales aglutinan Jos aprendizajes · 

I C?ri11ados di: e:<periencias colt>divas, pasadas y presentes, <,:.uscetibles 
e dar cuenta, con mayor coherencia, de las relaciones que los hombres 

Quardan entres( y con su ento~no; gracias a que en ellos se detecta 

1-na JÓgica r·,;i.ci.onal des.poJada ifo explicaciont>s causales · 
ágico-rel igiosas. Son estos n1Ícleos de buen sentido los que poseen un 

potencial.cr·Ítico capaz de·der-i·var en múltiples puntos de r-uptura con 11 norrnati1.10-sirnb6lico dorninante, pi:r'o par,i ello · 

111
: •• ,) s.e requier·t- es.tablecer ademá<.:. cual 

1 
1 
1 

es el grado de consistencia int<:rna de los 
juegos de le~guaje del buen sentidco en un-
momento hist6rico dado y seg~n Jos.segmentos 
scoc iales. de .que s.e tr·ate¡ hasta dÓnde s.on ·. 
traducibles a otras situaciones; ~uiles son 
:.u<.:. pos.ibilidc.d>:?:. pr·c•pias de expan:.ión; qué 
lugar les corres.ponde en el con;i:ür1to de los- .. ,~_·_: -
dominios d~ relevancia del actor-1y del grupo~··· 
etc."O:Nun, .1. op. cit. pp. 10·;.11). .. : ~. 

En s.(nte's.is., neos. inter-ec:.a r·ecalcar el nexo indisciluble que existe 

, .. ",- .· 

l ntre la. pra:<is educafit1a y la 1/ida cotidiana de los sectores 
.uba 1 ter·.nc•'::· peor· su tr·ascendenc i._a ~para e 1 pr-oce<.:.C• de confor-mac i o"n de un 

suJeto e.electivo plur'al que, conscientizado respecto a su realidad 
.,.ocia~ ~.uede ar-ticular· un pr-orecto)ol Ítico-pedagÓgico alterno al 

egernonrco· . . · _ . . 

1 
1 i '. 
·I 

1 1 
1 

11 
(,,,) que ve en e 1 con:.er1so una r·ea 1 i zac-i Ón 

que no disuelve las difer«?ncias; que"reconoce 
la legitimidad de los disensos y que articula 
la pQsibil idad de procesarlos." ~Portantiero, 

<r.c. "Sc•ciali:.rno y dernocr·acia ... 11
, p. 5) 

·,'.- -,r: .' ·-] 
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eenconframos aq·u1 algun•)S de los ejes anal 1 ticos tratados con 
nterioridad, ya que es en el proceso educativo donde confluyen tanto 

la creaci6n y recreaci6n de un sujeto social colectivo, la 

l edefinicic;n de una identidad n·acional cuyo nor·mativo <:::imbÓl icci .funja 
orno continente-de la plural id~.d de comunidades que e:<isten en un pa(s 

determinado, y la posibilidad de celebrar un pacto democritico que, a 
·-a vez que legitime al estado-naci6'n como instancia rectora, res_pete 

onsensualmente las diferencias subyacentes entre los diferentes 
rupos sociales y per·mita cd juego polÍUco entre ellos,. a fin de 

integr·ar un pro:.'ecto pol Ítito-pedagÓgico representativo de la sociedad In su conjunto. . 

, N O T A S 

Í In Por sociedad c:i11il se entiende 11 el conjunto de organismos 
., vulgar-mente denominados pr·ivado:. 11

, tales cc•mo la e<::.cuela, la familia, -lºs sindicatos, ei:c., que sirven como escenario a la lucha eni.re 
la<::.e:. y/o grupo:. :.ociale<::. minor·itario<::. par-a acceder a una posición 
egem~nica. En cambio, la sociedad poi itica impl lea "el poder de mando 

t. directo qu~ se manifiesta en el Estado y en el gobierno Jurídico", 
l liendo por .lo mi:.1no la q'ue eji?rce coerción sobr·e la socieda.d civil, 

mba:. sociedade:. inter·actÚan en forma dialé'c'tica, por lo que nos 
valemos de la categorizaci6n pro~uesta por Gramsci 6nicamente para 

~ íines. metodológico:. (Gram<::.ci 1 í~. "La formación ••• ", p. 30). 

~.2) Las reglas normativas "rigen una actividad preexistente, una 
actividad cuya e:<i:.tencia es lÓgicamente independiente de las reglas". 

1 o r s. u p a l't e , 1 as r· e 9 1 a !:- c o n ::. ti l u t i u as " f u n dan < y t am b i é n ~ i ge n ) u n a 
ctividad cuya existencia depende 169icamente de esas reglas", po~ lo 

que s1J contribución rnás notable r·adica en ser las creadoras de nue~1os 

l cirr1por·b.mientc•=·· Entr-e la<::. n·glas. con<::.titutiuas que cara.cter-izan a un 
enÓmeno •?n partir.ular·, en es.t;:. caso el Juego pol Ítico, puede 

contemplar·s.e la existencia de una ma:1or o menor· diversidad de regla-s 
:1 
; ¡¡ormatit'.,:.s para. r·egi_r·~o_<.J. Searle citado por- De Ipola, E. y 

lortant1er·c., "T.C. "C.r·1s.1s ... " 1 pp. 15-16) _ 

' . (3) Nos do tendremos un poco en •?:.te. punto para aclarar que 1 as for·mas .. . ) le dominación pr·e<::.ente<::. en todo momento er1 la e<::.tructura <::.ocial, Y.que 
xpres,'3.n 1 impl(cita o e:<plÍcitamente, el poder, encuentran una 

confir-macián <::-ubjetiua en la re:.olución individual al ccirr1pleJc• de l ídipo. En opini6n d., Rozitchner -

11
'( ser-á esta matr·Íz incipiente, pero cuya 

confiquraci6n servir~ de base a toda 

1 1 
~ 1 
~ 1 
~ 1 

estr-u~tur·a de:.pc•tica, aquélla que en el adulto 
reencontrará, coincidiendo con lo más propio, 
el imperio de la familia, la escuela, el estado, 
la reli1jiÓn. Las formas objetivas de dominación 
enceintr-ar·án as( :.u r·atificación subjetiva, 
acuerde• ''inexpl i1:able 11 que constituirá su 
ba:.tión apa.r-·~emente ine:<pugnable, a:.iento ._ 
del po1for, como <::.i la esencia misrna del hombre 
solicitar-a desde dentr·o de sÍmi<::hic•, el ejercicio 
de la rJominaci6n. 11 rninitchner, op. cit. pp. 33-34) 

"· .' 
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E U PARTIDO NAC 1 Cit-!Al 

1 

Ab~rdar el an:lisis 

.. ! ¡ 
RE'JOLUCl OtHARI'Orn .Í ¡;(¡ 

. . 
del Partido.Nac..ional Revoluci.onari1:i <PNR) implica, 

necesariamente, consid€'rarlo e.n su doble.carácter de aparato . 
ins~itucional ~ue "r·itualizÓ las transgresiones soci·ales" -es decir·¡-· 
q1J~ im~•USO J(mites. a la des.organizac·i16n, social existen•te. en. .-e·J..tté:xi.cOo'.".!: 
de fines de los 20's- e instancia articuladora de relaci-0nes sociales 
-tales como los mecanismos para·real izar elecciones presidenciates y 
legislatii1as a nivel nacion."1-. Ppr·todo ello, el Pt~R participÓde una 
manera· fundamental en la consfrucción de un ente social que :.e diluyó 
en la sociedad constitu;;endo al individuo, a la vez que se conformó a 
s(mis.mo: el estado-nacic:ñ. Tal par·ticipaciÓn se ccincr·etizo con el · 
refuerzo, por parte de este partido, de un sistema pol(tico dominante 
y centralizador ya existente dentro del c~culo gubernamental. 

Es cierto que muchos otros factores contribuyeron a tal consolidación 
estatal -la diriqencia oficial 'en"lós ásun·tos economi·cos 'c·dncr·etizada 
a partir de decr~tos o de instituciones, como la Ley del Petróleo de 
1927, el Banco de Mé°xico, o centrales c•br-er·as organizadas "desde 
arriba"-, pero es con el PNR que se intenta dar al gobierno un 
car,cter- democr,tico,·popular·yc~ac~on~t·at·ixtender por~oda-1a· · · · 
Republ ica. al organi:mo 11 representati1Jo 11 de las demandas popula.res, 
1Jal iEfndos.e pt<.r·01 el lo de lo<:. comisÍonadós. ei:.tatales., municipales y/o 
reg i ona 1 es. Esta actitud e:<pans i.va .11 e1J.aba .. irnp l.Íci ta .una .. es.tr.a tegi a de ... 
unidad basada en la identificaci6n colectiva con el oroanismo 
"portador" de las demandas sociales mas disímiles y, s~gGn se a.firmaba 
en el discurse' oficial, "gua.rdi.án'! de .su.C1Jmplimiento. ,Es.decir, el ... 
PNR se er-igit en agente educativo·al intentar transmitir valores y 
s.ent im i en tos de per· tenencia, errt·re::·otP:os·¡ que .·ten (an ;·como de.st ~na tal"·i·o "" · 
a un sujeto educ~tivo constituido por la poblaci6n ~isma, li cual, se 

. t d,, d .,. t ..J . b .. • -· pre en ta, que -~r·•::i. r·epr::::en.aua' aJ'o·C:::.e organismo. 

El mC<mento cronológico en que· se ·da·la-creaci·Órr·del .PNR·e·s de especial···· 
impor-tancie<. debido a las pr-e:.ione.scpor:las·que·.aka 1.Jesaboi.r~ .. el:país. y . .-·-· 
el mundo .en general. Sin emba.r.go:, .. l.a c ircu.nstanci.a :de.te.rrilJnante la.:.:~::~.-. 
const.ituy6 la cr·is.is pcolÍtica.':.que.el.:as·esinatc:i:de Obregón ha.bÍa veni.do· 
a c1·istalizar,:...Si bieri esta. crisis.tiéne e:<plicac!Ón desde:la propia. 
de:.c1r·ganizacion pol(tica, el PNR·se prHentócomo el elemento 

· cohesionador necesario para establecer el orden político y l~gal que 
tanto se r·eq·uer·Ía en esos momi§.ntos •.. 

A i a. muer· te de Obregón se produjo dentro d'el '"sectó'r gobernante una···· 
cr·is.is que pus.eo en evidencia el 0 frági~l sustento rnn que habí.an venido 
contando los gobiernos postre•.J.o·l.uwj,onanios en ·Méx.i.co •. En.tan.to·{actor. 
pro;.·ec tu al, est.a cr· i si s. prc1duj.o.nueuos. 'ordenami entc•s en el .ambi to 
p o 1 ít i co·-e;:on óm i co, interno y ;~e::d'~.r. rro, ·orden ami en tos que imp·J ·i·car·on 1 :a:~~::·~ - · · 
s.u 'H<z, una r·uptur·a respecto al conjunto de instituciones que 
legitimaban la primacía de los gobiernos postrevolucionarios. Por· eso 
fue necesario llegar a u~ nuevo compromiso entre las distintas 
f«.cciones que compr:onía.n a la "familia re110lucionaria 11

, así como 
tambien s.e innovar·on las. recilas .. del·jueqo político que definran la 
relaci~n entre @l estado Y ias diversas-organizaoiones polfticas que 
se opc1nfan al pr·o;1eclc1 estahL En ·ofr.as palabras·;· ~i bien es cier•to 
que la muerte de Obregon implicaba la. perdida del"u(tirno elemento 

. : 

,_ ... 
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coh&~ionador· t'fl tor·no al cual.giraba la vida política y s.e dirimían lo 
conflictos de los di11ersos ·sectores en pugna, también lo es, '!esto 
hay que enfatizarlo, el he.cho-de que la crisis producida abr(a la 
posibilidad de implementa1' un proyecto·institucic•nalizador que, sin 
ser· democd'.ticc•, lc•gr·ar·(" cc•njuntar· :.\l grueso de las ·instancias 
pol (ticas regionales del país, someti~ndolas a un ·Gnico poder_ 
central; hl pr-o>·ectc• !:.e cc•ncr·etizaba_con la cr·eaciqn del _Partido 
Nacional Reuotuc¡onario._ 

La cr·isis pcol Ítica ~·r·oducida a raíz de la muerte de.Obr·egÓn_-ªi:ontece 
en un contexto social sumamente inestable: la lucha cristera aun 
pe"r·:.idÍa, el aparate• b1Jr·ocr·{tico ·::e enccontr·aba tc•da\JÍa sobre bases 
endebles y en e1 sector- a.g1'al'io todaí1ía subsistían movimientos 
campesinos con posiciones antiof icialistas e indepe~dientes -tal es el 
caso de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz ~ el de las Li~as 
de RE<:.istencia dt- Yuca~án- a lo cual :.e auna.ba la existencia de 
diferentes poderes cae i qui les. que cubr Ían gr· andes e>:tens iones de 1 
pa Ís. En ,,cuan lo a 1 sector· mi 1 i tar·, frte se consideraba a sí mismo como 
heredero de la re\JoluciÓn ;1, por Jo tanto, con derecho. legítimo a 
sublevarse, constituyendo as( un peligro inminente para el sector 
gobernante. 

Por lo QIJe r·e::,pecta a !.;.-:. eor·ganizaciones obr·eras y .campesin_a.s 
o·ficialmente r·econoc:idas, como el Partido Na.cional Agrarista (PNA>, la 
Confederación Regional Obrer-a Mexicana «CROM) y su Par-tido Labor·ista 
Nacional (PLN), a pesar de haber logrado conjuntar al gr-ueso de los 
sectores que r·epr·esentaban, aun persi st Ían gr,upos i ndependi e.o.tes enfre 
los trabajadores del campo y de la ciudad (1). 

Por otr-a parte, el Bloque Revolucionario Obr-egonista, conformado desde 
a.gosto ele 1927, conta.bél. todav(a. con la, misma. b.3.se de apo;10: el sector 
agr·arista :1 e-1. ej{r·cito. Come• pr·esidente de este blcoque hab(c.. -
permanecido Ricardo Topete, quien encabezaba ya la Cámara de Diputados 
y gozaba de una repuh.c iÓn de fr .. ;..nco c•pc•si tor· al cal 1 i:.mo. Des.de luego 
fue este amplio -~er.tor c:br·f?gonista,·-e1 primero en derna.nda.rque.se_ 
aclar-ase la muerie del caudillo, acusando a Luis NapoJe6n Morones y al 
organi.smo·que éste presidía,_la_CROM, de haber sido los autores-··-· 
intele~tuales del magnicidio (2). Asimismo, al9u~as organ~za¿iones 
como la Union de Partidos Re\Jolucionarios, de clira tendencia 
obregonista, presionar-on a Calles para'que pidiese la renuncia de los 
)aboristas que ocupaban puestos pGblicos, Cons~cuentemente, y a pesar 
de que ~1 go~ierno callJsta habia sido altamente apoyado por ésta 
central obrera, le fue exigida la renuncia a Morones, entonces al 
frente de la ~:ecr·etar·Ía de Industria, Comer·cio y Tr·abajo, asi .como a 
sus colaboradores Celestino Gasea y Eduardo Moneda. Ademis, como 
sefiala Lorenzo Meyer, por sentirse el heredero político de Calles, 
Morones no se había preocupado por aliarse con ningGn Jefe militá~ 
connotado y al :.er Dbr,e9Ón r·eel.egi_do par·a lé1 pr·esidenc ia, el 1 rder_ 
cr·comista roo contó co11 ninquna fuerza opositora al caudillo, cam·o no 
fuer·a la pr·opia confeder·ació'n r·econocida pC•I" :.u inclinacion callista. 

Calles, por su parte, trat6 simult¡neamente de mantenerse distante 
aunque cordial frente al sector obrero y tendi6 a 1 imar- asperezas con 
el e.ii?'rcito~ cosa que no le- r·esultÓdi'fÍcil debid.o a las reformas que 
impJE.menlÓ en est.e ~.ector· dur·arit•? su admirti-::.tr·aci'éin. Su intención er·a 
la de logr·ar que el ejlÍrc:i to asumiera el pa.pel de ·instancia 
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a::.egúr·ar·lo al incluir- nuevamente e'r1 ·el 'discur·so oficial a la.cu~sti:on:: .·1 _ 

aQraria (8). Finalmente, estas medidas fueron complementadas al 
e~.tr-echar :;.uc;. vÍncu1os. econÓ.'Tiiceo;;_y militares.con los Esta~()S Unidos. 

Ante la coyuntura de fines de la década de los veintes, estas acdones 
conciliatoria:. de Cal1e:. tuvieron.tr-e::. ceir1;ecuen;_ias impc•l".t~r~tes: 1) 
lograr una rna:·or· a.pertur·a. a la par·ticipacion poi itica del sector 
obr·egonista, la cual concluir·(a con·la frustrada precandidatur-a de 
Aar~n S~enz, 2) el anuncio oficial d~ su propia renuncia a la 
reelecci6n y 3) el desplazamiento de la CROM como organizaci~n 
sindical clave para su propia poi (ti ca. Esta Última medida es 
conc;.ecuencia de la alianza celebrada entr-e Portes Gil y Calles. iodo 
e 11 o no significaba otra cosa que 1 a búsqueda de un panorama pol Í,t i co 
pr·opicio par·a impulsar· el pro)'ecto del partido institucional izador·, 

La idea. de crear una instancia pol (ti ca. que aglomerase .las di 1.1ef'sas 
fuer·zas r·evolucionaria:. er-a una posibilidad que el mi!:.mo Obregón ya 
hab(a vislumbrado, pero que no iba a concretizarse sino hasta Calles 
(4).A par·tir· de entonces. -:.e dar:(a.u':!. giro en e.1 dec:.envolvim!ento ... d~,. 
las prácticas pol(ticas del país y mas aun se permitiría que el juego 
político -:1 la :.uce::.iÓn pr·esideric'ial for·maba parte de e~e juegc•- se 
llevara a cabo dentro de los marcos ~ue el gobierno hab1a creado para 
ello. Los tér·minos de la lucha política cambiarían ahor·a de las· 
soluciones tomadas por las armas a las neaociadas con base en la 
habilidad pol(tica. De e:.ta maner:a, el .. €'<:.lado en su dc•ble dimen:.ió"n 
-mater·ial y formal- ponfa los cimientos pa.l'a que la futura 
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i ít dr·umen tac ion de :.IJ p r·o;.•ec t Q .J•O 1 (ti¡:: o-e C or1ó'm i C O que da Se avalado 
tan to por· 1 a. crea.e i Ón de una nuéva instancia éon c'arácter ".: . 
centralizador· r-es.pectc• <1.l q~ehacer:p6lÍtico-r,ecor1ocido como.jegÍtirnq, 
corno tnediante 1-3. introducci•)n de ·1Jna.nuet1a norrna.tivida.d simbol ica que 
enmar·car·(a en adelante las relaciones"sociales de los sujetos. 
políticos .actuantes. Para edos;Gl.timqs ~t>r(a.n .redefiniqas la. 
modal idade:.-de p<i.r·titi~·<1.cion pol(tica 1 pues ya fuesen integr:-~nte.s del .. - ...... -: - : ,,, . .,,. .. 
pa.rtido o-ficial o quedasen al ma.r-gen del mi.smo, su actuaci,on s~ dar.~.a 
en un nuevo contexto marcado por los lineamientos instituclpnale~:: 
prcirno11idos desde el partido. 

Par-a el Últimc• infor·me presid~ncial de Calles, este ya hab;Ía madur·ado · 
la idea de crear un "frente comGn revolucionario". Ese d(a ~miti6 una 
:.E>r- i e de dec 1 arac iones q1Je dejar·on s·c•rp•re~d ídc•s .-.<Ll os,.,ob~,e.goi:i i.s.tÓ:s .. , ; .. r, i;•_,, ... _. 

pues afirmaba. que no buscar(a la reeleccion.e .. invi.taba ata~.fue~za~ ... , .... . 
r·evolucic•nar·ias. a or·oanizar·=.e en un frente común. Simul táneame-nte 
instaba a la. oposici6n -a la cual_'idér1tifica.ba ceimo el secto.r ..... ·. 
con::.er·vad.:or·- a que hic~e-r·a lo,mismc•,,.a.f.iliándose.al p~rJi,q,o,,qfJ~.i.al .. 1 .• >'.. 
si bien ló<.mentaba la. pi:?rdid.:. d.-1 gran ca.udillo, taml:iién resaltaba la 
necesidad de que el pa(s dier-a paso a la vía institucional (Centro de 
Capacitacion Pol(tica, "Historia .... ", pp. 27-36). 

En efecto, Calle:. nr::• buscar·Ía r1ue11amente la silla pr-esidencial pero se 
aseguraría de seguir· teniendo:.inje1'e.ncia·en las torna;,, de.de.ci,siÓn,del 
eJecuti1Jo aún sin ser· el mis.rrio quien ·lo pr-esidier-a .• As(, en e~.e .Gl timo ,.. 
informe, se asienta lo que sería el comienzo del camino hacia la 
in~.titucionaliz.aciÓn de un poder· centralizado. 

.. - - - .... ~j -:-·:, 
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Un p1~0-~e_c.i~i11o_p~tª l_:a_-cqnsecuci~n d~l proyecto callista implicaba 
la designacicm de un cilJjl para qlJe cubr·iera el interinatc •• Tal 
dr.cisiÓn fue comunicada al sector militar, calmando asi sus posi-bles 
pretensiones electorales. El candi dalo de Cal les fue Emilio Portes Gil 
(5).-En aquella ocasión su propuesta recibió el apoyo manifiesto del 

.; ,,. . 
gener·al Andr·evi Almazan_ :,. de.1- .general Jose Gonzalo E:.cobar, sin 
embargo, es"te ultimo se suble\1ar(a tiempo después contra el 
irderinato. 

Esta decisic;'n encontraba :.us antecedentes en la propuesta que los 
obregonistas hiciera.na Calles una vez muerto Obregón, respecto a la 
elección de Emilio Por·te:. Gil ceimo fúturc• pr·esidente interino. 
Atendiendo a la petici6n, y cuidando con ello sus propio~ intereses _, ,, . ,-
p o l itico:., C.:<.lles el igio a F'c•r-te:. Gil cc•rM Secr·etar·10 de Gc1bernacion, 
lo cual significaba que estaba a un paso de ocupar la. presidencia 
pr-ovisional. En otr-as palabr·a:., la elección dr: un ci11il daba la 
posibilidad dr: crear un espacio en el cual las diferentes tendenciis 
en el inter·ior· del :.ector gober·nante r·edefinier·an posturas y, para 
Calles especfficamente, significaba el "interrBgno" que permitir(a 
crear Jas condiciones para echar a andar el proyecto de constituci6n 
de 1 par t ido. 

í~ fines del 11r:r·ano de 15'28 coe:<is.tían difer-entes pr·oyedc•s polí"ticc•s. 
Por un lado, se encontraban los obregonistas enarbolando un programa· 
de r-eforma agr-ar·ia, lo cual no er·a nue11c• dentr·o de la tradición 
obr-egonis.ta; sin emb¿11'90 1 su prestigio como facción revoluciona.ria se 
había visto menoscabado a raíz de las r·efor·rnas constitucionales 
implementadas con el objeto de reelegir a Obreg6n. Por otro lado, se 
encontraba~¡ pr-oyecto de cr-ear,a instancias dr: Calles, un bloque de 
fuerzas revolucio~arias y por Gltirno, en algunas.regiones, corno. 
Veracruz, se presentaba una fuerte injerencia de- tipo izquierdista 
cuyo proyecto ten(a. que •.1er con la for-rnacibn de organizaciones y 
sindicatos -campesinos y urbanos- apoyados desde la guber-natur-a, as( 
come· taíl\bién con h pueda en practica de programas tendientes a 
mejor-ar las condiciones de vida de los tr-abajador~s rn's necr:sitados. 
Entre dichos programas destacan: el reparto ejidal y el decreto de 
leyes inquil inarias favorables a los sectores popular-es en los 
principales centpos urba.nos de este estado, como Ver.acruz y Orizaba. 
Del enfrentamientó entr·e estos. tres proyectos r·esultar-Ía una nue11a 
correlacion de fuerza.s que r-r:dHiniría la. 01-i<:ntación de la. pol Ítica 
en el seno del grupo di:miinante. Tanto el proyecto callista cc•mo el de 
1; izquier-da en ~)era.ci'üz ponían en enfredicho el conjunto de reglas 
nor·mat·il)as. -::.imb6.1 icas. que ht<.bfan s.r:r·11ido de pad'.'metr-o al Juego 
polftico dura.nte el per·Íodo postre110Jucionario precedente -tales como 
lt< pr·Hmiencia del caudillismo'/ la di=.per·-:.i0n.de los grupos políticos 
cu:-·a ar.tiJar.iÓn obedecía más a necesidades coyunturales que a los 
lineamienos deri9ados de un pr-oyecto pol (tico definido que 
contemplase todos los aspectos de la vida social- por lo que buscaban, 
desde diferr:ntr:s concepcionr:s, sentar la bases de un nuevo orden 
social que orientara la Peconstrucci6n nacional, 

P.:ir·a e:.t.i::i:. mc·m11rd:•s., el Bloque Hr:1>0lucionaric• Obregoni~.ta c.onstituía 
uno de los actores pol Íticos que gozaba de una ciertn. autonomía, por 
lo que impos.ibilitabc:1 la ceir1:.ec.ución de la pr·opuesta callista: la 
unidad de las diferentes hcciones que pugnaban· por el poder en un 
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E.ola rorgani!:mo pol itico, a sabe.r-.,. el. PNR. As(, Ricardo Topete pe. di_G a .... , .,.,. ... 
la t;{re'~' di: forn!?ntar reu~iones mar_g·inales at eJ11cutivo con .. el o.b)!?JO]c: ,,¡ •¡nc.1:\i'/•:r cqr:c·:i. 
de ceo'n!::p ir· ¡fr· c·on tr·a 1 a pr-e=· i .deJ1.c i_a~,pr):iV, i !:· i ona 1. (_6)"· Al. entera~s~ ,,P.;.. ... _ , __ . ·: .'.'), (1 _ ~·r 'ff'.F 
esto,' canes bU5(2. el anQ;.'Q de alguno::: obregonJstas que no COJílC•l:dJan,·;.o .,.,,-.,., '.1?,:;··'.W•!·. J.' i..lJI 

del todo eon la poi r'llo. de lopete y logra que ~E.te sea· de::.conc•cldo 
corno miembro d'?l bloque y, con'!eeuentemente, expulsado de 1a e.á!nara de 
Di~·utadoS. ·a la cual pr·esidÍa .;?) • Es.ta nueva situación desemboca, para 

~. - t i -· .... •. .. .. ··- ........ . 
fines de septiembre, en la confor:maci-Ón del Bloque Naciona_l;., - .. :·'.: 1.;•:L:r.i~:·!.;uu.-.t-:1"-CCf\in· 
Revolucionario, integrado por los antiguos miembros del Bloque 
Revoluciohario Obregonista, s61o que ahora subordina sus intereses al 
apoyo hacia el presidente de la repGbl ica. Con esta medida, era 
cooptado un importante sector obregonista que se adhería a la idea de 
un proyecto pol (tico, Únicc• >' centr·al izador, encabezado por el 
ca 11 i smo. 

Aunque la elecció'n de Pcir·ti:E. Gil come• pr·esidente pr-c•visional 
representaba sin duda alguna la frontera entre el obregonismo y el 
cal l i<.:.mo, puesto que además de ser- un pol Íticc• con trayectciria no se 
hallab~ compr-ometido con ninguna de los dos grupos, Calles tu~o·que -
condeHender con las pol Íticas anticromistas que el presidente 
prov is i ona 1 i ndaurar í a. 

A princi~los di diciembre, la CROM invit6 a Calles a asistir a su IX 
Convención:" en su presencia se denunció al pr~_?ident~,._pro11isional. 
como enemigo de la Confeder·ación. Inicialmente, la posición de Calles 
fue de apo;10 a los laberristas, pero posteriormente diÓ marcha atrá.s. 
buscando s.alvaguardar· c:.u po<.:.iciÓn pol Ítio. dentro de una 
administració'n anticromista y por eso llega incluso a renunciar a la 
pr·esidencia del Comite Or·ganizador de FNR -- el cual había entr-ado..en,.,.. 
actividad.el 1 de diciembre- para que sG presencia no fuera apovechada 
"er·~·Ór1eamente" par·a dir·irnir· la:·11ida política del pa(s .• En su ·lugar·r.,,.,.,_ 
quedaría el gener-al Manuel P&rez Trevi~o (8) .. Otro elemento del Co~jt{ 
Or·ganizador que también r·enunció fue Aarón Sáenz debido a que é'ste', ---- "· 
de e i de p om o 11 er su p r e c a n d i da t u r a p º· r a l a p r- e s i de n c i a • 
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Bajo eE.'ft·-·contexto se -expHca :·e-1·-hec-ho de_·ql.Je·'la inf_luericc_ia ._de Ca:.Hes-: 
en el· proceso pal í'tico no fuese absol-uta, por. el contr.ar-io, .deb.Ía.;,J .... 
mant~ner fr-ente a Portes Gil una actltud de apoyo en determi.nadps., _ 
momentos pare<. asegurar l.=i. consec.usión de su propio pr·oyecto pol(tico.: 
que se concr·etizar(a a tra~·e~s de la cr·eación del FNR. Pc•r c•tr·a pa.r·t.e, 
la actitud inflexible de Morones afectaba directamente a la CROM, ya 
que lejos de mantener una pos.ición conciliator-ia con Portes.Gil, se 
enfrentaba. ·1 éste frontalmente, negándose a cualquier tipo de ' 
r1egociacion, lo cual. le significaba pérdida de consenso dentro de la 
propia -clase frab.aja.dora. Esta. Última, desde el asesinato d_e Obregón, 
pc·co ·a poco fue alejándos.e de ·la CROM (S'L- Lé! po!:.iciórr de Portes Gil .. ¡ 
frente al rJer-rlJmbamiento rJe la CROM consistió en seguir declarando que 
su gobierno era, ante todo, obre~i~ta (10), 

!. '' i '. . t:: 1 '·· "'!1..111·:'1. "1 . \ • '1 l.• 1 ~- •.J 

A la sal ida de Calles de la presidencia, se dieron a conocer los 
nein1br·es de lci~. futur·c•<.:. inteor·antes del Comité Oroanizador del PNR 
(11). Con este paso se empei6 a perfilar el gran-proyecto 
ir1ditucicir1.~.1 izador· de 1«. :?poca. En el organigr·ama de\ comité resalta 
la presencia de ~lementos que se habían caracterizado¡ por sus 
ir1dinacione9.. eibrt>gc•ni=.la~ .• Esta sil-..aciÓn iba de acuet·do rnn la linea. 
que C~lles rni.itl.t)o habia 111e<.1'cado respecto a la participaci6n de todas 
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las fuerzas ~·cil (ticas del pa(s en la construcci6n deLPNR. Tal 
part)cipación otor'g~.rra al nuevo partido une-. base de-legitimidad,. 
frente.a la sociedad ya que,_en_hnto partido oficial, el estado 
adquirir(a. una maror capacidad·para institucionalizar su autoridad al 
c.entr·alizar· fCtnralmerde la teima de decisiones pol(ticas y también al 
difundir una identidad colectiva acorde a los l ineamientog del 
pr·oyec to pol (ti co-eceinóm i co de 1 grupo ca 11 i '.:.ta: 1 a 
modern i zac i Ón dil pa (s v (a l <Cin-dtis-tr i ali zac i-Ón .- . 

Aunque se pretendiera partir de modelos de partidos extranjeros y 
nacionales, algo que caracterizar(a al naciente partido iba a ser la 
ausencia de una ideolog(a clara, en el !:.entido estricto del término, 
ya que subyace en los estatutos una <:oncepción sobre la pol rtica como 
actividad propia de un peque~o grupo que centraliza el poder y que 
establece las reglas norrnativo-sirnbÓl icas que regirán el juego 
pol(ticci <12), Igualmente, queda impl(cita la intención de excluir del 
e!:.cenario poli'tico a aquellos sectores que no se plieguen a las 
disposiciones del orupo en el poder. En síntesis, el PNR naci6 con ~na 
imagen de rnodernid~d que le concedió legitimidad al proclamar la vi~ 
elector·al come• el Único camino posible par·a efectuar el "juego 
de~ocr:tico" (13), 

Por· tc•do e 11 o, e 1 pro:.-ec to del programa 1 as ( como 1 os demás docümen tos 
oficiales del PNR, quedaron caracterizados por perseguir la 
cc•nciliacion entr-e la-:. difererde=· faccic•ne!:. de la "familia 
revolucionaria" mediante un marcado pragmatismo. En dicho programa, el 
aspecto educativo ocupaba uno de los primeros lugares, estableci~ndose 
qlie la educa.ciÓn debería regirse por el Ar-t. 3 constitucional, a ·fin 
de fortalecer el concepto de nacional ida.d y de priorizar la. atencion a 
1 os i n te r e se s c oro u n i t ar· i os so b r e 1 os i n d i u i d u a 1 e s • Par a t a 1 e f e c t o_, e r a 
necesario introrectar una conciencia nacional que cobraba forma ~1 
concretizarse en un pro:1ecto educativo cuyo discurso insist(a en la 
mc•dernizació'n en t~r·minos ecor16micos >'culturales, pc•r lo que tendía a 
1 a adopc i Ón de nuevos hábitos de consumo y nuevas técnicas productivas 
en el campo y l;;.. naciente indu!:-fria. A e<.:.tos fine<:: res-po'rrtler·(a--e1· 
_proyecto educativo a instrumentá"r-en este per(odo. El énfasis puesto 
en la necesidad de intrc•>'ectar esta ccinciencia nacional hacía· 
necesario, en primera instancia, que el estado acabara con la rebel i6n 
cristera y su influencia en el seno de la sociedad civil 1 erigilndose 
así en el Único elemento regulad•Jr· de la vida social y política .• En 
otra~ palabras, el estado se convertía en el gran agente educativo a 
C:!JYO ca.r'go r·ec<da. la. r·esponsabilidad de velar por la impartición de 
una P.duo.1:ió'n que per·mitiese la introyección de una nueva normati11idad . ~ 

y procurase la obtencion del apoyo consensual de los grupos 
subalternos respecto al proye¿t~ p~lÍtico-pedag~gico del grupo 
dominante. 

El siguiente punto estaba referido a la necesidad de promover la 
progresiva. industrial ize.ciÓn del país mediante la organización de los 
factores de la pr·oducciÓn bajo los 1 ineamientos callistas. 
Consecuentemente, se plªoteaba que la tierra que debiera ser 
dis.tr-ibuida lo fuer·a a tr·a11{s. de la dotación al.os ejidos, la 
coloniza.ciÓn de tierras prepa.rada.s mediante Ja irrigación y· el apoyo 

/ . ~ 

gubernamentil a los empresarios agr1colas. Lo que se pretend1a era 
obtener consenso en torno a la organización de Jos ca.mpesinos en 

.. 
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coop~rati11as, tar-ea que r·equei::f~ .. 1,_1na ampl i_a capacidad institucional 
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D~ d 1

1naiio c eir1· el · obj ('ti ve• cinJ.~.r ¡ 9rme.rife e.xpue s to . se: p 1_ anJe.~~a .9\Je. ~.1·.~ : 
polí'tica ha.r.:endaria fornental'Ía el desarrollo a través de la · 
reorganlzacl6n del presupuesto,.1~ negoclacl6n de la deuda externa, la 
reoroar)izar.:iÓn de los f12r·roca.rrilés >'la inversión orientada hacia el 
for·t~l:ecirr;it?nlo de la infr-aestr:IJc~ur'.a c9n'.1que. contaba el país (1~),,, .. ., 

.f~sí, lo que cobraba prioridad era. l?l desarr-ollo económico e industrial 
y hacia al la e!:.tar·ían €'ncaminada!:. las pal(ticas agrarias, hacendarias, 
industriales y , desde luego, la educativa. 

Los l ineami€'ntos contenidos en el programa del nuevo partido cubrían 
as( los a!:.pectos fundantes de la conformaci6n del nuevo estado 
mexicano, pues a la ~ez que introducían medidas tendientes a 
e:dernal izu.r su poder· :...a.fianzando con ello su reconocimiento 
internacional y su rnberan(a-, contemplaban una serie .de disposicions 
que instii.ucionalizaban ;"legitimaban su auto!'idad en el ámbito 
interior. Este proceso; por su complejidad, pone de manifiesto la 
impos i b i 1 i dad de considerar al factor econ6m i co cc•rno 1 a causa Única 
responsable de la nueva orierdaciÓn del proyecto po1Ítico-econ6mico 
del grupo C'n el pode!', ya que es preciso entender que las instancias 
socialH 'y cultur·al€'s Juegan un papel pr·icir·itar-io en la defjnición de 
dicha orientaci6n. Es as( como podemos entender que el apoyo al 
d€'!:.ar-r·ollc• ecc•nÓmico r·epr·e:.enta la in!:.tr-umentacion de una pol Ítica 
condicionada, a su vez, por fac.tores e:dernos como et estado que 
guardaban las relaciones entre M&xico y Estados Unidos, e inter-nos, 
como fueron la presi6n que ejercieron los sectores obrero y campesino 
-tanto en su car¡cter- de miemb~os,del.partido of ic~al como en el .de 
integ~antes de organizaciones independientes) las diversas facciones 
que !:.ubyacen en el inter·ior· de,.la-"familia r·evoluci-onar·ia 11

, >~.otr-os. 
sectores con un p~so social considerable, corno la iglesia y los . 
intelectuales 1 iber·al€'!:.. · 

Se cc•nvocóentonces. a una Convención Constituyente cuyc• objetivo er·a 
el· de reunir 2 "todas 1 as ·fuer:z2.s r~vol tjc i onar i as"- para.. discutir- .1.o,s 
es.tatutos y pr·cogr·amas del partí.do, .el .. nombramient . .:> del Comité. . 
Diredi•.10 y la designación del.,can-didato a Ja presidencia._ ,En..:.~.~.~a 
con11c•calor·ia, el Comité Organiz.~dc•r·, .al hacer un llamado a .l.~~ , 
"fuerzas. rouolucionarias", evitaba el problema.de caer en diferencias 
de tipo ideot6gicó y asentaba claramente et compromiso al respeto de 
la autonom(a de los gru~os. . 

1 .. Sin embC1r·go, resaTt'aba la au!:.enc'ia de los dirigentes-de los dos 
~ . parti~b~-m¡s fuert~s de ta ipq~~: el Pa~tid~.Laborista Nacional CPLN> 
~ y el Partido Nacional Agrarista.CPNA>. De esta.manera quedaba.clJro ··~ 

1 
que-el partido propuesto no estaría constituido por .t Íderes laboristas 

.1 
ni c•brégonrsta:. per·c· tampoco ser·ía.un par·tidc• formado solamente por 
callistas. 

rl 
J 

i• ,• 

La estructura interna sobr-e l~ qu€' descansaba el PNR estaba dividida, 
en su parte primaria, en instancias tales como los comi tes municipales 
de estado o territorio, et Comité Ejecutivo Nacional CCEN> y el Comit; 
Directi•.rn t•la·~ional. En su parte secundaria quedaban integrapos los 
par-tidos nacionales, r-€'giona1€'s y municipales que aceptasen los 
estatutos dl?l nue110 organo ofic.ial, Cabe señalar que el CEN era la 
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ú'nica instancia ceon a1Jtc•r-idad legal par·a controlar las de.cisiones del 
partido, en tanto que el resto de-las instancias que-c;nnf-ormaban.al ~
mis.mo sólo podían emitir· su opinión. De. ahí que el_caracter de la 
estructura lfo1-p.1r·tido irnposibilitase ia. re-al.párficip-adón de las 
dift'r-E'ntes instancias en la pol Ítica inter-na. La marcada verticalidad 
entre las diferentes instancias mencionadas garantizaba la 
c e n t r· ét. Hz a c i C:'n d ~ l p C• de r· e r1 - ITI .~:n c.'=· él e 1 9 r· u p C•. p o 1 í ti c o q u e dom i n ar· a 1 a 
cúspide del partido, o sea, el CEN. Por-esta razó'n-;·-·el posterior 
desar-r·ollo de lo:. erdr·entamirntos dentr·o de la "familia 
reuoiucionaria" est1Juo c~r~cterizado por los sucesiuos cambios 
reQistrados en esta instancia y no por un cuestionamiento a la marcada 
jer:arquiza.ciÓn estructura.1 que la avalaba. De ahí que la creación del 
PNR r·epr·esi?nte un meornento coyuntural .s.umamente impor·tante para 
entender el afianzamiento del grupo dominant~ y la serie de 
tran:.fc•rmacic•nes dE<rivadas de la modificación en la correlación de 
fuerzas sociales y pol (ticas a que diÓ lugar en el seno de dicho 
grupo. 

Bajo estos planteamientos, no todo eran complacencias respecto al 
pro)'ecto de creación del PNR. Ta.mbién hubo inconfor-midades, como la 
que planteara el gobernador de Veracruz, Adalberto TeJeda, quien 
sugiri6 a Calles la presencia de obreros y campesinos en la directiva 
del partido. Acompa~ando l~ negativa de Calles, Tejeda recibió un 
ofrecimiento par<l. ocupar' un lugar· en la direccion de dicho Órgano, 
per-o esta ofE.r·ta fue r·echazada por no coincidir con la concepción 
teJedista r'especto a la oportunidad que ~l nuevo or?-a~1ism~yo1(tico 
repr-esentaba par-a lograr la aper-tur-a hacia una par-t1c1pac1on 
popular.Por ello, los agraristas veracruzanos permanecie~on al margen 
del partido oficial, sin embar-go, otras organizaciones campesinas 
decidieron ingr·t-sar a él (15), 

Por· :.u par-te, D(az Soto y Gama y Aur·elic• Manrique, principales lÍder·es 
obregonistas, r.ontinuaban c•poniendose al proyecto' callista. y hab(an 
constituido ti i;mpo .:i. tr·ás 1-:i. Confederac i Ón de 1 os Par· ti dos Obr·egon is tas 
de la RepÚbl ica, or·ganismo que ten(a como objeti1JO unir a. las 
diferentes fuerza:. obregon is ta:. que_ P!1_r·manét ían f Ut· n\-·de 1 PNR y 
obsta.culizar con ello la. pol(tica·del gobier'no. Sin embargo, Aarón 
Sáenz · l ogr·if ccinvenc~·-a la confeder-ac i ór1 no sol o de expulsar a sus 
l(deres sino tambié·n--de incorporal'se, al menos parcialmente, al PNR. 

Otr·a fuer-za c•positor·a a) pr·oyecto institucionaliiador la con:.tituían 
el Partido Comunista Mexicano CPCM> y la Liga Nacional Campesina CLNC) 
(16). As~ el Bloque Unitar-io de ObrE<r-os y Campe5inos CBUOC) (17) 
la.nzó', en repr·ei:.entació'n de la. izquierda, la candidatura de Pedro 
RodrÍguºez Tri<c.na ·en oposició'n al candidato oficial. 

Entr~ los Gltimos meses de 1928 y ~arzo de 1929·se suscitó en el 
panwama polftico nti.cional una lucha eleclor·al qÜe- trató de pc•ner·coto 
definitivo a las irrupciones obregonistas en la lucha por el poder, al 
menos por· •.1 («. i ns.ti t.1Jc i ona 1, Ya SI? hab í'an dado a cc•nc•cer 1 o:. nombres 
de los diferentes candidatos presidenciales (18) 1 y de entre todos 
ellos eran dos postulantes los que cobraban mayor importancia debido 
al juego de fuerzas que se había venido dando dentro del partido 
oficial; este•=· candidato::. er-t1r1 Aar·Ón Sáenz y Or·t(z Rubio. La campa'ña 
pre·;idenci;i.1, más que un juego democrático, representaba la 
ritualizaciÓn mediarite la cual se intentaba cana.lizar· la politizaciÓn 
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La ca_ndidatur~. de ;~aréin Sáenz, fre¡;lt.e a la cual Calres siernpre se 
habi'a ceorr1por·tado dis.cr·etamente, significaba una pc•sibilidad para los .. .. ...... _ 
obre~onistas de _1Jol1Jer a µarti.cipa~ ... _del pode~ polític.i:,_._.,S<fe,n.z::cf:e(a. ,, 1 ,,J·~·,: 1..._,,~;~;:.:., 
contar· ceir1 el .01po:10 de los obr·i:-gon1stas.-call1stas, as1 come• con el def .· ··:·~ -· 
propio Calles. tfo obstante poseía todos los atributos que par.a su C"•r, · 
gr·upo er-an 1Jn~ vc:ntaJa, para Cal les. _implicaba una si:-ria amenaza pues a 
pesar de ser un sirnratizante call ista1 Síenz representaba al sector 
obregonist.a. Además., Sáenz pc•seía, a difHericia de los otros 
candidatos, una base realmente fuerte por le<.s 1 igas que mantenía con 
el sector empresarial y contaba con una trayectoria de lucha 
rt!vol uc ion aria, 

Lo que ;ba a ser evidente con el transcurso del tiempo eran dos cosas: 
que Cal les no apoyabé>. realrnenf~ l'á candidatura de Sáenz· y que los 
gr·upos qui? r·es.paldaban a ei:.te G1timo -caciquei;., líderes campesinos y 
obreros, a.sí como tót.rnbié'n empresarios, prioritlriamente concentrados en 
i:.u natal Nue1Jc• León-, contaban cc•n 1Jna fuerza real frente al callismo 

'::· '.J ' l . ' ~. . 

<19). Por ello, fr-enti: a un candidato con tanta independencia corno 
par·ecía ser·lo ~:áenz,\::alles s~. dj{a. l_¡¡.,oúsqueda de alguien que no i:.e 
hubier-a. destacado dentro de la oposición';.• que le' p-e"rrnifiera seguir 
teniendo i njer·enc i a. di r·ec ta en e 1 amb i to político, .El necesi ~aba a un 
sujeto incondicional para que ocupara la presidencia. Así pues, en el 
momentc1 en que Sáenz cr·eyÓ s.egiJr·a s.u candidatura, el "jefe máximo" 
n'1ando 1 larnar al entonces embajador en Br¡¡.si1 1 Pascual. Qrt(z, .Rubio, 
para c•fr·ecer-le la Secr·etar·ía de Gober-nacif.n. Este ofrecirriié'ntci fue· 
declinado por· Or·tÍz Rubio, d.3.ndo con esto por- senta.d.o la_ .···.• 
disponibilidad de €ste para lanzar su .propia candidatura en las 
próximas elecciones (20). Las' rti':to'nes p'cfr· las q·uºe :'.cafles ·d,eí:i:diÓ. 
llamc:(f' a un pcil(ticc1 ceimpletam~nt,.e aJeno, a la _conti~e_nda por el poder· 
son obvias. Calles estaba seouro de obtener crandes ventajas con esta 

. . . ' ' ~ 

·, · .. 

elección ya q1Je, por- haber es~ado,.fue,ra_.del ~i:.pe~t~:n.poln.Lcp,pa.ci..on,al 
durante cinco años, or-tíz Rubio rio.habl.a rriant'eni.do .. :fa-zci~ d~;'.p'Tng!f~, ." · ::-. :.- ·'·.-·--" 
tipo ni cein leis. obr·e9c1nidas rd.c'o'fi ·10.s,call_istas:.>'.1 p_or·_ éso ri1rsmo;· no'"-"·:"· .. ' .. 
opondr·(a mayor· resistencia a. ~,;.: .. éoo~t.ai:1..~e. intr~omisi._Ón d·e ·1oss.egundcis·~ .. ,_~-- ·:.· .. 
dur·ante la futur·a a.drr1inE.tracican. . · · 

Al real izarse. la ConvenciéÍn de. Queretaro, la ba.l.anza .estaba ya· . , . ~. , , _ 
inc.1 inad:.: .. del lado .or-tizr·r·1Jbid,~., .P,.~r· ... lo que cuando los asistente:. mai:. 

l l •.. l. '· .... •'· . - .. 
allegados a Calles votar·on por el ex-embajador, los otrora del-egados .. -1--

pro Sáenz i:.e adhirier-cir1 tambiér¡ :a ·su·:c:andidatur·a. ·Fue también durante 
est'e evento cuando rese>.l h1'on f~.s tra.'nsg~esioe.s ·a. )os pr:fme'ro:S _ 

~ , •, .., ' • ' )! T;:,.. l.,_ .. _ 

postulados que 9arantizar1an la vida democratica del PNR. En efecto, 
los ~elega~os admitidos no erin ~epresentativos dt las fuerzas · 
~.ocia11:·s 11 r·evc•lucionar·ia~. 11 , antes.bien, .. ccanstituían una mayoría · · ,.,.,,_ .. 

r .. 7• · ,¡-. -:, dr-. 

·' . ~ ... 

1 -. - • ,• i}, .• ' 

militar y una rninop(a agrarista. El resto quedaba conformado p-or 
civil,es y.,lí'dH·es. obr-er-os. Por.·.'?.i _todo ei:.to fuera pc•co, durante la 
sesión prevista para la nominación del candidato para la próxima 
contienda electoral se impidi6 ~l acce~o a los delegados ~u~ apoyaban 
a. Sá1:nz, el CtJéd, !:IÍ i:onocer CUa.1 .. era el nuetJO curso de los 
~.contHimientos., decidió no asji:."tir a la convención y la calificó como ... , '. ' 

una "·farsa 11
• 
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La mu'~r·~~ po1 ítio de Sat-nz nir d~bi: entender·se como el-fruto de -su 
lngen,ulda.d al <.:ons-iderar que lac·coniJenci6n apoyarra- su candld_atura, 
pue~ e$ en ba~t al ~upuesto apoy~ de parte de Calles que ~e arrle~QQ a 
participar durante la precampa~a. La convencl~1, finalmente, 
ct'rt!-tltu(a el e!-c:llll~l'lo montad(, para le9ltlmsl' ante el l'e!-to de la 
socieda.d una. s.elecci1)1)·-p¡:-el1iarnente acordada entre Calles y su grupo, 

Dur·an~e el desar·r·collc• de la Convención Constituyente, el ambiente se 
presentaba halagüeño para. los callistas, sin embargo, al tercer d(a de 
iniciadas las actividades, Perez Treui5o -entonces presidente del 
Comité Organizador de 1 PNR-, di ó a conocer una sublevación de 
generales en el interior del pai's. Dicha rebelión es.taba dirigida por 
Jos{ Gonc:<3.lo Escf!bar, Fr·ancisco R. Manzo y Jesús M. Aguirre. Los 
es.cc•bar· i :.tas, como f uer·c·n 11 amados., pr·omu 1 garon e 1 Plan de Hermos i 11 o 
en e 1 que destacaba 1 a in tenc i Ón de apoyar a un mi 1 i tar para 1 a 
pr·esidericia de la. repÜbl ica y este ser(a Gilber-tc• Valenzuela (21). 

Aunque la reb.el iÓn escobarista encuentra eco en los estados de 
Sinaloa, Coahuila, Zacatl?cas, par·te de NuellO León y Chihuahua, no 
logra obtener el apoyo de los dirigentes cristeros debido a que éstos 
ve(an en los generales 9olpis.tas a sus antiguos enemigc•s obregonistas 
y ~all istas y a s6lo tres meses de iniciada pudo ser sofocada por el 
ejér,.ci to feder-.:¡1 al marido del qeneral Cal les. De hecho, la rebelión 
escobarista representtuna tra~sgresi6n a los nuevos interdictos que 

.or·denaban la vida social y en l?special el juego político del momento. 
Al desbordar el espacio reconocido por el bloque dominante para 
manifestar el disens.o, encausándolo-hacia la negociación política, los 
militares rebeldes fueron eliminados por la vía armada corno una 
s.olució'n ·e:<tr·ema que pr·etend(á legitimar- el uso de la autoridad 
est'a.tal pil.r·a guantizar· la paci·ficación del territor-io nacional. Es 
pc•r· :es.o que '?1 r·esultado final de es.e alzamiento fue que la Conv·ención 
de Quer-étaro se pres1.?ntase-como la unica r·ectora de los in.tereses 
nacionales y suprimiese as( los posibles obst~culos para proceder a la 
designación de los miembros del CEN del partido oficial, cuyo ,,. . -- -- ·- """ .,,,,.. 
presidente seria Pe~ez lr-evino. La convencion obtuvo lo que 
inicia.lmente se había. propuesto: declarar formalmente constituido al 
Pt~R y anunciar--~-1-.rwmbramiento del candidato presidencial por el 
partido, o sea, a Or·tíz Rubio. Culminaba. as( una fase del proyecto 
cal 1 i sta y este gr· upo se af i anzab:i tc•dtl.11 Ía más como par-tic i pan te 
activo en el futuro pol rtico del pa(s • 

. Al subir al poder Pasc•nl Or·t.(z Rubio, en 1930t después de una lucha 
el ec+.or'al efectuada· en_ con di e iones muy poco democ"rát i cas \22), 1 as 
fuer-zas. pol rticas más. impor·tard.es en el plano nacional se encontr-aban 
diferenciadas en dos mo11imiento:. sumamente ·fuertes:~ a la 1Jez complejo,s_ 
-campesino y obrero- debido al Juego de fuerzas interno que se 
desarrollaba en cada. uno de ellos. El primero era, por tradición 
pr·er·r·e1.Jolucionar·ia :1 r·evolucionaria, altamenh combatil10, y el· 
segundo, de reciente creaciÓr1 de a.cuerdo a la e1Jolución producti11a del 
país -rrer·o no ~·or· ello mar·ginado de la lucha política- era ya lo 
s1Jfir:iP.r1ternente s61 ido cornG ;iar·a. enfrentarse a sus. opon•rntes de 
acuer·do a la~. ventaja:. que su composición orgáñica 0:-\nificacióri en un 
centro dP. trd.bajo y creaciói1 de sindicatos) le p1:rmi¡c(an. Ambos 
cc•nE.títu(an un pei:.o fondamen+.al para ·1a deter·miriaciqn de las medidas 
pol(ticas centrales del gobierno, en tanto se enconfraban esparcidos a 
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lo largo del par's, lo cual podr/a,,ser traducido, corno di,sper_si~n y,· por -----· 1 

1 o t anJo_,.. de b i 1 i dad •. T il.1- si tira¡c ion' ,p,bs,t ac u 1i :Z aba- _1 ª1 _i d_e ~: . :; '.: '. ¿ il !J•• ~. r. rl l. IJ '1 i .: .~.~ ·~ . ' 'f i ,_; •:" ": ;¡: ; 1 ,} 

e en lr al 'i z 'aoor··a· ah or· a rmrt eri a·l i _z_ad~~ :e-r•: .e 1~ nuevo par t i:da: .. i ns1t i tu.~J b,i\·a 1~·1 .. 11 ,_1 t' .1 ~·: p ~.r .\_ i ub, ¡ ~~ '.l ~ i: t ~ 

A partir d12 la década de: 1920, algunos movimientos campesinos 
importante!:. que habí'an subs.is.tido gracias a !:-U carácter moderado>'.. , -·u r;,;.;;, ,, 

legalista, después de haber sido suprimidos los principales . ,..,~ ., .... ~ ... · . .,.., 
mov i mi en t O!:· a.r·madc•!:.- r· a:ci i e: al e!:. -e i ndepend i entes, se e ncon tr~ban 11, .:;i; r.: ~ rio I <? !H <: ¡;¡,,,., ~ f' -:i'ri l'<" ,_, .. - ... ,,,¡ 
patrocinados por goberna.dores agr·aristas, como en el caso del gobierno ...... :·,,, .. ·. ·"· ,, : 
de t1ir.hc1acár1, con Franciscci MÚjica; el de Tamaul ipas, con Emil-io - ·' .• .... · -~= ,.,.,, ·.· 
Podes Gil; el de Yucatán, con Felipe Carrillo Puerto; y el de 
Veracr·uz, con Adalberto Tejeda <Fm~ler·, H. "Mco•Jil ización 
campesina ... ", p. 13). Este patrocinio oficial tenía sus bases desde 
antes de la. dé'cada de lo=. veinte!:. cuando bajo la-dirección de 
generales carrancistas -como Salvador Aluarado, Lucio Blanco, 
Fr·anciscc• MÚJica y cándido Ag1Jilar·- !:-e habían llevado a cabo reformas 
agrarias locales cuyo objetivo era apaciguar las inquietudes 
revolucionarias y postergar el desarrollo de movimietos campesinos 
radical e!: :.-·mili t<:<.ntes de tipo zapatista. La aparente tranquil i:da.p que 
podía r·e:.pirar·se en el medio agrar·io nacional, gracias a esta sujeción 
legalista de las demadas campesinas, se veía reforzada en otras zonas 
por el contr·ol caciquil -:.c•br-e _cier·tos grupos c•r·ganizados regional o 
sector.ialmente, y que muchas v·eces se percibían como único rec.urso 
par·a suprimir· la ":.ubver·sió'n del orden" a tr-avés de fuerzt1s armada<; que 
bien podían pertenecer ~d ejército esta.tal :.i el c·ac.ique con-taba con 

, ... ¡ .- -

el apoyo C•fici-al al ser· el representante ].ocal reconocido, o b.ie.n,,. ese"'.<•''"·····~--./ 
"pc:queíYo ejército" lo constituían las farnos2.s "guardias blancas·" que 
eran su respaldo permamente en cualquier altercado. /. 

De acue~do a los objetivos del PNR basados en sus principios 
QN1era1e;. de cir-Qanización, de feder-alizaciÓn y central,izacJÓn,.,de,.J.a. _,,~,::iri ; •. ,_..,,,;; 
dirección, la o~ga.nizació~1 cac_iqui_l y los.,.rno11imientos .... campe.si-p¿s_ .... ··+·,_·~· ....... 
moderados er·an ideale:. para la "instalacion de· :.u polttic.a, S;U--7-.· .· ... . )-. -· '.!._,·· 

criterio, su dis.ciplina. y (t?n ce.so de elecciones) sus candidatos" ""·· ·• \~·,::' 
(Lajous,.A. "Or·igene:. del ••• ",- p. 66) pues.to que, otcir·gando cierto \.. 1. 

· poder 1ega1 of i e i a 1- a- 1 o~ c-auqi_l) os más :fuer tes o re.c_o.no_~.i.~Jtdo '·'~ " .· , , ... ,. ~., :.-: ,1 , "---'"-· \.~- ... 

1

1 

f 

· deter·min;;:ida:. or·qaniz·<i.ciones., ~xi·qÍa a cambi-o .una a:dscl,',i,pcio.r'- ,~_;tas_ ,, .. -.,-,_ --.--·'-·· . :- "': 
- - " • - • • • • ·~ \:) 'r\ t; ... ~ \.- .. - • 1 - - • - •• J 

filas del partido,-sin-que rea·lffil?nte.-e.sto .. fuera s.i_..non.i,rno ,de,_yn __ a;,,;... . _ :.: :· ::·;·::. :: .. ·: . __ . 
uerdader·a intencióí·1 par-ticipativa o de ur,a .~ecisictn. de .._i.n_t_egr_a.~ic•n al -'·. · .... 
organismo por· parte de sus·ba.ses (23), ademas de introducir-sus-. :~:~----~=~:::: ··\~ 
determinaciones pol (ticas al .frea de dominio del cac_ique, ya _que __ éste ~, 
contaba "con el suficiente conocimiento>' a.po)'O de-la b.ase.,p.op.ul.a.f".. _.., _,, 
ceirr1c• par·a as.egur·ar·se 1il. cobedie_ncia pol(t_ic_a" <Ib'i_d. p. 39). , 

Sin ernb·;~go, a pes~r de este supuesto control ofici_a_l ,_ ~._1 gr~n número , .. r:.. . . .. 

.de·.·pr··c1rr1·es:a-:. política':., la persistencia de la:. deficiente,: .. cc1ndi._e:i1c1.ne,s ··=-·; ·-·~; t·-. :. ·:·~~.-~ ~./'.' 
mater'i<l,]l?S ;.- la influencia de ideoJoQÍas radicales .como. 1.a abanderad.a ... , n.,, 

por el' .. P.ar·l°ido Comuni:.ta de México <PCM), cr-eaban e:<pectaU1Jas _par,a·e.l. 
campesinil.do de obtener rnt-jores pr.•sibil idades de vida. 

En e:.te rnntexto, y bajo una tradición de apoyo oficial del s.ector
obregonista, a finales de la d~cada veinte cobraba nueva f4~rz~_el .. 
movimiento campesino en un intento ~erio de continu~r la lucha agraria 
h~redada_ por la revolución rne:<ica.na, destacando pri11cipalrnente en los 
estados de Michoacán, con Lá'zar·o cárdenas; Tabascoi! con Tómas Garrido 
Can aba 1 ; San Luis Po tos (, con Saturnino Ced i 11 o¡ y {Jeracruz, con 

( 
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Ursulo Galván y Adalbertc• Tejeda; mantenié'ndose los tres primeros, no 
ob-:;~c?nte, P.n un~ li'nea marfor<i.da -legal y J.lg1Jn« .. s veces "conservadora"
como lo adJetiua Lorenzo Meyer cuando hace referencia al agrarismo de 
CP.dillo rneyer, L."El _conflicto,',,•, p. f- -c1~:a-cu-er_9._c( .. a·-s1t 1·i-ga con-
s.ec :or·es oficial es, " · -··--- ·-·· ~-e -· · · ..... 

Coexisten, por lo tanto, dos diferentes concepciones acerca de la 
concretizaciÓn real de las demandas popula.res relati1,1as a la 
distr·ibución de tien·as. La pr·imer-a, s.e. __ u~~ii:a. en aquellos esta.dos. 
encabezados por gubernaturas-que ·representan "el ala progresista ·de la 
familia r-evc•lucicinar·ia", los. cuales encuentr·an un modus vivendi que 
les permite actuar dentro de los par~nelros generales establecidos por 
el bloque dominante, tr-ansgr-edi&ndolos ocasionalmente, per-o sin llegar 
jamás e<. p1'opiciar· ~ntre la población el surgimiento de una actitud de 
opc•s.ici•Jn a la autc•r·~dad centr-«.l. La s.egunda, en cambio, trans.gr·ede 
frecuentemente los l 1mites impue!5tos por el centro pues pretende 
instr-umentar un proyecto pol (tico que responda a las necesidades 
regionales. Esta actitud se radical iza permanentemen.te frente al 
proyecto político del bloque dominante, modificando las reglas del 
juego pol (tico y difundiendo una nueva normatividad simb61ica que· 
apela a la cc•ns.tr·ucci6n de un nuevo sujeto social vi-a la -
transformaci6n de las relaciones sociales de producción vigentes, 

Es. en ~)er·acr·uz dc1nde s.e r·e:l.l iza la ma:1or- oposición_x actividad 
agrarista .Qracias a la politiza.ción de la liga campesina e'statal, la 
Liga de Ccomunidades Agrar-ias del Estado de ~)eracr-uz <LCAE',)) (24) 
determinada principalmente por- dos alianzas: con el PCM y con el 
pol(tico r-adical Adalber-to TeJeda. Tomando como base su fuerza 
estatal, esta liga intento ser una poderosa organización campesina 
nacional c~paz de tener bajo su nombr-e a todos los gr-upos agrarios, 
iográndolo de alguna manera con la creaci~n de la Liga Nacional 
Campes.ina <LMC). Sin embar·go, esta :.itué<.ción s.e viómellad.a--despues de 
la revur:lta. escob?.l'ish., pues. las fuer·za.s. portesgil istas intH·v.lnieron 
utilizando el pretexto de la. r·ebeliÓn ar·mada, p.ar·a di11idir el 
movirrii>:ntQ -q1rn :1a contabi3. cc•n difer-encias ideológicas y estratégicas 
en su interior·- a 1 per·:.egu ir· a h. facc i Ón comunista < PCM y BUOC), e 
integrando a buena parte de esta liga a la sombra oficial. Esta 
táé ti ca r·e:.pondí! a 1 r·ernnoc irrii er1 te• déT 5loq1Je_~:ci_t-irii nante hacia 1 a Lt~C, 
a la cual con~idera como 

"(,,,)una gran or-ganizacion de masas en el campo, con 
la posibilidad de contrarrestar, mediante la accion de la 

pr·opia or-ganizaciÓn campesina·, J_a marcha atrás en la 
reforme<. agraria" .i:có"rdo11a, A." En una epoca ... ", p. 72) 

t·lo.c•bs.t~nte, s.e.91Jra en pie la ne9ati11a a cooper·ar- e inclus.o a ingresar
a! ·recien formado partido oficial por parte de un sector 
independiente, la U~C "Ur·s.ulo Galván", cuyo sosten pol(tico, ecc•nÓmico 
e ideologico residía a.lrnra en ·el 90Q.er·na.d9r Ai:ta.lberto TeJeda despues 
qe la :.eparaciÓn del PCM. Dicha negativa pr·odujo un viraJe decisivo en 
las relacionr:s entre TeJeda y Calles, sin embargo, aunque esta 
c•rganización :··a ne• mantHÍa una influencia nacional directa, 
regionalmente llegaba a su "edad de oro", según lo refiere Fowler, al 
impulsar- el r-eparto de tier-r-as dur-ante los ~~o; 1930, 1931 y 1932. A 
nivel nacional, en cambio, fue en 1930 cuando se promulgó el decreto 
agr-ar·io r-estr-ictivo di? Ortíz Rubio (25), 
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? tras -org~._n ~ z-ac ion.-~ s· :ª gr.;.,1' f ¿¡, s-:· i n d•:.p en di r: n tes. ~u fr i e r !~n . i gua 1 me,Q t ~,,) a.. ~·· _ .. J , , , ·: . . , , '· . ·~· • . ·: \ 

1nterferenc1a federal a pesar·¡.de,.r10 .. ha.b1,?r·éten1:~p:,elé,e¡<.1to,-d~,l\;!~ ;.:<··=r .~.-?iÚ•.:u .. c•l .,.':'.:;¡,t.: . .-.~~ .:q~ 
·~rirneroo;:.'..ii.ños de la li·ga. en V.e,rac;rúz, .. p.or..l(?.CUal,~~r;rn!naro.flJ?¡t~9~la,2 ..... ~ .. ;~'. ,;:;.~;·-.:;._ .... ,. '··~ 
eir·denes'di?l par·tido c1ficial sin la intervención y.el.cori:.entimi.ento,.de ,-, .. ') ~ -:. 1 '"'!:-.:,: :·~:: 
sus afiliados, como s1JcediÓ poi' ejemplo con el PNA-de tradición 
z~patista y obregonista. 

El. i'mpuls·o con que h;.b(a contado la reforma agraria:en.1os.años. ,,,,.,~. 
anteriores al período ortí'zrub.Ísta, se desvanece de una manera general 
ante el panor·ama pcd Ítico que pr·odujo la pu111erizaci6n de las. 
organizaciones campesinas o su servidumbre respecto al partido 
oficial 1 además del cese del reparto decr·etado bajo el nuevo gobierno, 
con excepciones corno el caso de Veracruz, donde se lleg~a tener un 
porcentaje ma:.-or en 1 as r·es.c1l uc.i ones. agrarias en comparac i Ón con otros 
estados, gracias, en parte, al mantenimiento de un movimiento agrario 
un tanto independiente. CCf. cuadro anexo) 

En 1930 1 a más de una década de que. el.discur:_.o r~vqlu¡;ion~,riq ___ . ___ __ 
sustentado fundamentalmente en el reparto ¿¡_gr1cc1la -amén de c•tras.. · 
demandas sociales- hab¡~ sido utilizado como estribillo oficial, era 
clara la existencia de una corriente en el seno del grupo gobernante 
que fa1rnrec(¿\ un cornpr·eirnis.o c911. la hacienda.. . ·. __ ,, , , ....... ···'' 

Si bien es cierto que des.de el·per·(odo car·rancisü. se-i.niciÓ:-la ... ,,,, ..... , .... " .... , 
reforma agraria con base en el ejido y se incrernent6 con los 
:.onor·en:.e:., la haciend'.:; "es .. ~ h¡;¡.ciH1da cc<lonia1 que se hab(a afianzado· 
en el siglo )<D<", segu(a siend9 la unidad productiva dominante. Segun 
las., cifra:. del censo de 1930, el ejido apenas C•cupaba el 6i: de la 
superficie total de cultivo, mientras las propiedades mayores.de 
10 1 000 has. en manos. pr·itJadas. ocupaban algo más de .la 111itad de la ., .. .~ ' - .. " . . 

supedicie ::i.gr·1cola 0·1e;.-er, L., op. cit. p. 185).· En realidad., los 
r- e1Jcil uc ion ar· i cis. :.onor·e n ;.es nu ne a .e stuv i. er·c1n e ornproi;rq:d idos con un a. . ...... _.-e. 

reforma a.graria radical, pues: es.fa demanda provenía de la pre.sffin del 
cenho y s.ur· del pa\.:., debido.~- la.ma;.·or· .densidad d~rr1ooráfica:y a la 
concent.r-a.ciÓn de comu~iida.des \ri_d(genas¡ contrariamente -a la zona del 
norfe, donde se encontr-aba lao,mayc1r ·par·te de las .haciendas (C~1i.huar1ua, .. ":·:"~
Durango, Sonora, Zacatecas, T!lmaul i pas .y t~uevó LeÓnÚ26). 

El grupo latifundis.tti hab(a ·s .. ido consider-t>,do ceimo el enemigo número 
uno di: 1<? re110luci1fn ~'de la. modE-rnizaciói\ del'país, sin emba.rgq, 
gracias al apoyo del ~rupo sonorense y a la dispersi6n y debilidad de 
1a oposició'n_,campesina., segu(a_sie,ndo fp,cto~,dominal')te e,n,,ta~~i.da. ··"·' 
agr·ar·i«. de Me:<ico. La fino..lidó¡d,de l,a cefor·ma agraria, a fin de 
cuentas, hab(a. sido el cubrir de cierta manera lás aspiradones.cie .un.,. 
peque~o grupo de camp~sinos Csobr-e tod~ en e1 estado de Mor~los),para 
1a pacifica.ci6n social, pero ñ9 ti~bía;Jogr·ado un,ca1~1bio per,ceptible en 
el nivel de vida de los ;.ector·ei;. populares, ni una modificación 
su5lancial en la. estr·u·ctura. económica del pa(s en general. 

"De los casi once millones de hectar-eas en posesión de 
los eJidatarios, s61o en 31X correspondía a tierras de 
labor y menos del 4% er-an de riego; mis de 12 millones 
de has. de tierras labrant(as .. continuab'an en manos,pr:ivadas "' . - ""'. ' .... 
<. .. ) En realidad -segun ciertos calculos"'.".para 1933, de 

:.--; ._,.,. -

,.' - - - 1 . 



..,._.,.. ,.. t t t « 'i1 '':t' j . ,;, ) • d 1 H·+ 'db(N C} 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

"' ,,. todo: los JH'e..dio·.:. in~yores rfo 1 1 000 has. solo el 33/. habia 
tenido .. que . .Jiaj1de1~ir:. alq"úna párje de su_.-propiedada --1-os 
ejidos" <-I-ti-id. -~µp·~ T:fo·-;.:~T9'3Y --- ... - .. 

·- ... . •''• ·:~::·--~--- --~-··::-~::~.· 

Esta situacitr-1, c-.demá:. de la per-sistencia de prc•blc-mas de cr·fdito 
agr(cola, hac(a impr·oductivo al P.jido, carader·(stica que los 
ter·r-ateniente:. utilizaron->' Cció ellos Calles y su grupo- para atacar 
a 1 e,i ido y :tern i nJ.r. Ct:'.n•. e 1· ·.r-ep;1~to agr:ar i o, med i pa 11 evada a cab.o 
dur-ante el gobier-no. de Ort(z Rubio (27) 

"Desde el punto de vista de Calles, la reforma agraria no 
deb(a ..:.er-, en 6ltima instancia, un pr-oblema de ju:.ticia 
social mal ente~dida sino de productividad, puesto que la 
Jnica forma de alcanzar las metas de btenestar social en el 
campo era dar pr'ioridad a_ la efio.cia; reducir la producción 
era una jus.ticia mal entendida" (lbidem, p. 184) 

Sin embargo, a pesar del apoyo directo e indirecto que las grandes 
extensiones ·de tier·r·a habían r·ecibido por parte del grupo pól (rico, su 
eficacia y preeminencia empezaba a ser· cuestionada ya no solamente por 
lo inacieinal de algunc•s de s•Js. :.isümas. de pr·oducciÓn atras.adcr.s. que 
dejaban arandes Íreas sin cultivar constituyendo un elemento de freno 
a· las co~diciones expa~sieinistas que el proceso modernizador mundial 
ofrecí'a a los irHier-sionistas naciona.les y extranjeros, sino también 
por la r-espuesta que los diferentes gr-upos campesinos regieinales 
empezaban a instrumentar en base a movimientos armados regionales 
(~)eracr·uz y San Luis Poto-:.(, por ejemple•) o a 1a agrupación de 
organismos ag1·arios <LMC, por ejemplo) para contrarrestar la 
explotación lr.<.bc•r·al q1Je los Jc•r-naleros libres;.- acas.illados. padecían 
en las h,.:i.cienda.s, el acaparamiento de tier·ras cultivables en manos de 
un1.:r:. cuantos. y la impos.ibilidad de :.urtir el mercado interno debido a 
que los .cultivos, la mayor (a de 1 as veces, eran dedicados para 1 a 

t 
. .,, 

expor ac1on. 

El enfrentamiento ~ntre "ueter-anos" y "aQraristas" Cter-ratenientes y 
suje-.t-0s.a.fa1rnr- de __ l,a destrucción de las-haciendas) era frecuente a 
difer·ente:. ni11eles. tanto en el plano pc1lÍtico federal ceimo en el 
local, siendo este 6ltimo más r·adical y .en algunos casos más efectivo 
por su acció'n inmediata. Lo:. pr·imero::. :.e confc•r-mabar1 fundamentalmente 
a partir· de hacendados nor-t·e·rros que tr·ataban de reflejar en la 
pol Ítica agraria oficial sus condiciones y experiencias regionales. 
Por el otro lado se encontraban los agraristas, quienes deseaban 
apo;tar· la e:.tabilidad de le-. r·e1.JoluciÓn en una es.pi:cie de alianza· 
institucional a~nq4e é'sta no se hiciera en té'rminos de igualdad 'f·

democr·acia en muchc•s. cas.os .. Estos. Último:. buscaban r·c•mper.el rrlonc•polic• 
del poder del que se encontraban marginados e incidir activamente en; 
la rnc•dificaciÓn de la cerr·r-e1ación de fuer·za:. que exis.t(a en el 
inter·ior del 91'upo dmnina.nte. T<~l hecho pone de m.~ni·fiesto la 
exi::.tencia de dis.ccintinuid2.des. entr·e los integr·ante<.:. de la "familia 
r evo l u e i o n i:l. I' i a 11 as í e or(1 o h.rn b i é n ·fu e r· a. de e 1 l a , además de 1 a 
ccrn:ec1Jente lirnilaciÓn que tales. cordr·adiccic•nes impon(an a las 
medidas instrumentadas desde el centro. · 
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Para responder a todos estos conflictos, el Qobierno busc{soluciones 
condl iatc•r'i~~s consistentes en la adopcióñ de rnedi)das cuya duración Y 
efica·c·ia, :.i bien fue· del todo·co>·untural, retrasaba· la ef·idente ,. 
·i-nstrume'ntt"aci óÍ1 del pro:"ec to pol:(t i:c.o~.moder.nizador '.de 1 grupo :e~ 11isla:.;:,·:·-n1 ;:,:;<;·::., ov.,- qn"p~1 _ 

Los e·sfuer-zos arrtiagr·e<.r·i stas tu\Jiereir1 su mejor momento con Ort(z Rubio 
pero, por otro lado, las organizaciones campesinas y obreras 
independientes tomaron fuerza debilitando a las oficiales, como la 
CROM o la Cornision Nacional f~gra.ria (CNA), produciendo severos 
"dolores de cabeza" a los "veteranoi" y al gobierno oficial, quienes 
no tar·daron en combatirlos vía la represión abierta <tal fue el caso 
de las guardias blancas que atacaban en zonas agraristas radicales 
corno l)eracruz, o la persecusión y asesinato de militantes de partidos 
y orga.nizacioone:. como el PCM) y con golpes pol Íticos "bajos", coms• lo 
ocurrido con el PNA descrito anteriormente. En otros casos, aunque no 
exactamente con el '3.fán de bu=.car la per·manencia de la hacienda, pero 
s( con fines cooptativos y centralizadores, podemos hablar de las 
alianzas que algunos l(deres entablaron con candidatos oficiales sin 
tomar en cuenta los inter!?s-es'de la mayoría participante en su' .. ,. ... .,, .. 
or·g,1n i ::.mo .. 

Si la s.itu[~cic:;n aorar·ia er-a motivo de efervecencia pol(tica en.el 
pa(s, el movimiento obrero, por su parte, atravesaba por un período 
coyuntural que igualmente provoc6 desequil ibr-ios so~iales a los cuales 

. :: : : .. ~ . 

e~a preciso controlar desde el.poder institucionalizado. Las .. 
cons.ecuenCia:. que la cr-i:.is. económica mundial acarreaba a nuestro 
pa(s, ton rna.:.-or fuerza a parHr. de año 1-931-¡· constituían una c·arga 
angu:.t i o:.a para e i s.o:.ten im i en to .o:ccor1Óm i co de 1 as _masas tr·abaj adoras .. 
Además, el debi 1 i tarnien to y desmembramiento de la hasta entonces ·· 
poder":•s.a c•r·ganiZB.ciÓn obr·H«. n~1cional ! la CROM, a partir de la pr-esión 
de fos obregonistas -acérr·irnos pa:rtidar·ios del agrarismo entendido 
:.egún =·u=·· pr· op i c•s in ter-e :.e=·- 1 ->' de l.a. po 1 (ti ca. agre.s.i 11 a .de.1 .-pr.e·=· i.de n te , . , _'" -. .. " .. ,. '··, -!<:. ""·: 

Por: tes: .G.i: l. -en e on t r a' fu n dame n·t.a lme.n.t e.~- de: su '.1 r de r .Mor on e S., ... s i,gr.t i..f' i.c O: . : -~ · .. :.<·:~::::· ~··~::-;~ :;::-::·-: ·~·'. . . .. ,,,,,, 
un gr~an golpe par·a .leo:. tr-abaJadores ql!e en la centr:al- ten1_an :a·~·s.u~ ..... 
orgaríizaci•J11 de el a.se, ·mediadora. de sus intereses ante el capital. 

.Es en este momento cuando organizaciones obreras independientes 
resultaron francamente favorecidas,tanto por cierto apoyo ofi~ial. 1 . 

CIJYC• C•bjetivo er·a cont.r·ibuir· al debil it.amiento de la centr-al 
moron is ta., como por e 1 gra.n número de di si dcrn tes crorn is ta.s 'que 
buscaron refugio. en nuevas organizacione~. Tal fue el caso de la 
Confederación Gener-al d~ TrabaJa.dor·es O:CGT) <28), la Federaci,on .. 
f;ir:dica.1 dt- Tr·abaj'3deor·e:. del Dis.tr-itéo Feder·al <FSlDF) (29) o de la 
Confederación Sindica.l Unitar-ia .. de·Mé:4ícó (CSUM) (30). La.apar'ici'án de 
estas. nue•.Jas. or·ganizacione:; c•brer·~s., así come• el impulso que 
recibieron las ya existentes, impl icÓ una redeficiÓn de las relaciones 
entre los t.raba.jadc•r·es y el ec:.t.ado. En efecto, a.nte la ampliación del 
espectro de sujetos pol(ticos.a.ctiiJOs, la pol(tica oficial se enfrentó 
a un nuevo reto: obtener- el consenso de los grupos subalternos que le 
~r?.n indi'.::pensal)les p2.ra. 1a puesta en marcha. de ·su pro:1ecto. 
peri (tico""'rrconomico. En ccons.ecuencia, las nt·gociaciones·entre el estado 
y los tr-allc:da1fores ta.ml)i(n fuercrn objeto de una modificación; es 
decir, las r-eglas del juego rolÍtico establecidas hasta entonces se 
"modernizaron" dando origen a una política oficial caracterizada por. 

•·. ·, .......... _ -.......... '-·""'"• ·,_,....~, -·-- ·-·- " - . ~.,_ -, : . 
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el sur·gimiento de una nut-va legi!:laciÓÍ1 que persegufa dos C!~·jetivo:. a 
cor-to plazo: responder a la coyuntura política.del momento.y 
gara'.ntizar la puesta en marcha de la industrial izacion del pa(s. -··-·-· -·-· 

Esta. situaciói1 creó nue110s problemas a 1¡¡. acción del gobierno en la 
soci·edad y e:.pi:c(ficamenle en el ámbitt• t•brer..o_que, de una u otra 
manera se hab(an resuelto anteriormentl? Qracias .a_ la med.[ación. de. 1 a 

/ . . - . ' . - .. , ' ~ . -- - . . . ~ --:C.:-~ --: "'--·· . ..;.. --

CROM. Podes. Gi1 1,•i.,;.ual izo es.ta pr·ciblemat.ica durante· su gotdérno y ·ra. ·-
atribuyó' a la ausencia de una legislación federal exclusiva para 
materia laboral. Aunque nunca se le reconoció "como le• merec(a" -·:.egun 
Arnaldo CÓrdova-, el pro: .. ecto que Portes Gil elaboró'desde su gestión 
como :.ecr·etario de gober·nación retomaba tanto al Cc•digo de Trabajo por 
el elaborado dUf"<l.l'!te SU gubernatura '.?i'I =farnauJ ipé!.S como los 
plant.eamientos de las in.,;.tituciones que hab(an contemplado la 
necesidad de implantar una legislación laboral en México. 

A pe.,;.ar· de qJJe esta iniciati11a .,;.uscitó' gr·an interés ~ntre los 
diri·gentes obreros, de los cuales la mayor(a se mostró a favor de su 
pronta instr·umentacion, no llegó a dis.cutir·se en la c;mar·a de 
Di.putadas debido a que el corto per(odo presidencial no habíá. sido 
suficiente"(.,.) como para poder llegar a una composición con los 
di·ffrent.es 91'UP•)S pol(ticos ;.- sociales que permitiera que el pro>·ecto ____ _ 
=-alier·a atJ~nte" <Có'rdo11a, A., c•p, cit. p. 55). Por eso 1 no.fue sino 
hasta la administración de Ort(z Rubio que, a pesar de su caracter 
con<;;.er·1¡ador· y repr·esitJo, J.:,::. con.,;.ecuencias. de le<. cris_is económica del 
29 obligaron al gobierno a promulgar, el 27 de agosto de 1931, la Ley 
Feder·al del Tr-B.bajo, la cue<.1 acabar·Ía por dar al gobiH·no los 
instrumentos institucionales para someter bajo su control a los 
trabajadores mexicanos. 
En adelante, la existencia de un sindicato, la celebr·aciÓn_·_d~ u.n__ 
contrato colectitio o la. solución de cualquier conflicto laboral.ser(a 
r-econocida por· el edado Únicamente !:.i contaba con la aceptªción de 
las autoridades legales mediante el registro cor~espondiente. 
Asimi:.mo, s.er·(a el s.i.,;.temB. Judicial e:.pecializado la Única instancia 
J'econocida para dir'imir los.confl ictos.enj~_e oq.r~Rá...X. patron~s. 

Tr·as. la pr·eomul~1aciÓn de e-:.t<o. ley, lo:. s.indicatos rE-ceonocidos 
oficialmente adquirGn un nueuo giro en su papel de agentes 
educativos, en tanto la lucha pol (ti ca por las reivindicaciones de los 
trabajadores quedaba circunscrita a los marcos legales y, por ende, se 
difund(a una nc•r·ma.tividad q1,¡e reconocía la autorjdad estatal para 
tener· injerencia directoi. en la dinámica sindical misma. Así, la __ _ 
pol(tica oficial pr·etend(a obtener un mayor cc•ntr-ol sobr·e el s.ector· 
laboral y, co,n ~llo, lo,grar é1 consenso del mismo respecto a su 
prc1;1ecto pol íticeo-ecc•nórnico. 

Las r-eacciones negativas no ta~daron en manif~star,e por ~a~te de las 
or·g.::tnizaciones obr-era.s como la CROM -que a pesar de su progresi110 
debilitamiento :.egu(a en pie gr·acias a una táctica de conciliación y 
negociación con el gobierno-, y de los empresarios, quienes "tendían a 
ceorr:-ider·ar-s.e como una tr·c•pa .,;.cometida a dos fuegos, el de los obreros y 
el del estado, en el que no conf ~aban de ninguna mane~a" (lbidem. p. 
116) • 

La situé<.ció'n imp€-r-c1rde H1 la b.1;r-ocr·acia poi (ti ca no se hallaba 
marginada de los disturbios social e~, ya que contaba· con los suyos 
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p~·opJ7~=·' ~p ór· ro q~e t amb i (n .. ~~r;..u:~e~~al?.ª.: por-.rnc·~.en tos 1 de.· agu dq , · . .-. ó"''·:·,¡, .~.¡;;· 
conf',11cto.Es decir, la dtl/1s19¡1,q1fl"·Prevalec1a en-,el,Co1rnre:~o.d~ la. 

. Unlcin se acentuaba a medida que los 
legi:sladores, al ver la cercan(a.de.las elecciones legislatil/as a 
r-eal;iúir·s.e··en julio dt- 1''80 1 ter;él(an a·agr·uparse en dos tendencias que ... 
mu:1\pr-.onto s.e 11,1., :·,..'•': 

exténdier·on a buena par·te de le•:. pol iticos del sHtor oficial del 
pafs. La ·1ucha se defin(a a partir de lograr el control del Congreso 
de la Unión par·a pos.t.er·ior·rnente influir· en el gabinete y, 
especffic~Tiente, en el control de las decisiones ~uber-namentales. Asf, 
las posiciones que se identificaban bajo las denominaciones de "rojos" 
(call istQs ortodoxos y partidarios del expresidente interino Portes 
Gil)>' "blancos" (partidar·ios dt- una pc:1\(tica de conciliación y de la 
renovación del personal pol i'tico, los cuales comenzaron a agruparse en 
torno ál pr·e:.idente>, s.ignificab.?.n, i.l.demá·s de un grave peligr·o para la 
estabilidad política necesaria al nuevo r~gimen, un desequilibrio de 
la imagen central iz~dora y fuerte que se intentaba dar al nuevo · 
partido representante de la "org.:..nizaciÓn pol(tica popula.r- nacional" 
o·sea, el F'MR, por· lo que Ba:.ilio ',)adillo al fr·ente del CEN del 
partido •:en el cual per·maneci6 desde el 5 de febrerohlsta el 22 de 
abril de 1930) se vi6'obl igad~ a ·intervenir 

"< ••. )reconociendo que los bloques del PNR en las 
dos cámar-as .l?f'an per·fe,ctamente. 1 ibr.e:. en :.us_.asuntos. 
internos pero que deblan someterse al CEN en aquello 
de inter·és nacional" (Gar·rido, L., op. cit. p. 111) 

Esto se loor6 mediante la reolamentaciÓn de la subordinación de los 
bl oqués: dél FNR di;- la:. do·:. cfmar·i:i.s al ·CEM (31). De. e:.ta mE<.nera, rojos. 
:1 blancos, corno dis.continuida.d interna del grupo dominB.nte, son. 
s.ub:.urt;idc·=· por· la maxima ins.tancia del 'par·tido oficial' instancia que, 
media.nte la for·mal izaci6'n del Juego pol Ítico, logra erigirse en el eje
ar-(iculador de las medidas por- ~lla implementadas. 

Al ini.cio del nuetJO per·Íodo presidencial, el .profesor,Basi.li.o.~)adillo, 
11 E>QÓ .. corrio un hombr·e de conf i anza.'t'ardo del oeneral. Cal les ccirrio del ... 
pre~idente Ortíz Rubio, por cOnsigui,e.nte, se-diÓa~la tarea p~ri~~~diai" 

• ' ? • • •• ·' • " ••• - ••. ·-f - .•.•. -:,1· :,, 

de conciliar· a los "r·oJo:." y a lo=· "blancer: .. Por· lo +.arde•, su funciorr · 
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inmedia.ta fue la 'de preparar la. ca.mpaña para las elecciones 
lt-gi:.la.livas de Julio, ;.·a que.dc,bido a la dE>bilidad de las 
or·gan_i,zac_iones de l-3. cposición, la lucha por· las diputaciones se 

• _ _,._ __ .: ! 1 ·-·. 

1 ibr-át•á t:r; r·eal idad err el inter·ierr· de'l PNR. La Única opcion electoral· 
de importancia radicaba en la~,candidaturas presen~adas tanto por la 
LMC ceimo por el PLM de t'\cor· on e= .. • 

As ( e orno l <.\ l u eh a en t r e 1 os d i ¡.. i' ge n tes " ro j os" y .. 1 os "· b 1 aneo s" 
mostr·abé< la divis.iÓn E>xidente en la cúpula del poder-, ne• era, sin 
embargo, el Único ámbito donde se percibía un~. falta de unidad 
inter·rro.., ya que, por· E>jernplo, el hecho de que en el plano local se 
registr-ar-an varios candidatos municipales bajo la etiqueta del PNR, 
implio.ba r·encilla:. caciquiles. operr·tunista:. al adscr·i~ir:.e a 
insta.ncias ~n apariencia más fuertes, como la supuestJ. organizacion 
local del par·tido oficial. Vadillo; con=.ciente de esta =·ituación, 
buscó someter· a los ca.ciques "'.en su ma>·oría callistas- a la dirección 
del FNR tr·atando dt- r10 afectar· lo:. interese!:. d~l "jefe máximo" y los 
de su grupo de (ntimos, pe1'0 al mismo tiempo intentaba ampliar la base 
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de 1 par- ti do apc•>'ando a J::-:and ida tos no ne<;esar· i amen te revo1uci6nar i os 
sirio rnás'1T9a:do's al g'rueso"de 1a--¡305Taci6n. Esta adü-acion=·fue· 
repf.6Fada pc•r·-Calles:; :.u gr·upc• t<.l ver·<E.e per·judicados y limitadeis en 
el ejerr.icio Je su poder·, por lo que respondieron con la sustitución 

"' estrategica del pr-esidente deL CEN por Emilio Portes Gil a escasos 
tres meses de haberse cons.ti tui do el gabinete de Ort(z Rubio: A ra.Íz 
del conflictc• en el Congr·ésc• Y s.u creciente oposición al presidente, 
Port-es Gil quedaría a la cabeza deLpartido, desde donde frenari'a la 
acción de los. "blancos.", quienes habían logr·ado avanzar· gr·acias a los 
espacios abiertos por 1-.Jadillo, y refor·zar(a la autoridad del sonorense 
al discipliT1ar· a la or·gnizaci6n pener-r·eana de acuer·do a su decisión. 
En cons.ecuencia, la tarea más urgente de la nue1?a dirección ser(a la 
:.elección de lc•s. candidatos ~·ar·a las elecciones en puerta y Por·tes Gil 
no dud6 en anular a un. buen nú'rnero· de convenciones distritales a fin 
de imponer a sus candidatos "rojos". 

El P~lR se ha.bÍti-corwerticCJ más que en u.n sitio de debates, .en un 
centro de agitaci6n permanente y la nueva direcci6n nacional estaba 
decidida a despolitizarlo y, al mismo tiempo, a acercarlo mrs a las 
masas. Én el pr·o;·ecto que comenzaba a defirllr·se, :.e pretend(a hacerlo 
e11olucionar a fin de que perdiese su carácter de partido de "cuadros". 
~pudiese hacer frente a las 1 igas campesinas con reivindicaciones 
agrarias tajantes, corno las enarboladas por el teJedismo en Veracruz, 
o a la CROM en tanto organizaci6n de masas (32), 

El GEN se preocupaba por acelerar la irnplantaci6n del PNR a riiuef 
nacional y hacer prevalecer su autoridad era uno de sus objetivos 
fundamentales. Las medidas "~ociales" de Portes Gil no significaban la 
part i e i·pac i 1:5'n_ ni 1 a _ceon:.t i t.uc i Ón d_e un bJ oque he.-terogéneo y respetuoso 
de los presupue:.tos de cada. uno de sus integranies, sino que, por el 
contr·a.rio, bu:.caba la subordi-nación y el centr-alis.mo, por· lo que 
tendía a 1 imitar la acci6n de los opositores. 

I" En \Jts.peras de la consuPa elector-al de 1930, las principales 
organiza_c_iones __ :.indica.les qu·~ no hab(an sido cooptadas par'a apoyar al. 
r·égimen. >' 1 con:.ec1Jenterrfote, al par·tido, establecieron una alianza, 
cono e ida rnrrio 1 a. Al i anza Re1rn l uc i onar i a Nac i eir1a 1 <ARN> contra 1 a 
:.ituacTón de pr·ivilegio que exist(a y que tr-ataba de conservar el 
grupo po\(tico postesgilis.ta .• En esta oposició'n manifiesta sobresalía 
el nombr·e de Mor·one:. al frente de 1'<1 CROM C.9..ITIº a.c{r·rimc• enemigo de 
Portes Gil, a pesar de los compromisos y ilianzas anteriores 
establecida:. cc•r1 -Calle:.; igualmente :.e encoRtra-ban el Pt,IA, el Par·tido 
Socialista. Me:dcan-o <PSt-1) ;t un grupo de "independientes" .que se habían 
escindido de la te.ndencia de los "blancos" del PMR. Así, la campana. 
electoral propici6 un nuevo enfrentamiento, ahora entre los cacique~ 
más. fieles. del e:<pr·esidente Calle:. y los. lÍder·es sindicales más . 
importantes. La éonfed~~ .. a.ciÓn -rnoronista-trata.ba, en vísperas de lú 
elHcione!:., de hacer· del PLM un frenti: muchc• más a.mpl ic• par·a c;ponerse 
al PNR pero no logr6 atraerse mas que a algunos elementos 
descontentos, en par·ticular· del ala derecha d1tl "Par-tido de la 
Revolución". 

\ 
Las eleccione-:. legi:.l~ti11as se desar:rol-laron en un 1 ~1 ima de extr·ema 
11iol~ncia c!:omo resultado de la oposición, no obstarlte lqgraron uno de 
=·u-:.·pr·incipal·e:. objetiiJCo~., legitimar· la :.elección de· candidatc•s 
oficiales <?n el Congreso de la Union. El resultado ~e estas elecciones 
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po~1!.' de mani.fie!:.lc• come• el par¡,t:.iido-ofi:c<ial>l_ogr._« . .:i:mp_oner· cc•n:ro,, ,_ "1•.-1 .... 1,,;,,c.¡¡,; '.i.'~Í!f•o1 ,:,:.,. __ ;r,,y1( 

do1~i'n:an t-e' una rnodal'i dad- del juP._90. :p.ol'f-t Leo- col eC't i !J_o_, p1Je; .. _es. me.cH~·n·J;e:~ .: ::~ ~;;,:J'.•;:. ; ':: ,_ ·: 0. 
la;su·-b=,urrc-:ion dE· l·as·r·egla=· corr.st.i·tu-t+vas ·por las norrna·t-iv-as.:·.c:c•rr10~,s.e~"- r1.r.·r ,¡_-.,_= ;11ur"1;;,,•.i<.·""' ¡ 

nieg~ la posibilidad.de celeb1~a1'. un pacto democrático real entre los 
diferentes sectores sociales (33}, 

Cal le-s-h'abf a ut i 1 izado a Portes-.·;·Gkl .para ·-impedir que Ort(z .. Rubi.o: se.,;;~ •. iH'htlfi.1;. q:u1: Oi t·Í-7· Pi~· 
hiciera de un grupo de a;•o:-·o per--:.onal, pE-r·o las medidas que el 
expresidente instrumento durante su estancia en la dirigencia del 
partido constituyeron un obstículo para obtener un fortalecimiento del 
pa.rtido ta.1 i como el "hombr-e fuerte" lo pretend(a, :1a que Portes Gil 
intent~conformar su propio grupo al favorecer las candidaturas de 
pol(ticos a.migos su;1os adern~s de continuar su lucha contra la CROM, 
desgastando así la imagen popular y "pro-proletaria" que se trataba de 
dar al partido. El portesgilsmo cbbr6 tales brfos que irrit6 a Calles 
y dejb al c•r·t.izr·ubi:.mo como ter·cer·a fuer·za. Las ambicicanes per·sc•nales 
del dirigente del partido sobre los intereses partidarios inclinaron a 
Calles a apo)'ar· a Or·t(z F:ubica, por le• que utilizó su influencia en los 
a.suntos polí'ticos, por más que pGbl ic2.rnente se asumiera. como 
"autoexiliado" de la política, y asi persigui6 
"(., •. ,) eliminar a aquellos eleme.ntos que no supiesen darle toda su .... , _ .-., ..... _ .. ~ .. 
cooperaci6n o que lo estuviesen traicionando en cualquier 
forma~<Discurso pronunciaªº en .Mon~errey el 4 de .mayo de 1930 por ... 
Calle:., citado en Garrido, L., C•P· cit., p. 124), 

El partido quedaba hondamente dividido, sin embargo, Calles crey! 
posible obtener su unidad interna haciendo venir a la presidencia del 
CHf a un militar moderado, pa.rtidario de algunas reformas y que le era 
fiel: e.1 gener·al Lazar-o CÚ·dt'nas (quien per·maneciÓ en esb. instancia 
dt!sde el 16 de octubre ha.sta el 28 de agosto de 1931) (34). 

' ...... , • ' JI+ ..... ' ¡,. :~ . 

/. 

La vida interna del PNR no existfa. En el Conqreso y en las \ 
legislatura.-: locales se dé<.ban m(Íltiple!:. enfreñta.mientos. Los caciqu_es ---· --· 
callistas conduc(an a ;.us "p<i.rtido!:." de una manera. autoritar-ia y a.un '-, ., . 
en :lo's: ca.sos-de for-mai:iones qu·e.-podri·an- cal Hkarse corno nde ma_sas:".,, ,_ .. ~:, Í\·-~fo~c "_,;_,: 

és'ta:: no ten(ar1 ninguna pC<.r·tic'ipaciÓr1 H1 el inter·~_c•r del par·:ti·do ·' · · .,,.__ "", · ... 
·ofici·a1. En suma, el Juego polftico habia devenido,. en el seno -del.o: ,,_._,,._,.,,,.,': .. "" z';;.1 

Pt~R,· en la'c•b:.erva.ncia de una serie--de-r·itcas que, de mar1er-a-t·á'ckta, se"'",,.,,·~·"'::~ __ ,_,-, 
orienta.ban ha.cia la conservaci6n del papel central de la facciÓn -- · ,,, 
dominante cc•mo "poder· ccilectivo" r·especto al re:.tc:i de ·la sc•.c:iedad.:·.. ~e''·' ... -, 

E~::.l~. ritu;;i.lizaciÓn del~· ~iida pol(tica, y su consecuente 
emp obr·-e e i mi l?n t. o, pu e de ;.,,.r· e j E-rnp Uf i,c ad a p ea.r· .1 a adop cJÓÓ .de ·IT! i .t.o.E ... =· ,_ ... , ._ • . , ~ .. , .~,_..,, • ., ... , .. .. ,,.~ 
tales corno el c.ult.o a la figura. de.l "jefe max_imo" o del ".gran hombr..e"' 
la ·de·fensa di-::.c1Jr";.i11a de la. "legal-idad" de los··pr·c•ce':•C•s. elE'ctor·:al-e.s_, •:··· __ .,., ..... ., .. _,,_,. - ,,.,_, 
el 11 res'p1?to" a.l plura.l ismo partidario :1/0 la: "reivindicación·" de las · 
cfoma.n da i:. e E.gr i mi da=· por· lo:. !:.ec t ores p opu 1 ares que e omba.t i.e ron d1J r· ap ~e. 
l;:i'revolucióÍ1. La a.cti11ida.d política legitimada quedaba así,· cada vez 
má-~., cir·cunscr·ita al r·educido·espacic• de las pugnas en las Cam·aras, ... 
ri?cintos donde se jugaba, entre las diversas facciones 
"reiJCalucionar·ias.", el ccint.r·ol de los puestos cla11e=· para incidir 
directamente en la toma de decisiones políticas, soslayand~ .la · 
respuesta oficial a las demandas populares. ~ 

1' 

Con •Jn panorama tal, la inter11encibn de c:i"rdenas al/ frente del partido 
persiguiC tres obje~ivos complementarios: a) conciliar las diferencias 
en el serio di~ l~. dir·ig&ncia. gubernamental al satis·f~1.:er a diversos 
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gr-("upo~. ccimo- e 1- e j 6"r-c-H-t•;. ..,en:~.r1,z.a~Q.~pol',1:1 l _gener--al .Ama_eQ- .. y .. e 1 grupo 
rn(s · radical den tr 0- -da-1 . .:..arn~-to. pol 1 _li en.de. 1 a epoca -:Te jé.d-ª ,_ Ce di 11 o y 
Alrnaz{n-; b) pro<:.e-gu-rr· con una pos-icián.progresist.a-~~Y~-que'"Cárdenas, 
era respetado como un agrarista y un hombre apegado a·los principios 
retJolucionar-ios, aunque ligado a Calles" <Lajcius, A.,op. cit., p. 
131)¡ ~·e) crear una sólida base social que lo respaldara 
f or·Ta-1 e-ci éndcrl6~al"trrri f-i-c ar >'--soo1ei~~ ¿¡ ..iodos- 1 os~ in te gran te.s de 1, :.- . 
par-tido oficial a las determinaciones centrales. Esta labor no 
r·e-:.ul taba tan complicada por·qut- su posic ió'n poi (ti ca personal se 
mostraba un tanto neutral al no encontrarse comprometida ni con los 
"r-ojos" ni con los "blancos", de modo que se le clasificaba mas bien 
como un simple compañero de ar·mas del expresidente Calles y amigo del 
-presidente Ortíz Rubio. ,_ 

Come• pr-irner· pa-:.o, Car·denac::. ~-e c•puc::.o a 1as tentativas. de los "rojo-:." de 
controlar varios gobiernos 1ocales e impidi6 que diversos gobernadores 
fuer-an dec::.a·fcir·adoc::. como aquel los le• pretc-ndían. De esta manera 
centralizaba. las decisiones disciplinando a los cuadros me.dios a la 
autc•ridad centr·al, sin olvidar·se por ello de ampliar· las bases 
sociales de la organizació.n pa.rtidaria. Por lo que respecta a las 
luchas intHnas, pr·ocur·Ó siluar·se.sobre lc•s. diversc•s clanes y tratcide 

·oponerse ta.nto a los "r·ojos" como a los "blancas", sin embargo, apo;10..
en var·io:. cac::.o:. cla1.1 ec::. al pr·esidente :·· comE.-nzÓ a oponerse más 
frecuente1nente al grupo de los callistas "r-ojos". 

El as.pecte• "institucic•nal" del PNR no constitu(a la ú'nica preocupación 
de cá'rdenas., quir:n consideraba. que su "función social" deb(a ser 
tambi~n motivo de una atenció'n par·ticular· por par·te del CEN. Por- eso 
se pusieron en marcha vario~ programas sociales (35), 

·A pr·incipios de 1931, la ge!:-tiÓn de Cát·dena:. lograba, apar-entfimt-nte, 
fortalecer la autoridil.d del CEM ;1 encontrar v(as de compromiso entre 
las do:. tendencia:. opuestas, ~·orlo que los pr·imeros mes.es- del ario se 
presenta.r·on :1a. s-in lé!. a.git.,_cibn que hab(a caracterizado a los 

. p r· e e-e de·Ftt-~ .. 1 -p ar,t-i-c u lar· me n l-e --e.r1 1} i r· tu d de .J a au s.en c i a de ·e omp rom i sos 
elect.cir·;:..le-.:. de importancia. Los conflictos políticos se man·i·festaban 
casi 6nicamente en el aspecto--local ;1 su r·e-per·cusi6n era rnfriima. 

No obstante todo lo anterior· y a pesar de que C{rdenas consideraba 
nece:.ario dar· al "pc.didc• de la revolución" un cará'cter- más real de 
ol'ganiz<i.ción pbpular, en materia de poi (ti ca laboral aceptó que .se 
pr·.osiguier·an le•=· ataques a la CROM >'alentó a las nuevas fuerzas 
obreras que se. opon ( an a 1 a centra 1 de Morone-s. 
En-euanto al- r11-par·to agr·ar·io, Cár·denas :.os.tenía la necesidad de 
a c e 1 e r· ar 1 o , p o r l o q u e t r ~- t 6 de o b te n e r 1 a f i 1 i a e i Ón a l p ar t i do de ¡ ,· 
númer-c• mÚ- importan te de grupos a fin de aumentar 1 as bases de apoyo. 
Para tal ehcto consideraba indispensable lograr la unificación de'las 
organizaciones campesinas y colocarlas bajo la tutela oficial~ 
eliminando con ello las tendencias má's radicales del movimiento 
campesino; tendencias r-epr-e.sentadas, entre otras, por la Liga 
Nacional Campesina "Ursulo Galván". . . 

°\ "' 
El per·(odo del michoacano al fr-ente del partido se1'caracterizc• por- su 
~oluntad de distender la vida pol(tica de éste medflate la ampliación 
del. juego pol(tico, es decir, per·mitir· el acceso a: puestos clave de 
esta instancia a elem@ntos provenientes de los part~dos estatales 
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· 'v1· t" ·f1'l1' cinc: a· {,l """t'"' <=e uno" l·· d'1c:.crec'1'o""n de su ·· ·: .. ,,.., •. ,1_.~- '"' pr·e¡ amen " cJ. a _ .. " • t"1 ; •.•• : ·'"' -· -"ª . . · cJ. .• . . • . • ·_ • -::. , ,, , ~-

gest i ¿n,: eh ·con trapos i c i Ón a 1-.a de:Porf·?·s G.i·l·,· quien tratÓde .. dar·\~•'l•a: ·.'1~ 1 '. 1 •• !~r. lr··<_;·· .. ,:.· 
's.ula ·la"ma)'C•r· difusiÓri"·p·osib1e·<Gar·r·idcr 1 ·L,, op. ci·t.-·p·,.1tBO)·,'·Sirn;,1,., ... ..-.r.·_.,-,;1 .. ,...,. '"~n 

embiargo, las condicion¿s IJf¡ que cárdenas ejerció sus .funciones no .. ,.- "" .... 1 

-flJeJ"on del todo <::-atisfactorias, pues si bit·n s.u labc•r conciliator.ia- ... ; e•:•. 

hab(a·logr~.do cierto equilibrio-eh el Congreso y en las -legislatur·as .... ,, ... 
. 1 oc¡a les, ante- h. con s. tan te -pr-~i 6'n .de. los. gr· u pos de, opos. i,c iór1 a 1 ... ·. , -~,¡ ~· ¡:,;; .. ;, .;_:;~ . ::.í. ·:·, ; .-. ; ;.;" 

preisidente, Cárdenas se incl inÓ abiertamente a su favor y le concedió 
un ·r·eal apc•yc• manifestáiClo<::.e, aunque sin llegar- a desafiar a Calles, •· r;,.,, ...... '" 
como un hombre leal y disciplinado al ejecutivo nacional <3ó), 

la debilidad del pr·esidente era cada vez má's evidente a pesar de 
contar con el apoyo de algunos secretarios de estado y de dos sostenes 
fundarnetales, C¡rdenas en el PNR y el ceneral Joaqufn Amaro en el 
ejercito. En consecuencia, se hacía: necesaria la renolJación del 
gabinete para colocar en los. puestos mas estr-ategicos a elementos· que 
fortalecieran su administraci6n. Frente a este panorama caracterizado 
por 1a-'itr1po.tencia del gobier·no ortizrubi5.ta par·a r·esol'ver· lC•s grarrdes 
problemas sociales y políticos del momento, e imposibilitado para 
iricc.r·por·ar· al partido contingentes campesino!:.>' fabriles, Cár·denas 
renuncia a la presidencia del CEN. 

Par·a hacer· frente al el im~1 de inestabilidad imperante en el =-eno del 
grupo político en el pode1', Calles decide apoyar al general Ma.n1Jel 
F'érez Tr·e1J i'ri·o p«.r·a que ~i:.te as.1Jma, por- <::-egunda oca!:.i ón, 1 a pre.!: . .i denc i a 
del partido (del 29 de agosto de 1931 al 12 de marzo de 1933). Con 
es.ta medida, r·etc•ma la dir·ección· del CEt~ un callista cuya indiscutible 

-; ..... ~ "': '. " ... ·~- ... :!. ! ' 

·I 
.• 

,-!:-. 
lealt.ada.1 .. ".Jéfe máximo" permi.tiera.la recomposición de. lacorr.eJac.iÓn ... ,·-:-:-r .. i..,. ··'· ._. 

de fuerzas en torno a la figura del presidente Ort(z Rubio. En efecto, 
Pe,rez Tre11i'ñoo1'ient0' su gei::.ti·Ón-en pos de un objetivo pol(tico ,,, ,,,,,.,._,,, / ''"'''·-
inmediato: consolidar al PNR corno un organismo de vanguard~a respecto t 
al poder eJecuti110 federal y a los gobiernos estatales; . :;··= :::,,-,,,·~::" ,,~,·,~::,;\~· 

Come• p·rimer" pas.o, Cal les. denuncia a Or·tfz Rubio un· supuesto c°C•mp16t 
militar en el que-estarían in11,ol-ucrados Los generales que. formaban .. _ "~ .. -.. ,~, .. ;:·· ··:.\~·-
par~te--del g.abin~tl?. Debido a la gr-~av.ed·ad.de 1.a .. a.cüs.aci.Ó.n y c:.c•rr:.::el: .. ·-~·:..~ ._:::· ::2· ;--:·.~~~.:·:-:¿, ... :· 
propósito de e11i-tar una. crisis'.polÚica de mayor trascendenci:a·, -i·os ,_,.e_,, ~r·<·=··-.,,- .... 
cuatro gener-ales. miembr·os. del .gabinete ~Cár·denas., par-a entoncce:s··: --,·--.·.·· ,..,. .. ,. --~--
Secretario de Gobernación; Amaro, Seer-etario de Guerra; Almazán,··· ':·.-;·";•;··· 
Secr·ehrio de Ccmunicaciones >'Obras Públicas; y Cedi1lo, Secr·etario 
de Agricultura y Desarrollo-, presentan su renuncié .a la vez qu~ .. _ 
postulan al pr·opio Calles coomo·secretar-io de Guerr-a. Pretendían~así-· 

•.J ...... j .... '--'• 1 ·~· t '•• ·, 

sal1Ja:g1Jal"dar· la .institución del 'ejecuti<Jo federal ante los c'orrs't-ante·s·- ·•.J ___ , ---''···1 ·-: 

ataques. de CallE>s. 'Le• que e~.te-·último y s:u grupo obtu1Jieron, en' - :::·:-· -· ~-~~;:··:.·.-.·'.~. 
real·i·dad, fue la elirninu.ción de-.aquellos militares. que,, desde .una,-,,'" .. ,.-,_,_:,,,_,,, .. ,,,.,-....º',;.,_., 
pc•sic:i6r. de lealtad al ejecuti1Jo 1 r·epr·esentaban los:. puntos de apo:10 ......... , .... ,.,,"· 
del or:tiz:rubi=-mo y, por c-nde, ,de: opcJsidÓn a la abierta injerenc-·ia d·e;_: :.:.~:::~::::·~:-
Calles en las decisione~. gubernamental e<:: .. Sin embargc•, una vez ·que se 
hubo cubierto la mitad del perfodo presidencial -plazo ' 
cons.titucionalmente fi.i«.do para que el Congr·eso proceda al 
nombramiento de un presidente sustituto sin conlJo~ar a elecciones-, 
Calles renunci6 a la cartera de Guer-~a y con es.e act~ retiró 
forma.lmente todo sostén a Ortiz Rubio, cu:10 grupo de1'apoyo ya hab(a 
!:.i;dc• di:!:-irde9r·ado, r·azón peor· la cual este Último deqidiÓpresentar ~.u· 
renuncia el 2 d~ septiembre de 1932 Cibid., pp. 138~139; lajous, op. 
cit •. pp. 142-143). · 

) 
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Cor: el apc:0yo del Pt·lR par·a la i:an-diClafür·a de Abelardo ... Rodr·(guez (37> 
cc•mo p1'esidente sustituto co.nsti tucional, éste tomó-posesi6n del 
ca~go inmediatamente. Se ponía as( de-manifie~to el predominio que el 
partido oficial ten(a >'a sobre el poder legislativo y- la -clara - . -
intención de ponH· fin--cr-las dis.putas inter·nas. de-t-grupo gober·nante, 
puesto que el nue1Jo presidente, por su carácter conservador y su 
amistad con Calles, no pretendi6 aqlutinar a ·su alrededor un arupo de 
oposición. Por el ~ontrario, su ad~inistración bien puede ser. 
caracterizada como una etapa de consolidaci6n en el proceso de 
concentraci6n del poder en manos del grupo callista; proceso que, por 
·añadidura, per·mitiÓ la organización de la futura campaña presidencial. 
Por tal motivo es importante destacar la importancia que reviste la 
polftica de "apertur·a" que Calhs prc•moviePa durante este período y 
que culminó en la adopcióñ del princ1p10 de "no reel(?cciÓn" para los 
cargos de senadores, diputados y para el de presidente de la repGblica 
( 38). 

Aunque aparentemente exis.ties.e una contradicci6n entr-e la aceptación 
de nuevos elementos para engrosar las filas de la "familia 
revolucionaria" y el proceso de centralizaci6n del poder, no hay tal 
tontradicci6n en virtud de que el acceso al grupo gobernante qued6 
restringido dnicamente a aquellos políticos que sin pertenecer al 
grupo aguaprietista, se adh~riesen a las normas disciplinarias, 
impl(citas y explf'citas, y a los estatutos. del PNR, por lo que la 
1 imitada par ti e i pa.c i Ón a·e represen tan tes de 1 os sectores obreros y 
campesino:. :-iguió s.iendc• la nota caractH·(stica del par·tido-oficial y 
una de . las causa.s 1 a ten tes de 1 confl i eta. Entre 1 as organizaciones 
obPer·as. ir1de~•eridientes que nos.e- adhie!""en al partidc• oficial s.e cuenta 
la CSUM y por parte de las organizaciones agrarias estaba la LNC 
"Ursulo Galván". El arr-aigc• que ambas or-ganizaciones te-n.Ían entre los 
trabajadores puso en evidencia la carencia de un control total sobre 
este sector por parte del gobierno. 

El afianza.miento d!?l call isrno en el pod1:>r continuaba ·fincado en la 
aJi.?.nZé<. mantenid<:<. ceor1 grupos s.c•ciales -:-tales ceirr10 latifundistas;
dirigentes de la C!WM >' sector·es de la nueva burguesfa nacional- cuyos 
intereses particulares encontraban un punto de confluencia en la 
pr-ogresilJa dr.rechización de esta facción. Esto explica por qué ei 
callismo !:.e c:con\Jirtió en el eje articulador-de la poli'Uca nacional, 
oponiéndos-e constantemrrnte ci. la. participar.ión de otras fuer-zas · 
sc•ciales )'del.imitando el már·co ae acción de las administraciunes del 
maximato, las cuales no pudiePon cohesionar un grupo homogineo que las 
sustenta:.e fuer·a del pr-ópit• ·call is.meo. En consecuencia, La pol Ít_ica ¡ 

agraria observada, tanto dura.nte la administración de Ortíz Rubio como 
dürante la de Abelard6 Rodrí~uez, estuvo guiada po~ la 16gica que.~ 
-cara.eterizó' al callisroo ortodoxo, es decir, se priorizó el incremento 
de la productividad en detrimento del re-parto de tierpas y del 
fortalecimiento del ejido. Por eso se defendi6 la inviolabilidad de la 
pr·opit-dad privada/' s.e s.upr·imiÓ la expr-c•piació"n de tierras sin 
rernuneració.n, todo ello con la finalidad de promovrr el desarrollo,..del 
agr-o bajo los dict~menes de la racionaldad capita1~~ta. La excepciona 
~sta tedencia la constituye la política agraria obpervada durant~ la 
admini!:.tr·aciÓn de Por·tes Gil, ya qut- dur-ar1te los últimos años. del 
ma~imato se lleg6 al extremo de postular la necesid~d de que cada 
estado de la repGbl ica marcara un plazo para atenddr los reclamos de 
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tTe'fr a ( Laj ou-:., op; ·'é H-¡ .p •. .1 1t4 )? •• ,;sin' emb.ar.go ,,, .f,u e· -t-ambi.é 11 .:e:s.t.a ::: i 11 e1ni:l 1H·.90, ·fu e::: l :,rnb i é !J. :.i:< t 
poJ Ít i e.a ~Fa. -que condujo· a 1 a r;-,~d te.a Hz a4' i Qn, _.de. la.Ju.cha :p_or , la ·.U1e;1:J~,q,,: ,:.~. ::: ;; .. J.~, ; t1 : :; ~ ·;;:: ! i ;i 
con+l i·c-fü· q1Je ah:anzó·isu puntQ-má:< irno en e.1 ·~stado. de Veracruz1;, i(,Gf;,n ,:, f..'•Haoo:, CJ\.' vf.·1·.H:n: 
cuadr-o anexo) 

El esta.de• de Veracr·u2.par·ticipaba,actitJamente de la agitaciÓn.pot(tica ...... 
· de· la· épodi1 pt:l?s, aunque -f orrna4rnen te· -man ten i'.a u na pos i e: ion ~de .·adhe s,i;Ó.n ,. ni"?. un a··11 o-:. i e í e;,, · \~ ¡;, 

al PNR (37') 1 ccintinuaba con la dinámica de corte radical que 
abanderaba el gobernador Tejeda desde su primera administraci~n. A 
principios de los 30's 1 fue precisamente la defensa de las leyes 
expropiatorias <40) lo que permitió la reanudación de la antigua 
alianza entr-e teJedi!:-la!:- :·· cr·omistas, pr·opor·cionándole al gobernador· 
una más amplia base de apoyo para su postulación a la presidencia de· 
la repÚbl ica <41). 

El descontento que la actuación de TEdE-da hab(a s.u!:.citado en el centro 
iba en constante aumento, pues_p_on(a en entredicho la capacidad del 
PNR para sómeter bajo su control a las fuerzas políticas-estatales. 
Por lo mismo, desde la administraci6n de Ort(z Rubio se autorizó el 
·desmarde 1 arn i en to de 1 as guer·r· i 11 as obreras y campesinas que 
constituí'a.11 el pilar de la pol(tica teJedista. Esta medida cuJrni.no .. ~on1. 
·la pr·omulgaciÓn de la Ley del Patrimonio Par-celar·io Ejidal, en_octubre _ 
de 1932, la cual ·facultaba al gobi.erno.f.eder.al .p.ara s.ubdividi~_.e_n .......... ; .~.; ;:.<..~ 

parcelas indi•Jiduale:. cualquier extens.ión comunal. La aplicación de 
esta 1·ey implicaba la anula.dón de los logros que en -materia agra:r--i·a · 
habran alcanzado los veracr-uzanos, por Jo que la LCAEV y la LNC ·. 
"Ursulo Gal1Ján 11 encabezaron diferentes movilizaciones <Falcón, R. "El 

-~ .... ~ ... · -·1·-1 ;,., '•' ......•.. :i 

·1 
1' {' , 1>:.. ~ :- r. 1 , • . 

... /' .. : 
/ ~ 

agr::arismo ... ", pp. 11'0-121), razon pc•r la·cual el·:centro de-c-id.i·oc.-.: •- ::::.: ~·~·:~·¡;:,·:~, .··-:.- .. 
' 

enviar~ la entidad refuerzds militares y expulsar a los teJed~tas del 
Ftm; De"e!:.la maner·a se eliminaba de la e:.cena pol(tica a la facc·ió'n ~:··.- -.-. 1 :~'¡.· -
agraris+a más r·a.dical dentro del-:partido ofici.al (42), 'ªla pan ,que,,_ ... . :ic.1ói .;..;;.,!;, ,, 
lÓs agraristas moderados se cohesionaban formando un bloque numeroso ·----J~ 

/ ,. \ .. en torno a 1~, figura del gener·al Lazara Cardenas. . . . - - - -·. _; - . . . - :. . ' :.. = '::. 
\, 

la ·coriTi ti-nda e-1 e e tor· a'l par a su, s ti t uJr: .. a _Abe.lar do Rodr_ (gue z e_n.f:("e_n: tab.a .'.','.:.< ~ ,::.,;. :!e;: !~c.:':· ! e:: 2I: -. , 
as ( a · 1 os ge ne r a 1 es -Láz áro Cá°r-cle'na s '7' Ada 1 ber· to Te Je·da ,- Poi: o -.después,, ' · 1-,¡-,r. ~ ,., ·1"' , ''""' - ;~.~.;·r., , 

-1 a t~r·rra de precand i qa tos a 1 a-·priesidenc·i a ·quedó.completa con 1 e-l· ,, .. ,.,, '.> 1,._. •.• ,,j,:; u"""":.':. 0 ..::·u¡ 
prop-~o pre·i:. i dente del PNH l Pé rez r-Trev i ño l -qu i·en , d im i·UÓ de. su C1ar.go •. en ¡;;¡ ¡ lf,:\ ,\~i.11! i '· ; ~; ·~·~ ~ 
mayo de lS'33 para i:.er- i:.ustituidc• por otr·c• callista, Melchor Ortega. ,.,.~,_, __ '·-. ·-·· 'i;, 

\ 

Tanto·cár'de·nas 0:43) como Per·ezTreiJiño sab(an que la vi·abi-l:idad de~su·s'·- ....... •- .,,._ ...... ;' 
r~s~·ediva-!:. candid&.tur·as de~·eoor'il·i:·en Últirna,_i.nstanci;a,_-del.apo/Q,,qiú, ..... , .. J ...... _, •• 1 __ ,_J 
les brindase el partido oficial.,. pues este Órgano había logrado 
·eriQil"·Se··como el centr-o leoilimador· de·la polí'tit>a.nac.i.onal· en.,cuxo :,. ,.,,;.<n., ,,,. ,~.,,,,,.; .. 'j' 

·sen·~ se'-d'irim(<:, la li.Jcha d~ h.cciones crpuesta5 entre sí mas no a los ·- ·'-·· .. .i. .... - -' ..... • 

1 ineamient,o=· gener·ales del par-ti do. Y fue pr·ecisamente ·durante la , ·- · 
córiti'enda'pre-electoral cuando s~ puso en evi'dencia·que la inclinac"ión. ··-~ . ., ..... 
de Ca-Me!:. a falJor· de Cár·den&.!:· ne• re:.peor1diÓ a un acto fortuito; sino, .. · 
que más alla de las preferencias personales del "jefe maximo", pesaba 

¡_,·,) ,.11_' 1 i.1 •• '· 

el apoyo de la!:. fuer·zai:. sociales que el precandidato del ala 
progresista. hab(a logrado aglutin&.r, apoyo proveniente del c·ampesinado· ···~ .. ~····' 
y dt-1 ejfrcito. En contr·aposición, Pere2 Tre\Jiño r:r1r·esentaba una 
RPsiciGn mts conser9adora dentro del grupo en el pdder, cuyo p~oxecto 
pol(ti.co se adecuaba.a los interesei:. de los sectorJs empresar.ial., 
banquero e in\Jersionistas extranjeros. ; r 
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Una l) ez e 1 ect e• e I cáO-áti:rtrto ~TcTa·l:._p-a~a·--h su ce st-6n-: prie si Mrfc fal , 
Pérez Trev i'ño-re·tomó: ·1 a 'pres i dem:-i-a-· del· Pt~R ;i .. su .. tércer pérí"odo al 
frenTe.dt? e·s.e or·Qanismo ( del 10· de- junio al 25 de aqosto·de 1-933)· s·e 
distingui6 por lis constantes fricciones entre carde~·istas, ahora 
caracterizados por el ala izquierda dentro del partido, y los 
perez-tre1¡inistas, repre-:.entantes del cal! ismo conservador. De ah( que 
e 1 instrumente.• má~. 11 i ei.bl e para...,.con tener e·1 avú1ce ·de 1 gr·upo cardeh istá 
fuese _la elaboración de un programa de gobierno a se1\apl icado durante 
el próximo sexenio>' en 121 cual quedara pla-:.mado el idear·io callista. 
No obstante, el Qrupo cardenista pugn6 por incluir reformas acordes al 
pr·oyec to poi i't i c~• que pre11e ía 1 a i ncor·porac i ó'n y corpc•ra ti vi zac i Ón de 
los sectores populares al partido ofic;ial <44). 

; : .. 

En un intento por· acor·tar la brecha entr-e cardenistas >' cal 1 istas 
conservadores, a la par que por consolidar la postura del PNR mediante 
la integr·ación de la-:. organizacic•nes populares de filiación car·denista 
al seno del. partido oficial, se: e·fectuó 1rna. nueva remoción -en la 
presidencia del CEN, la cual fue asumida por Carlos Riua Palacio 
(desde el 25 de agosto de 1933 hasta el 14 de diciembre de 193M, 
callista cuyo desempe~o al frente del partido se concentr6 en los 
preparativos de la II Convenci6n Nacional Ordinaria. 

En este momento i;:.e hac (a patente 1 a cr·ec i en te pérdi d~ de aceptación 
que la poli'tica o·ficia.l sufrf~_entre los sectores populares, quienes 
rechaz.aban la ceini::.tante intromisión de Calle:. en la vida política 
nacion.;..1 y la cor·r·upción irnpl?rante entre sus seguidores. Si a ello se 
a~ade el progresivo viraje del call ismo hacia una posici5n cada vez 
m's conservadora y su permanente oposici6n a movimientos regionales 
q~e aba~deraban los postulados revolucionarios, encontramos el marco 
en el c~al se da el surgimiento de organizaciones obreras y campesinas 
independientes y el consecuente cambio en la correlaci6n de fuerzas 
soéiales que se manten(an fuera del control del grupo en.el poder. 

Por l C• q_ue -r:..e;.p.e .. cta_ a 1 sec tor·_obr·erc•, una l)ez que se hubo . _. 
resquebrBjá.d.o..~-e-1-PPedigio de JaCROM co.rn,.o organizaciÓri .. leg-itirnadora.
del callismo, s.1J pr·ogr·esiva dg~:.Lntegr-acion cor1dujo a la escision 
interna...que. culminó, para 1932, con la existencia de dos facciones que 
simultaneamente :.e n·clamaban como -repres.entantes de la Confeder·ación: 
los seguidores del grupo "{~cciÓn" 1 todav(a encabezados por tforones, y 
una nut-va fuerza que se adher·(a_a la postura .de Vicente Lombardo· 
Toledano. Est.:i. Última ·fa.cciéín se autodesignaba como la CROM ''depurada" 
y buscó la alianza de aquellos gr:upos que ya habían abandonado·a la 
otror;:1. poderosa cifr1 tra l obrera. a fin de constituir un nue1Jo organ i srno 
Con carácler· nacionB.1 per·o autÓnC•r{10 r·es.pecto al.estado (45)·, 

<' . ,,., ,,., . 
Fue as1 como en octubre de 1933 surgía la Confederacion General de . 
Obr.~r·os y Ca111pes.ir1os de Mr;'xicci (CGOCM:>, ir1stitución que ·rnanÍfe.sto... .. 
de~de el principio un abierto rechazo a la participaci6n de los 
1 Íderes obreros t-n asuntos pol(ticos C46). En consecuencia, defini; 
una serie de tá•: ti cas "no pal (ti ca·;." para enfrentar a 1 estado y a 1 os, 
.empresarios, al afirmar: ·, 

11 E1 1 t . d . . 
11t. /'. t. d pro e aria o mexicano preconiza corno¡ dC 1ca e 

lucha el t-mpleu de las armas del sindicalismo .revolucionario 

que consiste en la acci6n directa de los lrabajadores en 
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1 ª las·disputas econó'rnicas, entre,;v,ca.p;i.tat~.Y.~trabajo.,1-Y.·-:.e.n;-l.a··1• c.~~I; ~-·.cL :J :.1·~-tu~t,:1..1·, ;, 

Q'-:"" l·:'Ópos.ición cons.t~rit~ a· toda coLr.bc•rracrón-p.ar.a~e.vi.tarkq.u:e ~Q'.;;i1;·-!'"":~¿,11 •;i<r.¡;..,·f .. _•i·.t0.1 
::::!.:.sometan a 19s Órganos. del Eshdo,,_.q,,)10,.l irni.te.n .. e.n .... ~us;.,pos~i..b.i_,7;, .. , .. ; .:·;.;_; 1í·ii~-~.:..:1 ~- 1, 'i.'1 

,,, ,,, • • • " • • 1 -

:.il :1 idades de. é]E'l/acion E'COnomica :y::de·re·spetO•·SOCial, -1.:;a· .. --,. :;.· ::;;, ""·~:.:.!n .:c,'r.:.?I, 

accir)n di1'ecta se entendf?r·á corno la supresión de todo 
intermediario entre trabaJadore~_Y. patrones. En tal ui~tud, 
ernplear'á la.huelga, el boicot; .. Jas manifestaciones publicas,_ 
los mítines y todos los medios de ~oacci6n y de pGbl ica ·. 
delación de toda clase de in,iu.sticias, hasta obtener el 
respeto a sus intereses que merece y exige."CC6rdoua, op. 
cit., p. 166) 

,; ,.. ,,,,,. 
La invitacion que la nuel!a central. hacia en fa11or de la unificacion 
del proleta.riado mexicano en un organismo Ünico pronto la convirtió en 
la fuerza sindical mayoritaria-Y, por ende, en un nueuo actor en el 
escenario de la pol(t.ica nacion.al •. 

' ~- : : .; : ~.- .::.: . 

Para diciembre de 1s·33 :.e lleva.a c.abo.en .. Queretaro la 1l .. Convene;_L6n .... 
Nacional del PNR donde se pondr(a en Juego la capacidad del partido 
par-a someter a los partidos. r·egioriales a la.dirección central, Tres 
fueron los ejes que ar-ticularon los debates realizados en ese foro: la 
nc•minaci-Órr de Car·dena:. come• can.didatc•rpre.sidencia1: 1 1<1 aprc•b.a,cion._del,.·.:_:::;i·_:: ... ,~ "~''"'-\' 
Plan Se:<ena 1 ;1 1 a r·eforma de J·a estructura de 1 Pt~R. 

Entre los puntos contenidos en el Plan Sexenal des tacan por su 
irnporiancia el aspecto agrario y el educatiuo. Por lo que toca al 
primero, tras se~alar que la posesi6n de la tierr-a representaba . 
tcid.a.v (ci. un pr- obl ema soc i a.1 cuya sol uc i Ón requer í'a 1 a in tervenc i Ón 

·esstatal par·a impul:.ar· la 11ida económica, :.e optó por mantener el 
proyecto o.11 ista .. t•lue11amente;.s~ pq5tulaba la necesidad de"(.,.) dar 

··pr·ior·idad a la dotación indiui·du¿<.J ·:.obre ia cciTecti1,1a y<. .. ) asE-gur·ar 
uri ~e-slr:Fé:to respeto"·de la Pe:queña·propiedad .ante el ej.jdo •. '.'(Garr.ido, .... .:t~·-~~ ... _ ~¡ '2 .. lJGo,, 

C:•p • c i t. p , 1 59) 

En vi.st_a de ·1a. opc1:.icióri que 1c•=· rriiernbr·o-:. del ala r-adical 
rna.nifesbrt1n, se incluyó tarnbi·é'.n;en el:,textq·.h·obligacion esta:tal ;de .. ·,.-, !~. ci·:; ¡,_}-~-::ic·n--.!!, 
cc•nt+nuar"con la dc•t'acié;n de ti.e.r~r-as y <1guas, reconociE-ndo a los : . _ , . . : :.: : . ~.:.:: : 
peones a·c-as-illados corno sujetos.con derecho .a. pa.l'ticip . .:i.r· en el :rep·ar\O'.: .. , .. '.:.:.;:.'. "::'.· 
de tTfrras, amén de ánunc i ar· ta creac i Ón de una nueva· dependencia· '-· -. - r•,., .•.. ,.,,,. 
gubernamental que uelarí~ por ,el correcto cumplimiento de estas 
di:.peo:-ic1cone~.: el Departamento:Autóriomo Agrar·io <lbid., p. 160) 

La'·d1ivi 1si-6n' existente entre las fii.l,as.1de,l.:;p:ar;.t.idq,se.i·h+z_o ,p"a:tente_.,,, uii·~ .. a iJ"-l'l1.-1.t1 . .1 ·'-'·"' 1:i:L:u in 
vez ·!f1ás, en los. deba,tes s.uscit.ad:•E--peor· .. e.l apar·tado.cor·r·e:-pc•nd.ient.e .. al .,, . .'. ---..... _., --,·-· 
problema educa'tiuo,'Quienes favorecían 1·as reformas radicales-se -- - ....... _,:: :·:.n:,-\,, 

pr·onunciár·c1n ~·or· una E-ducaci6r1,cc•r1 car·ácter .:.ocial ista corno una medida 
compli:imerdaria. a. l<.<.s re-formas-.·e.n.:.ma.t..er.ia agrar·i.c. '/,laboral, _p,ues .a.su, ,.,, ... '" .. c.'-C ... ""-• 

E-ntender·, er·a la conJunciÓn de tales 
l'efórnía.'s la que garantizar(a el ·cabal cumpl irniento de los principios - ..... ) .,._ ,., 
revolucionarios. Los partidarios del callismo conseruador, por su 
parte, si bien aceptaban la reforma de la·educacion, la restringían al 
ambito de la en:.eríanza pr·imar·ia y la conver:t(ari en el único espacio de 
enfrentamiento con la:. ·fuerza.s reaccionarias, ·O sea, 'con-el clero y 
los intelectuales 1 iberales. ' 

El tercer- gr·an r·ubro de la ccin•Jenciln, la r·ef.orrna estrudur·al del PNR, 
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·-'-"'· ~- - ' :.·· - . ·...::;__~.,,,=-·· ~ . - __ ..:;_·-... -. -:_-:--· .. -· - :: -;::.:- ~--· ~ - . -
se .. or.ien.tab.a hacia_Ja._implantacion de mecani_smos que pos1bi.lira.ran ___ un·a ,,, ,, . - . ··-· ·-·-· .. ,,_-. ... 
suj__e_c;iéon._r:eal de le•~ grJ.Jpo,;. Y partido~. pol 1 tiCC•S-a los organos. .. 
cént-rales, de m~nera que se pusiera fin-~a) relativo rnargé.n::cr~ . ~-~..,......~-=::.:::-'- •. 

autonorn(a en el que hasta entonces se habían desJnuuello los gobiern~s-
estatales, tanto los de corte radical como los que conformaban el -
sector ccinser:.Y<1dor. De esta' manera, !:.e de ere le• un ¡:-1 azo Único de 6 
meses para proceder a lB. disoluci6n de los dif,.,erenfes grupos'! .. 
or·ganizaciones que, con~-H·11andc• !:-U denorninacion par·ticular, se hab(an 
adherido inicialmente al partido. En adelante, ser(a cada individuo el 

.que al afiliarse ccirr1c• miembr·c• de) par·tidc•, establecería un compromiso 
par-ti cu 1 ar· con este ór·ga.no. Así, e 1 partido dejaba de ser una 
confeder·ación de par·tidc·~· locales para con1Jer·tirse en un partido 
na.cional que centralizase la 11ida pol(tica del pa(s (47). Por 
consiguiente, quedaban receinocidos los Únicos Órganc•s políticos del 
partido (48). 

Quien sal iÓ for·talecido de la con1JenciÓn fue, indiscutiblemente, el 
grupo car· den i sti'.l., qui en s.e abocó de 11 eno a 1 a campaña presi deni: i ¿.,]. 
La nota distintiva de esta campa~a fue el constante emepeffo del 
candidato por consolidar el aparato estatal y sus instituciones, 
ayalando con :.u actuació'n lns planteamientc•s del Plan Sexenal y 
e1Jita.ndo el conflicto abierto-con Calles. Para contar con uná· base 
social cada vez m~s amplia/' or-ganizaqa, Cárdenas hizo 
constantes llamados a la integraci6n de un frente Gnico de 
tr·abajador·es. 

A pesar· de la popular·idad alcanz,.ada por el candidato del PNR, este 
tuvo que enfrentar a la opos1c1on que desde diferentes sectores 
sociales manifestaba su desacuer-do con la pol (ti ca oficial. Nueuamente 
fue el sector Céi.mpesino el que r·etornÓ el reparto agr'ario corno 
r·ei•-rindic.:1!=ió'n r·et1ol1Jcionar·ia par·a e!:.ta campaña. Lás. diferentes. 
organizacones campesinas -incluyendo a algunas integradas al PNR ~ 
polar-i:zar·on :.u posición a fa1Jor· de dos candidatos independientes.: el 
general Antonio l. Villarreal (49) y el coronel Ada1berto Tejeda (50). 
Por su par·te 1 el BUOC post1Jlci'" a Hernán. Laborde (51). ______ _ 

Por 'todo lo ariter·iormente e;<puesto podernos afirmar· que 1os gobi~er_nos 
po:.tr·evolucionar·ios que, come• el calli!:-mo y las administr·ac.iones del 
lfl"1:<imato, tu11ieron en su!:. manos la dirección de la vida social, se 
car·ac.ter·iz~r·ein pc•r· la c<:•.r·enc.ia de una 1 (nea de continuidad a11alada ~·or 
la adhesion a un Único proyecto político. En su defecto, las medidas 
adoptadas durante sus administraciones oscilaron entre la 
impro1.1isaciÓn ;1 la reflexic~1, y si bien diempTe a un proceso de 
in:.titucíonalizaciÓÍ-1 del poder· centralizado, siémpre r-espondieron a 
:.i tuaci•:•nes p•)l (tio.s C'J)'•rntur·ales, cuya inmediate-2 del imitó los 
logr·os obtenido:. Fue con la cr·eaciÓn de un par·tido polftico c•ficial 
q11e e1 pode1~ buscó tr-ansforrnarse en orden, formal izando ciertos 
rituales que lu1.1ier-on por· :.•J:.t.ento l.~ cr·eaciÓn de una conciencia 
colecti''ª capaz de ser· representada en un organismo que manejc(e1 
discur·so de una participaciGn democr·áUcé.t popular. 

N o T A. S 

(!)Mi los labc•r·ista:. de la CROM ni tampoto los agraristas del PNA 

. '• 
' 

/¡' ·-" ' '·'., . 
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'. hab(an logrado integriar a sus.h;tJe:s.tes .. a_ .. Los,mi,ernhr.o_s d_e J..P~ .. ~ .. J·~;:;:,;:;~.\<.i. ¡,; ;¡,.;~_;;,!·,r .. ~: .;. 
Cord e de r-ac i-Ón Fer r od r r i l era , .:a. 1Lo.s:\~de. : l ,a'., CCít1fe dt-:r:a c·L:6nc ~G .. : r1 t:::r: anc.< \9e.:l !.! ¡ ~~ 1_;;, ~;:·Je;• e ¡ -~·,. ,: ~ 1. 1 ¡ 
Tra't,·faj'a'dbres <CGT), a Íos de l'as-'.o_r_gani-z.a.cLorre.·s .cQmu'n:i.:St".J1.:.s-'.d:i:sp:~1'?-itS~~· ,_,_,. ....... ,, .. , ... , 
por· la repÚbl ica ni rr1ucho meneos a los de las ac.:.ociacionec.:. catól i·cas · · · 
<CÓ1·do11a, a. ºEn una é¡rnca ... ", p. 11) ;-¡ · 

· ( ~ ): Erd re 1 o:. que ac 4 s. aban a t'lór· C•rí e c.:._; S:e -t'..nc optr· t1:bJ1_n, 3-kQ.?1. d,1iP:v,:ha.c:l.R<.:;.; <;.(', t;u r:. l•11•,1 ,_tt.•.~ r• , L-' "' 

obregonistas y antical listas D(az Soto :1 Gama ;1 t·1anrLque:.,,[a:'aC:uú.dón - .. _ 
de que er·an c•bJeto le·=· laboric.:.tas. encuentra c.:.u c.:-u:.ter1·t;c•·e.-r1+qe:.·:'.;::/·ó·· ····•·· ,. 
diversos enfrentatnientos que se hab(an producido enfre f·lpr'orifs·;r'•< 
Obr-cgón, des.de que es.te último decidio poc.::tular-::.e p~r·~-:1-a;~ir-~sig?1fcia 
por segunda ocas ion. Las rivalidades entre los dos hfüe~l:5<-~l·;/Q;2aruri: 
su punto crítico eri vísperas del Día del Tr·abaJc• (1 d~~lá):o''de-1~'28} 
cuando el 1 Íder cromista emiti6 públicamente cl'Ítií:as.·d.h_obrégonisrnc• •. 
En r·e:.pue=.ta, Obr·e96n declaró que dur·ante =-u adminidr-acié.n .lér:.~;,-· ···· 
labc·r·istas no ocuparían cargos públicos. '.:. - ·-·'·"-·-· 

( 3 )' En -rr:e .. 1 C•-S que a p O)' aban a Cáll fl. ·se e·n e C•n traban el Gr- a 1 t' ;A·ch1.:l·b;;:.¡;.t C! r, -~ .·.,.-, ~ ;- e " • ,

Teje da (de ~Jerac1-uz), el Partido S1JCial ista de ~}er·acruzi el Club 
Unionista Alvar·o Obr-egÓn (de Or·izaba) >'lo=. gobit>r·nos de Yucatán >' 
N~yarit. 1:Lo:1ola Díaz, R. ºLa cPisis •.• " 1 p. 105) 

(4) consultar Garrido_, Luis_, op •. cit. 

(5) Era. Portes Gil un personaje que ofrecía ventaja.s .. tan,to. par.a lc~s· .. ··-·e···~ .. __ ,, __ _ 
calli:.tas coeirr10 para lo:. obr·egc•nis.ta: .• Su rt>cor·r·ido dentr·c· de 1;; 
pol (ti ca se había caracteriza.do por in1rnlucrarse· -en -1-a rna~101-ía de los""·· · -
par·tidos-dt>l país. En 1S'23.había ocupado la pr·esidt>nc.ia.de.l_ .. Con9r:.es.c..,._, 'º· ~·i·.:·.•· ..• e .... ; .. , 

del Pal'tido Nacional Cooper-·ativista (Pl·~C) d11l cual rt?-:.u1tif"1fo·~1 !nd-'3•: 0:. 

t'l- de 1~-huer-t i s.nrcr-de 1 e a 11 i c.:mc• .- :La obr·a· ·que desempef;ó :l?n ·TamauH p:.á.E:-·:; ou¿- tie"'·.-r;,:¡•c-H• . .: "'" 
·corriei 9obern2.dor y 1:1 control qui? te.nía sob1'e el Par· licio SocJa.l ista ___ :¡.' 
- Fr-eir1 ter· i'io ( PSF) le e c•n v i e f't en ·en un :.e gu rc:i •.1a l'or· ·par- a . ~:e<:U e 5.,, [>.u r- arde1 r ;:. "7 .;,.1 ._.: ' 

su gubernatura había contribuido en tiempos de Obregón a la;.: .. ; .. ~,::;,~:- L'\ 
destr·ucciÓn del F'ar·tido Libt-ral Cons.tituciona.1isla ::1 no·habí.a ocupadc·-··-. 
puesto pÚblico alguno e-n el-g9l:der.no de,.Calle.s._, ... •;. ,_.:· v•'L>•ei·;,._,_üt: '-'"'";""·· 

(6)· R iTa·rdo Tope te l_1 e11aba a e.abo.las re un i.cines e·n. :i:.c~rrip.:.art( <t :d_t>:· ~i:.:;sf ·:~'"'.· 1 :·1,,:::: ·, 
·Gonzalo Escobar, Fr-ancisi:o I<. Ma.nrn, Jes!Ís M •. Fer-1'e:i:ra,:Aure·lio:., -.- .. ,., ,,. :.-- .. 
Manr i que y D ( az Scrt o >' Gama. . .. ,-.................. _., ......... ,,.'"_,,, ....... . 

(7) Enfre lo:. obregonic.:.ta:. que.apc•:.-aban a Calle:._._i;;.e,_en.c.on.tr:.ab.-~n.1.cos 

diputados Marte R. Gómez, de Ta.maul ipas; Gonzalo i"i.--S;...ntos,· del' 
. ·~ -
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Cfidrifo 'Feder-al ¡Manuel Riva"Pal'acio, •del E<:!tado·de t1e":<'icor-t·le·l·C'hc•r "·· 1 e- .• ~··-1r.. -:- ;1.-~ .. ,,,,. 
Or-tt-"ga:, de.Mic'hoa'cán; Federico tfo~1-ano, de GuanaJuato;·' Car·los::!<eal,·.de'.: '.~::_-; .. ·:··: .• :: •_.·,:··• 
~Je·r·acr-u-z¡-y Rafael Melgar, de-.(12,x,aca., .. Entr·e 1.oe:. ~-en<1dor,ec.:,,_f(gur:a..l:!.a.l)t..:_,._ .. ~- ., .. ·'" 
Federico Mar-tínez Rojas¡· Pedro González, de Tamaulipas; Bar.tolomé' :· . .. ;.: .......... .. 
Gar·c(a Corr·ea, de Yucatári; Niéolfs F'Efr·ez, de Chihu~rr1H ::-·;:6rr::t1.rr·.c.:o .·'.·::. ::::· ->::;;·;:. 
Campillo Seyde, de Veracruz. Tambi;n era abierto el apoyo de. 
gober·nadc·r·es comeo Aar·ón Sáenz, de Nuet10 León¡ Agu=· t í'n Ar·r-oyo 1 de 
Gue3.najuato; Carlos l<i 11a Palaci•.1 1 de Mé;:ico /, fin.;.l1r11H1tl:', Saturnino 
Cedillo, de San Luis Pc•tosí (Loyola, op. cit. p., 18) 

(8) El Gral. Pérez Tre11iño inició' su carrera pol (t)ca participando en 
;la r: c-1¡ o 1 uc i Ón e on s ti t uc ion al i =·ta t>r1 1 S'13, Dt> spu~s ¡cit.- c.::t-mpP.·fi'.a 'O.r:gc•:. 
'públicos durante la administración de Obregón :1 co·n.Calle: fue' 
9obernador de Coahu i la, Ocupa tres ,,.,., la pres)"' i a de 1 CEN por 1 o 



(9) Desde agostb de 1928 se habfan retirado ya algunas agrupaciones. 
obreras como la Federaci6n de Trabajadores del Mar y Tierra. En 
diciembr·e_,._.la ma>'or· par·te de lo:. :.indicato:. adheridos a la Federacic~n 
dé Ar tes Gra·f i cas decide separa:rse -Úmb i fu de~'Ta' CR·or1·~----:- =,-~ - ... --:··--:.: 

<10) Según Bar-r·r Carr-, la administración de Portes Gil en su natal 
Tamaulipas se distinguió par practicar un e:<perimento poi Ítico 
denominadc• "democracia funcic•nal", el cual puede.c.;.er considerado como 
un antecedente del PNR }'demás pa.r.Üdos oficiales. La concepción de la 
"democr·acia funcional" con~:.titu;·ó un intente• por hacer· que el aparat'o 
político abarcara todo tipo de organización; en ese entonces fue el 
Partido Social i:.ta Fr·onter·izo <PSF) el que desempeñe~ ese papel. Su 
objetivo era lograr que todas las organizaciones otireras y campesinas 
se afiliaran a 'l de tal forma que se creara una red de apoyo al. 
gobierno estatal. De ahí la ruptura de Podes Gil con la CROM en 
Tamaul ipa:., pue:. la cordeder·acrón r·epr·esentaba un c•b:.táculo para la 
·corporati11iza.ciÓn que el entonces gobernador perseguía. 
En el sector campesino, Portes Gil se di6 a la tarea de implementar 
las refor·mas agrarias rno.der·a.das que lo caracterizar(an cómo un 
gobernador· agr·ar·ista. Entr-e ellas de:.taca la cr·eación de la Liga de 
Cpmunidades Agrarias y Uniones Campesinas, cuyo objetivo era crear una 
ba::.e de apoye• a 1 a pol (ti ca por-te:.gi lista cuando .-se-presentaran 
momentos dif(ciles. 
Pc•r· Último, Por-le<.:.Gil cuidcilos lazos que lo manten(an dentrc• del 
ámbito político nacional al mostrar una actiru-d fávorable tanto hacia 
los reeleccionistas-como hacia la caQdidatura presidencial de Calles. 

<11) Los inteQrantes de tal comité ser·Ían: 
F'lutar·co-El Ías Calle<.:. <Pr·esidente) 
Aarón sc<enz <Secr·etario de Organización). 
Lui:. L. León <Se-cr·et.ar·io Gener·al) 
Manuel Pérez Tre1Jiño <SeC:retario Tesorero--y-'se·gundo Secretario de 

OP.gani.zaciÓn) __ _ 
·Basilio 1,)a.dillo (~;ecr·etar·io del lnter·ior-> 

Bar tol omé Garc Ía Correa <Cu ar to Seer etario de ·organ i zac i Ón) 
Manlio Fabio Altamirano <Secretario de Propaganda y Publicidad) 
David Or-ozco .:Tercer Secretario de_ Or_g~n i zac i ón) 

(12) Seg6n Garrido, el Proyecto del PNR responde, por una parte, a 
modelos de los partidos orgánicos establecidos en_Francia, Inglaterra 
y Estados Uniaos, así como a los de partid~s nacionales con mayor 
antig~edad, como el Partido Socialista del Sureste y el Partido 
Socialista Fronterizo._ Por otra parte, destaca la constante ingerencia 
del en ese i:ntonr:es •:ir1b·:.-fador:-norti:arr.ericano D1,~ight Morrow,-qui·en ·no 
cesaba de insistir a Calles sobr-e la necesidad de crear un estado 
fuerte que eliminara las sublevaciones de cualquier tipo y brindara 
mayor seQuridad a los ciudadanos extranjeros. Para ilustrar mejor el 
eclecticismo en el que se inspira la creación del futuro PNR, basta . 
con mencionar· que las influencias más dir·ectas en sli configuración 
provinieron del Partido Comunista Soviitico, del Partida Fasc~sta 
Italiano, como par-tido::. Únicos, y del APRA, como partido de masa:. no 
comunista. Es desde esta per·spectiva que se entiende la intención de 
C:.::t.11e-:. de d·2:.l.r·uir· el pod-:r·.maler·ial de la lgle:.ia Católica, pr-opó'c:.ito 
compartido con los radica.les franceses y los liberales mexicanos 

..... ,,,.,.;.,,.,,, ..... ....,., 



\· 

¡ .. 
((;arrido, L.J. "El pár-tldo .. ~~·,.-ppr.lo71~7~) "~1 r·:·.~ t:·cic ... ;", pp. ?!.i~:::".• 

<13) Las-delegaciones a la corive'Ac'iÓn-s'e'calculaban por la: .. "·p'oblac~i·ón·· 
de cada entidad fede!'atl11a -en pr·oporclÓn de 1 delegado por cada 10, 
000 habUantes o ·fr-a.ccirfo rna.;ror·•de-·5;000.;. >'no por el númer:o de · 

_ adh~r·.en-t~_=:,-a 1 a=· a=.c•c i ac ion=- polÚ.i cas: que concurr ian '<Meyer'I 'L i '·"·Los·: 
- in i ·e i os • •• 11 , p ' 48) : r« i ,. : -- - '

1 
•
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(14) Confrontar· en el Apéndice el Progr-ama del Pt~R. 

·:,¡ 
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· d~D·-oarcfa Corr-ea,~de filiación callLsta, logró la adhesión de buen 
número de trabajadc1res y campesinos ·del estado de Yucat.añ,mientras 
qúe, por ·otra parte, Aarón Sáenz obtuvo la lealtad política de los __ _ 
pr-incipaleio- caciques>' dirigentes campesinos y obreros del centro y 
norte del -país •:Garrido, op. cit. p. 83) 

(16) En la segunda mitad de noviembre de 1926, los comunistas ~liados 
con el coronel Adalberto Tejeda y con el joven dirigente agrarista 
ver·acr·u2ano, Ur:.ulo Galvár1, cc1n1rncan a un Pr·imer Congr·e:.o de 
Unificación de los Ül'ganismos Campesinos de la RepÚbl ica, a ser 
celebrado en la ciudad de México, Fue durante este evento que se 
conform~ la Liga Nacional Campesina CLNC) contando con la 
r-epr-e:.entación de delegados pr·ovenientes de once estados. CCÓrdova,· 
op. cit. p. 66) 

C17) El Bloque Unitario Obrer-o Mexicanoo CBUOC) fue conformado el 24 
de enero de 1929 con miras electorales, durante una Asamblea que 
contaba con el predominio del PCM y la LNC Clbid., p. 71) 

C18) Las diversas propuestas electorales estaban representadas por 
Gilberto Valenzuela, quien demandaba la nacional izaci6n del petr6leo y 
la real izaciÓn de.una reforma agraria moderada, contanc'o con el apoyo· 
de grupos disidentes callistas y obregonistas. Otro candidato era Jos; 
Vasconcelos, que enarbolaba posturas nacionalistas. 

Peor· otra parte, 
Antonio J. Villarreal postulaba reivindicaciones agraristas pero 
carecra de Un programa clar·C1 que obtUlJO el apoyo de Una faccjc;'n del 
ejército y ciertos grupos campesinos. Finalmente, estaba el candidateo 
postulado por el BUOC, cuyc• programa radical de tendencia comunista 
atrajo a amplios contingentes campesinos <Garrido, 9p. cit~ p. 87) 

(19) Los estados que se unieron para apoyar a s¡enz eran: Tabasco, 
Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Quer-étaro, Aguascal ientes, San Luis 
Potosí1 Yuci:dán, Guer·r·er·o, Veracruz, Michoacán y también el Distrito 
Federal. Estaban también en este bloque el Grupo Universitario 
Obregoni'sta y el Bloque Obr-egonista de Senadores CMeyer, L. "lo:. 
inic.ios.~.", p. 33) 

(20) Esta declinación por· par·te del Ing. Ortíz Rubio responde al 
precepto rnntemplado en el Art. 82 del Derecho Constitucional Mexicano 
que establece los r-equisitos para ser pr-esidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Las fracciones III y VI de dicho artículo son especialmente 
re 1 e\Lan te:. par· a e 1 c ~.so que no:. ocupa dc•nde se e.spec i f i can como 
requisitos para acceder a la presidencia: 

"Haber re:.idido en el país todo el año anter-ior al día 
de elecci6n (asi como) "no ser Secretario o Subsecretario 

de Estado, Jefe o Secretario General de Departamento 
Administrativo, Procurador General de la RepGbl ica, ni 
Gobernador de algun Estado a menos que se separe de su 
puesto seis mese~ antes del d(a de la elección" 

( ) 

(21) Cfr. Apéndice 
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<24) Durante ·]as elecc-iones pr·ec;.:idencialec:.· de1·i:¡z,-de·-noviembr'e:r-d'e,:.-:;c c\~L ~/-1•;¡. , ••••. , .. 

·19a9 ~' Tá~;mayo·r p ar:t e· -d'.e' 1 as e~ s·i;l'la s ~ e,J e et-orales :·f u·erón ::oc up,ada s ·1pon .: e : "r ;: l e: -r ti-ü r :'1 _ G.'.:'iJ 

--Qrúnos. ofici·aJ€•s arrnadc•s, De ah·Íi.nn.ue.-.-41: ,_:,Jcc ~r;r,_,-,. • '.,,, .~,-,;· ;:i•1·=· .. ,., . - ! ... - "'(" 

"SegÜn diversos testimonios la .votaciÓrÍ·en favor. .de 
Vasconce.los fue mu>' importante· ::-en-.partlcular·ei:i los···· ·· "' ........... ,. ·· 
disfri tos u1-ban0s·-, pero los r:esultados·_oficial-~s, · 
CC•nfir·mados pocci de:.pués por la Cámara· de Oiput'ados. 1 

declararon vencedor a Ortíz Ru.blo .. por una amplJa maror(a 
<Garrido, op. c i t. p, 11 O) 

Los resultados oficiales de la votación fueron los siguientes: 

Pascual Or-tÍz Rubio <PNR><PLM) 
Josí Vasconcelos CPNAR) 
Pedr·o Rodr· (guez Tr· i aria <BUOC), , ..... 

825 732 votc•s 
105 655 votos 

19 655 votos 

951. 052 votos 
,, 

(23) Esta sltuacion es clara cuando el 29 de mayo de 1930 la 
Secretar·Ía de Gc•bernaciÓn, mediante una circular· enviada á Jos 
gobernadores de los estados, ~e.c.onoce~,cen-cada·e.ntidad:al.Ór.·gano ··" '"'' 
partidario que estí autorizado para emplear el emblema del PNR. Seis 
de e·stos partidos, en raz6n de· sus-base-s sodales·-campesinas·y 
c•br·er·as-, daban al nuevo or·ganis.mo centr·al, al menos formalmente, un 
carácter de "organización de masas". Tales partidos eran: Partido 
Socialista del E:.tado de Méxicc;i, la,CeirdederaciÓn del Partido 
Socialista de Oaxaca, _el Partido Socialista de Quintana Roo, el 
Partido Socialista Radical de·Tabasco-y el Partido Socialtsta·del 
Sureste <Ibidem, p. ) .. . , 

- r'. ·.~ ·. -:: '. ~ • ! •...: :.:!- ..! . 

t~ •·· r- , •• 1 ,- • ~ 

(24}' l::a-L i 9C\ de Cerrr11Jn i dade:. Agr:~ar i as cie1,.,E::tado: de ;1,,ler:acru:;.«kCAE~})_;,_, ;- L-;-, ',,,_:,>e:\- . . . .. 
surge en 1923 en un ambien·te polÍtlcc• favorable.,. por un lado, eüst(an 
en el estado fuer·zas. pcrlÍticas:como:las delJfovimiento·Inquilinario. 
< s i n d i ca. 1 i s ta) >' e 1 p a. r t i do e orn un i s ta 1 o e a 1 ( r ad i ca 1) que 

'' •: 

lir'1~fór'é'l o.n ar· on a 1 o:. sin di ca t o:.r.camp é =·in os. :·Y :-a 11 ci:., e orn i tís :.a gr ar·i.Os ' r,.·,, _:e - :. -·:f'"· =. .-r,::.: : .-:·".; 

recursos ·financie r OS 1 . t ecn i C asc·organ· i Za t i:vas ·Y UIH\ d i~ecc i.Ón fuer te .. y 
·efectiva capaz de for·mular· lc·s·obJeti1Jc•s, .. pr-c•gr-amas y táct.ica.s .. del 

mo1Jimiento. Por otro lado, a pe·sar:de "la fo tima rela.ciÓn enfre 
·dirigentes cibreros y campesinos, el movimiento nunca se hubiera 
desarrollad~ m's allá de sus ~tapas -formati~ai si no hubieracs~do po~- · 
el apoyo del coronel Adalberto,Tejeda, gobernador del Estado. _ 

!. -- :.-; ~ 

En cuanto a las a.ctivide<.des rep.resi.v.as del :,ejircit-o._.fede_ral::[•r·r·s1v.-J•., \jt: 1 ·-~.J',:,~·c1 ~'-1"r•:,_:·:•-::t; 
de~.arreil-lada:. en 1.)er.:icr-uz debido a la .. r'e-beliÓn de.lahuertista .. _en.19.23, ..... ,.,. ... ~.: ... ". 
confríbuyeron de igual manera-a-la:organizac·ión y subsiguiente -.-·~·, ·.· - ..... 
con:.ol idacic~n del mo1Jlmiento campesino de Veracruz. <Fo11Jler, H.: __ 
"MoiJilizaciÓn ... 11

1 p. 45) ; .. -... ,,,; .. r; .• , ..... ¡ .. 

(26) Para ese entonce~, 

"El 451. de la PEA empleada en la producción 
agropecuaria se encontraba en el centro del pars, 
donde predominaban la agricultura de s~bsistencia y 
los Jornales bajos. A este grupo ?e:·agregan Jos es-tados .. , 
del. Pacífico Sur·, el gr-ueso de Jos·trabajador·es·agr(colas 
-el 62.3% para mayor exactitud- s.e encontraba recibiendo 
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.-.. _).,Q.~ ingre.~cis p6'r cápita más bajos. En e.1 norte c;.e emphaba_ 
- _ ·---. apenas el -18.•i'.·~ de 1 a mano de obra_.agr.Le:ola -slendo que se 

--· .. - ·dis.pc•n(a el_ 5:.~·: di? .la :.uperficie_c.e.gistrada cmrto de cultivo. 
El trabajador de esta reQiÓn lle11aua una existencia 
r·elativamente má's decoro~a que el del centro. En el extr-e-mo 
s•Jr· 1 mientras el tra.bajador henequr.nero 11iv(a en la miseria, 
el .. qe los campo:. mader·er·o:, de hule o de chicle, recibía un 
salario relativamente alto. Las condiciones de vida en la 
selva tropical eran, en cambio, sin exagerar, infernales" 
<Meyer, L. "El conflicto ... ", p. 203) 

<27) lambién c:.e manejaba el aroumentc• de su irredituabilidad debido al 
incremento de la deuda externa-a fravés del pago de las 
indemnizaciones a los terratenientes e-xtranJeros y, por el lado 
nacional, el desfalco al erario pÚbl ico. Aunque posteriormente se 
intentó r·ec:.olver este pr·c•bl12ma por rMdio de la suspensión del pago a 
extranjeros, la consecuente oposir.iÓn manifestada por los afectados, 

,,, 1',.., 

se sumo al sector callista cons~rvador, los "veteranos"~ para mantener 
el rechazo al ejido. 

<2E:) La CGl es. una organización anarcosindicalista, cc•ns.tituida en 
.1921 por una.._de 1 as tres facciones del PCM -1 a Feder:ac i ón Comun i st.a 
del Proletar·iado Mexicano- que recientemente s.e había separado de las· 
f i 1 as c r om i s t as • A 1 o l ar g o de 1 a dé c ad a de 1 os 2 O / s , c o n s t i t u y Ó u n a 
de las principales confederaciones obreras opositoras a la central 
moronista, llegando a su cenit al principiar los afias 30 1 cuando 
contaba con 96 organizaciones que agrupaban 80 000 obreros -ciJra 
considerable si se la compara con los 25 000 afiliados a la CROM que 
cump 1 í an con e 1 r·equ is. i to de pago de cuota<.:.- cuando 1 a centra 1 
moronista decía conta.r con 600 000 miembros <Ibid., p. 101). La 
importancia que logr·Ó alcanzar a partir de un intento de unificación 
obr·era. disminu:.-6, según CÓrdova, pot' una. ·falta de consistencia 
pol(tio. e ideológica <.:·H·ia que fuera má<.:. allá del di<.:.curso 
11 oportunis+a, ignorante e irresponsable ante cada compromiso que 
tocara de lleno a las organizaciones obreras" <C6rdova, op. cit. p. 
62) .. 

(29) Es es.la la federaciÓr1 donde se 1n1c1a la car-rer·a sindica.1 del 
grupo que en l'ºc::o tiernpo se haría. célebre: Fidel ~Jelázquez, Fe·rn·a.rrdo--··· 
Arnilpa, ,tec:.1.Js. Yur·én, Alfonsc• Sánchez Madar·iaga y Luis Quinter-o, todos 
ellos conocidos como los "cinco lobitos". Al ~epararse de la·CROM 
forman s.u pr·c•pia bas.t- di? apo)'O en el D.F. a tr-avés del reclutamiento 
de .,pequeños sindica tos,. déb i 1 es .y dispersos, .que-agcupan a 
tr·abajadc•res. :1 pequeños. negocia.ntes. con muy bajo.nivel de ingresos., 
impreparados y despo1 itizados Clbid., p. 64) 

<30) La CSUM es una organizaci6n perteneciente a las filas del PCM, 
cuya creaci6n, en parte, fue resultado de las condiciones nacionales 
del desarrollo del movimiento obrero Y, en parte tambiin, fruto de la 
aplicación en México de la línea sindicai del movimiento comunista 
inter·nacional. Has.ta. esE- mc•ml?rdo, lo::. partid~rios del PCM tenían s.u 
punto de apoyo e influencia en el campo, organizando ligas y 
sindicatos de trabajadores rural12s; lo que ahora buscaban era una 
mayor presencia en el tno1Jirnient() obrero. Es dur·añte-la. presidencia de 
Da11id Alfarci Siqueir·c•s, t<.l irr·umpir lc•s 30'~., cuarrdo la nueva 
organización alcanza su momen.to cumbre. . • 
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. .(31) ·.~J"i; J érm in os abso i u t c•s, de: :ros ;.2.2.7.~ j.pu.tados. .eri .e~Je.r,c i.0:i e:> v:sófo~ ti i pu~ '"iu-,, = l'r1 •:,1t.11•_ 1(;1 
-:221::-atin que.. habían· s+i.to-~1rl-e c·t o·S' ;baj:o ;"l;a~s e;t·i que,t as -·de ;:d i·:v e'.l"ims·.•.l n. : <11.· •'·tí 11.n i:-- t ;:¡,". .. t)•· · di tS ri r.\,_ 

pártidc•s- se reclamab~n d1?i'Pt>1R·CGar'rido¡: op •. :cit.. p ... HI}.::··,. · :...:., .:.:.;:;'~:~-~·~· ~:·;;.:-: 

(32) Así, Por-tes Gil habló de c;.u "programa de acció'n social" 
consi!:-tenle en la creación de la Casa del Campesino y ·del Ob'l'ero,-
se.gur,_o.s:. de vida par.~ los. cnnple=ados.·publicos y·diversas =acHv·i.dade.:s!i:.; :CC·S 

cultur-ales, como la fundación de centros y de misic•nes sociales, de -- ·· 
los ·"domingos populares", de un museo de la revolució'n y de una 
univer-sidad obrera y campesina (lbid., p. 119) 

" . ., .... ' • '. •·· ~ '., 1 

(33) Los fraudes electorales cometidos <violencia en las casillas, 
credenciales elector-ales falsis, grupos que votaron en diversas 
ocasiones, etc.) originaron protestas y enfrentamientos en particular 
de los dirigentes del PLM y, en mGltiples distritos, de candidatos 
"blancos" q~e "no habían sido seleccionados durante el procesd interno 
destinado a nombr-ar a los candidatos 'revolucionarios'"<Garr-ido, op. 
cit. 123) · 

(34) En el gabinete <::-e pr·odujer·on cambie•!:· que sel igaron a la 
eliminación del portesgil ismo y que provocaron una grave crisis que 
,llegó hasta la<::. legis\laturas rocales e, iriclus:o, a lds"secféites' del 
ejército •:L<t.jous, A. "Los origenes ... 11

1 p. 128) 

(35) Como una camparia antialcohÓl lea, una radiodif.usor·a,"la 
organizaci~1 de juegos deportivos, un desfile para conmemorar 
aniver·sario de la r-etJolución mexican-a, etc. 

el · 

(36) El 8 de di e i embre de 19-30, C~denas expu'l só a cuatro senadores 

. ,. ~ ,• .:··: ... ': ;•' ,; . ·: ·.~ 

~· - 1 . ..: ·- - ' . '"¡ ; w • ;: ~ 

¡ ... '1 j .~. i 1 • ~ • ~=· ,·.; .'.., • t.,:.../ 

(-

.. que- hal:iÍan lanzadc• ataques con·tr,a·Lu·i·s·Montes de ·Oca:í''.-e.ntonct<s: ;_..,!'. ;.~,,r:"1·~- r:);· '.:r.:~ 1 1 (,n•r,f·,,

S0ecre_tario de Hacienda ;1 hombre de Or·tíz Rubio. Igualmente, en·e1 - .r ::: .: ~ -. - . 
estado.de.Jalisco se encontr·aba torno gober-nador Ignacio 'de 'la Moraí' ,:,,- .• : .... hf·':í._;, -1,~'·1 

sostén regional más importante del ortizrubisrno, quien al ·ser'a'.taca'do .· '"' 

por por·tesgilistas brindó a estos el pr-etexto- para llegar al ·extremo ·:.· '·1' 

del .en.fren tarn i en to ar.mad-0 con .. r.esu-1-tados =fatídicos. <I bid.,, p. ·183),: '·'' '" • : ;-' !"'. 9c: i i '-'.: '! }, f' 

.<37) L·a-~t_r-a;.-e .. ctoPia pol (tica dé Abelar· .. do.Rodr·-Íguez :se: in-ici-a eri 1-91'3'~- "-'.:.:;:~é;. :, ;;~,.:..;\, 
CJJ.an.d_q._st?Jntegra a la revolución .. tonstitucLonalista ... Tr:a·ssu--adhesi'Ón'.-,.··-"-:;~:.~ .... :;·,,;'" .. ~ 
al movimiento de Agua Pr-ie.ta es cc•mandante de difer·entes reg-iol'1es· .;. '· · 
militares y gobernador del territorio norte de Baja Cal iforni~, de 
1923 .. a H27 .• Dur·ante el año de 1932 ocupa sucesiv.amente .. los siguientes- ... --.'"""·'"" 
cargos: Subsecretario de Guerri y Marina, Secretario de Industri~, 
Cdmercic• y Tr·abajo y Secr·etar-ro~de Guerrá-y'Ma.rina: Debi'do a su .-. 
fortuna persona'l se le identificaba públ icame'nte c'omo uno' d'e: 'lcis ',. : . .. ~,:. 

<::-e:inorense<::. miembr·os. de la "fami .. 1.ia r·evolucionar-ia" .enr·iquec·idos' · ... ,¡.,1:: '''"''i·H• '''"''";'"'' • 

gracias a la re1Jolución .:Garrido, op. cit. p. 140) 

(38) Esta nuel.)a orientación pol(tica quedó~.ancionada públicamente 
durante la Convención M~cional E:-draordinaria de Aguascalientes, 
efectuada los d(as 30 r 31 de octubre de 1932 y a la cual asistieron 
delegados de todo el país. Como resultado de es ta. reunión se aprobó un 
prcirecto de r·efor·ma constitucional que contemplaba \os s.ig-uie·nfes· 
puntos: 1' 

1 ¡ 
"J). la impé:isibilidad absoluta de r·eelección presidencial¡ 

l 

) 
't? 
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2) 1 a 1 m p os i b i 1 i dad a b so 1 u t a de re e fe c c i Ón de 1 os . 
gobernadores de los estados, constitucionales, sustitutos, 

__ provisionales o inlerinos; 3) l·á-prohibi·c-ión a los 
9_0~~.!'. .. D.adc•J.:.e s es tata 1.e s ...p.ar a...::-pr e :.en t ars.-e- ceomo candidatos a 
l•f diputación o·a·"(a ·senadur(a; 4) la· "no reel.ección" -
Inmediata de los diputados y de los s€1nadort-s al Congr·eso 
de la Uni~1, de los diputados a las asambleas locales y 

.de los funcionar-íos. municipales; 5) la extensión del 
•

4
, ...... -~,.....m..a..odato de los dipµtadoos, el cual pasaría de dos a tres 

· ·-·-añc•s; ó) la exter1sión del mandato de los senadores, que. 
se aumentar Í a de cuatro a seis años; y 7) 1 ci. renovación 
total de la ch~ar-a de Senadores cada seis a~os y no por 
mitad como se 1Jenía real izando" <Ibid., pp. 141-143) 

(39) La opc•sición de Tejeda a la pcol(tica callista no implicó un 
retiro total de su apoyo al gobierno federal, ya que su visión 
pol(tica le per·mitió pr·eorr101}er· :.u propia carr-er·a al insertar a sus 
colaboradores en los puestos claves del comi ti ejecutivo estatal del 
PNR yla legislatur-a local, llegandci inclusc• a inclinar a su favc•r la 
composición del poder judicial <Fo1,..¡ler, pp. 97-99) 

(40) En Junio de 1932 1 TeJt-da promulg6 las leyes expropiatorias que 
facultaban al gobierno estatal para expropiar aquellas empresas, 
cualquier-a que fuer-.a :.u 9ér1t-r-0 1 que:·estuvieran enpar·o o que violar·an 
·1a legislación laboral, a fin de convertirlas en cooperativas operadas 
por los tr-abajadc•f'e:., Estas leye:., sin embargo, no son creación 
original de TeJeda, pues ;•a habían sido adoptadas en Hidalgo y poco 
después. en Michoacán <Falcón, op. cit. ~·P· 106-108) 

<41) AdalbertoTejeda fuenombrado candidato por el sector de la CROM de 
Veracruz par-a las elecciones pr-esidenciales al concluir el Congreso 
Anual de la Cordederci.ciÓn Sindicalista de ·Obreros y Ca.mpesinos de 
t/er·acr·1.JZ 1 en julio de 11'32 (!bid., p. 108) 

(42) La desmovilizaci6n del agrarismo en Veracruz fue posible gracias 
a la cordunción de varios factor·es entr·e los que destacan el desgaste 
continuo qu.e. .. este.movimi.ento suf..r:-ióal ser atacado por varios frentes 
si~ul t{neos 1 ya que tanto las fuerzas centr-ales como los comunistas, 
desacr·edi taban su política de_ masa. s. Además, subs i st (an 1 uchas 
in~estinas en la LCA~J que culminar-en conla defecci6n de un 
contingente que al frente de Sós.tenes Blanco se acogió a la so.mbra de 
las autor·idades feder-&.le:. ¡· or·ganizó una nue1Ja LCAE'.) conocida ceorno la 
Liga Blanca,_en f,brero de 1933. Este proceso fue aparejado por la 
progr·esiva de:.tituciÓn de la:. autoridades municipales agraristas, 
hedio que permi tiÓ la. eliminación de la oposi"ción "roJa" en la 
admini:.fración local <lbid., pp. 122-132)' 

l. 

(43) Para Cárder:i;;..s resultó defini--tivo el apoyo que le brindara la 
Confeder·aciÓn Campe:.ina Me:<ict<.nci. (CCM) creada el 31 de mayo de 1933.a 
insta.ncias del G1·a.l. Saturnino Cedillo :1 que pronto e>:tendiÓsll labor 
al r·e:.tc• de la r·epÚbl ica. Corno objetivo central 1 esta nueva central se 
propuso la organiHciÓn del campesinado y su l(nea de acción 
refor·mi:.ta con:.tituyÓ una po:.ición media1izadora enlr-1? el callismo 
ortodoxo y el radical isrno teJedista.· <Ibid. p. 137; f;iarrido 1 op. cit. 
p. 147) 1' 
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C44) La imposibilidad de conciliar a l~s dos f•cciones en conflicto 
dippie ~-la i.:onfor·maciÓn de dos comisiones redactoras que .•. 

. _emp ¡-. ~ ri'd/f/'on !:-U s t ar I!~ =· ca=· i ;.,\¡¡w \ ~¡!)e. ª1'!1~,n te ~- l.,~-¡ Gqn:i is Óri c;I~ :;P,r qgl:' ~ll_la e • ': ~> ;., - ~ ::::.,: ~ 1 ···r: <•: 
· :dc";'~~b i ~·~·/m, e a~ l i s ta, I? s taba ~~-O te g~ a da .P. c:,1~; mi ~ll)bl\~~J- d 1 CEN rA~ le, Pt~R 1 ;-,,-,;·. n\ '.'; ¡•,! ,_, :·,,e .. Jt. ;_ CL ¡ 

errtré-, ·quienes f1gur·abf. el pr·c•P.1.Ei Man1,1g·}·Perez Tr-ev1-no; En camb1:0 1 .. ,1.a ;.:.-,-r .. 7 1:-..:.u.1r1 •. : r.11 C!< 

Cornis'fón de Colal.J1.:ira.cion Técnica estuvo compuesta por miembros del ... '" ,, .. ,,,, 
gabiriete que mantenían una po~t~ra de mayor apertura hacia el 
card~nisrno, r.ntre los q11e se contaban-Alberto J •.. Pani .(Secre.t.ar_io.de. , .. ,. . 
Ha,c i er1 da) , Pr· i mo V i 11 a M i ch e 1 ¡ . .,~,Se c r,e: t ar, i o, de ,Ic on oro (a) , Mi gu ~ 1 _t.~ ~ . ... . . ,_ _,, . ;. -~ ~- .. ., : . _._ .· _ : , ,, ." . 
Acosta (Secretario de' Comunica.c,iones :1 Obras PÚbl icas), Narciso _ • .,, 
Bassols··<-Becretar·io de Educaci·Ón) y-Juan-de Dios: BojÓr·quez (al frerite. 
del Depa.rtamento de Tr~.bajo)(Garrido, op. cit. pp. 151-152) 

< 4:,) Eritr·e los antiguos de ser- tor·es de la CROM que se afiliaron a la 
nueva central obrera destacan el grupo de los "lobitos", encabezado 
por Fidel Ve15zquez, y la Confederaci6n Nacional de Electricistas 
<Barbosa Cano, F. "La CROM ... 11

, p. 57) 1 . 

<46) Es el marcado apol itici<.:.mo de Lombar-do Toledano el que incita el 
re;cha:zó''.a.'la participación de. los comunistas y de-los -teJedistas.:en.el 
inter·ior de la nueva or·ganizaci6·ri obr-era (Cc~r-dova, op. cit. p. 164) 

<47) El proceso de centralización del poder· estuvo acompañado por 
me'didas tales como la<.:. que a ccirrt inuación s.e ennumer-an: · - · · 

"(. .. ) se mo.dificÓ por otro lado la integración del 
Comité Dir-ect.i•.1c1 Nacieir1al, el cual ademis del r·~pre
sentante de cada uno de los 27 estados de la Federa.ción 
debía en lo =-ucesivo compr·ender-a un r·epr·esentante de cada 
unci dP. lo:. bloque<: "r·e~101 uc ion al' i os" en 1.as dos cámara~ 
<ar-t. 30). Al mi<.:.mc• tiempo se cambicí" la compo:.iciÓn del 
CEN, suprimiiéndose una SecretarÚ\ -:-la.de,lo-Distr·ito Fe.deral-:-. 
>' cr·eár1do~.¡;. ;do<.:. nueva.s ..:.obr·f:' la ba<.:.e de que el Partido no 

1 :~ ::.::-'.:' di .. ¡·-· --~ 

era el gobierno :1 q_ue debía por consiguiente tener sus:- _ 
propios 

é;rganc•:.: Or·ganización y E:.tadrs.tica y Acción Educatit1a, •.. ·• 1 • 11: 

Deportiua y di? Salubr·idad <arL,31) La ant.igu'.edacl. fu_~" ,_,, ....... _ .. ., ,, ,._._, __ , 
cc•nsider·ada como un-~quisito .. Lf1di!:-per.sab1e-para s~r: __ : _. . ... - .. ' ·~ ...... -;. =.:: 

·-~- ·-.r.~ _ .... '" ·- ' ~. 

candida·tc1 a'.1Jn p1Jesto de elec~i .. 9°D:PQ.P.l!l~.r·J.art~ .. n>,, . ·· ... ,, 
modificándo~-e aMmás el sisteri:ia_de designación de lo:. 
candidatos del Pa.r·tido al establecerse -entonces el sistema 

:-·-.· r: ..... • ,.-,•: ._,. . "':r; •. , i 

de conoericiories -conuenciones municipales, de distrito 
, '•• •' ; . r.~·· .. 

electoral, de estado o de territorio y .nacio~al- que iba a 
prevalecer dur·ante v.;1ria.s détadas y debla conducir- a una 
centralización mas marca·da <art. ·50);" <-Ga'rrido,--op.--c•i-t;-r+. 

... ~" • • ~ > •• ; ~ • : ' • ' : ~· 

r 't • 

p • 16.1 ) 

<48) E-:.tc•·:. fuer-cir1: el Comité Ej:ecutivo.Nacional, seguido ....... . 
j~rárquicL1mente por el Comité·;Dir·ectivo·:Nac:iónal,·:los:comitifs..:·', .. ~. _,,,:.r-•M·•i 

d1recti110!:. dt- los e!:-tado~., ter-r·itor-ios y del D.F., los comites 
municipá-les :1 los subcomités del D.F. (Lajous, op. cit. pp. 164-165) 

<tlS') El Cir·al. Antc•nio l)illar·real, de tendencia liberal, se hab(a 
dis-tinr.iuido al frente del Partido Laborista Constitucional ista <PLC), 
Adern's-del apoyo prouE<ni!nte de grupos campestnos, c¿ntaba con el que 
lu bri.ndaban ciertos~grupos de las capas medias <Garrido; op. cit. 

1 ( 1 ·~ t"-i1J111 f 
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. ,,. - -
(50) Olrc• de 1 os. grupc•s que apoye• a le jeda como cand:i da-t-o-
independi ente ·fue el Partido Sociali~ta-de Izqu(er-das-:<PSrífm'í'nado é'n --o-~--· 
ab~lf de i933 por 1ós.'1cán~i.Sú.=roJa:Y:de.Vef-acruz_:_ En esta rlué;:ia· 
organización quedaba.integráda la LNC "Ursulo Galván" y su prog1·ama 
comprend(a lo:. siguiente:. punto:.: r·e<::.peto a la sober·an(a municleal· y 
_gst;:i.tal, sufragio efl?ctilio·con ·represe·ntación p_rop(!rcicinal, ·reparto 
equ ita ti IJC• c'e 1 a riqueza, supedi~uF""Ta .. produce i 6n agr (cola a 1-- · 
control estatal, nacional izaci6n-·rsocia1 izaciÓn de servicios pÚbl icos 
y de la infraE>::tr-uctur<1 econÓmiea Y-solución a las demandas aQl'ar-ias 

~ -
<Falcan, op. cit. p. 163) 

(51) Fue el sectar·ismo de lc•s comunista:. miembros del PCM lo que les 
imp id i Ó en tender 1 as •.Jen tajas que Óbtendr (an al constituir un frente· 
de lucha mediante la alianza con el PSI. 

-:---.· 

:· .. ~ ' ·- ,., ·.·~ 



1 

1 cr·i sis de 1929 y la esfr·a.teg i a· e:.ta tal para el desari-ol 1 o económico 

l a vez ·concluida la luchá ar-macla Y desarticulados los mc111imientos 
qional:e:. más radicales que d11sco~ocían la autor:idad de la. 11 iamilia ·· 
- ; r · ¡;' r •• 1 1 , · • ''· :' • . ¡ .... '·- _ . . .· ;.; ..: :.- _ •...... _ .. 

revolucronaria", esta se aboco a la tarea de promover el desarrolló 
mconÓmico a través de la inver·:.ión de capital -nacional y extranJero-
1n los diver·sos sectores: comer'cial, bancario, industrial y agrícola. 
Bajo lo:. pr·ecept•:i:. económico:. dt-1 mercado regulado, el estado rnexicano 

I
n forma.ciÓn llevó e-. cabo rnedidas económicas que tendían hacia el 
ortalecimiento de un mer·cado interno :1,. con ello, a la integración de 
na economía nacion~l con mayores niveles de competitividad en el 

ámbito internacional. Por· todo ello, urgía concluir cuanto antes la 
·1tapa de pacificación del terr·itorio naciona.l y obtener el consenso, 

rimero en el interior de la "familia revolucionaria" y, 
·posteriormente, e.ntr·e los· diferentes sectores económicos que pugnaban 

-

or dehndH :.u:. propio=· inter·e:.es -ceorrio er·a el caso de los 
ndustriales i:tt1.nto nacionales como e:<tranJerc•s), comi:rciantes, 
er-ratenientt-s, etc.-, pa.r·a 1.3. puesta en mar·cha del programa económico 

revolucionario. Sin embargo, muy pronto si: vieron fr-ustrados tales 

l lanes "moder-ni.zador·e:."' ;1a que el r·elativo despunte de la ecor1c1mÍa 
egistrado en los primeros a~ós de los veintes estuvo acompaRado de un 

po:.ler·ior des.censo en el c.omer·cio exter·ior (1), Es más, a par·tir de 

11927, la situaci6n económica d~l paí's sigui6 una orientación-poco 
halag~efia y, en 1929, la gran crisis mundial sacudi6 los cimientos de 
Ja e~onom(a mexicana al afect~r los precios de las materias primas que 

i <?l pai's. e:{por·taba, factor por· el cual se redujc1 el flujo de 
linver·siones extrci.njeras )' el gobierno se .viÓ forzado a aband~_na~ .. _ 

nuevamente el ser1Jicio de la dt-uda exterior (Semo, E., ''La deuda ... " 
pp. 23-24). 

IL~s con!:ecuencias. má:. impor·hrd.e:. a las qu'e esta nueva suspens.iÓn de 
los pagos al extranjero condujeron (2) se centr-aron, principalmente, 

l
en una fuerte pr·esiÓn fund<i.mentalr'nente norteamericana que·; sin ~- .. 

f 

.. ernbar·go,_.no llegó<'. ni1.Jeles i1;1:opor·t.aJJles gracias a la.buena relación 
pol Ítica que se establecit con el· embajador Morrow (3). Por otro lidci, 
quizás la repercusión más .. impodante fue la irnposibil.idad de lograr · · 

1 nue1JOs t-rnpr-éstitos par·a contr-;.1r·restar los. problemas pre:.upuestales que 

1 

generó la crisis a pesar del apoyo de empresas petroleras extranjeras 
que nada ten(an que ver con el Comit~ Internacional de Banqtieros de ·1 México ·<C:IBM:i, or·ganismo b;iJo el cual se integrar·on lo.:. pril').c,ip.a)e.s" ,.,, 

1 

acreedores de M~xico. Asf, "(,,,)el crldito internacional de Mfxico 
entr!? 1928 y 1935 fue tan pobre, por no decir tan inexistente, corno en .

1 
los año-:. anteric1r·e:.," (!1eyer 1 .L. "El conflictc .... 11

, p. 62) 

1 
Durante su procoso de consol ida.ci6n en !?l poder-, la facción callista 
enfrentó :.er·ias ad1.•er-:.id-«.des derivada:. de la repercusión en nuestr-o 

1 territol'io de la crisis mundial iniciada en 1929. Este factor la 

1 
colocó en una delicada situació·n, pue:. si bien es cierto que el 

. 'desplome de la p1'oducciÓn disminuía notablemente su propia capacidad 

1 para al legarse ingresc•s 11Ía impuestos, también lo .es el h'echo de que 
ante tanú(tica situa.ciqn el nue110 gobierno deb(a hacer.patentes no 

J 
s6lo sui atribuciones com~ instancia reguladora entre los diferentes 
Qru~·os sociales, c;.ino tambifo r·eforzar la intervención directa del 

,• <stadco en su doble dimensión de aparato material Y relaciones sociales 

,.' '. 
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] 1 l 
·1(0 'forma) a fin de sor' te ar_ unauC(i):1Ur;l:_tura cuxa ;gr¡¡.v,edad: at~n taba .. 

.. 
1 

s.'-lr i.?meh te contra el pr,·.o,tüto=p~JXít.j 6o"económ i co' de: 1 os gob i er-nos _ 
_ J postrevolucion-afiós >' 1/esp~.cí'fi.t:amen~e, .contra la consolidación del 

l
prop i o e~ ~adc·-n~c)ón> .. Er}'~í~r,·a:=:~ P~] ~-bpas ,."J ~. ~ne ap ac 1 dad de 1 mode 1 o. de 
<1.cumulacron a.nter.1or par·a enf~f?-nJªr, •.. una,crJs1s que lo rebasaba hacia 

'l i nm i ne r.'re-1-.~ r·ed.ef in i-c:COQ:'°'tt:l~J{pr.oieq·fo económ i e o· de 1 'grupo en --e 1 poder - ... :- · -" .-i.-' 
j mediante la cr-eación_~e,.St-U,~\)a_s insXiJuciones oHciales que inyectasen 

l u n ma>'o~ dinª_ mi ~m~_-··ª_-_--_- l_·-.-_----~---·_•--•·_@_---~n} __ -_º_-___ n __ e_ ~ s---~- r e_c ar· i a in t er1J en~ i ó~ ,,gub~rn~men ta 1 -: __ 1 en la 111d«. c-conomrr.a:x;c¡l1._e:.med1a_t1zaran tc•da negoc1acron publ 1ca y 
J p'ivada al pas.a.r1necúc.ri'.arr1.enle por el filtro oficial administrativo, 

l
bur-ocr-ático /' legal.Lst,3:~Ue. demandaba opligaciones a cambio de una 

~~,¡ ~-upues.ta '.'prcltecCiÓn'!i>':~ó,nciliaciÓn para el i~ater~s s~cial, Ya.que la 
_ 1mportanc1a del pape];-a,s19nado a estas nuevas 1nst1tuc1ones radicaba 

en 1 a. c•por t1Jn i dad que ·óbfrn (a e 1 gob,i er·no para ace 1 erar un proceso de 

l centr·al izaciÓn dP._l p()i:Wrr, por ende, de las decisiones 'era materia de 
pol (ti ca eccin6nrica, ra§fr,OPa,_.<;cir,1s-ider~ble autonomía de que gozaban la 
ir1íciat(v~· pr-i..Ja.da naelóha"rr los inversionista:- e:dranjeros se vió 

l~~=-rninuida peir· la c~e~_len}_-~-- inJer·encia es.tatal en mater!~ económica. 
-_I_._ Srn embargo, la mov1lrzac1on de las fuentes de acumulac1on que esta 
;¡ i r¡j er· e r1;c i a: p r-op i e i Ó -de s-p l;az ar;1dp._. a. :1,os _h_ac endc;idc•s e. iDYH· s. ion is tas 

extranjeros- condujo al desar~ollo de una burguesía nacional fa una 

l mayor- asc•rndent i a de_ l i3. i nvH·s i é;n E·stadoun i de ns.e. El estado, erigido 

J ya en promotor del des.ar·r'ollo económico, dictó una serie de 
~ . disposiciones par-a proteg~r tanto a la incipiente burg~es(a nacional 

l como al u.pi tal estadounidense .Y cr·eó un marco nor·mativo que pretendía 
unificar la heter-ogeneídad de propuestas no oficiales, producto de una 
gran ·gcm;:._ de condicionE-s rE-gionc.les, sociales, económicas y pol Ítica:., 

l que bus.o.b.~n el es.tcblecímiento_de -:.imbologÍas y valor·aciones. 
<1.ceptadc<s come• repre<.;.entati11as de un interés nacional. En síntesis, se 

i buscaba establecer r-elacíones~sociales,en todos los:campos que · 
.J lle1Jar-an implícita la. a.ceptaciÓn de una ins.titución--;.- no de un grupo-

l que fungier·a como ár-bi fro :1 repriE-!H?nt-~nte del grues.o de las demandas 
ci1Jiles. · -

--1 En es~ I? _·ap ¿._~- t ado e s.bo~a~.:-~_ ~.~.;-_,?.~::~ v :.~aen te cu ~1 :s fu ero~ 1 C•S- efe et~; de 
la cr·1srs en cada 1Jno de ·le•=- sec~ore-;-~economrco:., as1 como tamb1en la:'---------.,.- . ,_"'' 
intencional idE!d de lasme't;!idas·-;...doptadas por el estado par·a crear el 

l 
nue'-Jo 1'.!arco 
di:-1 pa1s., 

de nor-matiuid~d,que regir(a en adelante la vida econ6mica: 

a) 1-t;:r·ca.do d.·• .1-.•: ,_,_,,_,._ 

·1 1 Par·a mediados. <je I9qO e"i-ai•e"ideóte,..que·la·crisis "onÓmica se 
.. j afianza.ba en e) inJerior·,,pel ¡iá($·,.atacando a6n a aquellC•S se'ctores 

1 Q!Je ne• !:.e dedicabap a la:·:i ; .. : .. -•. -. -_-_ - . 
~:<por t .:..e i ,:)n' ~a e:{pfi e 8.é-l,C:n q~;::s-~;·d;bá- ~ .. t~ ¡ · f ~n~me~o -a 1 ud í a a 

o ~:0 ·,·-"·, _i_;_-,.ó_ _____ <=--~:·-','¡,•_.:,_,_,:_',:~¿,'e::.··~·,_· ... : 

ºLa ba_ia de 1-o~--~reé'tb·s::;ai1os metales, especialmente 
dr: Ja plata, di:l henequén, del. petróleo, etc.; las 
medidas restrictivas contra muchos de los productos de 
E-:<portacié;n¡ >'i finalrnc-nte, la cla1Jsura de toda'fuentc-
de trabajo par-a. el gMJeso e:<cedente de los bracer-os,· 
impo1'tante 1Jál1Jula de alivio para la población pr·olE-taria 
dr:l pai's, y fuE-rite no despreciable de re.importación del 
c~pital que 1-l~:(icc• ~.e 11e(a obligado a en1Jiar constantemente 
para abastecerse de los art~ulos que necesita y que no 

--
; . ! 1 ',-. ,:,. ,, ,-, t 
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,. ¡ ' . 
•. ·'produce ••• " <carderon, M.f\.· "J::·l,. i·mpa~to .•• ";·PP,, .. 17-;1.8)(4);;: 

l l\ra ·cierto qu~ se requer(a de la importación de art(culos que el país 
no pr·c.oduc(a, por· lo que la balanza comercial resultaba cada vez m,fs 

-tesfa11orable (5) pt1.ra nuestr·a econorn(a dada la·paridad del peso 
1 E-spHto a la=· moneda!:. e:dran,ieras (6). El panorama se volvió..,más_.. _ 
J desalentador todavía cuando en mayo del mismo aRo fueron elevadas las 

l tarifas arancelarias de.los productos mexicanos exportados hacia 
Estados Unidos, medida que afect6 exclusivamente al r.ubro de los 

] p~oductos vegetales exportados por organizaciones nacionales, las 
cuales ni pudieron colocarlos en otros mercados internacionales debido 1: la sc•br·epr·oducciÓn mundial, ni tampocb fincar sus esperanzas en el 

~ercado interno, pues disminux6 considerablemente la capacidad de 
consumo de la poblaci•Jn de!:.i:mpleada y la reforma monetaria que 

l real izara el gobierno implicó un descenso en el valor de· la moneda 
circulante respecto al oro. Clbid. p. 26) 

I
A pesar de la crítica situa.ciÓn por la que atravesaba, el sector 
comer·cial fue el que !:.al iÓ menos afl?Ctado pues era el sector económico 
mis organizado gracias a que contaba con una mayor trayectoria 
hist6ric~, por lo que al demandar a~oyo del estado obtuvo de ¡ste 

l facilidades en. la concesion de créditos, as( como el suministro . 
indirecto de circulante derivado de la contrataci6n de desempleados en 
la construcc i 6n de obr·as pÚbl i cas ( 7). Además, ya para 1934, este 

1 se c t o r· i n s tr- u me n t ó u n .~ 11 c am p a ñ a n a c i o n a 1 i s t a 11 o r i e n ta ó a a l a 
producti6n de bienes nacionales para el consumo interno, la cual hacía l e!:.pecial {nfasis en lo=· a:.pecto:. ar·tÍ=-tico-folklÓricos \Ibid. p. 32) .. 

IEl ~P~>'º estatal a~ sec~?.r come~cial Y.l~s medida.s esonÓmicas y 
pol it1cas que la !:.ituac1on mundial obl 1gc• a tornar· a este, le 
permitieron imponer nueuas pr,cticas de intercambio sobre las formas 

l tradicionale=- que el comer·cioarr~bulante, las tiendas de raya y el . 
trueque, por citar algunas, sol ian utilizar (aunque en muchas 
regiones, =·obr·e todo las más alejada:. de los centr·o2 __ de .adividad:.. ;... 1 capitalista, estas actividades persistieron), 

Asf, la modernizaci6n del comercio influy6 en la sociedad propiciando 

l la conformación paulatina de una nueva normatividad tanto en las 
re 1 ac iones ·comer e i a 1 e:. cc•n el· ex ter· i or como en 1 as prácticas in ternas. 
Por ejemplo, las nuevas tarifas arancelarias impuestas a los productos 

1 agr·opecuarios nacionales po1' parte de los E=-tados Unidos para 
obstacul i~ar su acceso al.mercado extranjero, obligaron a 
industrial izar· leos. para eliminar del mercado doméstico las 
importaciones de carnes preparada~, pieles y cueros. (lbid. p. 21) 

Por otro lado, el n6mero de quiebras comerciales, sobre todo en el 
D.F., Veracruz y Monterrey, de donde salían el 51X, 18% y 17% de los 
pr·oductos de e:<portación, r-e:.pectit1amente, llevó al gobierno a 
recapacitar para evitar que la producci6n del país siguiera 

.. 'dependiendo de tr·e:. r·egione=· :olamente. Por ello, se propuso ampliar 

l la red de comunicaciones (·ferr-oca.r·riles especialmr.rite) a fin de 
· comuni.car· zeorias que a l~. tH•Z fuer·an buenas productoras y ·consumidoras 

de la riqueza en ellas gener-ada (Jbid., p. 26)(8). Consecuentemente, 

l
. el comercie• logr·Ó expa.nder·:.e >'con. él =·e creó una ºcierta unificación 

nacional a trav~~ de una regulaci6n de comportamientos para el 

ti·; I 
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1 
in ter c c:~mb i C• QJJe -fue r·on de.sde e~l t p•ago:,de·:. i mpueM o.s ·.,federa 1 es¡ :1 ª'' . ,-1,:. · i r•·r· ;_;;·. ~ '·e·,•. . . 

T{•~1r'.1' .. ~~~ 

l homo9erfoización .. de pr·ecios, ·f~11ma,\io-:de.conté.atos,,,,trasladosy, apoxos ... :,' ... ,, .. , -:,,.,,,, ..•... 
J fil'lanciet·ós, hasta}-9 '[mp'lardát:ión-de·un c::alar·ic•'mÍnimo•nacional ~para:-'···:· .. -,. 
;.¡ incerdi11ar su actividad mediante el incremento del poder adquisitivo 

•1e l t" - t - '1 ado· ;.::' -::.~.-.'::;;.-;-~~···:; , r .• ~ - ••• 

1 1:) se~:~:· ban)§ri . .0 ;: · i " " · · -- -

-~ IPor lo que re5.pecta al se.ctor· bancar·io, a pesar de ser éste uno de los 
.1 que br· i ndaban mayor· apo>'O a 1 cornerc i o ·y, por e:.o, erigirse corno e 1 

sector· económico mas fuerte, r:e:.ultaba ·igualmente vulnerable a los 

.. ~:···.. 1 c arn b i os e e o n órn i c os ;¡ p o 1 ¡· t i c os de 1 p a Í s • Fu e p r e c i s ame n t e 1 a 
J recuper:ación del papE-1 del e~.tadc• mexicano en formación como sujeto de 

cr6dito internacional -tal y como Jo había sido durante el porfiriato
uno de los procesos mas difíciles a enfrentar para erigirse como 

1 lunidad libre y sobt-rana, fortaleciendo con ello su reconocimiento 
j intef'f10<.cional a la par que in1; .. t;.t.u-cionalizando internamente.su .... 

autoridad. Tal dificultad derivaba de los cambios econ6micos su~ridos 
1du1'ante la d~cada de Jos 20·'s, tanto en el exterior corno en el 

J interior, los cuales pueden ser resumidos de la siguiente manerad: a) 
las inver·siones hacia el exterJor,-que real.izaban los Estados Uni os,.: 1 • 

l
en su car·ácter de nuevo centro hegemónico, buscaban ampliar sus zonas 

1 de influencia y complernE<nhr· c:.u prt•pia econ·om(a inter·na más que 
J coloca.r e~{cedentes de capital; b) el sistema rnonetar·io financiero 

inter·no vigente qu1:d;:..ba al rnu·gen del confrol E<statal, como 

l consecuencia de la política económica del porfiriato, la cual poco. 
había cambiado a pesar de la revoluci6n¡ c) el sistema bancario 
mexicano ten(a congelados sus retursos debido a que había real izado 

l .•. 1pr1?'stamo=· hipotecar·ios a.Jos J"ié<.cendadc•s, pc•r· lo que carecía de la 
~ liquidez indispensable para financiar la puesta en marcha del proyecto 

guber·namental. ~~urP.do a lo antH"ior· estaba el hecbo,·de·quE- la banca:.·.:. 

l
mexio.n2 .. quedaba :.ujeta a la ·especulación financiera mundial que 

:, acornp;;..PíÓ al auge eceonórnico de" lo:. veintes <Cardero,·M;· E-. "Edructura· 
4 ... 11 p. 733). " ,. . . . 

'1 1 Lo anhr·io;-•r explica la a_ctitud de extrema c.aute.la. que la banca ....... ···· 
4 • adopta.ra desde lil. ~.pro:drrlación 'de 1.as elecciones presidenéiales de ·· · 

IS'29 y que mantuvo ha:.ta ·1934-, En e-fecto, ·se s.upr·imieron los·préstamos 

l a largo plc\Z0 1 pues 1:e alegab;;.. que existía una gran incertidumbre en 1 lo r·efer·ente a l·:<.S inver·sioni?c;:., é<.dérnás de que los ·pr·éstamos a corto 
- plazo erc..n muy esca.sos. La razón subyacente a tal actitud er·a que las 

fuer·t'1S· ir1ver·1:.ionec:. ~:<tranjer·{lr:;.r.en;•:los··pr·incdpales·rubros·de la·::.' ;,111c1r•;••;~ ;w:.¡·· .. 
~ 1 ec

1
onom(;.: •. naciona.1 :.e conc/.?nt1'.:i.ba.n.en el .comerci~ e:derior, am1fo .. de que ...... , ...... , 

1 e t1alor· de sus a.:cione: ... ,depenaia de la situacion de la bol:.a de- · ·' 
t.ialore:. intc-rnacio111:..J y, .as(, qued~ba sujeta a la. especulación que · 1 conlletJa toda cr·isis •:9,.>·;.<? .. 1·;,,,1,,.,., i,;·,,. , . 

·tfo c•l:is.h,nte :.u caU·t~fosa~XiKC:fi:tud:":"causante de la existencia de diner·o· 

I "con ge 1 <ido" en .. sus, bO'~ .. e. ___ ··d.'ti·:··.·~.·_:f;~i'1 os ban c;os. res in ti ero~ t arnb i é n 1 a crisis, 
por lo que alguno:. de:eltos.fuc·r-on·l1qu1dados.Deb1do a ello,·el 
·gobier·no intervino para:, _ :.: .. :: . ·. 

1 
1 

"a) ReQular de un modo definitivo la forma y los 
plazos-en que ~abr'n de ser liquidadas por el Estado 
las obligaciones de :.u deuda bancaria. 
b) 1,Ji ncu.l ar estos pagos con 1 os que 1 os bancos están 

rl? 
1;¡' .1 
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para sobr·e11 i vi r. 
d) Exc 1 u ir de 1 meré:ado 1 C•S b i 11 e tes de banco sust i tuy(ndol os " . . . . . "' por t1tulos nue~os~ (Calderon, op. cit. p. 52) 

1 
1 

·Para realizar estas medidas, el ·gobierno efectuó una reclasificación 

l
de los bar1cos todavía existentes en dos categor(as <10) que tomaban 
como criterio de selección el valor real de sus activos. 

Cuando sobrevino la crisis del 29 1 el circulante monetario, compuesto 

l fundamentalmente de monedas de plata, carecfa de con.trol. El oro era 
todavía el me~al que sustentaba al patr6n monetario, pero a pesar de 
las medidas impuestas para evitar que tjrandes cantidades de oro 

I s.al ieran del pa(s, é'stas continuaron fluyendo hacia el exterior, por 
lo que el 25 de Julio de 1931 :.e optó por considerar al oro como 
respaldo del peso en las transacciones internacionales, mientras que 
la plata y los. billetes. de depósito se convirtieron en el respaldo del 

l peso en el mercado interno (C?.r-dero, op. cit. p. 735), Ya para 
entonces, los dep6sitos bancar-ios habían disminuido notablemente, 
r-az6n por la cual los banqueros se vieron en la imperiosa necesidad de 

l evitar que :.e especular-e<. a h. b<:<.Ja con la moneda de plata, así como de 
propiciar la revaloraci6n del oro. Con este fin, se agruparon en una 
organización denornin.O\da Sindicato--------------- que contó con apo:10 

l
gubernamental logrando así esta.bilizar los tipos de cambio del dólar,. 
del oro y de la moneda de plata nacionales <Calderón, op. cit. p. 56). 

Con la intenci6n de alimentar el .flujo de dinero en circulació'n, el 

l gobier:no teC!eral f1po:.·ó directamente la cr·eaciÓn de bancos mediant¡;. la 
aportacion d¡;.l 50:.~ de ca.pi tal inicial. Asimismo, reorganizó a este 

·sector a tr~!Jis de la promulgaci6n de tres dBretos en 1932 -~l del 12 

1 de abr i 1, el del 19 de mayo >' 1 s.obre todo, 1 a Ley General de 
Instituciones de Crldito del 28 de Junio - por lo que el Banco de 
Mé:<ico abandonó su s.c·r!Jicio al pÚbl ico transformándose en un banco 

l
central ;.· as.c•ciando toUa la r·ed _ban.caria pri!J.ad.a bajo su control 

- O:Me>·er, L. op. cit. p. 67). Por c•tr-o lado, estableció la 
ec::.p€'cial izaciÓn de la banca de acuerdo a las diver:.a.s ramas del· 
.crldito, acabando de esta man€'~a con la comp€'tencia que otrora privara 

1 entr·e los difer·entes bancos. y -fomentando, a :.u vez, un amplio programa 
naciona.l basado en las posibilidades>' en lac::. necesidades económicas 

· que se vis.lumbraban t-n difer·t-rdes regiones del país. Ba.jo esta lÓgicá. 
··1· s.e fundar·on, en 1934, el Banco Hipotecario Urbano y de Obras PÚbHcas 1 

la Asociación Hipot'Haria Mexicana y la Nacional Financiera. Esta 
Última fue concebida. como una i nst i tuc i Ón bancaria especia 1 izada en 
credito industrial cuyo objetivo seria fomentar la creacion de la 

1 industr-ia. pesada en el paí: .• Mo obs.tante, en un intento por 
descongelar los r-ecursos de la banca, NAFINSA absorbí~ las deud~s 

- hipotecarias que este sector no había podido cobrar, por lo que no 

1 pudo cc•nlar con la s.uficiE-nte liquidez como para financiar su propio 
proyecto. ~ 

la reor'gariizaciÓn rfol :.ector· bancario se convirtió as( t'n un rubro 1 prioritar.io del pr·oyecto gubernamental, pues se postulapa como 
indispensable la defensa de los poseedores d€' capital para impulsar el 
desarrot'lo c;witalista en México. Para tal efecto, se vislumbró como 1 Única allernati11a la fusión del capihl extranjero con e/1 nacional, . 

. ) . . ". 

. i 
J 
\ 
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1 
fusió'n ~que se realizar(a en el marco:.de la legislación mexicana 

I Calder-o"n, op. cit. pp. 64-65). Pc•r su parte, los inversionistas 
xtranJer·os aprovecharon las facilidades legales y fiscales que les 

otorgara el gobierno par~ Instalar sus plantas Industriales en el 

l
er·ritorio nacional e inser-t.z.rse en las actividades económicas más 
mportante<E., Fue as.( como los. capital i~.tas extranjeros gozaron de 
a>'ores ventajas sobre los nacionales, pues se ampararon también bajo 

· las. medidas. pr·otecciconistas gubernamentales y eliminaron de esa manera 

t las pequeñas empresas competidoras. A su vez, el estado justificaba 
u to ta 1 a p ·e r· tu r· a ha c i a 1 a i n \Je r s i 6 n e·x t r a n J era < 11 ) me d i a n te 

argumento!:. tale!:. como la utilización que ésta hacía de materia prima y 
1fuer-za de trabajo nacionales, el abastecimiento del mercado interno, 
~los imp~estos que gracias a ella recababa el fisco y los conocimientos 

t&cnicos que proporcionaba a sus tr-abajadores (12). Sin embargo, la 
li,ealidad era que las utilidad.>sgeneradas en el pa(s salían de el en vez re con~r-ibur a la "capitalización interior" que requer(a el proyecto 

económ1 co esta.tci.l. . 

I En 1932 fue dHr·etada la Ley General de Instituciones de Cr{dito a 
través de la cual las sucursales de instituciones de crédito 
extr·anjer·a<E. que operaban en i?·l país quedaban integradas al sistema. 

l
bancario general y se orientaba su capital hacia los sectores 
econó'rnicos priorihrios., Es.ta pcolítica, lejos de perjudicar a la banca 
extranjera, la benefici6 en tanto le proporcionaba una cobertura 
contra futuras e11entual idades, n. qut- en ca<E.o de acontecer alguna 

l quiebra, la Comisión ~,lacional Bancaria '=·ería la i"nstancia que acudiría 
en su auxilio. De esta manera, el cr€dito se 11 mexicanizaba 11 y con ello 
el nuevo estado iniciaba su propia red financiera. 

le). St-ctor pr·oductivo. 

I
El sector- industr·ié<.l, a '=·U vez, fue uno de los más afectados por la 
crisis, regis.frá.ndose en el.un notable desempleo .:13) debido al cierre 
dt- fuentes de tr:abajo y a lar-educción de las ,ior·nadas de trabajo, 

I La de:.corganiz~ciÓn de la é<.ctividad industrial interna fue gravemente 
. cuestionada dur-ante este pi?riodo, por lo que se busc6 estimular y 

reorientar la inversi~n de capital nacional hacia nuevas ramas para 

l

evitar· la competencia con lac:. induc:.tr-ias :1a estab.leci.das. 
Simultáne0<.mente,·el gobierno r·edefiniÓ el marco legal al cual deb(a 
adher·ir·-:.e la pr-coducción n«.cic•nal mediante la cr·eació"n de la Comisión 
Nacional de Normas, instancia•a cuyo cargo quedaba velar· por la . · 

loptimiuci6n de la prc•ducciÓn estableciendo los cr·iterios.de calidad 
de la misma y ejer-ciendo control sobre el bajo costo de poductos de 
con=-umc• popular·. Par·a hl efi?Cto, el gobierno impidi6 el alza de 

l salar'ios pero e:<igiÓ el cumplimiento del Art. 3 de la Ley Federal del 
Trabajo, el cual obligaba a tc•da industria con má's de 400 obreros a 
proporcionar estudios t{cnicos industriales o pr,cticos a uno de sus 

ltr·abajador·es /'a uno de lo<E. hi._ios de éstos (Jbid. pp 89-90). 

En un intento por emprender la diversificaci6n de las actividades 
t-conÓrnicas >',en consecul?ncia, aceler0<.r la industrial.ización del país, 

l f'l r1slado orgaroizÓ a difer·entes sectores industriales:-como el del 
ui.lz<1do, del algodón, del c.;-mento,. de la curtidur·Ía y·el de la 
molir.nda de trie¡o 1 er)frr1 otros-, e1Jitando con ello la eminente quiebra 1 cele. 1 os. rn i c:.mo!: .• ~; imu 1 t áne amen te, in tr:n tó proteger a 1 a pequ€'Íia 
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l indust ia, pues esta corrfa el"riesgo·áe ·ser absorbida por los 
rnc•nopo io:., mediante la expedici•Jn de una nueva Le>' Orgánica del Art. 
28 C:onst i tuc i ona 1. Pero corno se cornprend ía que 1 a pequeña industria no 

· sería capaz de dar respuesta a la cr~clente demanda de trabajo que 

l prouenia tanto de la poblaci6n campesina que emigraba a las ciudades, 
como de lo=. trabaJadore<.:. des.empleados, se fomentó la creación de 
colonias agr(colas de trabajadore:. en aquellas regionc·s del país con 

l rnenor pc•blación, como por ejemplo la fronteriza. El argumento 
económico que se manejaba era. que por esta v(a se solucionar(an dos 
problemas.: se crearí'an fuentes. de traba,io al tiempo que se iniciar(a 

l
la explotación de los recursos naturale.s con que contaban tales 
regiones - que en l?l ca<.:.o de la frontera norte <.:.e convert(a en una 
"opci6n" a veces obligada para los mexicanos repatriados desde los 
Estadc•=· Unidcis-. Además., se pr-opiciar(a el fortalecimiento del l(mite 

lnacional tanto en un nivel cultural como pol (tico y econ.Ómico. 

INo c•bs.tante la adopción de medida<.:. como las anteriores, el desempleo 
abierto reQistrÓ un constante aumento durante el per(odo en cuestión. 
lncluso ~e-llegó a prl?sentar una iniciativa de ley que sancionaba el 

ldesempleo de la pobla.ciÓn ma.y9r de 18 años al caracterizarla c"omo: 

1 
1 
1 

"<. .. ) en estado peligroso, compr'endiendo ba,io tal 
concepto a los vagos habituales, rufianes no clasifi
cados o los que no expliquen en determinado momento 
(en casos de corta edad) la procedencia del dinero y 
efectos que poseen, mendigos profesionales, explotadores, 
etc. Es decir, que en una palabra. se quiere que en México 

·todo mundo trabaje, para lo cual el Departamento de 
Trabajo empeió a garantizar ocupacJones abie~tas a todos 
los habitantes de la Rep(Íblica." <Ibid. p. 96) 

Este ejemplo pone de manifiesto tanto la mitificacién que el discurso 

l oficial hac(a de un pr·oblerna e:tr-uct1Jréd graveJ el des.empleo, corno la 
incapacidad del estado para generar nuevas fuentes de trabajo, mís 

· all( de que corno respuesta ret6rica se considerase as( mismo el 

l
responsable de la sit.ua.ción :1 ofreciese pronta sol~ción al problema. 
En realidad, lo que se bu::caba con esta iniciati1Ja de ley, como con 
algunas otras medidas - tales corno el fomento a cooperativas 
industr·iale:. (ejemplo de e·llc• fue el caso de- la incautación de la 

l industria cernentera. Cruz Azul por el gobierno de Hidalgo); el 
estableci~iento de Eolonias agr~olas en Veracruz, Sonora y Nuevo 
León; la construcci5n de obras de ornato para emplear a los 

l
d~:.c•cupadei:., :1 has.ta la colecta de.fondos. monetari·os par·a auxilar a 
algunos mexicanos deportados-, C?r·a Justificar la intervención estatal 
en materia laboral CGonz,lez Navarro, M. "Cinco ••• " pp. 70-84). 

l lA. pesa.r de la. defensti. que el discurso oficia.1 hizo de estas colonias, 
~res.entá°ndola'.:'. corno una :.olución alternativa al. creciente desempleo 
~'.lrbano y rur·a.1, las. colonias efecti11amente creadas en los 'estados de 

l 'Uer·acr·uz :1 Sonor·a fuer·c·n mu;1 pocas en relación con las qu~ :.e· 
requer(an para abrir fuentes d(? trabajo en núrner'o suficiente 'I 
r·esponder as.í a la dc•manda s.c•cial. ·Además, car·entes de recursos de 

11lpo:10 para levantar una infraei:.fructur·a adecuada, pronto fueron 
-Bbandonad::i.s por aquellos que s.e hci.b(an avc·nturado inicialmente en este 

• • • ~. ;. > \ • '• "'' ,. • -· j ' 
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Debido a 1 a i nmi nen te 'perdida de 1 >'a de por s ( escaso .poder 

•

dq1.1isitivo que, sobre,·t~ndo en; las ciudades, sufrían los sectores 

erpu 1 ares ;1 ª·.) .. } .. ; .. ·.-.•.(:····ª .. •(~<z.:.t.r~.; .. •·.··d·e· .... 1 c~s. ª.-· .. ~t(cu. 1 os de consu~10 básico, e 1 
ano!'ama econom1co·;~.:.ar.1.alen1peor_aba.,Er·a en las ciudades .. 

. lrecic::.amente do'n'8e 1ás:_cé~.e~cu:.i'c1ng :.ociales de la crisis económica 
e aqudizaron. A t(tulo' 8e ~j~mplo podernos hablar de la inestable 

J 

.ituac~·~n habit~ci_ona1·:.-,' .. (:.,.~.n. la· que· se encc·~traba la mayor parte de la 
pobl;;i.c1on tra.baJadora·oel D.F., pues debido a que . 1 ;;';j{ •.. · . 

,- ' . ..:'; -_.7t ~'':~ ., . 

l ~~·i . J~trn~ ~;~~;:~·(~~e'! i~af! ~:~~: 6~ i ~~!~a~~~ i ::~~~~ ~: 

] 1 de :lá población (y a) que las leyes conc::.titucionales 
qúe obligaban.al sector capitalista a dotar' a sus 
traba,Jadores eran cc•rnpletamente inefectivas ( •. ,') 11 1 <Perlo Cohen, M. "Pol(tica y ... ", p. 789) 

:1· e-stos :.ector·e:. ne• ten(an otra altern(.\tiva que ocupar la vi'vienda,. 

l
rt'endada construida en. la zona centr-al antes de 1910. La. problematica 
e o n Óm i e a q u e e s t a e r i e;;. i s a gr e g Ó a 1 a y a p r \? e ar i a s i tu a e i Ó n de 1 

·1 trabajador lo coloc6 en mayores dificultades para cumplir con el pago 
de la r·erita, oo.:.ionando importante:. mo1Jil izar.iones inquil inarias de 

l proi;esta car·aderizadas por la adopción de medidas tales como huelga 
-..¡ en los pagos de r·enta. Fue as( como •Jolvió a util izar:.e la consigna 
1 i:ara.cter(sticó de los movimientos inquil inarios de los veintes "ESTOY J . 

l rn. 'HUELGA. HO PAGO RENT1~" ( I bid. , p p. 786-787) . 

J Ciertamente existieron algunas medidas llevadas a cabo por parte del 
IDepc.r·tamento do?l D.F. relati\Ja:. a la construcción dP. casas para 

~ obrero;;:. y empleados públicos -estos Últimos absorbían el grueso de los 
~ beneficios en materia habitacional. promovida por el estado-, pero en 

J 
lrea.1 idad ~u irr1p<1cto fue m(nimo. · 

I Sin.embar·go, lco: .. mc•vimie.ntos inquilina.ric1~ en la ciudad de Mtxico no 
fueron exclusiuo,. En Veracruz, M¡rida y algunas o1ra~ ciudades . 

~ existieron luchas similares con un papel significativo, ya que se 
:J vincularon, de algunau o.tra ma.M.r·a.,, a r:no11imier:itos obreros o 

l 
lcarnpesino: .• (fb_i,,d•f·/69; Falc6n, R. "El agrari:.mo .... • pp. 33-34) 

I Por si fuera pdéo,,,fa cr·e.ciente deportación de braceros mexicanos 
proveniente~ de~losEc.~t .. ados Unidos agravaba la ya de por sí extrema 

1i"'. ,, 
~ ·situacion. Estos, al·~er desplazados por trabajadores norteamericanos, 

1 
rl'-.-:o pudier·on· encontrar· fuente:. de tr·abajo en :;.us luQares de origen, 
~ituación a la que se !:.tJmÓel cese en' el flujo de dinero hacia México 

~ •C; 1Je su:. :.al<1r·ios r·epr1?:.entaban. Por esta razón, :.e prohibió 
~ ·tf>mpor,.almerde la 1:r1tr-ada de frabajador·es e:dra.njeros al país, 

1 ~xigiendose, dr":.de 192S', c--1 cabal cumplimiento del Ar't. 65 de la Ley 
. de Mi grac i Ón. La Única exr.epc i Ón fue 1 a de 1 os trabajadores japoneses 

,1 j ·c'.:bido <11 fr<dado gubc-r·narnental celebr·ado con ec::.e pa(s. Esta 

I J·rc·hibiciÓn fue acompañad;~ de una ma:1or demanda por el cumplimiento de 
: l;:. cibl igaciÓn de qut- el E:O~·: del total de trabajadores .ocup<1do P.Cor las 

1 
~· 
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lornpañí~s extranJeras fuese de orige~ nacional. Toda esta si tuaciÓn 
provoc6, como era de es~erarse, una reacci6n popular contra los 

l
xtranjeros, aunque, curiosamente, se focal izó en un rechazo a la 
olonia china, la cual se ui6 asediada por una verdadera xenofobia que 
riginÓ1 ·sÜ· expulsión del pa(s (González Navarro, op. cit. pp. 78-81)·,' ,,,,,~·;: •.. 

1 lor lo que toca a la producci6n orientada hacia la exportación, ésta 
sufri6 una baja considerable a consecuencia de los ·cambios registrados wn el comercio mundial <14), Debido a la disminución de la demanda de 

~at~rias primas y a la adopci6n de pol Íticas econ6micas tendientes a 
promover el desarrollo interno de los ~arses industrializados, las 

: economías de los pafses local izados en sus zonas de influencia -entre 
J lllos. Méxiceo-, sufr;.iercin un desequilibrio externo que los orillo a 

uscar su pronta ad<:1ptaciÓn a las nuevas condiciones, tratando de 

J 
alcanzar una etapa de industr-ial ización interna a marchas forzadas. No 

lobstante, Ja contr-<:<.cciÓn de Jci.s divisi3.s obtenidas de la exportación de 
~aterías primas -principal fuente de ingresos del gobierno mexicano-, 

repercutió notablerQete en la disminución de la inversión privada y en 
:1 ~a dificultad que enfrentó' el gobieno par-a dinamizar· una economía. cuyo 
~ ~~ercado interno carecía de la suficiente capacidad de consumo como . 

par-a tl.bsorber los pr-oductos que no encontr-aban más s.al ida al mercado 
mundial. Además, es.ta situación de crisis atentaba contra la 

l cor'1sol idació'n del es.tado postr·euciluconar-io al enfrentarlo, sin · 
recursos económicos., a una nuc- 1.Ja intensificación de los conflictos 

·_~:. s.oc i a 1 es. y económicos todalJ (a en espera de s.ol uc i Ón. En consecuencia, . 
~ lel grupo c-n .el poder con:.ider-b como impr·escindible el desarrollo de la 

produc.~ión ínter-na;-.- par-a tal efecto C•pto por' pri1Jilegiar al sector 
industrial, .medida que estuvo constantemente marcada por la necesid~d ! 

1
.de satisfacer- demandas. sociales que for·taleciesen al estado rn.is.rno. Los 

~ cambios. económicos. efectuados en este período, a pesar de lo que 
sostenía el discur·so oficial, no fuer·on de (ndole estr-uctural, pc•r lo 

. que el sector primar-io -particular-mente el agrícola- observó 
lmodificacic•nes poco :.us.tantivas. 

I
Para contr·ar·restar· la negativa·in·fluencia en el mercado interno de la 
contracción de la capacidad r-c-al de consumo de la población, el 
gobierno decidió auteir·izar un a1Jmento salar-ial, per-o e!:.to no ocur·riÓ 
sino hasta 1933 (15). A pesar de su.intencionalidad, lo cierto es que, 

l en ·1a practica, s.u:.,alc;ance:. fuer·on muy 1 imitados. ya que solamente 2.5 
millones de trabajadores ten(<:<.n dr.r'echo al salario mínimo, quedando 
fuer·a de la r-etabulaciÓn los bur·Ócratas, los. comerciantes, los ,· 

1 artesanos >' los 6 mil J enes de campes.i nos agraristas que penosamente 
subsis.t(an con sus pr·opios r-ecur-sos <Calderón, op. cit. p. 96). 

lla recuperaci6n de algunos sectores industriales ~ue un proceso 
dif(cil <16) -especialmente par·a la minería :1 el.agro.<17)- el cual 
estuvo acompafiado de la permanente decliraci6n de huelgrs, por lo que 

l
··se requir-iÓ la inter· 1Jenci6n es.tatal para arbitrar la!:. r¡¡laciones 
iobrer·o patronales .• Dicha inter·•.,1i:nciÓn adquirió legitimaifiÓn en base a 
1a apr·obació'n de la Le:1 Feder·al del Trabajo durante Ja adminlstr<:1a6n 

1 ide Ort(z Rubio U8), Esta le:1 entró en vi9or el 27 de agu·sto de 1931 
~-in haber· contado par·a su prc0rnuJgaciÓn con la representatiÓn ni de 
'.Obreros ni de patrones, pues 11 fd nUelJO proyecto ViajÓdi,re·ctarnente de . / ,,,, 

'.' 
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'<'"·oficinas del pr-E·si~ente a 1,a Cámara de Diputados" (Cbrdova, A. "En 
una ~poca ••• ", p. 92) 1 para posteriormente ser aprobadá por la de 
&nadores. Enfre los aspectc•s má:." :.c•br-esal ientes de dicha ley destacan 
~s .:1rt(culos referidc•s a las .rJ,0rrna.s .. q_ue deberían regir. a toda 

~ ' 1 ..• ~ :•'.' •• l ,.. ' • ' ~ •• - -i ..... ~ 

agr·upacion de tr-abajadeire~ para éonfor-rnar un :.indicato, las 
·1r·ohibiciones a que estaban su,iefos, la reglamentación del derecho a 

uelga >'la:., caracter·(sticas que habr(an de reunir sus estatutos 
internos (19), · 

Ion la impo<.:.icion de estas medidas, el estado se erig(a a sÍmi<::.rno 
como conciliador en la r-elaciÓn capital-trabajo, y se aseguraba el 

l ontr-ol ne• =~Ólo del :.ector obrero :.inc• también del sector empresarial 1 

1 cual tenia que acatar las disposiciones previamente establecidas 
por- el gobi.erno. En adelante, las relaciones entre los dos.sectores 

l radicionalmente en pugna tendrían que involucrar a un tercer·o para 
egociar las scilucione-s al pc1<::.ible co11fl icto; este tercer sujeto era 

el estado. 

la incidencia de e-da ley <::.e aprecia en la n'otable disminució'n de 
~uelgas registr-adas en el a~o de su promulgaci6n -tan s6lo once-

l
~ientr·as que en el' per(c1do meno:. duro de la cr1:.1s y bajo la 
residencia de Abelardo Rodr(guez, en 1934 1 la cifra aumentG a 202 

huelga:. anualt-:. (20). 

la.dt-eisi~n 9ubernamental de emitir una ley sobre el trabajo, si ·bien 
:.e da en una co:•·untura de crisis econó'mica, no deja de responder a una 

lintencionalide<.d pcilitica acor·dt- cc•n los objetivos centralizadores y 
llconciliadores dirigidos a norrnci.r· >'delimitar dentro de un ámbito 

jurfdico la-:. r·elacione<::. ;1 acci.ones obr·ero-patr.onales. · 

.• Entre 1 as mod; das gubernamen \a! es m~ s ; mpor tan \os adop \adas en 1 os 

l
!:.ectores clav•:s. di? 1<1 econc•mÍa nacional se'encuentra la creación de la 
empresa de capital mixto, PETROMEX, S.A., dedicada.al abastecimiento 
del mercado intt-~no >'cuyo apoyo al capital privado nacional · 
represent6 un esfuerzo gubernamental por desarrollar una industria 

l nacional en una r·ama de la prod'ucciÓr1 hasta entonces explotada 
exclusivamente por compa~[as extranjeras (21),. 

IEn 1929, con r:l advenimiento de la crrsrs, se produjo en M~xico una 
·disminuci6n en el suministro de combustible para el consumo interno 
(22). Ante tal pr·obll?m~tica, la Secretaría de Industria sugirió una 

l nue11a estra.ti:gia tendiente a lograr' el control nacional de la 
industria petr-olera. Esa nueva estrategia no trataría de promover 
reformulaciones de la legislación sobre materia petrolera, ni tampoco 

'
1 ldesplazar· por completo el capital extr-anjer·o di? esa i.ndustria, sino 
~ que procurar(¿¡ realizar acciones que propiciaran una ~ayor injerencia 

gubernamental sobre el manejo y administraci6n del ;ecurso. ·11 Consecuentemente, entrSJ 1932 :,. 1933 el gobierno dio a conocer las 
n1edidas. encaminada<::. a: impedir el acaparamiento de las re:.er11as de 
t:ombustible por ínter-es.es e:dranjeros; evitar la escasez de 
hidrocarburos para con~umo interno y dotar al gobierno de nuevos 



1 

1 
l edios de control sobre esa r.iqueza .. :.El medio.prop\,l~sto p¡¡.r;~ l~gr:at· .;·.·::=.: .. , , , ·,; 

stos oJetivc•s fuE- promover la creación de compañ(as petroleras. ·' 
mexica.n~.s con participació'n de los sectores pÚbl ico y privado, además 

miel edableclmiento de empre5.as que 5.uministraran el tOtal .de la 
~emanda de combustible al gobierno y a los sectores particulares • 

. ,abe de5.tacar que el intente• c.ficial por hacer de PETROMEX una 
acional y alternativa respecto al capital extranjero se uit 

obsta~uliza~o por la E-scasez de c~pita' .de origen mexicano que 

1
1 pro;.•ecto, por lo que sus alcances reales quedaron muy lejos 
lanteamientos originales. 

empresa 

apoyara 
de los 

l tra medida cc•n cará'cter federal la consti tuyÓ el aumento en el monto 
e los impuestos sobre tenencia de la tierra para reducir superficies 

ociosas en manos de particulares, Paralelamente, se disminuy6 el 

l 'mpuesto sobre la e>:portación, buscando con ello un incremento de la 
roducciÓn. Estas medidas, implementadas durante la administración de 

Abelardo Rodr(guez, lejos de tender hacia el desplazamiento del 
capital extranjero en la extr-acciÓn petrolera, concebían la -

l osibilidad de asociaci'Ón enfre el gobierno mexicano y las empresas 
stadounidenses; a pesar de ello, estas Gltimas se mostraron 

reticentes ante el riesgo de hacer del gobierno mexicano un productor lde combustible poti:ncialmente autosuficiente. 

I
Otra dispo5.iciÓn más fue la !'efcorma a la fracción)( del Art. 73 
constitucional (20 de ab!'il de 1933), reforma mediante la·cual las 
autoridades federales se erigieron como las Gnicas con competencia 
pal'a aplicar le;te5. labc1ralei::. en el ramo textil y, con ello, logr·ar la 

l unificaci6n de las condicione!:. de operación de este sector •:Calderón, 
1 op. cit. pp. 134-135), Ccon igual intencionalidad fue decretada el 

mismo año la Ley de Federa.l iza.ción de la Industria Electric.a, .aún y .. 

l cuar1do s.e continuó con una política di: total.aper-tur-a hacia el capital 
extranjero en esa. industria. La e:<pl icaci6n de esta pol Ítica estriba 
en la nece5.idad que tenía e.1 grupo deorninante de armonizar el 

1 
i ncr-emen to de 1 a i n1,1er·s i Ón extranjera con ·E- 1 ej epc i c i o de su propio 
poder. En otras palabr·a~., la pr·omulgación de estas. leyes y reglamento5. 
ejemplifica cómo· se ·fue conformando un marco ju!'Ídico homo~1eo que 
del imitó la 1 iber-tad de acci6n de los capita\istas extranjeros, a la 

l
vez que legitimó c..1 estado me>:icano como la rna:<ima autoridad en . 
materia de economía nacic•nal, en cu:1as manos quedaba .1Jelar por la 
sobera.n(a. nacional y la defensa de los !'ecu!'sos naturales con que ,, 

lcontaba el pa15 .. 

Por lo que toca a la pol(tica ag!'aria, se consider€ a la pE-que~a 

1 industria como factor- de cr·ecimiento y fuc-nte de trabajo potencial 
para 1 a mano de ob!'a de or· i gen r·ur-.a 1 , por 1 o que no SI! exprc•p i a!'on las 
tierras que constitu(an un cent!'o de aprovechamiento industrial de sus 

1 p!'opios pr·oductos. Esta medida favor·HiÓ el de<::.arrollo de industrias 
/ manufactureras de materias pl'irnas ag!'(colas <23), 

1

1 Ante la presi~n que ojerdan las masas campesinas, el gobierno tuvo 

..... :,.--.,,,.,:., .. 

1 •, ... ' , ,,..,, -
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I 1 

l~ue coi~ ti nuar el .r.ep.a~ to···· .ª9 .. r~~i o en·; a t gunos., estado~ 1 de' .1 a·,Repú'blj ªª'f'~n•· ,. 
1mpuJ:.ando a la pequenaprop1edad y al ejido, los cuales contar1an·con · 
cré'dito gracias alá creac·j§n,, P.n 1930, del Banco de Crédito Agr(cola 

l
<Jbid., p. 172). De ,eita'fü<\ó.er,a se pretend(a intl"oducir técnicas de · 
cu~tivo mod~r~1a:. y l'bgÍja(·.~l.a ~f~c:ti11a disminución.de.la· ~~ortación de .. 

1 alimentos b<:1s1co:., 1.med1dader·1vada a la marcada d1srn1nuc1on en la · 
j · produce i Ón de éstos (24). 

1 
Todas las medidas rese~adas anteriormerite fueron implementadas con la 

l finalidt\.d de impulsar, desde el gobierno federal, el desarrollo 
capital i~.ta de la econom(a nacional. Para tal efecto, :.e estableció un 
marco le9<:<l que buscó concil ia.r los intereses nacionales con los del 
capital extranjero, redefini~ndose as( el r&gimen del mercado 

lreguladc•. As(, la intervención estatal en la econom(a, a través de sus 
organismos representativos, se hacía indispensable para c~nciliar los 
anta.gonis.rnos potenciales enfre los poseedores de capital -nacionales y 

l extr[1njer·o!:.- y lé<.s mas.as populares a las cuales. :.e pretendía insertar 
en una econom(a de mt>rcado. Este proceso requirió', entonces, de una 
normativldad simb61 ica adecuada al desarrollo de las modernas ·- _ 

l
activiclades económicas. Dicho de otro modo, el discurso ideológico 
adoptado por los gobiernos postrevoluciona~ios se modif ic6 para 
res.pondera la nueva cor-relación de fuerzas sociales resultante de la 
cr-isis.¡ dis.cur-so que, a s.u vez, pr·etendiÓ cambiar- la concepció'n del 

l mundo de los sectc•res popula.r'es y de la sociedad en c,eneral en aras de 
su r-(pida inser·ciÓn en el proc¡;.:.o de industrializaciGn bajo la· 
r·ectorfa estahl. 

1 . . 
~ La modifice:1cidn del di:.curs.o ·idecolÓgico oficial pr-etend(a obtener la 
j legitima.ción del estado rnmo a.gente impulsor del desarrollo económico. 1 En consecuencia, las difer·e·ntes medidas económicas que instrumentó 

para seor te ar 1 a cr· is is fueron acompañadas de una ser¡ e de 
Justiflcaclo~es discursivas que buscaban generar consenso entre los 

l diferente.s sectores sociales., él.ludiendo a la imperiosa necesidad de 
conciliar· el capital extr·anJer·o con el nacional para .impulsar un 
incr·ernento en la pl'OductitJidad. Mas éste ser(a únicamente el primer 

1 eslabó'n de una =-er·ie de venta..la=· que, según afirmaba dicho discurso, 
el país obtendr(a gracias a la modernlzaci6n, ent~e las que se · 
contaban: el des.arrolle• de ursa. burguesía nacic•nal 1 la ampliación del 

l
mercado interno, la a.clopci6n .dernue•.Jas. técnicas indus.triale,s y,, ... 

~ . 
agr1colas, la apertura de nuevas fuentes de empleo, 4na mayor 
racion<:<.ld<td en la explotación de los recursos naturales, la defensa de 
la pc,quf'fi'a pr·c•piedad, la ceir1!:.tr·ucciÓn de una infraestructura indu.stnal 

l que posibilita.r(a la generación.de mayores divisas y.la rápida 
integrao6n de la poblaci6n en este proceso modernizador, con la 

1 consecuc,nte adquisici6n de nuP.vos hábitos de consumo y la elevación ·de 
~] 1 su niv«l de vida. Ceon todo ellos.e confomar·Ía un nuevo sujeto 

colecti1.10 que se convel'tir(a, simúltánearnente, en agente de la 
pr·oduc e i ó'n :1 consum i dc•r. En la di fus i Ón de este discurso jugó un papel 
prepondPrante la educación, puc-s el estado fortalecía su papel como 

1 agente educ;:d i \JO por ex ce lene i a, pos i e i Ón que ya hab(a adquirido desde 
la d~caua i.1nterio1', sólo que <.1hora pon(a un mayor énfasis en la 

:j capt\.CÍl<1cic~n de ITlafC• de obra q(a educación tl?°cnica. 

! 1 
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1 
1 
~.·pesar¡ de' ~o~o 1 o anter i orm.en~~ ·:xp~e:sto:r •las ~o~·anz.~s,pr..omet Lda,S0 c.se ~'. 
a11eron .cond1c1c•nadac::., t>n la pl".act1ca, por las 11m1tac1ones q·ue et ... 

propio estado tuvo que enfrentar ante la presión de los inversionistas 
extranjeros quienes, si bien~f~pt~ron la negociaci6n, antepusLeron en 

ltodo momento lci. de·fensa de sus intereses sin comprometerse con la 
llpromoción del de:.arrollo nacic•nal. Por citra parte, la iniciati.v.a:·,~, 1 ,, 

privada mexicana mostr6 una actitud recelosa ante los constantes 

l llarnado:. que el :.ector oficial le hiciera para in11ertir en empresas 
conjuntas, por lo que los logros reales obtenidos por el estado fueron 
significativamente menores a los objetivos planteados originalmente. 

I
Si a ello se a.una el descontento manifestado por los sectores · 
populares, especialmente por el campesinado y el proletariado, quienes 
vieron nul ificadas sus demandas por tierra y mejores condiciones 
laborales, se comprenderi cuales fuero~ las causas que dieron origen a 

tovimientos regionales de opo:.ición al régimen.,, 

l la crisis econ6mica del 29 acentu6 la necesidad de reorientar la 
economía nacional para que esta dejara de ser una acíividad sujeta a 
las ~referencias individuales de los poseedores de capital y a las 
prácticas fradicionale<.:. precópitalistas y se convirtiera E·n una 

l actividad or·ganizada de acui?r·do a una intencional idad.estatal: l.a 
modernizaci6n de la agricultura y la progresiva industrial izaci6n del 
pa(s. En pos de esta consigna se cerraron las filas de las diversas 

l fatciones que conformabcin el bloque en el poder, relegando · 
moment,neamente las contradicciones existentes entre ellas, a fin de 
evitar que se resquebraj¡¡_r·an todavía más los cimientos de su posición 

l
dominante. ~a rH:.tructur·aciÓn de la pol(tica econÓmic.a de los 
gob~er~nos.~ostre1~olucionar~o~ -aún :1 cua~do nun:a se orierdÓhac_..ia ·la 
mod1f1cac1on radical del reg1men de propiedad u191?nte-, conll~vo un 
proceso de replanteamiento de los problemas nacionales, por lo que el 

l gobiernc• invitó a lo:. diferi?nte:. sectores sociales a manifestar sus 
demandas y sus puntos de vista sobre las posibles soluciones a los 
mi:.mos .. Fue así como el gr·upo. en el poder pudo hacer suyas las 

1 consignas planteadas por las organizaciones representati0as.de otros. 
sectores sociales, incorporindolas a su discurso ideol6gico y.·. 
otor·gándoles así una. continuid_ad con los frutos.obtenidos de.,la :. 

l
·r·evolucion al integr·arlas en :.u propio plan de pcolÍtica económica, 
denominado Plan Sexenal, el cual fue elaborado durante el 6ltimo a~o 

1 del gobierno de Abelardo Rodr(guez •. 

1
1 La importancia del plan Se:ornal ra.dica en el hecho de que su 

instr·umentaciÓn fc•r·malizÓuna nueva etapa en la ecc•nomía nacion·al :.·la 

1 i n t e r •.¡ e n c i Ó n e s t a ta 1 d i r e et a en 1 a v i da e e o n Óm i c a t e n d i e n t e a 1 a . 
bÚsqueé!a de caminos para :.al ir a flote de la deprec::.ión·en que se 

1 
hallaba sumido el pafs. Si la crisis económica había agudizado y .hecho 
e-stallar los problemas es.tr·ucturales de la economía nacional, también 1 fue 1 <1 cr i.s is 1 a q1Je enfrentó a 1 a facc i Ón gobernante con una rea 1 i dad 

1 

· insoslayable: el cuestionamiento de los diversos sectores sociales 
· ·respecto a la. conducción de la pol (ti ca económica de lo\ gobiernos 

1 postrevolucionar·ic•s. En efecto, la crisis propicio que 11os voceros de 

1 

los disti·ntos sectores econ6micos manifestaran su opini~~ en torno a 
la incc•nvenienci<1 de pE'r·rr1<inecer· como un país productor :de materias 

1 primas para la exportación, p1Jl Ítica. económica que, por ;añadidura, 
obedecía a los dictados ele los inverosionistas extr-anjerj•s y de cuyos 

1 . ) o • 
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l enefic;1·"as quedaba relegad·~ ·1a.·mayorfa de· la población. En ·. · , .. _,,. '" ..... "''· 
or1secu'enCia, la:. acc.iones contHidas en el Plan Sexenal reflejan la 

firme intención del estado de asumir Y mantener una const~nte 
irdervei1ció'n reguladora en las actividades económicas a partir del 

aerr'odo pl'esidencial siguiente, o sea, el compl'endido ent!'e 1934-1940. 
~or es.t<i, razón, los apartados contenido:. en el plan se refieren .; '·.·.·· "'' 

1 

l
recisamente al problema agrario, a las relaciones laborales, a las 
omunicaciones y obras p6blicas, a la salubridad p6bl ica, a la 
olftica demogrt~fica, a la poli'tica exterior, a la polí'bca hacendaria, 

a la administración pÚbl ica, a la actuación del ejército y a la 
recesidad de efc·ctuar una !'eforma constitucional orientada hacia la 
lfedHalizaciÓn de las leyes penales <Ibid. p. 225). · · · 

Por 6ltirno, cabe destacar la irnportanci~ que se otorga en dicho plan 

l al problema educati1Jo y a la nece:.idad imperiosa de vincular los 
p!'ogramas de estudio de la escuela -ru!'al y urbana- con el ¡mbijo de .. 
la producci6n. tl estado mexicano se asum(a, entonces, como el 

l promotor del desarr·ollo capitalista y el responsable pa!'a garantizar 
la paz s.ocial que dicho de:.arr·collo r·equer(a, 

N o T A s : 1 
1 <1? A partir de 1925 1 se aduieptj una tendencia a la baja del comerc1o 

l ex ter i or ! cuya exp 1 i c~c i ón se en cu entra en la reduce i Ón de las · . · 
exportac1on~s de petroleo, pues 

"'···)mientras en 192~ este representaba 49.2% de 
las expor-ta.ciones i:otales del país, en 1926 
representaba 47.5%; 32.5% en 1927; en 1928 1 21.2%~ 
y en el primer semestre de 1929 s6lo 10.2%. Hay una 
!'educci5n del 80% del volumen de exportaciones de 
petr6leo a la Uní6n Arnel'icana, con la que, como es 
bien -:.abidc···, Mé)<icr.• s.c•stenía aproximadamente/~.~~ de . 
sus exportaciones e importaciones totales."(Calder6n, · 
M.A. "El impacto ... ", pp. 16-17) 

1
'(2) En 1930 se trata por ter·cer·a vez de llegar a un acue!'do definitivo 
mediante el convenio Montes de Oca-Lamont, sin embargo, los efectos de 
la depresiSn mundial se dejaron sentir sobre los recursos del gobterno 

1
feder<d 1 y, para enero de 1931,.:.e .fir·ma un convenio .adicio~al .... _. ~, .. 
posponiendo por dos. a~0s el pago de la deuda. Po!' eso, .· 

1 ,• 
"El pra~ec~o no prosper~ y llegado 1933 el gobierno · 
mexicano tuvo que reconocerse incapacitado para hacer_ 
frente a las obligaciones contraí"das en 1930-1931." 
(Meyer, L. "El conflicto ... ", pp. 57-60) 

1 (3) Cf. en· el Ap:ndice cuadros 1 y 11, 

"(4) En efecto, como señah. D<:wid Masiel, en la época an "erior a la 

1 de p r e s. i Ó n , e l f 1 u j o m i gr a t Clf' i o de t r aba j ad o r e s me x i c a n o!; . n o s Ól o e r a 

1 
alent<:1do ·a trasl;}darse hacia los Estados Unidos, sino qÜ~, además, las 
industrias americanas -como las de transporte, agricultu~a, minería-. 1· descansaban en fo!'ll1a impor·t;rnte en mano de obra mexicana/. 

'. Contr-ariamente, durante la depresión se produjo .la _repyri.aciÓn m.a~_iva 

... 
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1 
·1e.~raba,~.~do~es mexicanos>' se. .. ,.in.cent:iv,Ó·e.1.hostigamiento ~.est9?.>•·J,:,'. 0 , ¡,~·:::~ü1,,..,"'·'···· 

1 t 1 m os ~Mas 1 e 1 , D • "A 1 no r te,; .. ·~ 1 p ! ) . · Es~ e dato . e ? • e J ~ í!l p 1. 1 f 1 c ad o ' r. ~ -1 ,.. '"' • '.· 

mediante las siguientes cifras: entre 1930 y 1931, Estados Unidos 

Í
epatr·iÓ a 311 1 717 trabajadores mexicanos y durante lo"s Últimos tres 
ec::es de 1932 1 esta corriente llegó a registrar, como punto máximo, 
28,829 trabajadores (Meyer; l;..:::'~Hi_~.tori¡l ... 11

, tomo )(lll, p, 84l: ... ·>· .... ·, '·º·'"·' 

·15) El siguiente cuadro muestra el valor y saldo del comercio exterior 
n el perío~o comprendido e~tre 1900-1~34 . 

• 

ño 
921' 
930 

1931 

1932 
933 

1934 

1 
1 
1 
1 
.1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Exportaciones 
274.9 
203 .1 

. 150. 9 
96.5 

10•L3 
178.9 

Importaciones 
177. 7 
154.9 
81.9 
57.3 
69.7 
92.8 

Saldó 
97.2 
48.2 
69.0 
39.2 
34.6 
86.1 

t? 
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1 
1 ( 6) Tal· s. i tuaci 6r1 s.e~·haCe ;ev idenú ,:Xsobre- :· t odb -~es·pet _to:'.a ':l°a ~·f:s'ar i dad r '' t ,-.,-,.·, - ' 

de nuestra moneda nacional en-relaci6n ·al ,d6~-~r 1 como 'se' muestra a 
cernt inuac iÓn: · ,. -·-::::::.-.·;'''· " , ··.:·.··'·"- ··-

1 Par ; dad 1Je 1 p e~o mex ; m o iWii;~;¡J~f ~ii\;i:i~,~~¡;~~i~J~;~:efYt m-1934'0
' ' º º d "' ' • · ·· · 

;. '':: . 
dolar 1 Año .Pesos por 

1929 2 . .15 
1930 2.26 

1 
1931 2.65 
1932 3 .16 
1933 3.50 
1934 3.60 

le~> 3.60 del 8 de noviembre de 1933 al 18 de marzo de 1938 
Fuente: Banco de M6xico, S.A., citado en NAFINSA, op. cit. p. 227. 

lc7> "En algunos estados, el gobierno eximi6 al comercio 
de 20% de impuesto federal, a fin de estimular las 
actividades productivas ahí donde estaban constre~idas 

1 por la multiplicidt.i.d y cuant(a de las contribuciones, 
y en las cuales hab(a reinado una anarquía con la que 
se queri~ lcabar lo mas pronto posible mediante la 

1 celebración de Con1Jenciones Fiscales que el mismo 
gobierno debería llevar a cabo."CCalder6n, op. cit. p.38) 

(8) En es.e P,er-Íecdo se hace notoria la acción gubernamental en lo que a 
lf'ed ni:\.cional de caminos se refiere, como lo ejemplifican el siguien.te 

cuadr·o: . 

1 I< i 1 Óme tr-os acumulados 

Año Total Pa11 imen tados Revestidos Terrater (a:·· 

"11929 . )'40 289 298 353•' 
1930 1426 541 256 629 
1931 1686 620 377 683 

11932 1814 645 467. 702 
1933 30?7 683 793 1601 
1924 1n60 1183 1291 1786 

y ·Obras PÚbl icas, 
citado én NAFINSA, op; 

IFuente: Secretar·fa de Asentt1mi:ntc•s Humanos 
Direcci6n General de An'l isi~ e Inversiones 

1
.c i t . p , E:8. 

(9) P.~r·t:i 1929, las .reserva:. internacionales. que poseía el Banco de 
Méxirn ha.b(an llr.·ga.do a su punto máximo, al alcanzar 25 millones de. 

ldÓlare:., ca.ntidad que decr·ece notoriamente para mediad.os de 1931. · 

1 

Año Reservas (t) ,\ 
1 929 25. o 11 l_ 

1930 13. 6 
1931 9. 7 ¡ 1 

1932 31.2 ) 

1 

I 

r 
1 
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• 
1 '' 1933 36.8 

j 1934 62.9. !~3~ - 62.? 

lu >. Ci~ras al 3J de dic"iéfobre é:le d~a1·año~~"t~o Lncluyé:l(ne:~s 'de ·apoyó .,,_-··. -·~' - ;<J:· secundario. . .. ,, .. ,,,,.,,, .,,:_:.¡, .. :::·,·,•.,.,·.·.•,,, 

1 Fuente.,, .Ba,n.c o de, t·1e"x 1';c o·,·_, .,e;. A:. ,_:~siu;T·,··b,/dX.~:,~.·~~., .. ·~e'.•¿.c''·.·,·.o;:n,; · ... ,d.;er . . ~ . , .. .. .. ;{nvestig·~·21,i:6';·~Ec·W~i5'mica,;;• .~ 
citado en t~AFINSA, Op·,.. cit. ~P 1 • 33~f ~-; ~ ", ,-.-. 

1 o Ol En la pr imera se ,:::~~;~;::r :: Banco Nac; ona 1 de Méx i ca, e 1 
Banco de Londres y Mé:<ico y e 1 Banco de Tamaul i pas, cuyo activo 

l bastaba para cubrir CE.u pasivo; mientras ... que la segunda, donde estaban 
el Banco de Veracruz y el Banco de Queretaro, era la que englobaba a 
aquellos bancos que no alcanzaban a cubrir su pasivo con su activo. 

1(11) "En 1932, el Departamento de Comercio Interior y 
Exterior del Gobierno de Estados Unidos di6 a 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

conocer la inversi6n de capital extranjero en Mixico 
que sumaba aproximadamente un total de 2 188 millones 
de d~lares, distribuido as(: Gran Bretaña, 933 
millones; Estados Unidos (inversiones directas sola7 
mente) 695 millones de d6lares; Francia, 290 millones 
de ~~lares; Espa~a, 195 millones de d61ares; y Alemania 
75 millones de d6lares." Cibidem, p. 77) 

"f~l pr·incipiar el afio de 1929 se calculó que las 
inversiones brit,nicas fincadas en M~xico llegaban 
a 937 295 702 d6lares correspondiendo alrededor del 
50% a la rama de ferrocarriles; 188 562 329 d61ares en 
bonos del ~obierno, y 293 120 499 d6lares en diversas 
industrias, principalmente del petroleo(. .. ) Respecto 
al capital fr-anc~s, :.e calcula que los tenedor·es fran
ceses de bonos de la deuda e:der i or de México ten Ían 
intere<E.e:. por e:.te conct-pto que ascend(an a la suma de 
105 millones de d6lares; las inversiones en ferrocarri~ 
les eran de 32 millones de d6lares y 56 millones de 
d61ares mas invertidos en diversas industrias 
manufactur·e-r·a<E .. La por·ción más cuantio:.a de las 
inversiones espa~olas en M&xico, de acuerdo con el 
mismo estudio, se encontraban en la agricultura con 
un to ta 1 de 1 25 mi 1 l on es y e 1 resto en in du s t r i as 
manufactureras, comercio al mayoreo y menudeo y ,. •·• 'J.~·. i · :-, .-• .,, '·" .. ..,..e· ':'·, • ·, ,--: p .·-. "·'· 

1 
1 < 13) 

1 
1 

. negocios petroleros. De las inversiones alemanas, 
22 millo~es de d6lares'representaban industri~s 
manufactureras, y el resto estaba dedicado a la 
agr· i cu 1 tur-a., empr-esa:. be<:ncar· i as y empresas de venta· 
y distribución de diversos art(culos," <Ibid., p. 78) 

"SeQÚn dato<E. del cen:.ei industrial de 1930 había 
en ;l ramo industrial una inversión de S1 004 644 745.00. 
Los tallere<E. y fábricas establecido<E. en la RepÚ~lica 
dan la cifra de 48 5~0 comprendiendo 14B·clases de 
indu<E.fria. El total de obr·er·os empleados en fadoríás y 
ta.lleres m¡¡nufactureros sin incluir ni la minería ni la 
industria petrolera, es ·de 249 129 personas. En la 

-•rn - •• -, "'.: O •• ;-•• •• 1 j •:, ,·, 
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miner(a el c'lc~lo es como de 100 mil mineros y en el 
petróleo alr·ededc•r de 50 mil 11lo que hace un total de 
400 mi 1 personas que trabaj an"eh factor Ías y ta 11 eres. 
man uf ac t ur·e rc•s. ~'.si c ornpar amos" esta -cifra eón respecto a 
los 300 mil trabajadores que hubo desocupados en promedio 
de 1931 a 1934, y considerando que fueron estos sectores 
los que m~s sufrieron con la crisis mundial, podemos 
contemplar el •úgnificado· tan· aplas·tante de ésta;" 
(]bid. p. 82) 

J 1 <14) "De 1929 a 1932 las exportaciones totales se contraen 
en más de la mihd -al pasar de 285 millones de do"lares 

i I 
a 97 millone~-. Si bien el r~ngl~6n de minerales y 
petróleo representó para ambos años alrededor del 68% 
del valor de las exportaciones totales, es importante 
se~alar que mientras en 1929 cerca del 53% de ese valor 
total lo for·mab<1n las venta:. de minerales y metales 
industriales -plomo, zinc, cobre y petr61eo-, para 1932 
esto:. cuatro productos :.Ólo represt-ntaban el 35.5% 1 y el 
32% restante lo formaban las exportaciones compensatorias 
de oro (20%) y plata (12%~ .• ~Las exportaciones de 
productos agrfcolas -principalmente henequ~n, algod6n, 
ca·f6 y ganado- r·educen :.u par-tic i pac i ó'n en términos· 
abso~utos y relatiu~i. De representar el 14.3% del 

.t 

1 
valor expor-tado en 1929, 10.6~~ en 1932 1 disminuyen a 6.7% 
en 1940. Ante el escaso dinaml~mo de las expprtaciones 
agr·(cola:. hubo un proceso de sustitució'n parcial de la 
producción por la de alimentos para el consumo interno." 
(Carder·o, L.E. "Estr-uctura ... (17'32-17'40)" 1 pp. 743-744) 

1<15) Para ilustrar 1~ situa.cion de-la clase obrera, Calderón registra 
la exi~:.tencia de familias CU)'a per-cepciÓn semanal no llegaba a los.· 

1
$20 .00, aún y cuando el gobierno afirmase que e 1 sa'lar i o m Ín imo deb (a 
llegar a Jos $28.00 semanales, o sea, $4.00 diarios (Calder6n, op. 
cit. p. 98) · 

l (J6) L«. caída que sufrió la producción en las principales ramas 
econ6micas queda demostrada en·et·~iguiente·cuad~o: 

1 
Año 

119~9 
1930 

l l93l 
1932 
1933 

, , 
Produccion en algunas ramas de la econom1a 

· (mi 11 ones de pesos) 

. A.9 r· i e u 1 t u r a .. I ndu.s fr i .a Minerometa1Grgica Petróleo erudo 

436 454 354 32 
377 397 265 81 
344 343 195 78 
323 301 153 76 
365 267 231 90 

IF1..rHite: Anuar·io E:.~adfs.ticc• de 1940 1 citado en Semo, E. "La deuda ... ", 
.p. 25. 

"Ese impulso er·a neces.ar·io si recordamos que , 
en 1929-30 el valor anual de la producclon ,. ,. ' 

a9r1cola del pa1s era de ·722 millones, superio~ 

1 

.•.• ,.;. t..· • <.- '1 

• ,:_, ; ( .:.. :.. i." ,l ~ ; ~. ' ' ;, ' ' • 
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al de la-produc-cion anual de la industria·· 

1 
miner:ometalú'r·gica y de la petrolera. Sólo l_a. 
industria manufacturer~ la superaba en valor. 
:-- -· . . - ,., 
Y sin embargo, en la agricultura ~ab1a 
3 326 278 trabajadores que produc1an un valor, 

1 por heorr1bre, de·$ 1 211.00; y la minero-metalúrgica 
o~upaba 60 605 y produc(a un valor. por hombre de 
S 4 248,00. Se observa que, a pesar de que en la 

1 
agricultura se ocupa.ba mas del 70;~ de la población 
econ6rnicamente activa, es una actividad poco 
remuneradora. De ahí e 1 afán de modern i zac i Ón de 1 
campo." (Calder·on, op. cit. p. 156) 

1 1<18) Esta f~y encuent~~ sus antecedentes en la presidencia de ·Portes 
Gil (Cf. el apartado referido al PNR en esta misma tesis), 

1(19) El a.rtfculo 242 de dicha ley establec(a que: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

"Para que se consideren legalmente constituidos 
los sindicatos deber~n registrarse ante la Junta 
de Concil iaci6n y Arbitraje que corresponda(,,,) 
I. El acta de la asamblea constitutiva o copiá 
de ella. 
II. Los Estatutos. . "' III. El ei.cta de la !:.es1on en que ha>·a sido 
elegida la Directiva·( ... ) 
I_V. Obl iga.ciones y derechos de agremiados. 
V. El modo de nombrar la Directiva. 
VI. Las condiciones de.admisi6n de miembros. 
VII. Los motivos ;1 procedimientos de expulsion 
y las correcciones disciplinarias. Los miembros 
del sindicato solamente podrán ser e:<pulsados de 
~l con la aprobaci6n de las dos terceras partes 
de sus miembros. 
VIII. La forma de pagar las cuotas, su monto y 
el modo de eiGministrarlas. 
IX. La época de celebr·aciÓn de asambleas generales, 
X. La de presentaci6n de las cuentas y 
XI. Las reglas para la 1iquidaci6n del sindicato." 

1·En cuanto a la reglamentaci6n de las huelgas, el artrculo 260 
!:-eña l aba: 

1 
1 
1 
1 
1 

"La huelga déber¡ tener por objeto: 
I. Conseguir el equilibrio entre los diversos 
factores de la prcoducción, armonizando los 
derecho!:. del trabajo con los del ca.pi tal, 

"' ~ 11. Obtener del patron la celebracion o el 
cumplimiento del contrato colectivo de 
trabajo. 
111. Exigir· la r·evisiÓn en su caso del contrato 
colecti\Jo ;:..l ter·minar· el período de su vigenci.a 
en los t{r·minos y casco'.:. que esta ley establecl

1
·: 

. IV. Apoyar una huelg~ que tenga por objeto alquno 
de 1 os ennumerado!:. en las frac e iones an ter icores .. 

· y que no haya sido declarada ilÍcita. 11 · 

/ 
) 

) 

: I 

/ 
\ 
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1 
1 I" 1 ad (e u 1 o 249 s~1i ah qJ qu¡¡ ~ª'' pf Óh•rli{diFii .rn'i;>;;c¡ hd le a!os•i' .,,,.. "·· 

1 . i: : ~~ !: ~~~n:: :~o~:~~}~~ d~ e~ ~~r~~Únie~D ;~~ i CDS• 

l
. 1 ~~ ~~n=.~\'ti!t~~bi.enc i a =·obre 1b·~J·~·rab;aj·adores 

·1 ibr·\~·~:";p'áF·a obl ¡ gap·1 os a :qu'éJ)ie/s{ndica l icen. 

1 IV,. j=~t'cIT';~,r\tat'a.~rc•=;· .• ~t~!icf~8~8.s"~:c~ntra personas 
oprop1e9ades. •.g~f'i;l/?,'~Cl.f,ºP\.c1t. ·pp. 102-108) 

··.; 

1 1:::: ::~ ::::::::n~::d:::)ft~Ife,di'd~;·s: encuentran en la Ley Petrolera 
emitida durante.la adrnini=Jr·~é:ión callista en diciembre de 1925 1 la 

l cual estableció l.a· ... re.estr·u· .. ·c. t.u····._rac.iÓn .de las relaciones bilaterales 
entre M¡xico y los Estados·Uni~tis, sobre bases que tendieran a la 

J . di:.minuciÓn de lá dependencia":'/J1l~t'ada desde la etapa porfir
0

ista. 

1<22) .Cf. Apéndic,e. cü~dro lV~) , 
1 

< 23) En tr·e. 1 a=· indJstri a~.'ma~ütác túréras ·de materias prima=· qué 
lre=.ult~rcin faiJ_oreCid!.s. por es.ta.política destacan: 

11 (,,;.).lo.E. ingenio=· de azúcar, la producción 
de 1 eche y sus derivados, 1 a preparac i Ón 
indu~trial de carnes, frutas y leQurnbres¡ la 
explÓta.ciÓn te:dil, etc. C .. )"(C~lderon, 1 

1 
op;cit. p. 159) · 

(24) Cf. Ap&ndice. cu~dro V. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
IA AUTOMOMIA UNIVERSJIARIA f ··'· • ; : ! ~:, ll ' • 

·-
• hº L. 1 '. .' _, ! · ; 1 .• . ~ . ·:' ', 

Para anal izar el suroimiento ';'desarrollo de las auton.om(as 

l niversitarias que t~uieron lugar en la Universidad tfacional de. México 
n 1929 y 1933, es preclso comprender este proceso no como producto 

inmediáto del movimiento revolucionario, antes bien, como producto .d~· 
··as contingencias que encuentran su e-xpl icación desde el proyecto 

resentado por ,Justo Sierra en 1881 al Ministerio de Instrucción 
Úbl ica ;1 que continua en ge-stación hasta la creación de la 

Universidad Nacional de M&xico en 1910 C1). 

la instrumentación d~ la Universidad como elemento legitimizador de un 
proyecto pol(tico adverso al proyecto del grupo dominante, su desfase 

l especto a la:. nect-sidades pr·ioritarias del país y su res.puesta ante 
os procesos sociales del per-(odo son los elementos que dan pie para 

el presente análisis. . . . 

1 par-tir de 1910 la movil izaciÓn estudiantil estará latente en la vida 
interna de la Uniuersidad Nacional cobrando especial vitalidad en el 
per(odo compr·endido entre 192'7'.Y 19.3.3. ·. 

&esde los albores de la. lucha. revolucionaria, la Universidad era ya la 
i nst i tuc i 6'n que coronaba a 1 si dema educativo y se ufanaba de su 

l
~litismo/ la orientación positi11ista de su profesorado. Ya en plena 
revolucion, son los miembros del Ateneo de la Juventud los que ocupan 
las cátedras universitarias imprimiendo a la institución una 
orierd2.ci6n espiritualista (2). Esta concepción sobre su misión 

'

cultural explica. la abierta oposición de los uni1Jersitari9s frente al 
mouimiento reuolucionario, pues para ellos, la lucha civil ~ignificaba 
un perrodo ca6tico donde lo que imperaba era la irracion~l!dad.(~). La 

l llniuerc.:.idad, por lo tanto, lejos de .c.:.er promotora de la re'flexiÓn en 
torno a la situación pol Ítica por la que entonces atrav'esaba el país, 

.. pr·o>·ectaba la imagen de una in:.titución r·eacciona.ria y 1 una vez 

l
constituíd~ e.l gobierno postr-evolucionario, entró en franca.oposicio".'n 
con la pe•) 1 tic.:>- educati•Ja que e-c.:.te pr·opugnara, a tal grado que durante 

/·· ,J ,, ,,,,, 

este periodo se lucho por lograr la autonom1a de _la maxima-casa de .... 
º{ :! estudios. Tal intencional idé<.d :.e evidencia en el discurso pronunciado 

l por·r-ector de la Universidad, Joaquín E1'9uÍa y Lis, al presentar su ·· 
infc1r·me al Con:.e.jo Univer·:.itario dur-ante el per·fodo presidencial .de 
Francisco I. Madero. En esa ocasi6n di Jo: 

1 11 Las hbcore:. del Consejo durante los dos años que 
l lleva de funcionar( ..• ) han sido~ada vez "mts 

~·l 

1 
eficaces. La elevada idea del Sr. Sierr·a de ~ue la 
Universidad debe llegar a ser independiente de la 
autoridad del ejecutivo - aunque de fste recib~ el 
necesar· i o a.poyo econóín i co qu& no podr Ía obtener de 

1 otra parte - debe tener ceorr10 principal elemento 
para su r-eal izaciÓn la labor del Consejo 

1 U . . t . " 'G· "· S "U h 1 " 26 .,
1 

·. n1uers1 ario. •. c:1r·c1c:1 ., naneo ... , p. ) 

1 Con Madero en la presidencia, l;.i. Universidad recibió;. al igual que el 
'f' gobiP.r·no, amena:ac: de los. opositores pol(ticos del Je.fe del Ejecutivo 
-'~ (4), Y es pr·ecisamente debido a los 11<dvenes poli'ticos del momento que 1 se pretendió, nue11amerde, C•blener la autonc•mÍa universitaria, esta vez 

~~. ,. ...... , • ¡' • 
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1 

du1·arite; el gobierno de Huertau(l9,.de febrero. de 1913 •. a 15 de Julio de,.,,.. ~~: ., , .. 
1

1 : ' 
1i91•D (~),como una f.or·rna 'de llber.ar·.a la .. Univensidadc.de.posteri,ore,s··:, •'.-,<·1;,¡: .. ,-::'"'~ u. ·:.·~·.': .. _,1•_1;-

llispositiones gubernarnent~les;qu~"interfiriesen en su desernpeffo · ! acad,mico. Se proyect6 entonces iristrumentar un ciclo de conferencias 
· ,.ar·a los. pr•r:paratorianos con.el fin de fomentar la cultura, y entre 

lla:. <::.e proponi'an la de Histor·ia de México, la de Historia General y 
a. de Histor·ia del Arte •. Sin emb..:ego,:es.te proyecto se .viÓ envuelto·en,

la co>·untur·a pol (tica por la que atravesaba el pa(s, pues continuaban 1 os enfren tam i en tos armados ( 6), 

Posterior·menh, al triunfo del grupo constitucic•nal ista encabezado por 

Í
arranza, se inició' en 1914 uno de los proyectos más avanzados sobre . 
a autonomía universitaria. Dicho proye¿to -cuyo ide61ogo fue el Ing. 
éli:< F. Palavicini, titular de la Secretaria de Instrucción Pública y 

Bellas Artes durante el gobierno provisional carrancista (7)- 1 

l onced(a la "a.utonorn(a total" a la Universidad, lo cual implicaba que 
1 Estado quedaba relegado al papel de administrador del presupuesto 

QUE· requir·iese la institución para funcionar adecuadamente y se 

reJaban, tot<i.lmente a cargo de la Uni1Jersidad, la cuestión académica y 
a elección de directores y demás autoridades para cada uno de los 

difer·entes planhles que la constitu:1esen. Así, se otorgaba a la 
' Universidad capacidad Ju~(dica suficiente corno para funcionar al 

l ·argen de toda.in teruenc ion pcil ít i ca por par te de 1 gobierno, quedando 
1 frente de· la primera. el Consejo Uni\Jerstario y el rector. 

I n el mi!:.mo proyecto, se eshblec(a que la Uni1.Jers.idad'quedar(a 
nlegrada por- todas las. facultad€·s de enseñanza superior, científica y 

~r-trdica, >'SE' crear-Ían, además., una Dirección General de Educación 

l
~rimaria, una Prepar·ator·ia, una Normal - la cual estar(a sujeta a la 

upE<rvisi6n del Distrito Federal-) y una Direcci~n General de 
nseñ<H1Zél T~cnica, Agr-(cola, Comercial e Industrial -que dependería· 

directamente de la Secretar(a de FomE<nto-, quedando·destinada a 
resaparecer- la Secretada de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

La actu<:1ciÓn de F'«.l<1vicini es._muestra de quE- exist(an serios intentos 
lf>ºr obtener una uni\Jersidad aut6noma del poder federal, lo que 
~ignificaba el prop6sito de crear consenso, no sólo entre.la.comunidad_. 

uni•.iersiti:lria. sino también en .la opinión pÚbl ica, a fin. de reforzar su · 
posici6n :1, pc•r lo tanto, lc•grar· un mayor mar·gen de negociación con el 

l gobierno. El triunfo 'de dicha negociación, por parte de Palavicini 1 

J
·. s.ie¡nificar(a la as.unción de una·normatividad distinta de la contenida - / 

en el discurso del grupo gobernante, hecho que ayudar1a a establecer 

l una nueva cc•r·rela.ciÓn. de fuer·zas tanto hacia.el interior como hacia el 
exter-ior de la Uniu~r·sidad. _ . 

1 

un di!:.cur·:.o, Fl?lix F. Palavicini afirmaba: 

" Cr-eemos que la Universidad debe subsistir, pero 
pr.?dimc•s que •Ji•Ja independiente y 1 ibre, aut6noma, 
que no haya menester de limosneo oficial y que la 
Jerarquía de sus directores y la competencia de sus 
catodr,ticos sean el resultado de su propia 
re!:.ponsabilidad." <Garc(a C., op. cit. p •. 33)(8) 1 J El proyr.do i;_n ciernes per-diÓ vitalidad debido a la pro~isionalidad l':on que- conlo el gobiHno car·rancista en es.e primer periodo, por lo 

l. ' . 

-·¡.,, 
-r·~ 
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1 ; 1 t 6 . 1 b 1 ·1 . . 1 . . . . '1 . ' 1 't. que re.su 1nsos a)'a e e. peso Y·' -~'ilnJerenc1a.que" a.po,1, .1Ga;;,, ¡; .. ,~;;.;,.:::."' üu~ •. ~.:. .... .:..,, 

l
jerci6 r:-n la educación, hecho. ique:ótasionÓ·; :una.ve.'z.mas,,:la:rn.·' ,~,:~c;;.:;.;,.;;.,,1J·h<°'-"':~;i:.r11:~ú··,:., .... 
osterg'ació'n del anhelo universitarib de autonomÍa'(9).- ;·"•:·-'~ -1·' ,.,.kT __ ,.;. "º\ .. 

,, . 
Al reunirse el Conoreso Constituyente de Queretaro, Carranza -en su 

l~rácter de Jefe d~l Ejecutivo, rna:. no como Jefe Constitucional-, ·· 
ropuso la creaciÓÓ del Depar)am~nto Universitario de Bellas,·t'\rte,s,,.eL .. ,,,;,. 

cual e:.tar(a a car'go del rector de la Universidad tfacional y gozar(a 
·sie liber·tad para el e:.tablecimiento de nuevas facultades, bibliotecas, 

· 1111useos y demás dependencias fruto de su progresivo crecimiento. Dicha 
prop~esta f~e rechazada por el Constifuyente como consecuencia del 

-

onstante enfrentamiento entre la facción carrancista y la · 
bregoQista, pues a pesar de que ambos pugnaban por obtener el poder 
olÍtico y, por ende, ampliar el control estatal en materia educativa, 

sus proyectos diverg(an. 

In este pe-r(odo el gobierno obregonista logró la derrota de los 
constituciOnal istas :1 postuló :.u propio proyecto pol (tico económico, 

~
a pol(tica educativa adquir·i6, entonces, una gran relevancia en 
unción de objetivos determinados que respond(an a los intereses de la 
ueva facción en el poder. Entre ellos se contaban la apertura de 

posibilidades educativas a los sectores populares y la consecuente 0 

lformaci6n del nuevo suj~to social que se re~uerfa en ese mome-nto (10), 

l la Universidad, como institució'n cúspide del sector educativo, quedó' 
al margen de este proyecto. Debido a su car,cter elitista-no comparti6 
los intere-ses del grupo en el poder,. pues este otorgaba un J,ugar. . .. 

l

prior·itario ~lo:. pr·c·ble~1a:. del de:.arrollo económico y al.a atención 
de las necesidades materiales de las masas populares. · · · ..... :· . 
Retomando las aportaciones de Oszlak respecto a los atributos de: 

l estatidad, vemos como se va. concretizando el proceso de 
institucional izaci6n del poder en manos del grupo gobernante mediante 

··la prioridad concedida a aquellas instituciones ·afines a sus.· ... : .. : ...... .. 

l
objetiuo: .. De· ah( qui? el pr·oyecto.educativo de· los gobierno_s ....... · .. .. 
postrevolucionarios postulase~ como medida prioritaria que ... : ~~~-- .. 

· propor·c i c•nar (a con ti nu i dt<.d a 1 di ~.curso educativo de 1 per (odo · 
anal iza.do, la impartición de en:.eñanza bás.ica a las masas para 

l proéeder, poster·ior·mente, a la capacitación de recursos humanos que 
emprendierin las·actividades econ6micas esenciales para el progreso 
del pa(s (11). En c<c.mbio, el gobier·no mantenía una posición de 

l distanciamiento re:.pecto a aquellas instituciones que s.e negaban a · 
redefinir su funcionamie-nto inte-rno para adecuarlo al·proyecto 
pol(tico-peda.gÓgico estatal. Por ello, la Universidad era consi·derad9 

l
por- el gr·upo obregoni:.ta ceirr10 un ec;;.pacio educativo privilegiado y 
aj e n o a 1 " p r o :1 e e t o p o p u 1 i s te:~ " i n i e i ad o p o r 1 a f am i 1 i a . r e v o 1 u c i o n ar i a , , . 

·Esta posici6n conllev6 la disminuci6n del apoyo oficial a esta · 
institución a.nte la ma:1or acE<ptación, en el interior de la sociedad 

l civil, de la rHientemente creada Secr-etar(a de Educación PÚblica. 
Todo ello contextualizó el surgimiento del conflicto suscitado entre 
·el sector- estudiantil univer-sitario y el Estado. 

INo fue sino 
estudiantil 

1 
si mu 1 táneos. 

hasta 1929 
que \Jir10 a 
en los que 

cuando se di6 un verdadero movi~iento 
sumar-se a los ya m61tiples con~l ictos 
se sumerg(a la incipiente sociedad civil (12). 

,-u·,,. 

•. ( .. ) l ~ ·" 1 ' 



JI 
] IPor- una parte, el enfrentamie,to· entr·e la.Iglesia y el· gobierno, que 

h;:1b(a dndo origen al rnovimien'te>.•cristero 1• segu(a' sin encontrar una·· 

1 .. · 1sol UC i Ón Pea 1 1 l O CIJcd <.:.e ,tradüc (a én la existencia de· Un trente·" . 
abierto que dL1 sgastaba constaMP.rn·ente 'el discurso· oficial de· · 
"reconstr·ucciÓn nacional". Por edra parte, el a<.:.esinato de Obregón, 
candidato electo para la pr'esidencia; la creación del PNR y la 

'lcor1-:ecuente campaña p~·esi~:nc.ial del .. candida~o ofi_cial, Ort~~-R~bio, 
j demostraban tanto la 1mper1osa nece~tdad de reforzar la leg1t1m1dad y 

el consenso en torno al pr·oce<.:.o de institucional izaciÓn del movimiento· 
·1· lr-evolucionci.rio, como la recomposición de fuerzas que se efectuaba en 

el seno del grupc• dominante. Ede pr·oceso requer(a, forzo~.amente, la 
~l iminaci6n de caudillos opositores que, val i'ndose de su prestigio 

l
personal, disputaban el poder pcolítico al grupo gobernante, 
cuestionando así su hegemonía y su pretensión de encabezar la "unidad 
nacional", resucitando los ideales revolucionarios (13). A este marco 
de conflictos debe sumar<.:.e la incompatibilidad existente. entre la 

·¡ lpolitica educativa implementada por los gobiernos postrevolucionarios 
a ;.'la intelectualidad 1 ibera.l, pues mientras el proyecto educativo . 

gubernamental ponía especial érda:.is en extender la imparticiÓn de 
ltducac~Ón básica a las grand~s rna~as, el proyecto educativo 1 iberal 
~efendta el derecho de la Un1Qers1dad a permanecer como una 

insjituciór1 educativa pitJilegiada que congregaba a aquéllos que hab(an 
loe¡rado acceder· a e:.te rri1Jel e,:.colar en virtud de sus méritc•s · 

l;ndividuales ·:1·que, además, provenían de lo:. secto~es económicamente 
'ás pudientes. 

. . 
j Jue en esta coyuntura dc•nde :.e generó el conflicto producido en la 
~ acultad de Derecho debido a la renuencia de los estudiantes para 

1 

2.dophr los. reconocimientos. trime~.trales (14). Dicho conflicto fue 
115ec;Jndado por diferentes escuelas nacionales y derivó en un · 

~ ~nfrentamiento abierto entre los ~studiantes unitJersitarios y las 
,¡ fuerzB.s. del o!'den pÚbl ico, dando: lugar a la impugnac;ión, peor parte de 

los estudlantes, de autoridades tales corno el rector· de la 
ll1ni 1.Jersidad, Lic. Castro Leal, el director de la Facultad de Derecho, 
~ic. Narciso Bassols y el secretario de Educaci6n PGblica, Ezequiel 

Pci.dilla. Estos acontecimientos,:pusieron de manifiestola - · --

l nimadve-r·s.iÓn e:<istente, por uh lado, entre. lá mayor(a est~diantil 
roce den te de 1 os sec tares rnetf'i os· y,· por ·otro 1 1 a camada 

revol uc i on.;.,r· i a. que encabezaba· al· sector of·i c i al. Este .úl t irno 

l 'nterpretc:1bt<. al movimiento estudiantil como una conspiración manejada 
•Cor la opos.ición, por lo que acusó a dos líderes estudiantiles 
-t1lejandr·o Górnez Arias y Sal11ador (:¡zuela- de ser vasconcel istas que 
utilizaban ~-u militancia polÍtic«.-para fortalecer el movimiento U5), 

lliimultáneamente, se reteirnaba el motitJo central que había dado pie a la 
llr10 11i 1 izaci'Ón de los -alumnos de"la Escuela Nacional Preparatoria 

durante'mr.1;10 del mismo año: la retJlsiÓn de su plan de estudios (16), 

les.de los. pr·imer·os días del confl ictc• 1 iniciado el .9 de mayo.de 1929, 
la posición del sector eificial·se caracterizó por desprestigiar 

f.
er·manentemente al movimientc• edudiantil. Mientras tanto, este Último 
e organizaba en un Comit: de Huelga, expresaba su apoyo a Portes Gil 

: s.e dir-ir;,1(a r~ la opinión pública para denunciar los atropellos de los 
que hab(i:l.n sido tJ(ctimas por parte de la pol ic(a y l·OS bornt::ieros. 

1:-d•: el nohble incremento del mc•11imiento estudiantil, tanto en el 
~r:.bito capit<díno como en la. provincia (17) 1 el pr-esidente Portes Gil 

1 
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) or·denó' 'el retiro de las fuer2as,.peJ pr·den pÜblico,que·au.s.tgdiaban1.los,"..1 ,·.:; .. ,; ......• •;·, •. ,.., ...... _,_._., ....... 

l ecinto's·uni11ersit·arios y dt>cidiÓ.cambiar .. la· tó'nica inflexiblfi.de:sUM····<- :.:·:;,!• .. '.ú .. 1;,ii,:;\:'.: .- .. 
ctuaci'é.rr.anter-ir.ir. Por rriP.dio de.1.en~torrces ~tefe.del Distrito Federal;;:· ' .. .,, ""·' 

., Dr. PuiQ Casauranc, los estudi,:¡,ntes le hicieron llegar un pliego con 

f
eticio~1es talei:. rnmo la de-:.tituci6n de funcionarios. públicos y una · 
ropue~ta para el funcionamiento interno de la Universidad C18). En . · 

j espús.;ta, Portes Gil se negó,.,_ .. ac;.ce,der a las.demandas.es~udiantiles ,. ·~·" '''·"· 
pero propuso, a su uez, la creacion de la Universidad Autonoma de 

. " 11exico (19), 

] Más al la de polemizar acerca de si la 'autonomía universitaria fue o no 

l
na concesión presidencial al margen de las peticiones estudiantiles 
xpl (ci.tas, lo que impor·ta P.s real izar un análisis sobre la 1 trascen~encia hi:.tÓrica de tal acontecimiento. Con la adop~ión de la 

4 autonom1a cristal izaban, en una sola medida, objetivos pol 1ticos 
linmediatos y a largo plazo. Entre los primeros, destacó la solución 

]'

. ~ac(fica de un ccinfl icto ur·bano que, al retornar a los cauces legales, 
reconoci6 impl Ícitamente la autoridad· moral del ejecutiuo·como 6rgano 

l. etentador del orden pÚbl ico e instancia máxima del poder en la 
sociedad, cuya investidura garantizaba su posici6n neutral, por encima 

]• de los conf 1 i c to~. de c 1 ase, gr·ac i as a 1 a cua 1 fungió corno árbitro para 
conciliar a las partes contendientes. Con esta medida quedaba · · 

l econocida, una lJez rná!::, la legitimidad de la burocracia pol(tica 
r postrevolucionaria, hecho que redundaba en ~n acto de constataci6n de 
j la hegemorJa del gr·upo domin<inte en el ámbito poi i'tico, pues este 

l logrósalir ai1-o:.o de una coyuntur·a inicia.lmente desfavorable. En lo 

.
l tocante a leis objetivos po1Ítico5 a largo plazo, la cc•ncesión de la· 
l autonomía universitaria permiti6 al gobierno, finalmente, .. 

l desembarazarse de una instituci6n educativa que en repetidas ocasiones 
se había manifestado a.biertamente en contra. de :.u pol (ti ca. Si· · .... 

J~ formalmente los estudiantes universitarios habían logrado quedar· 
libres.de la tutela de la S.E.P. >'del sector oficia.len general, en 

l los hechos, habían aceptado >:-1 ultimátum presidencial respecto a la 

.. _,. 

.
] demostración que la institucion debía hacer del cumplimienfo del 
1 -- compr·omiso t?stablecido con los gobiernos postrevolucionarios._.(.20),.,, .... ,.,.,» .. ; :''' .. '"'· .. ·.; .. __ . 

J. 
IE1 gobi-erno s~ asumía, nuevamente, como el organo centralizador, y···' 

r·ector de las ta.r'ea:. educativa:. en el país, sentando.p_or lo.claro S\J 

l
propÓsito de no permitir in,ierencias de faec'iones portadoras de un· 
discurso ideol6gico cont~ario al que este esgrimía ante los sectores 

] 
populci.res con la' intención de formar una 11oluntad colecti.va.-nacional 
que pc•sibilitase la con:.,olidación del estado-nación>' que sustentase 

l
su pr-oyecto pol ítico-eccinómico. La Universidad quedabaí entonr.es,·. 
relega.da, marginada del pr-ci¡·ecto educativo oficial, Mas no se cc:írría 

.... :·,,f,. 

el riesgo de que el 11acío de,iado· por la máxima casa de estudi-os .. fues~.,., ,,, .. "'·< 

l

nueuamente ocupado por ella, ante:. bien, s-e anunciaba ya Ja. intención 
de crear modalid<c.des educati11as alternativas, con una ol'ientación 

·n~taml?nte r€'volucionar·i<i. >' cu:.-a población provendr(a de lo:. sectores· 
p:opulares. En otr-as pci.labras, quedaba as( justificado el apoyo 

l:;uber·n;unental a la educacic;n politécnica organizada ccimo una modalidad 
destinada a capacitar mano de obra, con diferentes grados de 
·e-specializacion, para prcirr10 1Jer el desarrollo económico nacional. Dicha 

1 ~;,tencional idad se hizo expl Íci ta cuando, en 1933, se· concedió a la 
·· l:lniuer-:.idad la autoncim(a "ab:.cduta", medida que s.ignificÓ la negación 

de esta instituci6n como instrumento fundamental de l~ pol Ítica 
le-ducativa oficial a nivl:-1 :.uperior· <21). 

,. 
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l a mov¡:) i~aciÓn estudiant111 d~,1-929· onc:lu·>í.6-con-.e·l-,o.torga~iento de .. lan~''·; •. ,.,,.,_ .. .,L·1:)tor(•·"r11 ..... ~:<U· 
utonorn(a universit<1ria, la Cl.1"1-l: fue sancionada legalmente. mediante. la·~···""'º" ......... . 

Ley Org5nica promulgada para tal fin. Dicha ley normaba tanto el .. 
1
~s.pecto.ad.rninistrativo corno la :labc1r.acadérnica dt> la institución. Sin 
rnbar•go, para 1933 se produjo_ un nuevo.conflicto en el sector 
nivc-r·s.Hario 1 sus.citado a ra.Íz:de la:c.onfrontacion que tuvo lugar en.-;r-::,¡,;·~.;; <:;s· '-'~·' ;1< 

el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos. Este congreso 

l ons.titU>'C~ el corcilario de una serie de acciones que, se ven(an 
eal izando en varios pafses latinoamericanos desde 1924 y cuyo 

objetivo E-r·a el de cuestionar la implementación de la educación 

-

radiciona.1 y, por lo tanto, proponer su reorientación hacia la 
ar-ticipaciÓn popular (22). El evento en cuestión fue convocado por el 
ntonces rector de la Universidad, Ing. Roberto Medell ín, a fin de: 

1 
1 

"a) lograr un acer·camiento espiritual entre los 
diversos centros de cultura del pafs, b) establecer 
una coor·di nac i Ón para afrontar di vers.os problemas 
técnico::. comunes>' c) buscar reorientaciones a la 
ense~anza universitaria que estuvieran en consonancia 
con la 6poca que se estaba·viyiendo."(Gueuara Niebla, 
G., "El saber ... " p. 66) 

1 lurante la inauqur-;:iciÓn del congreso, el 7 de septiembre de 1933 1 se 
l a.briÓ la dis.cus.i6n s.obre la pc1s.iciÓn ideológica que la Universidad 

l deb1:ría i.l.doptar en aquellos momentos. Vicente Lombardo"Toledano, 
~. cat1:dratico >'conocido líder- obrero, presentó la ponencia "Posición 
J ideol.Ó9ica d1: la Universidad fr.1:nte a los problemas del momento; 

l
importancia de la Uni1Jer·sidad en el mundo actual". En ella dejaba por 
sr.ritado que la ideología que deb(a reinar en e} ámbito universitario· 
comprendÍ<:1 los. pr·incipios. s.oci.~d istas, pos.icion que se enfrentaba a· la 
de aquellos catedr¡ticos 1 iberales que conformaban el grueso de la 

l
p 1 arda docc,nte, En tr·e e-:.tos. ÚJ t irnos. destacc..ba el profesor· Ardon i o 

j Caso, famoso por su trayectoria en la Escuela de Altos Estudios, quien 
J como·r·e:.pu•?s.ta a la 1:xpos.ici60.de su.exalumno refutÓ·lo-que·denominó'._-··:.-- ... 

l"credo del colectivis.mo". 

1 El enfr-entamiento entre los dos intelectuales se di6 en un contexto. '·· .
1

donde se había desatado la batalla ideológica en contra del 
conseruadur-ismo en 1~ educaci6n, hecho que presionaba al gobierno para 

] 
que este tomara cartas en el asunto~ Por su parte, el gobierno se -

? . encontraba ante una t>ncrucijada: o bien adoptaba una actitud coherente 

l ean 1: 1 discurso ideo 1 bg i c¿ que ~1banderaba 1 a facc i Ón hegemónica 1 sobre 

J
. todo en 1 o r-1?-feren te a garantizar· e 1 acceso de 1 as masas a 1 a 

educación gr•atuita, o bien legi'tirnaba su posición generando consenso 

l

entre los s.ectc•rl?s sociales má':- r·e€'-cios a ac1:ptar la injerencia 
estatal en materia educativa >'·canal izaba por otra parte el 

J 
descontento popular ocasionado.por el congelamiento -y 1:n ocasiones 

1 
f;-anco retroceso- de 1 as demandas re vol uc i onar i as en materia agraria y 
l.aboral. 

:La pol~mica suscitada entre Antonio Caso y Lombardo Toledano fue la 

l m':.H·str·.~1 m{s palp;;..bl1~ de la e:<istencia de sector1:s o.puestos en el 

1 

i~terior de la UnivPrsidad. Por- un lado, se encontraba el ·sector 
c~t¿;lico·-liberal que, encabezado por Caso, veía con temor la 

IP'Dsibilid.01d de adopción de la doctrina socialista como dis.curso Único 

1 

: · . ._, ! ·.::· · ...... ·~ 
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1 
oficial en el ámbito de la educación sup-erlor. Por o.tro lado, 

xist(a una facci6n de extrema derecha, representada por-el lic. 
. odolfo, Brito Foucher -director de- la Facultad de Der'e·cho- y la Unión·-_,,, .. ~.,,,_,,,,,.-.,.,_·, .. l · -Na c i on a. l : de E st u d i a n tes Ca t Ó 1 i·c os. 1: LI itL E • C. ) · t. 2 3 ).. Es fa 'or qaniz ac:i.Ón ;: , C . 1 . ~ ~: ;:\• : . E.-;'.,t i~ _ '." :-,·.,; ·: 1 _; :· · 1: ~ :P~1~: ~!~-~~-~:de~a~: ºT~~:~r· u~ 1.s ~ ~~:;.ª rn~~ i ;~ ~ :r: ~ 1 ~~m:n d: i~~ ~::f'(or- · 1J·{ ,,,,; 

1:-1:,: 1~;-.-~~,; .'~P: ,, ;~· ~ ·,._,-1' 

] 
directivas y la consecuente cooptaci6n de asociacione~ estudiantiles .. 

1
< 2 4 ) • F i n a l me n t e , e 1 e;:. e et C• r u rii t¡ e r s í t ar i o de i z q u i e r da p u g n aba p o r 1 a 
implantación de las propuestas .. aceptadas en diferentes congresos· . 

J.

. estudiantiles universitarios, a fin de redefinir a la Universidad como 
una ins.titucibn vinculada a las necesidades inmediatas de su momento 

l hist6rico. Este s.ector c;:.e identificaba con el discurso oficialista, 
pues vislumbraba en el posibilidades de cambio en función de la 

1_; adopci6n de ciertas medidas, como fuero~ el apoyo a la formaci6n de 
:l looperativas y la introduccion de la educación socialista. 

1 ASÍ pues, la polémica Cas.o-Toledano cobró especial realce en el ambito 
;4 . f i 1 os6f i co pues e 1 primero representaba 1 a concepc i Ón f i 1 osÓf i ca 

lideal ista, mientr·as que el segundo era un declarado defensor del 
~aterial ismo dialictico. En consecuencia, postulaban concepcíone~· 

antag6nicas respecto a la culturc:1 1 la historia, la rel igion y los 

l fines asignados a la educaci6n superior. Estos ternas se constituyeron 
en ejes neur,lgicos para la exposici6n de una problernitica que 

] 
rebasaba considerablemente el,discurso·filosÓfico,·pues se-trataba de:····="·'''' - Id e f i n i r l os l ( m i t e s. de · 1 a i n j E.' r· e n c i a e s t a ta 1 e n e 1 de v e n i r de 1 a 
educac i Ón superior. · · 

Caso, como vocero del idealismo, definió a la cultura como la creación 

l de valores económicos, estéticos,.eticos, intelectuales y r.eligiosos, 
en tanto que Lombardo Toledano afirmab~ que Ja cultura era: 

1 "(,,,) el conocimiento de los problemas de la v•da 
y del mundo y la posesi6n y el ejercicio de una 
profesi6n u oficio al servicio·d~· loi fine~ de ~a· 
sociedad (,,,)".<UNAM, "La universidad ••• ", p. 19) 

IPor lo tanto, la. cultura tenfa por objetivo la conservación de las 
instituciones.características de un·régirnen·histÓrico'en particular;· 

I Además, siguiendo las interpretaciones teóricas socialistas, cobraba 
especial relevancia el valor· económico, pues a este se halJ.aban· . 

] . vinculados todos los demás aspectos de la sociedad. · 

IEn contraposición, Caso so=-tenía que el valor religioso era 
1 prioritario, ya que constituía la explicación per se del proceso 
J humano, sin que el lo negara c;:.u racionalidad. Antes bien, al• n:·. ·:' -.: ... ,-.. 

l relacionarse con el mundo, el·hc·mbre generaba la culh1ra, ·la,.cual·1 ·a·""" 

1 
su vez, fundamentaba a la filosofía como actividad inteleétual: 

I Al hablar acerca de la ciencia, el maestro Caso reconociÓ,que•nO•• 
constitu(a un univer·so cerr·ado >'absoluto, sino que constantemente iba 

1 
adquiriendo nu~vas verdades. Ello no obstaba para que sostüviera que, 

l
·por esencia, exic:.tía una total separación entre las ciencias naturales 
Y las sociales, ya que el hombre no era producto integro de la 

1 ~aturaleza en tanto 

1 "Es otr-a cosa ademas: es cultura, es propiarn'ente 

1 

1 

1 
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humano y lo propiamente humano is lo contrario, 
esta sobre la natur?leza,·y aquí está la naturaleza 
sobre ra natural,eza que dem_uestra' el~mundo < ..... 

sobrenatural >', ·e1 mundo sobr·enatural· es; el mundo11 

del hombre. El hombre que es .trabaj.o de. lºa. · 
Creación, la luminosidad de la vida, la flor. del 
mundo, .la esencia del pensamiento, y de la 

-·voluntad>' del ideal ,"(Caso, A. y Lombardo T., V. 
op; c i L 1 p, 50) '; · e ; ' . .: . 

l lornbardo Toledano, a su vez, objetó esta concepción del ideal 
rr.1 igioso e.orno ideal a priori por exce.lencia, sustento de una verdad 
definitiva>' preexistente. Para el material isrno dialéctico, por ei 
contrario, la verdad se construye diariamente como resultado de la 

l historia, >'esta Última e~. conceptual izada como la disciplina que se 
aboca al estudio del desarrollo de las instituciones sociales, 

rara el idealismo de Caso, la hi~.toria no pod(a ser vista ni corno 
iencia, ni como arte, ni corno filosof(a, por constituir un 

. conocimiento sui genéris que: 

l 1 . "<.:7J·iio es sino •1 onunciado sin\;tico de 
atributos previamente definidos de cierto puebl6 1 

indivi.duo oc.ivTlización, <caracterizado por)' su 
.inalterabilidad en el pasado".<G?-rrido, A., 
"Antonio ... º, p. 62) 

.. ldemá:., con~-ideraba que el saber histórico no ten(a un valor esencial, 
•pues lo Único valioso y pleno de sentido es la vida personal. . 

J 1Cu•.ndo 1 a d 1 scus i o'n g I ro' en forno· a la 1 abor docen h ¡ Caso def•nd i ó 1 a 
1 tbertad de cítedra con argumentos ~ticos. Es decir, Cas6 sostuvb que 

1 la Universidad, como per·sona moral, no podía quedar circunscrita a 
-~ lningún credo o dogma, pues todo dC.gma que no era sustentado por una 

11 e r dad r E· 1 i g i os a 1 p o d (a se r r e b a. t i do c om o fa 1 so e n e 1 f u t u r· o • Lo q u e 
-si. debía pr·inr en la Univer~-idad· er·a una orientación de humanidad y· 

J ljus\ ic i a, 

·Su oponente refut6 lo anterio~~seRalando que nunca ~a ~xistido un 
1'&9imen histórico carente de una teor(a social, sea ésta implícita o 

l
>?xplfcita, que sir·lJa de fundamento, a su vez, a la· filosofía, a la 
ciencia>' a lc.. pédil.gog(a del mi·smo (25), En efecto, la libertad de 

·1· citedra Gnicamente hab(a propiciado el desconcierto de los alumnos, 

l
quienes no sólo no se fo1-maban un criterio propio, sino, lo que er·a 
e-un peor, apr·endían a ser· simulador·e~. para. adecuar~.e á todos los 

.

1 

pensamierrtos. Es más, para Lombardo· no era posible transmitir ·.' 

l
tonocimientos. sin que C>sto:. fue:.en s.ignados por juicios valorativos y, 
por consiguiente, por una·orientaci6n, por un criterio determinado. De 
2hÍ la necesidad de definir un criterio 6nico que sirviese corno guÍai 

1 lo cual no que1'(a decir que se adoptase una posición acient(fica, 
f 12ntes toii?n, afir·maba que- las verdades. cient(ficas, a diferencia de los 

dogmas r·el igiosos, poseían un cara.cter contingente y habr(an de 

1 
ensefiarse antes de que caducasen. 

~:La orientación social de la Universidad fue otro de l~s puntos 

l 1 

. i 

'1# '¡• .j, ·.: •. ¡ 1 



l1 
1r·atado~ en la polem(ca. En palabras de Caso, 

.. "S L 1 a, Un i ver s dª,d ".no obra par á 'e h.&~ p Úb U.e o;, : .:: •: Lw .;, p ;;;¡;,_~ r- ~i :)\~:!:'~, ,¡1<0"ht h;t;,~, · 
nada· valdrá; ·s -·no·:.irve a la:comun·idad, debe~---. <·1n1r- ,, ·\.>.r.C>•TJT>li"n .. ;-1:11,1;:·r«,·!y ..... 

desaparecer. Su f'in es aristocrático; selecciona,r · :,. · ·': 
capacidades superiores del conjunto de lás unidades 
humanas¡ pero su base es democratica."<Garrido,. L.,. 
op. e i t. p, 126>,; 1 

] 

En consecuencia, en su pro~io proyecto sobre la orientaci6n genera~ 

l ue debía asumir la Universidad (26), Case• incluyó la ayuda al 
roletariado, pero sin que esto conllevara la adopción de una teor(a 

económica, pues 6nicamente .se tr-ataba de adoptar una actitud · 

] 'aritativa. 

su vez, Lombardo declar6 que la Universidad debía contribuir, 
mediante el conocimiento científico de la realidad mexicana, a la 

l ocializaciÓn de la propiedad. Además, el estudio actualizado de la 
iencia posibil i_taría la formac·ion de profesionistas cc•r.ocedores· de su·· ··!·:·'· 

momento hist6rico. En consecuencia, la Universidad no quedaría a la 

l
aga en la transfomación educativa exigida por el nuevo régimen, 
unque tampoco se convertiría en la in:.tituciÓn re:.ponsable de llevar 

a.efecto la revolución social. Esta Última era una tarea a ser···'· ·'···~·!''•·liil,:··-t'?.:''"'º·· 
1 íeal iiada por las ma:.as, aún >'cuando éstas no pose>·eran una cultura 

uperior. A la Universidad competiría, entonces, contribuir a 

1 
. .. .. . 

/ 

·¡ 
~1 

"(. .. ) que :.e salve a México impersonalmente, a la 
masa, y no hay otra-manera de salvar a la masa que 
tr~tando 'de que la Universidad corrija científicamente, 
en la posibilidad de su.acci6n, el r€gimen injusto que 
nos caracteriza(,,,) Hay por desgracia una human.idad _ 
que tiene hambre, no s6lo espiritualmente sino 

~ \ .• .. 1 .:.·. ~1 • • ..... . .• ( .J ........ ' •. • ._; 

" 
también material ( .. ,) La Universidad ya no debe 
educar para la duda ni en la duda, sino en la afirma'ción." 
(Caso, A. y Lombardo T., V., op. cit. pp. 55-56) 

Tal-contraposici6n de opinione·s puso de manifiesto las dife'rencias 

~
xisten·tes entre dos cc•smovi:.iones, el proyecto educativo .que cada una 
e ellas a1Jalo y 1 específicamente, el papel cjue se asignó a la- , 
niversidad. - · 

l ara el ideal i:rno, la Universidad responder-Ía cabalmente a su 
ornetido, la formación de profesionistas, en la medida en que les 

\ 

propc•r·c·ionase una vasta cultura gener-al. Los juic·ios va·ldra,t·iv·os····qu=ei ,,,.t.' .. ,.,~¡,.,,,_ ",,i.,., .... ,.,; -.. , 

l os maestros expresaran ·ser(¡rn responsabilidad exclusiva de éstos, "" 
ues :.e respetaba en todc• momento la J ibertad individual de Jos. · . 

: r ' ., , r í '' 1, ', • :-, - • 

alumnos, Jos cuales, al finalizar sus estudios, se hallarían en la 

l osibilidad de adoptar un cr·iterio personal frente a la vida·," Por lo · "''"'""''" ,,. ''" 
anto, la función social de la educación superior no iba más allá de. 

constituirse en un foro donde se expusieran distintas rnterpretaciones 

-

cadémicas y donde los alumnos adoptaran una actitud de receptores 
~sivos. Este modelo tradicional de Universidad la ubicaba como la 
nstitució'n formador·a de pro-Fesionistas de corte liberal v deslindaba 

CCJi.Tlpleliunente la educación -!:.iempre individualista y dest
1
,'nada a los 

l á:s capaces- de la poi (ti ca. Es decir, el sujeto educatit.¡o, era · . 
nitendi'do ceirno un ser en for-maci6n 1 carente de experienci'a, y 1 -por. 

1 
/ 

j 
,,> 

,,, 1 
'( 



1 
1 ende, incapaz de discernir correctamente su responsaoil idad ante la 

=.ociedad. Pc•r eso, :.er(an loe:. maestros, como. agentes.educativos,. los:···" - ... , ... 
que valiéndose de un discurso,¡c•ien.t'Írico 1 .neútral 'I previamente;!·:·:'.·': r·;.'~!·:. 

1 
establee.ido, le presenta~(an di!: .. t:ihtas.opcion,es para .gu.iar su.i:amiJl.9..:.••·-;_,.,, , 
El sC1ber enciclopédico as( tr'a11smi:t;ido 1 de· generación en gener·acion¡ , .... -·.:., .. ,. .. 
encontraba su fundamento 611imo en el reconocimiento-de un ser 
metaf(:.ico. Los sujeto:. educat·ivos formados bajo esta concepción 

1 constituir-(an 1 por ceonsiguien.te., la intelectualidad del país, a cuyo 
car·go rHaer(a la tare.á~e gwiar'·a 7l·as'masas' hacia uná hombgeneii:fad ···"···· \ .... 
cul tur·al. \.: \L; 

En,..otr-a:. p.a~abras, par-.aC.~~·o'y los idealistas, el engrandecimiento del 
pars requer1a la j' 

--

"(..,) "pr·ospe~.idad econf.mico-social, no industrial, 
no ccomerciaJ,<rio,capihlista, no circunscrita: 
Ju s t i Ci a e )i irs't r- u c c i Ó n p Ú b 1 i c a" , amén de 1 a p r á c t i c a 
de las insHJuciones 1 ibera les, ajustando nuestras 
leye.s a h realcidad nacicinal ." .Obid. 1 pp. 105-:-106) 

· .. ,-·_-.· 

i t-lo obstante, la inte~pretaciÓn de esa realidad nacional no implicaba, 11 en ningún momento¡ ún.cuestionarriiE-n·to profundo a las pradicas 
educativas tradicionales, ni mucho menos al elitismo y al des.fas.e. 

l. entre la E-ducaciÓn in~titucional izada y las demandas de los sectores 
j lma.yorihrio: .• A pesar de haber-vivido la irr·upción violenta de la· 

re•.JoluciÓn, la intelectualidad que ocupaba una posición hegemónica en 
e 1 ám b i t o u n i v e r s i t ar· i o se r· e s i s t (a a r om p e r e o n 1 a t r ad i e i Ó n 1

1 
ide.al isla y, con:.ecuentemente, a adoptar una postura pol Ítica que 
implicar-a un mayor compromiso con los gobiernos postrevolucionarios y 
su pr-oyectc• de recon-::.tr-uccion nacional. Ni qué decir de su abierto· 

:i r- ec h a z o a t oda i n j e r e n e i a e s t a t a 1 e n 1 a r e de f i n i c i Ón de 1 . q u e h a c e r 
~J 1 un i 1.J er- s i t ar· i o , a c t i t u d q u e de r i 'I ó e n e 1 p r o gr· e s i v o a i s 1 am i e t o e o t re · 1 a 

Univer'sid<:~d y- el proyecto educativo. oficial. 

,¡ 1 Lombardo TolE-dano, por- s.u par.tri, r·E-pre:.entaba a un sector progresista 
que buscaba dar- una nue•.Ja orientación a la educación media superior y 

. :uper·ior· <1 car·go del gobierneo-.·;Esta .. facciÓn•.de la in.te·l:ectualidad: .. "; ] 1 
mexicant1, que agrupaba téi.nto ·a dor:entescomo a estudiantes, comprendía 

. el err·or- i?n que E--::.tC1ba incur-r-iendo· ]·a Universidad al mantenerse al · 
mC1.r·gen del devenir histÓr·ico del país, aferrándose a una tradición · 

1 1 ibr-esca completamente obsoleta e incapaz de proporcionar soluciones 

1 alternativas a las demandas de los sectores popul~res 1 particularmente 
en lo r·efer·rnte a planeació'n ecohÓmica y educación. 

11 En esos momentos, sosten,fan, er<:1 preciso difundir un.mejor .· 
ccneocimiento de la rE-al idad mexicana y par·a ello se acudiría a la 
ciencia generada en los recintos uhiversitarios. Este conocimiento,·a 

·¡ su vez, tendr·Ía pc•r· objefo coriE'ntar- la pol(tica de los gobiernos 
.j 1 c:::.str-evol uc i onar i os en sU tarea de red i str i bue i Ón de 1 a I' i queza 1 

~~estaci6n de sE-r-vicios sociales a los grupos mayoritarios y respeto a 

l' Ias garantías y derechos consignados en la Constituci6n de 1917. Pero 

l.~:-: pr·opuE·st<:1 educati•Ja de lo:. progresistas iba más allá todavía al 
::·:;stulal' r¡ue las tar-eas real i2<1'da.s conjuntamente por la Universidad 'I 
=-~Estado tH1derían h«.cia la conformación de una nueva sociedad l 1 ·::r>nstituida. bajo un r·égimen socialista. En este sent'ido, la 
:-rd~rrcional idad de E-ste grupo. de '.intelectuales rebasaba al proyecto 

1 

;_:_ ,~ ~: '-. ' . 



r-. -----. 
~] 1 1 '~. .. . d 1 f . ,. 1 ~~. d . . t t "1 t. · po 1 \1co-econom1co e. a acc1on po 1 ~1ca orntnan e, pues es a u 1ma 
· · se adher(a a la lógica del capitalismo. S·in embargo, .en ~.u lucha por 

1 someter bajo su control a los grupos conservadores y obtener la ·. · 

J legitimación del estad~ c?mo·~rg~no re~tor de lo~ p.·.rc··~&~o·s'.'~·~;é'tá,lé·~ ... r·~·_:' -.,., 
fuente de donde emanar1an, en·lo·suces1vo, las d1spos1::!1one~:ri:latnla's: 1 ·'':. ;-,: · 1· a la\:. pol(ticas educat~vas, el grup? poÍ(t~co·hegemónico á'P.9~16.~1H :•-: 1 '.'!~, 1' 1:.n,,~·~·' 
pro:1ecto de la educacion socialista y llego incluso a abandera1'lo corno · ·- · " 

1

] propi~ ~1 presentar:,lo como uno de los frutos de la révoluc.ión. po~ cu:1c1 . · 
1

cumpl1m1ento velar ta el Plan Sexenal. En efecto, el grupo en el poder · 
;emprendía pel"fectamente la necesidad de- someter bajo su é'é?f!~:r'C.•1 (.ti"f!_S':'::::~ . ._ 

·] ambito institucional refl"actario a su pol (ti ca de reconstrticci6n · 
: nacional 1 máxime cuando de dicha institución egresar·Ían lo~. fúturo~. 

'

cuadros dirigentes de la sociedad. Por ello, la construcción del nuevo 
sujeto social pasaba por la reorientati6n de la Universidad, · · 
vinculándola más estrechamente con los problemas nacior1ales · 

l
prioritarios y comprc•metiéndeola en la biÍsqueda de soluciones 11iable<::. 
para los mismos. As(, la Universidad contribuiría acti1.1amente en la 
producción, circulación y difusión de un<:1 nue1Ja normatividad · 
simb61 ica, funcional a los intereses del estado en la medida en que · 

l coadyuvar(a a la formación de un sujeto :.acial que priorizase- lcis · 
,_ intereses colectivos sobre los individuales y que pal"ticipci:se•·act'i1;r.;:-y-··· 
] direc~amente en el proceso de modernización de la economía nacieinal, lde acuerdo a los lineamientos estatales. 

El resultado de esta polémica fue la apr·obaci6n; pc•r'el 'C6ngf.'esd' :.r.c-·~·'.··'·l"·r· 

I
Uni~e~;itario, ge la refo~~a socialista en.la enseñanza superior. Tal_ 
dec1s1on provoco la reacc1on adver~a del director de la Facultad de 
Derecho, Lic. Brito Foucher, y de sus seguidores, quienes asaltaron el 
local de la Confederación Nacional de Estudiantes, conocida 

l organización perteneciente al sector de la izquierda universitaria. Al 
mismo tiempo, masivamente renunciaron profesores que, como Anto~io 
Caso, se opon(an a la adopción del discurso socialista como doctrina 

I Única y oficial en el á'mbito de la educación :.upel"ior-. Tambit?'n. · ------- · 
cobraron importancia en ese rnomento los estallidos huelguísticos· 
iniciados por los estudiantes de Derecho>' reforzado!:. por'clós de · :::: · 
Filosof(a y Letras, Odontolog(a y Comercio. Fue tal la resonancia del 

l conflictc• que llegó a involucrar a algunas univer~.idades.del interior··· 
de la repÚbl ica (Gu('uara Niebla, G. op. cit. p. 73). · · '-~ ___ _: ____ _ 

I Los derech_istas lograron la expulsión de Lombardo Toledano·y del · .. 
rector Medell(n y los acusaron, jünt~ con el secretario de Edücaci&n··· 
P6blica, Narciso Bassols, de ser ~romo~ore~ oc~ltos del socialismo. -

I
D(as mas tarde, un grupo de estudiantes, dirigidos.por Antonio Ca~o y 
Rodol fo Br i to Fou.cher, tomó 1 a Rector( a. En respuesta 1 8a!:.so'1 s 
presentó la iniciativa de ley que conceder(a la autonom(a plena a la 
Llniver·sidad y reconocería al Consejo Universitario i:ómo ~.u'·m·~xirrió' ·''"""-"'"'u 

&srgano de gobierno, delegándole la rni-sión de elegir au·toridá:des .... ,., ':··-~ 
~internas as( como procedimientos~ rjqüisitos pafa disigna~ funcione~- ·~: 

(27). . - -·· 

la inHtabilidad provocada por la agitación estudiantil, e,n un . 
tontexto donde la Universidad erá pe~meada por los diferentes sectores 
~n pugna, signif icÓ para el gobierno la coyuntura perfecta para 
.:itorgar la autonom(a a una institución tradicionalmente conflictiva y 

costosa para el erario pGblico. 

1 



1 pol(tico-econÓmico de la facción pol(tica domin~nte, pues €-sta Última 
se adher(a a la lógica del capitalismo. S·in embargo, .en ~.u lucha por 

1 someter bajo su control a los grupos conservadores y obtener la . 
legitimación del estado como Órgano rector de lc•s proü~.ós··~.oélálE'y· ci ··-· •• .,,. 

fuente de donde emanar(ani en.10· sucesiiio, las dis~;osiéic•ne~J·e'l'áfídas':' ·:· · , ... :::~¡·.· 

1 a la~. pol (ticas educativas, el grupo poi Ítico·hegemóniCo á'po:/6'3 ~·1· >.•• •-r". 1' 1·,,-1-,,,,~-~·'·,.'·=--
pro¡•ecto de la educación socialista 1 y llegó in'cluso a abanderúlo como ,,,. 
propio al presentarlo como uno de los frutos de la r~voluci6n por cuyo 
cumplimiento velaría el Plan Sexenal. En f:.'fecto, el grupo én el poder 

1 comprendía perfectamente la necesidad de- somehr bajo su i:Cir!t'rol <ii .. tín_;><,.;_ '::.~ -
ámbito institucional refractario a su pol (tica de reconstruc:ción · · · 

: nacional, máxime cuando de dicha institución egresar·Ían lc•'=· futuro<;;. - · ·· · 

'

cuadros dirigentes de la SC•Ciedad. Por ello, la construcción del nuevo 
sujeto social pasaba por la reorientati6n de la Universidad, 

1 vinculándola más estrechamente con los problemas nacio1'1ales 

'

prioritarios y compreirnetiéndola en la búsqueda de '=·oluciont-:. viable.~. 
para los mismos. As(, la Universidad contribuir(a activamente en la 
producción, circulación y difusión de una nueva nc•rmatividad · 

, simb61 ica, funcional a los intereses del estado en la medida en que 

'

coadyuvaría a la formación de un sujeto :.ocial que priorizasé los· 
I- intereses colectivos sobre los individuales y que participa::.e'·actio;ia-;r·· 
) directamente en el proceso de modernización de la economía nacional, lde acuerdo a los 1 ineamientos estatales. 

] El resultado de esta polémica fue la: apr-obaci6n; por'el 'Cdngfeso' 'r.r.,<:··\- .. r· ....... -. 

'

Universitario, de la reforma socialista en la enseñanza superior. Tal_ 
decisión provoc6 la reacci6n adver~~ del di~ector'de ·1i Facültad dt-

] 
Derecho, Lic. Brito Foucher, y de sus seguidores, quienes asaltaron el 

, local.de la Confederación Nacional de Estudiantes, conocida 

l organización perteneciente al sector de la izquierda universitaria; Al 
mismo tiempo, masivamente renunciaron profesores que, como Anto~io 

J Caso, se opon(an a la adopción del discurso socialista como doctrina 

'

Única y c1ficial en el á'mbito de la educación '=·Uperior-. Tan'1bién 
cobraron importancia en ese momento los estallidos huelgu(sticos' 

1 iniciados po~ los estudiantes de Derecho y reforzados po~c16i dt ·,' 
A Filosof(a y Letras, Odontología y Comercio. Fue tal la resonancia del 

l confl ictc• que lleg6 a involucrar a alguna~. univer~.idade:. del· intt-rior·- · 
] de la república <Guevara Niebla, G. op. cit. p. 73). .--------·-

I Los derech.i stás 1 ograron 1 a expul si Ón de Lombardo Tol edanci ·y del 
rector MedellÍn y los acusaron, junto con el secretar-io de edücaci6n · 

] P6bl ica, Narciso Bassols, de ~er promo~ore~ oc~ltos del soci~l ismo. 
: .. ,. D(as mas tarde, un grupo de estudiantes, dirigidos.por Antoni.o Ca~o y , , . 

Rodolfo Brito Foucher, tomo la Rector1a. En respuesta, Basscils 
presentó la iniciativa de ley que concedería la autonomía plú1a a la 

. Llniver·sidad y reconocería al Consejo Universitari·o cómo ~.u''rri'á'xlrrló' ·11 '""''·"'""'"' .. : .. c. ,..., •. 

95rgano de gobierno, delegándole la misión de elegir au·toridades " ..... ?'· _ ~,,- ... 
~internas así como procedimientos~ riqüisitos pifa designa~ funcione~- · - r - -· 

( 27). '. -

la ine~.tabilidad provocada por la agitación estudiantil, en un 
contexto donde la Universidad era permeada por los diferentes sectores 

En pugna, :.ignificÓ para el gobierno la coyuntura perfecta para 
torgar la autonom(a a una institución tradicionalment.e conflictiva y 
ostosa para el erario pGbl ico. 

1 
1 
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l 1 
N A s o T 

] 1 ~ 
(1) El proyecto presentado por Justo Sierra tenia como fundamento 
la ruptura c-on la herencia dejada"•ptor' su antece~bra,·· 1a i::eal' y······· .· . ' 

I~~~ !~ ~ ~~ i ~eu~~ ~e~~~ ~~~u~~ J;~é ~-!'C'~~~ ~~~~~ni;~~:~~·~-~~-,~: t~ u:~r~:~'!~ f~' :··;«:nif:r;c, n.c: 

· pc-rmitir la e:<istencia de un espacio para la ciencia>' por· la ciericia 

l m i sm a • A u n q u e e s. t a i n s t i t u c i 6 n de p e n de. r (a de 1 Es t ad o e c o n Óm i e amen t e 1 

se postulaba la necesidad de otorgarle personalidad jurídica propia, a 
fin de asegurar su exis.tencia. De ahí que se le ccincedit-r-a también la 

1
1 ibertad académica aunque no se hac(a menci6n alguna en relación a 
limitar le.. injerencia y capacidad de veto del ejecutivo, in<::.tancia que 
autorizaba t-1 presupuesto asignado a la Universidad. Así, en 1910-se 
vut-lve <1 plantear la posibilidad de crear· una universidad ba.Jc• los 

l lanteamientos que el Dr. Sierra expusiera en 1881. En e.1 apéndice se 
ant-xan 1 a Le:t de 1881 as ( com·o· 1 a ·aprt•bac i ón de'l' fJroyec to· em:i ti do· e'r1 

. 191 o. 

1<2) Esta c0rientación puede ser ilustrada de la siguiente m~nera: 

1 
1 

"Los ateneístas cohformaron una Univer-sidad cuya funci6n, 
el cultivo del saber, se concebía al ~argen de todo deter
minismo social. Dt-sde su pe1'specti1Ja 1 la creación ;t tran<::.-· 
misión del saber constituía una tarea humana <::.upr·t>rr1a que 
debería desarrollarse por encima de las contingencias dt- . 
la vida civil 1 mas al la de la· lucha armada" CGueva~a Nie-· 
bla, op. cit., pag. 28) 

13) Es m;s, algunos de sus miembros más destacados cs•mO Antonic· éasc•, 
militaron en la oposici6n dentro del partido Reelet~ibnl~tl; otros, 

f
olaboraron con el gobierno de Vi'ctoriano Huerta como fue el' cas.o de 
lfonso Reyes y Nemesio Garc(a Naranjo. . 

(4) La Universidad, la Escuela de Altos Estudios y·ebrégimen · 

1 
~ . 

democratice" de Mad<?ro fueron·. amen·azados. Las prirneras,· por· la··:· 
.. esignación de las partidas presupuestar-ias di: 1.9.13-, pu·es sus .... "~-

opositores consideraban que su monto resultaba tan excesivo que era 

~
"como vt-stir al indio de frac y con huaraches". El ·gobier·no maderista, 
ior su parte, se ·enfrentaba a. cr(ticas provenientes lo mis.mo cfo sus 
•ropios partidarios, como de porfiristas -como Félix píaz :,. Bernardo 

~
eyes-, situación que diÓ ori'gen a los plane's que se enarbolaban· eh su 
ontra, tales como el de- Emi l iano Zapata <Plan de Aya fa) y el de:. 
rozco <Plan de Chihuahua), '" · · · · ' ,. '' ' ' "' 

15) En estt- pedodo, Victc•riano· Húeda pide a Pedr:o Henríquez Ur·eña 
:ue reforme el plan de estudios de la Escuela Preparatoria, y a 

Nemesio Gar-cía lo nombra secretario de Jnstrucci6n PGblica. 

1~) 

1 
1 

"Lu situación de la Republica era ésta: Huerta 
1 ocup<Lba buena parte del centro, al sur- se hallaba 

la rt>bt>l IÓn zapatista, al no1'te las tropas d~ 
Car·ranza ditJididas en tres ej1frcitos, c-1 del 

' ,,.. 
noroeste encabezado por el general Alvaro Obregon 

'' '1 :-· 



1 

1 

1• 
.1 

a partir de Sonora; el del Norte, procedente de 
Chihuahua, m·andado por' e 1. Gene.ra 1 Franc i seo Vi 11 a¡ 
>'el del tfor·e!:.te a car·go ·del general Pablo Gonzalez. 
Dichos eJ&rcitos avanzaron presionando las tropas 
federales de Huerta y les causaron Qrandes destrozos", 
< Garc Í a, S, , op. cit., p. 32) , -

j (7) De acuer·do <11 Plan de.iGuadalupe, V. Carranza se hizo cargo del 

1 poder ejec:utivo de la nación, conservando el título de primer jefe del 

) . e ~i 1fr. c i to con s t i l u c ion a .l· .. ·.•· ... · .. ···A. c.~ •.. r ..... P." .. u· .es'. f ~ n g i ó_ como pres i. de~ te . in ter in o I mientras se llamaba a. elecc1onec:,-.pres1denc1ales. No sera sino hasta 

1 
el)º· de mayeo de 1917,:féuandc·.Carranz.a deje de ser primer jefe del 
Ejercito ~onstitucional y sea.electo Presidente Constitucional. 

1 
(8) Cf. en el Apéndice la pr·opuesta de Palavicini, 

(9) El 20 de agosto de 1914 Carranza, habiendo dimitido Huerta del 
poder,toma la ciudad de México. Su período provisional se ver{ 

1 
interrumpido al desconocer la Con11enciÓn de Aguascal ientes la cual 
habí-a de"ter-minado ces.ar· al primer· jefe como encargado del poder 
ejecutivo de la naci6n. Car-ranza se establece en Veracruz y la 
Con11enciÓ~1 nombr·a a Eulalia Gutiér·rez jefe del ejecutivo por·20 días. 

1 En consecuenc·ia, dur·ante ese.período existier-on en México dos 
gobiernos: por- un lado, el de Carranza, que traslad6 los poderes de la. 
uni6n al puerto de Veracruz y estableci6 el gobierno 

1 conc.:.titucional ista; :1, por otro, el dt- Eulal io Gutiér'rez que establece 
en Palacio Nacional el gobierno conuencionista. 

\ 
Llinás Alvarez. E., Revolución, Educación .•. 

• 1 1 
(10) Consultar 

(11) Esta del imitaci6n de funciones inflU>'Ó marca.damente en la 
mentalidad de lo=· funcionar·ic•<.:. pÚbl icos, al gr·a.do 'de ·ser expresada 

l lltt.namente por el pr·esidente Portes Gil, cuando afloró el conflicto 
e-studiantil. En !?1 acuerde• del 7 de mayo se declar·a clausurada la 
Facultad de Derecho y se asienta lo siguiente: 

1 " ... Si dur·éH1te- t-1 aÍic• de 1929 1 no ec.:. pc•sible abrir la fa
cultad, sobre las bases de la disciplina y cumplimiento de 
los r·"eglamentc•S univer·sitar·ios 1 la universidad Suprimirá 
el a~o de 1930 la facultad de Derecho e invertir{ el pre
supuesto que hasta ahor-a se le ha venido dedicando, para 
la industria y pro91'eso económico del pa(s" <UNAM, "Autono-

,_ 11 11) ; nom1 d.,. , p ,· . 

Por· su parte, €·1 c,:.ecr·etar·ic• de Educación, Ezequiel Padilla, expresó 

1 ante el Congr'eso de la Uni6n, su propia caracter·izaci.ón de la 
Univer!:.idad, 

1 
1 
1 

•e,. ,)las clast-s intelectuales han estado siempre 
divorciadas de los intereses del pueblo y de las masas 
r-e11c1luciónar-ias ( .. ) !:.on una aristocraci.a del pensamiento. 
Son las poseedoras, las guardadoras de los princip~os 
y los dogmas que consagra la tradici6n y todo· 
movimiento revolucionario de verdad es ~n demoledor 
de dc•g1r1a!:. >'un r·t-cc1n!:.tructor de principios. De 

"'"/ ... 

. ' 
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manera que la barricada la tienen enfrente del- ·· ·~ 
pue-blo las cla=.es iritc-lectuales (. .. )las.clases·'' i,,.:,,_.,:.:: 
que han salido de la Universidad de México, con 1.•!ri"·'""''' .·· 

excepciones de individuos que a pesar de haber 
estado en la Universidad han estado en et pueblo, 
han =·idcr egoí'=.ta=., indiferentes y hos.tiles 
profundamente a la causa de la Revoluci6n Mexicana. 
(,,,) La Universidad de M&xico no se ha ocupado de 
ir a investigar, de meterse en el seno de nuestras 
luchas."Clbid. p.32) 

< 12) Consul far Forrr1ació'n del PNR en esta misma 
tesis. 

(13) Tal es 
M. Aguirre, 
PNR). 

rebe 1 i Ón encabezada por 1 os genera 1 es Jesús 
R. Manzo y José Gonzalo Escobar (consultar apartado 

(14) Se trataba de una modificaci6n a la evaluación anual que se hac~ 
mediante ex~menes finales orales. El sistema de reconocimientos 
trimestral e=. infroduc (a l.~ obl igator·iedad de presentar tres exámenes 
eser i tos durante e 1 año escolar como un requisito para aprobar .. 1 os 
cursos correspondientes, adem¡s se exigía un 75X de asistencia para 
cada asignatura, hecho que atentaba contra el principio de asistencia 
1 ibr·e vigente en la Univer·sidad. s t:'.i(I us P· l 15-\l~ 

~ki~ius, John, La Cruzada •.. , pp 115-118. (15) Cf. 

<16) Esta medid.'.:\ pr·r:tend(a coordinar los edudios secundarios con los 
del bachillerato, ya que los primeros quedaban sujetos a la 
superv i-:. i Ón de 1 a SEP, mi en tras. que 1 os segundos dependían de ·la 
universidad. El descontento de los preparatorianos explot6 cuando se 
anunció la adición de un año m.~s a su plan de estudios a fin de 
cooPdinarlo con el de la. ·secundaria. 

(17) Se adh.ieren al movimiento las Escuelas. de Derecho de Yucatán, 
Veracruz, S.L.P. y Michoac~n. 

(18) Cf. en el Anexo el Pliego dondé s.e ·asientari las peticion·es 
estudiantiles de 1929. 

<19) Cf. en Anexcr la carta de Pcrr-tes Gil a los es.tudiantes. :1/0 la Ley 
de Autonorn~ de !929 (Pacheco Calvo, op, cit., p.44-48 y Hurtado, op. 
cit. 1 

41-62). 

<20) E~.ta intención es palpable en las palabras. que Por·tes Gil· 
pronunciara en la fiesta que le ofrecieron los estudiantes a la 
culminación del rnovimientc• de huelga, t-1 11 de julio. A saber: 

"< ••• )La Universidad Nacional de aqu( en adelante podri 
seguir uno de dos caminos¡ pero por fortuna uno u otro 
son con1JeniP.ntr:s para el pa(s. El primer ce.mino es el 
de 1 1L< i t o m á :. e om p l e t o de 1 a u n i "e r '.:.i:fa d y e 1 · de 1 de s. a -
r ro 11 o g.r a n d i os o de 1 t<. e tl 1 tura de 1 p a í s < ••• ) · Pero queda 
el otro camino; el del fracaso de la universidad, que 

.. ,-

~;/,. 
" 
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, ' ~ r no deseamos.¡ pero que tambien .. de llegarse a el e~· con-_. .. ,.· ...,_ : !~·~:;-·: 
veniente pé1r-a el país., porque'-'esta·•fracáso no st>r~ per-"""' ·'c.',, .,.,,-, __ .. , 

judicial para la RepGblica. Si la Universidad,. si·· ·-· ·. 
nuestr-a Juventud, si nue:.tros profesionales que .reciben 
el legado no saben responder a las exigencias de respon-
sabilidad>' de cultura, la universidad tendrá que fraca-
sar, y si fracasa la universidad, quiere decir qüe nues-
tras clases intelectuales y nuestras clases medias fra-
cas<:1rán también<. .. ) Entonces la revolución, el gobierno 
renovador tendr' que buscar los directores de la revo-

. . /· . ,. ,, 
luc1on futura y los directores de este pa1s vendran de 
las clases proletarias del pueblo de México. Y entonces 
i i:-emos a los trabaJ adores, iremos a los campesinos, i re
mos a los obreros para sacar de ah( los futuros directo
res de esta t·laciÓn, de esta sociedad que vive y que a
lienta un anhelo de grandeza renovador-a."<UNAM, ''La Auto
n om (a ... " , p • 5 4) • 

E:.ta sentencia E-erá pronunciada por Bassols en esa ocasión 

"( •. ,)La universidad deja de ser la Univeriidad Nacional 
p2.r·<:1 convertirse en Univer·sidad Autónoma de México, deja 
de ser· el Órqano del E<:.tado encargado de la func iÓn de 
educaci6n pr~•fesieir1al :" a<:ume el carác.ter de una universidad 

1 1 
que quedar~ colocada en el Gnico plano que en Justicia le 
corr-esponde 1 en un plano de noble y pareja competencia con 
los demás centros de educación profesional de la República .• " 
<Gut-vara Niebla, op. cit., p. 34). 

l 

J 

12) En 1924 1 la ~JJ Convención de la CROM, dir-igid~ por- Lombardo 
· ledano, pr·opu:.o y obtutJO la aceptación de la convención para exigir 
la refor-ma al ar·tÍculo 3o. constitucional, mediante la cual se · 

l tablecer-(a la educació'n <:.ocjalista oficialmente. En 1926 la 
deraci6n Nacional de Maestros es quien retoma esta consigna, 

En mar-zo de 1931 st- lleva a cabo el Congreso Internacional de 

l iversid<"!.dt.·s en Monte•.1ideo, Uruguay; es en ese foro donde se acepta- -

.
1 impartici6n de la ense~anza de la historia de acuer-do a los 
j principios teóricos del materialismo dialéctico. En Wracruz, en 1932 1 

1 efe-'ctúa el Congr·eso Pedagógico Nacional 1 en el que se· postula la. 
,, cesida.d de orientar la educación hacia la participación de las 

l
t clases trabajadoras en la nueva distribuci6n de la riqueza. 
: 'hiriéndose a esta demanda, éf pt·imer Congreso Iberoamericano de 

tudiantes, real izado en Costa Rica en mayo de 1933, cónstituye el 
··1 tecedente inmediato del IX Congr·eso Nacional de Estudiantes en 
·.México. Este Último tuvo lugar· en l)eracruz, en 1933 1 y en el se 

l tablece que el fin de la universidad era ayudar al advenimiento del 
') c i a 1 i smo. 

1• 
ql 

¡ 
j 
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1 ' 
. Es en e~te contexto que seJllé1.,1a:a cabo e1··Prirt1Clr··congreso·de 

1
•~11 1.Jersltarios Mexicanos; su f,iinalidád era la de efectuar. la . , .. , ... L.,_., •. 

(·definición del papel que tocab'a'jugar a la educación superior, o·-
-::i:a,· a la Unh1ersidad Nacional. . --.-··. 

123) El antecedente de es.ta organización es. la Confederación de·-· 
studiantes Católicos, creada·~n;1'9i(r transformada en la uút'E-,C~ 

hasta 1930. 

124) Los objetivos de la U.N.E.C. son:., 

! 1 
"Fomentar el estudio de las humanidades frente 
materialismo despiadado de los socialistas, 
oponerse a las ideas disolventes de la nacionalidad 
que circulan en la universidad, ajenas a la 
tr ad i e i Ó n me x i c a n a , y fome n t ar . 1 a cu 1 t u r a c a t Ó i i ca ; " 
<De Leonardo, P. "La educación ... ", p. 94) l 1 

125) La neutralidad va.lorativa 
iguie·nte manera: 

es refutada por Lombardo Toledano de la 

1 
1 

"El s~glo XIX que creó' .e~ régimen capitalista es una etapa 
histori·ca en la evolucion de todos los pueblos, etapa que 
ha f or-mado una pedagog (a cap ita 1 i sta. tfo ha habido, pues 1 

tal neutralidad. Li 1 ibertad de c'tedra ha ser~ido simple
mente para orie-r1tar al alumno hacia una finalidad pol(ti
ca, en relació'n con las caracter(sticas del Estado burgués. 
Esa es la realidad. El Estado no ha sido neutral frente a 
las contiendas de los trabajadores, sino que todo ~1 1 a 
trav&s de sus.~rganos, ha servido a una sola clase, a la 
clase capitalista; y la enseñanza en las. escuelas oficia-,,. . 
les no ha sido mas que un veh1culo para sustentar en la 
conciencia de los hombres el r~gimen que ha prevalecido. 
No ha habido tal 1 ibertad de c~tedra. Hemos tenido, como 
siempre, una pedagog(a al servicio de un r;gimen. Siem-

1 pre ha sido as(, siempre ha ocurrido de la misma manera." 
(Caso, A. y Lombardo T., V. op~ cit.~ p. 38); · 

1 ,<:.te p{rr·afo resulta c;lel tc•do significativo para ilustrar el 
e can i cismo subyacente en 1 a concepc i Ón pedagÓgi ca de Lombard.o . 

"J' ciledano, ya qui? para el el Es.tado no cumple otra función que la de 
. ser un instrumento al ser'vicio de la burgues(a, por lo que desconoce. 

l as mediaciones. y la incorporación que el Estado mismo real iza de las 
emandas d~ los sectores populares. Paralelamente, niega la existencia 

del ccir1flicto en loe:. pr·oces.c•s. sc•ciales, espec(ficarnente·en los 
~ducativos, sustentando una tesis reproduccionista; 

~26) El proyecto que Antonio Caso elaborara sobre la orientaci6n de la 

I
Universidad compr-endfa las bases siguientes: 

1 
1 

"Primera base. La Universidad de MGxico es una 
comunidad cultural de investigación y ense.ñanza; · 
por tanto, jamas preconizara oficialmente, como 
persona moral, credo alguno filosófico, social 1 · 

art(s.tico o científico. Segunda. Cada cat~drático 

·~ .···. r· ···, ... 
"1 L-L l 
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expondr{ libre e inviolablemente, sin más limitaciones 
que las que las le:·es consignen, su opinión personal .. 
filosófica, cient(fica, art(stica,'.social:.o.religiosa,; r1 ... ,. 
Tercera. Como institución de c.u.Uura., la Uni.versidad.· 
de México, dentro de su personal criterio inalienable·¡· 
tendrá el deber eserrcial de real izar su obra· humana 
a;1udando a la clase proletaria del país, en su obra de 
exaltación, dentro dt:> los postulados de la justicia, 
pero sin preconizar una teor (a económica circunscrita, 
porque las teor(as son transitorias por su esencia, y 
el bien de los hombres es un valor eterno que la 
comunidad de los individuos ha de tender a conseguir 
por cuantos medios racionales se hallen a su alcance. 
Cuarta. La Universidad procurarí de preferenc!a discutir 
y anal izar, por medio de sus profesores y alumnos, los 
problemas que ocupen la atención pGbl ica, y cada 
individuo serí personalmente responsable de las 
opiniones que sustente. Para la realización de esta 
actitud s~lo se exigir5 previamente, a juicio de la 
Academia de Profesores y Alumnos respectiva, que sea 
idóneo intelectualmente con el conducto universitario 
de que trata. Por Último,(..,) es libre la inscripción 
en las cátedras de la Universidad. Cada alumno hará 
sus estudios bajo la dirección del profesor que eligiere, 
entre 1 C•s catedráticos que presten sus serv 1c1 os en la 
ense~anza de una misma asignatura." Clbid.

1 
p. 30) 

1:27) Cf. en el Anexo la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 
.. 1e Xi C O d!? 1933, 
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EDIJCACI CN SOCIAL 1 STA 

F.mpl'ender el ~nát isis de la pr·opui?st.a mexicci.na de· IS'34 ref.Hid~ i'J 1.;. 
reforma al artículo t1?rcero constitucional para definir ·a la ·edur.aci•5°n 
bajo una eir·ientación socialista, nos obl1~<l a r·astrear<!i•.1s.;.C•.rJge.nes·:, 

.en algunas de las experiencias educatrva.s regionales que se rernont0in 
aún antes de la re11olución de 1910. Una de las fundamentale:., :.egún lo 
señalan diversos autores (1) es la inspirada en el ideario del 
profesól' e:.pañol Francisco Ferrer"y Guardia, conocida como la E:.cuela 
Racionalista. La teoría pedagógica .que la · civci!Ó integró y 
reinterpret6 algunas de las ideas de su €poca, conformando un bagaje.· 
pr6pio en el que se pugnaba por una educaci6n basada en la "Ciencia y 
en 1 a RazÓn", reprobando con:.ecui:-ntemen te tc•dos aque 11 os 
convencionalismos sobre los cuales se hab(a el'igido la sociedad de 
fines del siglo XIX CBremauntz, A., citado en Guevara Niebla, G. "La 
educación ... ", p. 17). lgualmente, afirmaba que la solució'n pla.rrtea.da 
para cualquiel' pl'oblema, así como las ense~arrzas de ella derivadas, 
habr(an de sustentarse en hechos comprobados, en razonamientos 
argumentados en base a la pr¡ctica y al experimento. En una palabra, 
el contenido de esta propuesta educativa tenía su rná"' claro sus.tento, 
en los conocimietos de las ciencias natura.les, cu>'a aplii:a.ción al 
campo de las ciencias sociales seguía l'os line.amientos del 
positivismo. 

El principal defensor de la Escuela Racional is.ta en nuei::.tr·o par':. fue 
José de la Luz Mena, a quien se debe la reintHpretaciÓn que los 
grupos políticos m5s radicales instrumentaron, entl'e 1910 y 1930, en 
los esta.dos de Tabasco, Veracruz, Yucatán y en algunas zonas. de ... 
Morelos, fundamentalmente. Adaptada a nuestra realidad, est~ propuesta 
pedagógica fue definida como una educaciÓÍ1 para y por el trabajo, de 
manera que se oponía tajantemente a algunas de las características 
primordiales de la educacion tradicional, tales como su marca.do 
intelectualismo, el vel'bal ismo, el individualismo, la e:.tr-icta 
separación de los sexos y el laicismo. La Escuela Ra.cionalista 
propuso, en cambio, la conformaci6n de un sujeto social reflexivo, con 
capacidad de observac i Ón ,l experimentación. s.obre 1 os fenómenos· · 
analizados, l'Ompiendo as1 con pautas culturales basadas en creencias 

· metaf Ísi cas. 

El primer proyecto oficial de reformas al articulo tercel'o 1 pl'e!:-entado 
en el Congreso Constituyente de 1917, propon(a cambiar·el término ,,,.,,,,., .. 
"laico" por el de "racional" para definir· el cará.cter· de la educaciÓn 
a ser impartida por el estado (2), Pudiera parecer extra~o que el 
laicismo constituyese la premisa a combatir, sobre todo s.i tomarrlos en 
cuenta el carácter anticlerical de los grupos que defend(an a·la 
escuela racionalista. Sin embargo, el antilaicismo promovido por esta 
corriente y retornado por los gru~os radicales, estaba encauzado 
fundamentalmente contra la ambigúedad del término, ;.·a que daba cabida 
a diversas interpretaciones y, por ende, a que grupos religiosos se 
ual ieran de la escuela como un espacio pal'a difundir, en el seno de la 
sociedad civil, su propio normativo simb61 ico y ~e opusiesen así al 
discurso oficial. Por lo tanto, la idea era la de.· imprimil' a ia 
legislación una mayor pl'ecisión, para evitar q1Je fa.r:r:iones ajenas a 
los grupos en el poder siguieran participando activamente en la 

.... 
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conformació'n del sujeto social. No obstante, esta propuesta fue·,. --t<.q. ;¿.\ .. 1·1 •Y 

rechazada debido a la clara inte11ciÓn de evitar el enfrentami.entó, 
directo entre la Iglesia y el incipiente estado, pues·este conflicto 
permanec(a latente desde las Leyes de Reforma. Resultaba evidente la 
deb i l i dad de los grupos que propugnaban por la reforma de 1 ar t (cu 1 o :1 
el peso q1Je la iglesia católica toda11(a ejercí'a sobr·e la defini·c'i.Ón de._,: .. , >" 
la esfructura social en ámbitos que, aparentemente, competían de forma 
exclusiva al aparato estatal y su grupo dirigente. 

La respuesta proveniente de comunidades de la sociedad civil q~e 
contaban con cierta organizaci6n -corno algunos sindicatos 
magisteriales y grupos politicos regionales con áutoridad reconocida-· 
no se hizo e<:.per·ar. La ne;¡ativa de la refor·ma al ar·t(culo tercer·o 
constitucional no impidio que la Escuela Racionalista fuese lle11ada a 
la prá'ctica en diferentes recintos educativos del pai's>' que en algunos 
estados de la república se estableciera incluso en calidad de 
modalidad educati1Ja oficial, como sucedió' en el cas.o de Yucatán en 
1922 y Tabasco en 1925 <Vazquez Knauth, J, "La educaci6n ••. ", p. 409) 1 

donde la interpretación que se diÓ a a escuela r-ac ional ista tuvo que 
uer m¡s con la tendencia anticlerical de sus gobernadores que con los 
principios pedag6gicos que esta corr-iente sustentaba <Ver entrevista 
con Lorenzo Meyer en el Ap~ndice), 

Apro1Jechando la indefinicibn del art(culo tHct-ro y¡ pc•r endt- 1 la 
re 1 a ti lJa apertura para la conduce i Ón de la t-duca.c i Ón en e 1 pa.(s, 
lograron intr·oducirsi:.- en el escenario pol(tíco otr-as cor·r·ientes 

/ / 

pedagogicas. Entre ellas se contaron la escuela de la accion, la 
proletar.ia, la afirmati1Ja 1 la: cooperativista, la socialista, etc. 
<b~rner, V. "Historia, .. ", p. 14). Algunas de ellas fueron promolJidas 
por autGridades locales, como la cooper-ativista o colectivista,· en 
Michoacan, apoyada por Cá'rdenas. Un caso particularmente ·interesa.nte 
lo constituye la interpretación que de la. escuela activa hicier·a ~tohn ,, 
De1,1Je» 1 la cual 1 a su vez, sufrio modificaciones al ser adoptada por la 
S.E.P. ~1 confer·irle carácter oficial en tiempos de Moisés Sáenz, 
subsecretario de esta dependencia de 1925 a 1930. 

A pesar de la diuer-sidad de propuestas, y de las diferencias. 
establecidas entre ellas <3>, un recuento de las exper1encias 
educativas de los pr-imeros años de vida revolucionaria muestra cómo se 
suscitaron confusiones entre sus plant~amie~tos originales y la puesta 
en pr,ctica de los mismos. Tal confusion dio origen al uso 
indiscriminado c,le 1.os términos pertenecientes a una corriente en 
par-ticular para referirse a cualquiera otra¡ confusión a la cual no 
escaparon ni los normalistas ni los pol Íticos de la ipoca (4). Lo qu~ 
ciertmriente =·ubyacía en el discur·so de los vc•cer·c·=· de los. diferentes 
gr-upas involucrados en el debate en tor-no a la educación a ser 
impar·tida por el estado, era una intencional idad pol Ítica que ~;oco o 
nada tenía que ver con discusiones de carácter a.cadémico: modificar la 
cor·r-elación de fuerzas sociales y ganar espacios en el ámbito 
político. 

Efectivamente, la d&cada de los treintas puede ser d~racterizada como 
una °época de lucha entre las diferentes facciones ddl: grupo en el 
poder, as( como entre éste y otros grupc•s sociales, 'tendiente a 
dirimir fa orientación de la vida cultural y educatil/a del pa(s. La 
helerogoneidad ~lnica, g•ogr~fica y cultural, r•fo7d.a, a ;u vez, por 
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la precaria existencia de v(a<:?_d¡;> cqmunjcaciÓn¡ la fa;lta de rec1Jrsos y 
capital -humano suf ic ientement~.~~pac i t~do ,par<i ·pr.omQt¡c-r. una reforma· 
intelectual 't moral para difundir un ·norrnativo simbÓl ico que .. ··· 

-homogeneizara a la poblaci6n de acuerdo a los intereses de un solo 
grupo social¡ la organización pal (ti ca regional, cuyo tr·adicional ismo 
se opon(a a las modificaciones derivadas de las medidas di.ctadas por 
el gobic·rno federal¡ la presei:icia de la iglesia, institución que 
históricamente había fungido como agente educati110 y cu:10 nor·mativo 

. :.;.: : 

s imbÓl i co conservaba un fuerte arraigo popular; as i como 1 a pugna que 
libraban, en el interior de la S.E.P., faccic1nes que comulgaban con 
pro:1ectos pol (ti co-pedagÓg i cos di s Ím i 1 es entre s (, pr·opo1'c i onan 
algunos de los elementos a considerar para ejemplificar las 
discontinuidades a las que se enfrentaba i?l ordenamiento de la. vida 
social por parte del estado y, consecuentemente, las dificultades a 
vencer para propiciar la introyecci6n de una identidad nacional por il 
definida. El campo educativo se presentaba, entonces, como una arena 
política cuyo peso relativo fue mayor al de otras instancias de la 
estructura social, s.in embargo, la instrumentació'n de la pol (ti ca· 
educativa oficial y la difusión de su discurso ideolÓgico toparon com 
mÚHiples obstáculos en el proceso de cons-ol idaciÓn del estado-nación. 

Del té'rmino del per(odo presidencialista de Ca11es en 1928 hasta la 
instauración del nabinete de Ort(z Rubio en 1931, la S.E.P. habr'a 
tenido cinco secr;tarios, por·lo que bien puede ser caracterizada como 
una etapa inestable en la historia de esta dependincia. No fue sino 
hasta la llegada de t~arciso Bassols, durante la a.dministra.cion de 
OrtÍz Rubio, que se instrumenta un poyecto polÍtico-educatiuo capaz de 
ofrecer mayor continuidad con la pol (ti ca de central izaciÓn que en 
materia de educa~i6n perseguía el grupo en el poder. · 

En octubrl? de 1930 1 la Legislatura de Tabasco envió a. la cámara de 
Diputados del Congr·eso de la Unión, una nueva iniciatin de refor·ma al 
artículo tercero constitucional, que a la letra decía: 

"La enseWanza es libre, pero ser{ racionalista 
la que se d~ en los establecimientos oficiales 
de educac i Ón, 1 o mismo que 1 a. enseñanza . 
primaria elemental y superior que se imparta 
en los· establecimientos particulares<. .. ) 11 

<Bremauntz citado en Guevara N., op. cit. p. 23) 

Vemos as( cómo utilizando los medios i'nstitucional'es creadc1s para 
elloi se buscaba asegurar una p~oyecci6n nacional a una experiencia 
lleuada a cabo a nivel local. ·Aunque esta iniciativa no tuvo una 
aceptación inmediata, constituyó un anteceden.te para una reforma 
posterior·, pues fue ganando adeptos en la medida en que s& hacía cada 
vez más etJidente que para lograr la implantación definitiva del estado 
como ~rgano rector de la vida pol(tica y cultural, era necesario 
confrarrestar enérgicamente la influencia religiosa en la sociedad 
civil, cir-cunscribiendo la participación de los difer-Nites. sector·es 
sociales a los l inefarnientos oficiales. En otras pala.bras, ser(a el 
gr·upo en el poder el que establecer(a un número reducido r;:le reglas 
normatitias cu:1a observancia encauzarfa la inter11enc:ií)n de los demás 
grupos sociales en materia educativa, 



1 
1 
1. 

Es en este contexto que podemos interpretar ta propuesta a fauor de la 
educaci6n socialista que algunos dirigentes.polí'tii:cis 6iciÚc•npar·á ' 
modificar, en 1934, la educación"o-ticia1~·s1 record~.riicis·que''par·a ésté· ·
momento se habfa puesto freno. al reparto· agrario ;1 ie-lr~itaba'i:ada 
vez más la participación pol(tica de los pocos grupos sociales que 
contaban con cierto tipo de organización, compr·enderemos cuán útil 
resultó, para la facción gobernante, orientar la. atención de la 

1 
.1 

opini6n publica· hacia ,la polémjca educativa. Prc•nto se hizo e1Jide·fite' 
el descontento proveniente de dichos g1'upos respecto a la poi (ti ca 
oficial, cuestionando la artificialidad del odenamiento social por 
ella impuesto. Uno de los ejemplos más significativos lo encontramos 
en el campo laboral 1 donde las consecuencias de Ja crisis económica 
del 29 y las luchas gremiales ocasionaron una se~ie de pugnas qu~ · 
terminaron siendo neutral izadas mediante la institucional izaci6n de. 

1 agencias ;1 reglamentos oficiales cuya función consistió en arbi frar en 
materia obrero-patronal -Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, Ley 
Federal del Trabajo de 1932, etc.- (Cf. apartado relativo. a la cri~fs 

1de1929y a la creación del PNR). 

Determinar el contenido de la educación oficial se convirtió, en 
ausencia de otros espacios abiertos a la lucha política, en una tarea 

1 de «-~rae ter publico, pues a el la se abocaron por igual el gr~po e,n el 
poder y aquellos grupos que no contaban con· otros foros para defender 
sus propios intereses. En· búsqueda de consenso, todos ellos intentaron 

1 articular ·un discurso que integrara, :.imultaneamente, su pr·c1yecto 
polÍtico-pedagÓgico con las demandas esgrimidas por los sectores 
populares, otrora activos participantes en el movi~iento armado, y a 

/ ' 

las cuales el aparato estatal no habta dado repuesta. Por eso, las 1 significacion:,_s sociales que dan contenidc· a los debate=. 1Je1Jados a 
cabo en las Camaras, hacen uso de conceptos similar·es -como educa.cien 
para el proletariado, liberación del individuo y denuncia de la 

'

explotación- cuya connotacion varió en función de la articulacibn que 
cada grupo hizo de ellos en su propio discurso. En otras palabras, la 
lucha parlamentaria se estableció en un momento coyuntural donde lo 

l que importaba a los grupos opue:.t.os no er·a la definición de un 
discurso con un contenido académico unívoco, sino modificar la - ... 
correla.ciÓn de fuerzas que caracterizaba al ámbito pol (tico :1 obtenér· 

l
legitimaciÓn como voceros del interés nacional par.a poder in.strur.nentar 
su propi~ proyecto. Otro objetivo com6n a los grupos que se hal1aban 
al margen del aparato estatal, consisti6 en bloquear la pretensi6n del 
grupo dominante de fungir como Gnico agente educativo y, por ende, 

l onformar el sujeto social que respondiese exclusivamente a sus 
ntereses particulares. 

l ntre los diferentes grupos que participaron a favor· de la 
rnplan~aci6n de la educaci~n socialista se cuentan, desde 1-os 

intelectuales radicales estrechamente ligados a facciones del grupo 

~
ominante -por e,iemplo, los hermanos List Arzubide, Luis Chavez 
rozco, Rafael Ramos Pedruza, Manuel Fabio Altamirano y Alberto 

emauntz- 1 hasta aquél los que hab(an congregado en torno a sus 
personas movimientos 9ue gozaban de cierta autonom(a respecto al 
~bierno central -Tomas Garrido y Adalberto Tejeda-, . 

P'oi' parte de la oposición, podemos identificar una 9ama mucho más 

l .pl ia que incluyo tanto a sectores de izquierda corno d'e derecha. 
tre los primeros encontramos ~1 Partido Comunist~ Mexicano (5); a la 

1 
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Confederación de Estucjiantes Socialistas¡ a-la C·.G.O,C·.M;, al·trente· .- "., 
de la cual se encontr~ba Vice.nte:Lo1nb.ard0To:ledano (6)-.. ¡;asícomo_:;_ . .:c:.~· :,-.'e·• ... ;;- .. 
tarnbié'n a la Liga Magisterial•de>Profesores del D.F.·1-cuyo lÍder-:-•erac··:: r·;,J ... 

David Vilchis, principal opositor de Bassols en el gremio. En cuanto a 
la oposici6n de sectores conservadores, {stos abarcaban a padres de 
familia, intelectuales liberales y a la iglesia católica ~7). A estc•s 
Gltimos se deben movil izaciones,tales como ~1 cierre de universidades. 
de provincia, una huelga en la Universidad Nacional y los brotes de 
violencia acaecidos en Jalisco y en Durango a fines de 1933 (Guevara 
t~ i o b l a 1 G • " La 1 u c h a ... " 1 p p • 7-1 2) • 

A l'a(z del decreto de reforma al art(culo en cuestión, emitido en 
agosto de 1934 por la Comisi6n del ~loque Nacional Revolucionario de · 
la cá'mara de Diputados, la lucha entre los grupos involucrados se 
volvi6 frontal. Por primera vez se legislaba, a nivel cor1stitucional, 
sobre la obligatoriedad que los planteles educativos·privados tenían· 
de adherirse a los programas oficiales en todos los niveles. En vista 
de la oposici6n presentada por el sector liberal universitario (ve~ el.· 
apartado r-r.lativo a la autonom(a universitaria), se eliminó' a ec:.te 
nivel educativo del texto modi,Cicado. 

- .. , . 

Dur·ante los meses restantes del mic;.mo año, el movimiento de opos·1c1on 
se agudiz6, y sus maniiestaciones variaron desde m(tines de padres de 
fa.mil ia, la huelga decretada en la Unit1ersidad Nacional, la 
celebració'n de congresos estudianti1es adversos a la pol(tica 
educativa oficial, hasta la pr~ctica mas socorrida' entre el grueso de 
la población, el ausentismo escolar en los planteles públicos <Ibídem. 
p.p. 4-5) •. 

N O T A S; 

(1) Cf. los trabajos de l.Jictoria Lerner,.Josefina •.Já'zquez Knauth, 
Gilberto Gu<.!vara Niebla y Alberto Bremauntz citados en el apartado de 
bibl iogr·af(a. 

(2) El artículo tercero propuesto al Constituyente del 17 postulaba: 

"Habrá plena libertad de enseñ·anza, pero 
ser~ lalca la que se di en los estáblecimientos · · 
oficiales de educación, y gratuita la· enseñanza 
primaria, superior y elemental 1 que se imparta 
en los mismos establecimientos.'~. <GÓmez Ha11as, L. 
"La Revolución ... •, p. 141) 

(3) Et problema no era una carencia de rasgos propios entre las 
difer·entes coi-rientes pedag6g.ica.s 1 ya que 1 yor ejemplo, enfre la 
escuela racionalista y la socialista exist1an divergencias 
importantes, pues 

"< •.• ) la primera esta influida por anarquistas 
español es que erni gr aron a Yucatán, por teóricos 
de esta doctrina -Proudhon, Kropotkin~ y defiende, 
por ende, como valor fundamental la 1 ibertad del· 
niño y del hombre¡ en Ja segun.da no se manifiec;.ta 
preocupacion por ésta, sino por las ~etas sociales, 

·- J 1 i! 

'· 
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que no son tampoco las mismá.s11"En••et<::r-'iH:i~on'a!l'ism6:i<:· •':\'ch::·:.".;"i:.11··'"'':1·:,•!•,•::·· · 
Se insiste en la solidaridad é"ñ't~t»•;fasPcl'.a·ses1 ,~1friid"o1'<rLe1·! f•l"fi't.'''i·." ..; · ··' 
el socialismo en la lucha<. .. ) la,.esGuela "" ... : ...... , ; ...• ·. :~ .. ·.~: .... , 
racionalista es m's radical en materia rel igios~ 
(,,,)En la escuela sociallsta la propaganda 
antirreligiosa pasa a segundo plano."(Lerner, V. 
"H i s t or i a •• , • , p , 14) · 1 , 1 ·, ·

1
• '•i · , ... " . .> • l ·1 ·' ... r:: 

(4) Así por ejemplo, en 1928, Emilio.Portes Gil pedi'a el 
establecimiento de una educación !?Ocial ista, a la cual llamaba 
indisu'ntamente acti1Ja <Ibidem). En cuanto a la escuela racionalista, 
Alberto Bremauntz menciona como su orientación fue tomando un car'acter 
mas bien relacionado con la filosof(a de la escuela de la acción dt1-
John Dewey que con los principios de Ferrer y Guardia, aun y cuando se 
persistiera en llamarla racionalista <Guevar·a Niebla, op. cit. p. 22). 

(5) El PCM, adhirié'ndose a los 1 ineamientos de la 111 Internaciw1al, 
pro pu g n aba p o r un a p o 1 ( t i c a de a i s 1 am i e n t o y r e c h a. za a 1 os p ar t i dos ;1 
organizaciones "reformistas y socialdemÓcr-ata.s" 1:Má'r·quez Fuente:., M. 
"El PCM ... ", p. 150). En consecuencia, afirmaba que la educación 
socialista y et ºpseudosocial ismo" de Calles y c¡r-denas no eran otra 
cosa mas que un simple reformismo, por lo que, al igual que hacían los· 
miembros de los paitidos comunistas italiano y alemín, se opuso a 
seguir el Juego del gobierno mexicano. · 

(6) La CGOM rechazt inicialmente tanto a la escuela activa como a la 
racional y a la socialista, sin embargo, apoy~ despu{s a esta 61ti~a, 
no sin antes dejar asentado, en un discur·so que Lmnbar·dc• Toled¿1no 
pronunciara, que 

ªNo estarnos tampoco conformes del todo con.la. 
reforma que se ha aprobado, pero debemos 
defenderla porque lo consideramos como un paso 
hacia adelante, y seguiremos insistiendo en que 
el art(culo 3o. sufra una refor·ma radical;" .. 

·<Guevara Niebla, op. cit. p.91) 

(7) El respaldo a la oposiciGn derechista, por par·te de-la·igle:.ia· 
ca t61 i ca, observaba una 1 (nea de continuidad adoptad«. por 1 a Jerarqu (a 
eclesiastica a ra(z del conflicto cristero y cuyo su:.tento Último 
radicaba en Tas disposiciones dictadas por la Santa Sede, al frente de 
Pío XI. Varias son las enc~cl icas que pueden ejemplificar· su po::.iciÓn 
sobre las ~elaciones a observar con el estado, como son: "Diuihi 
111 ius Magistrin <1929), "Cuadragesimo Anno" (193() y "Acerba Animi" . 
<1934) 1 siendo en esta Última donde se hace especial alusiÓn'al · ' 
gobierno mexicano <Meyer, L. "Historia ... ", tomo 12, p. 181), 



1 

1 

1 j 
1 

:::; '··, ' ~ .-. '~ .;.:, . ' 

; '·E~;:;';,.::.;:,.-._.·. 

~ ~!;~ ~: ~ ~ p ~ ~~;,¡~;~t~í§~ {~)'( ~di l t::·~ 1 ¡d~~ :t{~: . : ; j ~ ~~' f ~:~ ~}é~: ~ \' 
i n ~e r·e: ~ r1 de ·;.;,_eh ólJ~rf:"i..lri'a:.cbr· a e dúC~.t i O<!. e·~:··~- ,.. ec 9 sa.r i ~ e >JnJ ¡ •Úi ¡ r!i'\d 
f •:"' ::.¡: 3•,1~1 ?.d~\p.ó/' ú:1 'pr])9r:a:·~-~. fP.der'-a 11 de' e: ar- ac ter pe rma:1enJI?· >;' .r¡u ~ 
= ~ 7': ~. 1 ~- ;i; , '· ri i •.1~ t ;J~ner;·~.1 : .t :i.ri to la\ p r i c•r i e ~.de·; ·:orno. ic.~~~me d Los. ·:!e 
~i-i;c:jc .. irSn. Ta~i ¡:•1:;.,9¡.ár~;a !7;~1,f::.. P.l r·es:u1~ado de lz.s.·a.porhciones;: " 
p·r·:1 11 eri'i?r¡te-c:- 11 di; tc•d¿;~ lo: "-'1ernentc•S ca1nces de :olantear~~e los. orandH 
r·r-.r¡l·•lem=>·,.. dP '""'' 0

1'"11 11 fR,_-·,.. .. 1,.. t•I 11 01.,..,,~u p t??' pe"O l" - .. ,~·· - ...... ~ - li~' \,. J .... Q.~~- :··, • - ~··,~-- ' • -"··'' 1. C\ 1 

r·::.;,l'-· ;' ·.,:; ... l<):;¡:.":. ~,,,··~· .. · . ,"·'·":: ... ,::,.o:,;~· i~·r ·1, .. ·~:· ..... .,,1 .. ,.. ... , .. :'.>·1··.··· 
... 1.:.-:<C.on 1 .::i\.·.·~.9~ :-'·,. :.1!S!Tl(',i OU!?;p~n ... a •. _,o =· r•!?fd?!:lo:,Cl?rl})ax~ ' 

~rr1b i to i~Í? 1 á )6,~ 1ri r..;~ :er;J1J; ~·~ is .. ? .. ,:f~,.c,f\~rJ~ .. e,D'Jil. p~ op i~a)?é,cr·tt-~ff.?...';; ~:if,, .·· . 
c·b·::. ~-~ri t<?, t ?.ri1b i r>r,1 -?'Xpr:~ ::o )~··· ! mpc·~i,Dilfdad .. de/'T1':>dj1Jc.ar .. \(apid1.m!?n~1? 1;.' 

~:,~1ilil~¡¡¡~l!~i!~!l~~¡~:¡~¡!¡f f !!!~1~i!!!lliíl~li!!?i!~E '' 
·.--------~~;.-.,_~ ..... ~!+_',~ -.-,,, ____ ;_._ ...... ;, -·,:· .... ~ ,_ ,' ->-:, ,,_._ -

• ''· :.:, .. ·· . .." ,·:: ... :.,. ··: ·/ ·. ..: ... ,'. ... ".',l .. :':.·.· 
"'=:i pr¡·rualqi 1 Lpr·¡:1;,:c. ~oc. problemas d? h educacjon' 
!;.~rr \~'ap"Í\át~.~á .. '. en: ,j'n''p a f; jo~· en' !? n f ~·rrnac i ó'n ' en é 1 
que.so11.p,pca~, li?\: .::uo?r·zas constructi113s :1· ci.glutinarites 

L '" 1 ·" t ,.¡ • t d • t • d . ,..1 • 1 ' I )' :11IJC11as·, é'.~.-o;,l?íl•..i-?nCt?.S •:on ra IC.C•f'laS Y E' ulSO.UCIOn 1 
r~ri 1fr;If:I~\(\~f,f;~;f; prci!:ilP.ma.s come 1 os QU<? &. nosofrc~. nos .. 
pr·ec•_c1,i;¡:l,~h~i·:),2;.'~t;!ri?r~r: impor·hncia e~<cepcional, ;.• tc1dc• 

ii1f ~~f~~it¿;iI;~:~~,~ ~:~ 1::,: ~,~: ::, :::P;" ::~ :: ~ ::d 
. ' .. ' .. ~;···_:'.':· .·. 

: · .·•/ 'i> .... . · ''< ., , . / 
En o:•tr-.'?.3 p¿¡.1 ;:~r:i:~;., ·,;~á:~rr·~f.'. ~::: . .:. ~ r;sfrurnen tar un ~r·o:iecto ~edag~·g i e~ 
qui:, ;.11al.:;-.dr.- pr.'.':'),F.<c::~n~r\aJ1,za,c1.011 que en m~ter1a r.d1Jc~.t1•.,ia eJ.erc.1.<l.Lr 
~:.F..P., SP.n.!~ri:pJ}~'.~: iJm'·:rl}ir~~.mente los. gr·andei: .... p,~oblert1a.-:. nac·iona1·~·~- :·'. 
1<>..<: ner:12•; .. id2d·"?r: f:P.!1.ir.•ri:?.l'.err,, i?. fin de sP.'Fic-lr.<.r· las c.r·ec-.s cun 
d~ '. i Ci enc'i ?.··'~~i;1~H~~hi<,.:~t.it1.á.;,,~;.::.~J.·~~-.... ~~rJPL i, t ar:,i a./ las rr1ed i i;!.a .. s . a -:.egui'r. . 
r~ ;:. 1 ;. e r·.e ·f c·r·i <.• r- 12 .. !?l pr,o:: e se d€' cc•n t r· o 1 dt- l as e s. true tu r a.s · ··w····"·"~ •.. ,,.,., ....... ~ .... ~""·~·•··"~'·······,.·, 
1nstitur.:ior\al•:::.q!;~ h'?.bra. '!i:nido des.ar·rclloi.ndo -?1 e::.ta.do 
p·:•:. h· r: •.: r.· 1 u i: i r.ir1~:r'. i \'.•, ~.1 c.;f¡,er::¡: D · r,t! ese pr9tend1 a i·Huper ar· I? i con sen rn 
rfo lo·:. -:.'!ct<:1n•~ ~·('.iEU1,ar--?s._!/?.r.ia e.1 pr·o;t&e~c· educaUt.io oficia1, toda / 
ti~·;:· il'Jf?' '.tr.• rt> ~:::i~r:8,b;;., ur1fA' :;rt_i.t\ ·di:rriandá;pc•pu 1 ar :-proporc i oriar· ·e duo.e ion· 
;:. 1~ •,..,~ ... J-id··J ;.i;,; .,._, 'p·c·1•¡.:,:'.·1·~n'.·P·- ... ,.. t·al ,,.r.er·t·r. c:e -rr·1umPntar· que rfp 
•. .... • ,• .. ,_, 1 - ~ •• : '·- • . . . r.\ ;.~ .. ·' ~-;' ":'7. ~::".'~-;,,t. ... '.-.'• -e-. ••• ~': ·_p·:·'. .. - --: .. : _:' s_._1_ .. - .. -· r.\ ";} 1 • ...! r:!. ~ .. 

·! ;:¡ "r'~ h .. , r· nrr r. ;. ,, "'" i ,!, ..•. d ... ·.···1···a· ': rr :·¡·s· ... ,.o' ·n'",· :.,•e:,· on' · .• "a - 1 a e 0'1i - .. ,... "1 'or dep I> "..1,,. r 11 ';> 
1 ........ "' .,_, 11 .. " •. _ ... ''.· ., ,· • ·.l.: : , >·''·"··· '." aw, .. <'. . -'-"'·- .i .• i:u"' •. 1 

?r gr·.:..n in<? di r.fa,. 1.-f\, ;:iok}hLJ!;,id~.d .. ce.'in t.i?g.t,a:r.-~ ... Duestra nac i ona.l i dad 
-,-.!·,'·<>t' .• ,.,:.\~,,.,.¡; ;·(ó ··:·~.\.;: .f; .. -'·:·.·r··,d: r C

0 

f" . ,. d ·1 e ?(l·'-.,_' ...... - . ..... ; ... 1uo ....... r'.''."'·,·:Jl'?.!·:,.,·:,P~r:./~·'l,.:•::.rrt.t .:;.ur,,o o 1c1a. e o.·; . , 
ti.ln:·::i e-n "'1 ~~pei::ti::i P.C!:•n·~·rr1!Co.cpmo._1?íl' el .c1;ltural, term1nandc• a<.:.1 CC>!'I 
r.1 r·,~r -rl •! 'ú;··>\í',;''.d,.,~ ~;h- :./¡;·<r,d··.· ·. ". 1 • b di> 1· l T=>l 
••. 1 .... '-'-'·-º ""'·) 1 •. ,.1r:i 'l-- , .1.a.1 ··'-"' -~~_a ~.ucac 1 on ur ana _ .-. rura. • • .. 
mi:ic•n cr.•nsi'.:{Í.?. 1 pB.r:a'!?ú.s~·1.s•)'./i1.Í/arupo 1 en forma.r un suj~to soci<i.1,. 
1:::::.:~Jl.::J~ .. ~?<.s~~--" 1.~ _ _i!·\ir2.A~ ór).9.~ [ti,.~:torL.i: !J:: . .:f :;rmas de organ Tzac.i .cfn '! 

\
J~·.:~.l:·El.ii:•, ;;-•.•n :·,, c11e.nd':I S!J~-~~is.~ier-é.n d.if~ri:rci-7.!: i:n e1 se.no; del miSf119• 

· t~;·~ ·:Jir:h~s ~i-fH~ri1:Tá~s·~nr· ·:·!~i;~;)r:u1 !ze."i<tn 1:. incorporar.: ion de las ¡ 
r·:11?·.•2.·~ g;:·~1H·"11.:ir:i~1¡;.:. ~<1 prcn:<?<:-r.• d"' p!"'oducciÓn de la ri¡;;•Jeza,· 
r~~~il!end0l~¡, 9~ cemb!~. ~~t~~r dlectam~nte 5obrP. el conjunto de ~~ 
i;-:: ~rur:t 1J!'?. •;.i:ir i '<i hrd"'.i ~···; ,,, trr:t-i h de1 tr·.:ib.:-Jc• ce.me· i:.>n <?1 de 1 <1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 

. .1 
·"! : f' '!' '.: f: ' [!;"¡ 1 

. :. 
'' 34 .--!~7.fiJf:~-- ·~ ., ~. r i0.-~-~ ~1~r·.:-. 'lUE'.~~.pQr:t:e su--r:·~nt ing'?:.)t~ 
•.fr· 1-,,'~'~}6 ".\ dr:. •.1i 1··1r.ciSn· en 1?1 cr:•nJ 1Jfl~0 .de. la 
!": t rr¡.·: ~i¡~· ~ <.:··~.'.;: i •!<.l • !;:·: }g?. p a 1 ¿\br ?.; · l ?. e cfo i:: ai: i ,{n 
cr'.insi-;)~(f:¡ 1;:1?~-'~'?1'.l':i·:·rr de lat1.1lt 1~ri~cii?-r~~·--

··· :n~i.~~~~1tf;g~t~11.~-rn~1~1H~mi~~t~I~-: 
. En ~ ·~r:,2, ~.é. \r:. f~~.r;+.· ·¡1J·~ \.i ?.rr:§~~.:~Í~t~~~:.sn,itt.~t.'.ar;/1.~. · ;. cl;7:1.~sJ~n:;-L.~~~;)t id.~· p•:•r · 
e 1 r:: ~ t 03.do .h~.-:.i ~. }2 . .: ,~ ci.n"f or:i·n.?.c.\ii:iit('!dP.;)..: n s1fJ e.t ci e crl e e f itfó 1J ú e:;\ :¡ rife6r ado 

--~~fa~~~i~r~~if ~¡f jJt_¡~~~~tl~ifü~~:1:rLf !ff i¡lf f~l{~;if 1~~\1~ ··.·•. 

simul ~<1.neámenJ_P.·;c:'.1~r1a:{r.or;ró',ft:jí{i:dad aco!'de con eJ pro'r:.eé:·~,ºJled3_gQgi.co 

~~ ! ~ ~:~ ~ !, 5 rr.~~rr'{i·~t¡~·~~K~·:{~~«~i{~.~;¡'.~·tª~·~··¡· ~~.~ .. ~.~sd ~.~.e ~~t'i~T{~~~·0 ~~.·~~e~~ ~s 
gr ?!1 cap~\¿,: ·dci.d p~Ó;i.eÓi]af;.~~.i,.{;rnd i era y le g i ti mara va 1 ores ta 1 es c cmo 
1? vnid2d nci:c;:c•rí.~T,· l<.<.'rér.6risfrúcr.i1~n del pa(s bajq .. la. dir~ccid.1. del 
g·i:,bTeú10· s:,j·~··g-i'cii ·o:;;· ·1.;;~·¡·:e .:,.;;1.·9_~Jf,n·.1 'Ja rnód~.r.n i zac ! on éle 1 a plan ta . 
~;~·i:i'diJctT\ra···/ia' indi:1·:.fr.ializ-3:ci()h 1 <la r'edencibn de .los gr.tipo:. sociales 
;r,-~r·g i r.ia'd0: , :;; !?. 1rr;par· ~ i e ,i óri ,\de uná edt.ic ac i Ón e on car· ad e r · 1 a i e o. La 
iri~l?nciÓii s1JbyáÚnte. er« 111,·.-,.de·inte.r·peta.r con un discur:.o dif~T~nte a.1 
·~•J} 0 ~o eduo.ti1}0.a f;ih de .füíe-·t?.ste'retomC<.r·.«. lo: valc•res co!itenido~. en 
e=~ di ·~c:Jr:~Q r~-;.;,,})Jfur·o ;Úfúa¡) .. qtiecl?.ra .·conformado en forma. toi.1 que se 
~d~: ir it?,s<i ,a,1 pitiY~~·fó.·pc;t(ti"éó' ~1oder-!1 i zador .del grupo en e 1 poder·. 

F. s pre i:: i s~.rr;r-n 1: e ~n·;"t~f' i1fJ. ir}1'. J'i.Y-:1 'i.~o . en . J.a . e du e ac i bn donde ~. ~ r· e a 1.1 i 11 a 

~ :.; ;~;i~r~~1~Af ~c)~f~~t~tt:J:i~,f~~"H~fi~1~;-!!; :;~;~ ~ ~" .,~~:~~;": , , 
iI:!~~~~~1~~~~t~~~li~!li1fü~i~~;J:~~i~~~;f ;~;t~:~f ~i~~" 
1 ~: .. f.'r>;:~J.:.vJ.;¡'.J"'d,~rabr'T'~"'.".:'d'e':"~.t?r:·.,i:-'";t!?r:du:!a no 1Jn1c:t:;ient~ como:;. l:i. el1m1na~1or1. 

, , e'.-: ~ ~ 
1 

; 1;·~ 1úo?¡l;: !/{r~P; }'}Hf'.5·:1~:7 r: ;;-c.i!'i;.} en t.e ... ;:,-;, ·· Eu a-! q u; ~¡;.-·c·r~ ?º 1d> :.~ 6 .. ··- .... M 

1; ~~~tlen.~0~0 ~~~-~~~ifi!~!~ q~P -~ro~iciara en el educand~ el 
1 ;r•.::~!r:.lr1.~~c· d~.·Jn~ .. ?:~~.it;ic cr·it,ic2 ~nti: ~1 conocimi,e~.t.0, 1 , .. br;-,iJn9~r::dqte,.. 

1 :~ fü :~ i ~~~, ~j l,.; ::E'.~~~~::~:: ~:H~1 !: '.,: -~ ~1: ~ f ~;!: iF ~!2íi ;};~::~~;,4~X~º s 
,: ~:.,,... 11 ~ r "r· u,.,:·.-,.,.," r r-,i·¡ <=. ¡ : j, .... ,.( r.) ·:pr i rr·er·. á';, Ctº c t 6. de> 1 ''

0

l'a i e i sn\n- >di?:' <·"'". 

;~; ~ ~ 1 I: !;;'.~.i; ~ ]:~~~~:~J~q2~;~~r1~~m~;tt:m~11~~!~~~tí~~~;1

J~t;· 
· ·'< :. '· '\r~~~-,~A:/~~ t:~ :_" - _·-~~.-/~" -. '· ::;>}i :'~:~:;}~~~~~t'.:!i" · 

~~; ,~:\ ?~f tkM{,;Jí~~.t;iJÍ:~~· ~ ~i~~!t;'~b~!:f I1f f ?f ••.. 
n~r:•:?id,i•fo·{ 1~•) r.:~q~111;').f,'OO r;le1 llr,Í\H?r'<;Q ~ Ó!? 

1 
1 

' 
' 
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1 
1 
1 
1 
1 

¡1 
,1 
¡1 
,1 

(1 
JI 
l 1 
~ 1 
] 1 
] 1 
¡ I: 

I 
r:i::•mpren::!·:•n d<J l~. 11i·:~::-. s.<:1cit>l q1Je tiene la coni:i¡nci?. 
do: ~0:'0 rrlií1=:':; t'r•1tpo i;:~~ ríliHC1)· 1·¡1:r. ~-la eduo.c!nn 
+i-..i?:·~'J c~.r-~.~-~a;:ir -l:.?.:_,: 1:··, •:-:..b':n·-~od.~.s 1as ~.olucfont?s ~··.·: 

r. 1J11'.·ri;~él''·:•=·!r·P.f lrl?.,.,_ pr:>r~ 1 t>.S·fll:::.s r.!i11er<;?.s escue-1 :,.s 1 

~ ?.n~::i fn '?'l· r.';,>.•·:·r,·o ·.-r 'J r: .::-.rr1en·~.·?·. e i. iii1 t 'í.f .i r. ::i ¡ ··cmno en e 1 · 
:i::Jn(fo C'! 1?..s'i-ól<'·:lm··~-=· móra1P.s.Lo.6n.lco qu~ no . 

_ C1:bg:·~~~ ·1i. ¡·~·fl1Jr=r1.·:i "·de l~: ideá rel igi<)s{q1J(, 
pcr· .-J<j·f i1~Jr.: i:¿n, ht- ,si i:k'" e 1 irni n<1da. eri la ens/~if<!!)Ü . ·· 
1 _:~-~·¡ ~·:~? .'·.: ·;·' -'~·:!_;bj: ~~: .. ;:,_;~·-P.·:·~·.· i ·:2 i )_·: ~::~~);: ·-·. --- .. '·: _i~t:: ::.:;,,..·: '·;~;::;.~ ~--.'.:.:; ···{~<·~ . ' (.'.:;'.~}-:,·, :: -•'•:)'· 

, • • - •• • • : ,· •• •• • ·: ; 1·: ··:,;·,,>,t': .'-;_ .-·i·S~t-"·- '.-, --

~~:: ~~~~i!i~~m~;:,if ~,t~i~~~~i~[~~1ltt.Rt~~~~lll~~f~~~~~~~i~~;: :·º · 
den c·m •no - 1 ó acr: 1011 , r.<nTif 1~~)• 191_c·~.?:·.'.o~f:La· efcue,l} ,.,,-Esta .. :u1 t1m,;; no J .. i;.·_· 

!!~~~~~ 
1 •• , __ ,, ... !..'.'>1 ••. n .re,. bu:lo t,J~·c'-'.-1 :- .. ~col, .. 1 •• a.d.,.,, on_c~~J ,ab.~.n 
rron~··;,~'""'$+=:r<·1::iq·¡.¡f1 lli~n·-:~ ~,.:, 1-:, +r·adicj,l,r, r,¡i.1 ¡,-.¡o·=.airrop.:>rhf.toe; .. c1; 

0~~d·i~~-~· ~--.~.:---~~¿·}~11;:[¿~12~~ ~-=;~1. ~. ;-1~·~·-.(~ª ~-~e -~er-r~·\¡_ s·.~·,··~ ó e·~;a __ 76ii-~1~_9_~'~:~.n~:·~;?·1--.· a 
•-· .--~--1 .. ,.,r::·•" "'.e. 7·:-9.·-· .. _,c.1·--·c·•?, ·-·: pos.b1l1d? . .., de as1,9narse.aJ_1 se 
con:: r.fr:"·~b;;:j·'::P\''·'~'hJ..e~1Jf.~ · .. ; .• ·•. '· ... .'J .:.e_ . . .·. 

! ~ :~r :;~¡:f:~t~t\~~rjf t~~!~;~~l~~f ~~~~iJJ~~~~~fü:~~:: ~~~F;r~~:::•r~. 
r· e sp P.e t ':• .;._1., :fo~[:ri,í?d•:i ;;-_t'i'.c re.:' b:·a:h;i smo" é:Jq t e ?.11 i Sin·'.:'. Ta 1 e on t~'í Oíl s'é . -- . . . I ·.· ·.· : '.'"· . . . . . ..... , ··· ....... ., ... , ................. < . . .. .. . 
e r::n '-' ¡ d ¡ :.:• 1 •j :J·:·: .. t.;r::>? n ~'? i; <?!"! . i:]i<bl ánc:o:: d~ 1 cis a~ 2.r, ue s p r er1,1 en i entes de los 
ad 11 e:· s.~.r·· jos.i'~-~\;(IE;:ií~s{~ _•?)~_i;r:~;tji?_~~o_fic.i;~.l • En e 1 fon do de e :.t 2. 

actitud dé r·.echC:zc•.'=·e ~ncui?·ntr:0<. 1<:,'ifrdüdab1emerde,. la ne.:;¡ativa de.l clero 
cat61 ico .a f·,eóun{;i~r'. ?..] p~.p~l'.prcepond>:rc.n-te que todB.lJfa conservaba en 
materia educ?.}i \J ~. y qrJ.e,. '1. e p ernit.f~'e j ere H· un fu e r te e on tro 1 · · · · 
ideo16giccs!)b.~··P.:J,a.pob.l,'-'.r.;it.r;;·.ror,; tal motiiJO, 1a c2.mp?.ña. contra la 
edu·:.:<.i: ¡ .sn of ie ¡ .~J-~qu~.(a ír,¡~:rr1~}.:¡•9fé~Ta pr·i:·mov i 6 rn tre 1 os sedor·e·:. 
r:;...;), 1~ 1 '1>" i-,¡,.:.~;/;¡,"¡., .. p.:•:··l'·:·hÍ~··~ ',"•¡(,,' 1 t i.:. d 1 'n'ct Vd 1 ,. J ~ 1 . " . .. _. , , .. ''. ': r: .. ~,. e ..... 1 a,_ . . 1., :· ~-r 1 _ : • _ n e ~ e . _ m o e rn 1 • , 1 _ r o , e 
._:, ;:·.s;;;~·¿ f;·r-r;~Jj'z"".?.'f"i:~·ri~7pr~~~-tr:;·~j'i'"t"::'i7rltt'f· l]rr!E"n ~ ...r· ' t a eh ando 1 o=· d ':? - ,;.;o., • ""''" ,. ~'" ...... ··-·•·· 

~y;.~··fl<?gos.';<:<d<it:¿p¡;:~:;·6.r:\M .. ili1'itenta.do •:ontr;). la trB.diciÓn catÓl ic<> y 
e1 ::ird 1rndo'.·:: . .?i\firt1lP.n+:c·re.1laicr;.Ó de lo':. me)<io.nos. Es.tos. t-rrib0<.tec:. ;/ 1?. 
?ni;n~r;!·~'?i'Sib~.QU~.<:::: 1.r'.:tt°fií·~rtentreel pu12blo ha~ de ser·· vinc1Jl~.dos, en 
,_.,, a~ín por.a~-:;,lj_z.ar': -:.u.r~per·c°Ü':.if·n en el. seno de la sociedad civil, 
e 0:-1 , '··"'·" ;.e i:un.l?.t. o~l i:c:nfi, i e~ Q entre: .Ja i .91 es i a :i e 1 e s. t &.d~,. e 1J :/a pJ 

l,.¡,_)Je;;i:f.::> h3.bia ~i:srni0~ÍJft1i":·r·e1?,t.}y}l1\ente;ries.de la. r·eseilur:icin del 

r: ·:·r1~.~r::: .! :;.1 

·~·.-.!:· i ·:r no prt:Jenr:!~:? i•1~r'r.1d1Jr;ji~ _ p2_ra 1 ég i t irriar su pape 1 'direcTi~io· ahh 
' - . - . • - - •. - --- - : __ , -. ---_'-:-:· ~· - - -, - - - ._J:_,_ __ ,--

/( 
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'~1 -~~··-;-: .. ~:-:,~.!. 1.191·::1·;. t?r:~r:,!··i:r:··-:. ·-::·r~.·:1 i:r-1 c.·1 por;f:'i:.11 ;'~·~ ~1 r·od'!cc!c•n, 
·:'rf'.'1~r:l,~1~y r"?::~·~r:i/fi.c,: 1 ,·~is':1Jro•:• t)fici~.1 1 °:1 <;..•i.Jetr.o c;;l~::~l.,:-:1; 
: :• -.T ~ - <: ': ~.r.ló. IJ b ¡ .. ~ d Q . r; ri \• , :: ~ ;', ~ ~ \:• d '.? ·uh :.('e or.1p l ¡ .: "· ",! ?. tr ~rr, ~t. ¿ ~ 

~ ~: ~:i~; ~ !i·~f id;':ifü~:l:~~;:.~r };m~r~~~~~~?~r ¡~:é~ :~;f:t:: ; ~.e (, .• ~ 
.. ,·_,; .:;:.';~ ; 

/· 

" 



.I · .. • . , .. . . . . 

]I 

11 
JI 
11 

P.a·:,.1Jl<:. tr:nr~ .ur1.; r:liH~a. per·ci:pcion de.lane¡:r.;;.idr.td·.de. iirrpuJsa.r·un1:1 
• 0:' f or·m~ '-"dUC .=f.t •• j W~ er1 •? 1 arnb ¡:t1-'1•Ur·ban;~¡; q1Je, -a Ja 'pa.r, que •:.úbr:Jesé tcid(ls · 

de 

1 
/:·:' 

'--·.)/ 
' ..-.~ . ' ·.... . 

'F ·.~-~.~:>·-

1 que 

e;. t Ud i O 1 s. i '=· t em:~:;. ·de fr abaj c1·, "' .. :..~. 1 ·C eorrio famb'i'e n ·,]'a S: .f uncJ Or'í e.s'».>;, , ' 

1 .:d::: :::::ri:i?i!.~~~;%f ~l~i~ll~ir~W~~:~t~f i~I~~;~f '11l~tf~;:,· 11 l evadi3.S a cabc1·e11>=¡¡d1 ~:~ ·~:·rt:{.·Tó~. d ifér;en}•? :. nii)e 1 e~ .. edui:at·i vos, 

-'-.. - .':~:; ':<:·.::_~:\ .. -·. 
1) Educac i 1:~n pr· irn;...r i.:c. • · .··) : 

1 Pae; B"'so 1 s, la '·""''' a
0

!~i~:.•c'i.a •t• 1 a ueedad<ra •scu• 1 a pop u 1 ar 
debido a que c1,nstiJ1.1fa::~J:nii.Jel.ec!ucativo a.l que accedía le.. maytir(a 

l de' l.;.. població'n )' 1 '~eir··e;r;ge;;~l.qtJ~ ci:intaba cr:•n ma:.-ore;. pc1<:.ibil idades. 
~·ara intr·.odur:ir" cambios:·>~IJ.alkt~:tf':ro: ... en.,, el a"mbito socia.1. De ah( la 
impor·t:..ncia que cc•ric;edio1,.:c.J:á>i3;mpJ i:tdc1n de la r·ed de es,cuelas 

1 ;~;~~~;. :!. ~: ~~-ª I~ i;·~: ~~.~~·~:;{·a:1}:'rñI:i~-,;~~~z0~r1>~~.:~.·-~,{s·_~r·9a~n:i z a·c i ón.~. _d c·.~_en !.~ y 

' e - :·. :·., . . -.- '.',:,'.; '.;_-' '.~ .. \;: •• : ·>:_, ... ;·'.'.~-~--'\: ·;:~;.,.;,::'> ::_:·-:,~ .. \'.'._' -.... :· , ·. , ' 
De l.? c1:i1"r·t-eh defi:nic_i1?n .. ·,de'•Jós·ObJeti 1.,10!:. e ideales a alcanzar 

,~,~~ ~ ~:. t :.~,~} .~.~siú~~.f~~r,:J@:;~~·¡f~·~:f};~;~)\~;~,z~An !:·~,~~~~a.~e u~,: ~'~~~.~~-pe) tn de .··· 
•.! 1roeu1 é<.r: 1 C:•n di: la est.: u e}1;·''.\;;; •. r¡,''g.tJ er1J:or· no :.c1c 1 .'11 • Pc•r tanto, en tJ e z de 

1 í 

\ 
I' 

l fo:.rr:H h.r 1 S• r· e p r·o:·dilc'•± Lórí':l:i~;;iJr,{'<.e's.c iJ.eY.:i. de c.c•r· te 1 i be r- a 1 , en e aminada ;,. 
·· .f-::•rm?r· i.nd i •.1+duos·'.'ego·~=:·t?~~'.H~:c·'r.,rri~iftttt.+•.rosy-···s·e f oment ar(a· un ~-~t endenr:·i·-a~··· ·" '°'·'"''"'·''"'-·"· .. ··• ... -· 

:. 0xial q1Je pr·ior·iz.:;.~.e lás.·a~.~·ir<.<,¿iones coler:tivas.cc•mo fin 1~ltimc1, de 

l
rnc·dr:i ,~ 1¡ r p a r:-:\Te 1 ::<.rn~r;·¡ -e·--a·1.:..c'ff1?s·~·¡:t1 i·;:, 1 ;.ii rr;·¡ e·n-t C:, dr? i "s ap t ¡ tu des . . .. · 
indi"ir:l1;al1?·::., s.•? cimt?nhsi:n nui: 1.11:i<:. tipo:. de sociedade;. 

110: ••• ) delineri.d<.<~.-~s.~1br:·& bases just;.;s, s.obr·e un r·epa~·to 

1 de 1 o<:. b i e.ne s· del ~m1.1nr:fr, pr-op'or·c ic.r1a.do al trabajo'. de · 
r. ':\Gi.1 h OIT1l1PE' (f;a/c:•; }C1 C IJF.i,l ~.e Í' ~ q ll Í er·e. QUI? t CtdOS, J 0{ 
a ::.pe e to:: y mari'.:i f e::.J9i:iqtu~-=·. de . 1 a )1 i da~de · 1 a ~ ~~SH~\a,;,,,J q ~ · ... 

l
. rriismo stJ: .. dógrri.?.s rf1br;~.li:·)i.;qut! sus, r:nsenar1z.as cie'rll,'r.f}cas, 

!:-e s.upe.,,r5 i h r~ · ;i. •• :e.'E/ :1~r:.ij:r.pr;ppÓ'E.i to;~ócíil: q1J e t.:qJ:~:~Tl ~é · 
r. re a e ií.1n ·. rfo: .sor. i P..dád~<: .. h urr,ana s. rneJór· organ i z ci.das, i;:, • ,') 
i:B.?.s·;.;::il-: ! C•~··;r.Lt¡~,,' pi '1'40) . . .. . 

lunqui: ta.l r:ra. 1~1 deb~i" s61''.d(!i~.~'.sc~r:la·, T,~re,.ai idad pl·~nteaba algo 
""'F di::.tirito, pues. erdr~·~:.-lo~.r,;r:.irícipales prc•blemas a r-e<:ql 1 .. 1er en la 

l dur;i.'t.ciJn pr·im:c.r·i;~ se c;fr1t;...l.úin: b.,cú·ehcia de una infr·a~dructura 
· c:!o?cuada a·J:j_ dem01nth, ur1. dec:1r.ens.1:1 en la matr·Ícul.~ de pri'mer inoreso /' 

:.;;.¿. mo1r·u.t.J.:.. d·!·:.•?r·r:i·'.;n e:.cólar 9 lo l&rc:ir::i de i:<:.te ciclo, cc;n el· 
• f 

(. 

1 )· 
__:_~~------"-----------111111111 ..... 



¡I 
JI c:on~ecuentl? de~.cl?nsc• en l.~. pr•:•mocic~n al ciclo de enc.:.eñanza.-media, E:ta 

sit1J~cioÍ·1 er·a fr-ulo r.I•? lc:>. cor1_iunci&1 de var.ios.f.actc•r·es: com,ei 

1 con-:ecuo?rH:i." di:l i:o[1.:iU..1:J.t:.:. ... •:l'i·:.tt-ro·,perc.:.i:.tía el receJ_o_, p_1)r· parte dt-

1 
cierto-: 9r·up<:is sociales, ·f)z..iTa:·"f~-educ;.acidÍ1 o-fic:_ia.l taica¡l~ __ _ 
~<?oro?'=· i r.~·1 _ i:c ,,~-'.~·foJ.~-.:"i..Ae)._2? -c•1'· i)} ,j a,_J a. rTlj~r·:~c.i~~; d~ tr~.ba~ia·~ore.~°'-.• /•,,----
de ú.;i: úi) .1d1.:i-~. h ;:..e i 2. i: 1 c.w1p c.¡ ·.~, A i naHr1e nte , ; esté :sii .ii el. e se ól af.; car e c Lo, · 

1 I ~: m ~ ~ :¡ ~.;~·:: =· ~~ o;~~ I~ ~{~;-~·c.; -~i'i·:~.f.~~w~if i;¿.&i~~;M'.~~:~j1_.·?1-~l'8,·~~)1~.,~1jM~~;;~{a{i· q
1

i;~2·· 
1 .3 ~.e e r· et ar· 1 a 1 n ·:. t r-1Jrne n t. o p -~.r- a '-ha~: et frente a ·_es t a•:S·1:t u·ác:r9n;:e<.:Juy c0 '.J.a 

11 cc•n:tr-uciC:Í-1 de edificic•::. e:.colfr.e~-'.a'.fin.:é:!e est~'r· en co_iYd,ici.ones. de 
ato?ndo:r- 1<-. dt-m::<.nd.~. plantt:~.da p•:or· .ra p_c•_bl~éió'n del_.Dist~.L~ó"'Fe"d~ral'i" la 

11
. cu a 1 '" l 932 ª'cend(a .' un nc•l 16~ Y, cu•?.ode h~.~ihnte····· · . ; 

] 1 
1 

ello en la mc•d1t1cac1on deJ.a aprH1ac1c•n estet.1ca de.l suJeto 
col t:•c ti vo a for·m¿¡r. Pa&il'~Xamente, -se intentó aju'.dar 1 c3.s er·ogac iones 
r-eal indas. por· el Depár:tá:rnenfó Centr-al para atender la demanda 
educa.tii1¿¡. en el D.F., a ifi• . .Ji?l pr·imaria, con aquellas destinaaas como 

1 s.ubsidic• l?dUGativo .a lafede'r-aciÓn, pues. a pe:.ar- de que en la capital 
~ se concentr·aba el ma.:..-or· nú'rnero de estudiardes, esta entidad r-Hib(a 

~·oco apoyo económico._ Asirnis.mo, se r·ealizaron.una intensa campaña para 

1 foment2.r la r.<.sistenr.ia a. cla.s.i?s y un estudlc• par·2. anal izar· las caui::.a.s 
de la deserci6n escolar- en el D.F. Se cornpr-endfa que la finalidad 
asign.ad::<. a l.:,. educar.ión'Pl'imar-ia f'IQ sería alcanz?..da si el educando no 

1 
culmina.ba los. s.eis. gra,dti.~ ... de,:l?sJt- cicle•, ya que J.a temprana de:.er·ción 
implicaba. ~l fracas._ci de-·J,;,;Cescuela para. aumenta.r· el b¿¡ga.ge cultural de 
los s.o:ctc•r-es. pcipular·l?<.:: 1 ;,J:Jiempo ·~ue cue:.tionaba l.;.. influencia · 
po:.it.iua que P.sta i.nst~Ju.:lón 1:,·r·ete11d(a logr-ar· en ·1;:. .. socieda.d. 

1 Pa.r-a l.;.qal izar· la obs.er·v~o(i~ del orecepto de J.:i.icidad de la educación 
/ - . :lf'.;·¡_·., .. ;'.'·····;·'.' . ·. . .' ., 

bC<.sic2 1 Bec:-:.ols abc1gci por'.: li:~ der·ogacion del F:t-glamerito d~ 1926 par·a la 

1 In: pe e e i Ón ;.-: .. Y i .9 L,L?Jl!;J.:i_¿,i;tgiJ~~~~,I§:f.'J~ l. as Pr· i mar· i as Par· t i e u! ar es de 1 
['isfrito ::.' TE-rr·itcir'.ic•s:;~edd'ales.-; Al ar-gumenhr :.u posicion, el·· 
~.::-cr·et.':\r·io la ,iu;;.t.ificÓ í:ómoder-i1.1ada de la o:s.t.r·icta obso:r-•.,•ancia di?l 

1
?1r-t.3 rnni:.tituciÓi:li.o,1'.JJde.'rricrdci que se hac(a indispens.ablo: la 
pr·ohibició'n a los rriiern-~r:~,s::de cor·poraciones r·el igios.as. de e,jo:rcer 
acti 1.Jidade=· docent~~.·-~n.i·o'=:_planteles privados. incorpor·ados a la 
S.E.P. Por· tal rr16ti,;ic·'~·~Xe>:pidi6, el 19de abril de 1932, un nuevo 

1 F:e 9 l ::..men t C• par'ª las E~tlJ~_las Pr· i mar· r ac;;··Par li cu 1 ar; e s""ü1 . el e lia 1 se 
. ~s-hbleC'i~, •:c•mo r~gúi~--ito}i.rí:.r..~,.1~.;.·ablepÚ·a· c•6tene·~ la incorpor·ación 

a la S~creta.r·(?., ra;ifrif;ar:~UciÓn de educación laica . .:S.E.P., Mernori<1.s, 

1 
33-l' p' 125) aunqde''h'o'fuf? sinc1.·ba5-ta .un año después que, para 
tHminar" con Jaambj:§1i,eead,;d,e.l/.Ar~t;,'3,copstitucional, se definió el 
c.:,roc<:p to dt- '1 c 1:•r:J=•c1fFS..i.Wrr;)/~lJ.Jiói?~;~;:.:·~¡í/Jos si g•J i en te:. t~rm i neos 

1 ; ~: ~~.~·i~~~§~~;f~~~g;t~;~~~~'~ff \:~~ , :: 1 
: ;~~~~: 1 

1 ~d· 
pE-rm?..nentf{~_<1u.~.·t~i·1g~,.".6or{iobJe to di r·ec to. o i nd i'r·ec to 

1 
1 

,·. : ;;_ ·''· ... ,_,,.,, ·· ... >·' .-·_ ::·,-1· .> . '-·<:-._, -: ,,; .. 
la f ú nd.;.;c i or1 /;:~.e·-=· t ~r1jrri ii: n te;, .o pr op aqac ion de al_ QÚ n · 
cultc· r"1~ligic•s1}.-;.'(1P.',~uz;lq1Jier doct;.in¿. del mi=~'º or·den, 
en 10s qu' dir~~li o lndir,ctamente como par.te prin~ipal 

. I 
..l-' '-_·,·, •. " ¡' ,· · 1 (,' - . ,,--•.J ..... ~ 



1 
1 C• ':~-:undJr-i.1 1 p1icljr:~P. i;.~.tar· iflter·ero1.1di:1 ~1 .cler·o."~'~rchivo 

H1:t-~ric1:.o ij~,1;¡._S.E:I~., CaJi<5.35,Ri?f•~'.202\063),·'.I, 
10-~-1-11.~) ·,,·:~_, .. 

;I~~f f: ::~~1~Er~tj.~~:~~ts!i~¡~~iti~r¡~~~~!if 1!~;~l1~~~t¡r~~!, ..... 
J E:-L~:;. rr11:did~~ S\lsc+taron-1,a.:. p~·1:it1?stas-~el' cJe~:o".X. _de.:ra-Unior!.:·;._ ; .. ·.· 

1 ~1·., ~~~~~'.¡:~~~;~;if ~~I:;!~~~f~~~f 'tl~i;~~f f f ~Jll~~~~i~t~.~.~~;K~::~ t .. - . ~ ~:"'~-, ~--/, ' ;, .. -.+>: ". .,..:.:,;;_~ .. <:;>: <:.:fr..(:)·.:' 

¡; ~~·~::I~:~:~~~¡;~! ;;:fü~ti~lt~f l~}¡;~~f ".fü::~~;~m~~f f ~:1 :~ i ~ .. 
1-r_~:~)_g_~:le_ ~d~JS ~e !. ~r1 -.~'.,J-rn __ ~:r~!._,,~_-_._'.·._e_,1 ... --._-.·_· •.. -.~·.··u_._··_C\-·J···.· .. <:::é d .. i. '=·f .. ¡· .. r .. '.-.-.g.u.-i ..• _º p_o~ ser· 1J n Órgano 

r·epr·n~-er,::.a1:1on Qr-em1a1 ya. qu!:,sus·m1embrc•s er-an eleo1dos entre la<:. 
fef'.errl2::: .a·:eoci;:..·:ii:,n.;.:. rro~~gi:.t_eri.á/e.:~.,;'pé•r le• que el aÜmento de e:.tas 

llc.o,•Ó al if'.,;:r·emento continuo del ítÚrr1•?1'Ó-de conseJeroi:: .. Es.te .;nti'quo 
'lns~.jo e_s.:.;.b;:.. f~·:ul ta do par·a .¡:.~.t-udi.ar· a~tc•s do0· ... o~, así c·~1~• par· a 
' nscer-·'rl::_or-ob1_~~~-9í'.P.IT!iale:-:., • .í:'.pru·1,;,? que Súac~·,~aci~rr r·e1.1estia un' l.::·) 
·:~r-.Et.er· ;¡,,:do. 8:..·;·:.ols encont.r:o·e:n>Ja confc1r·mac1on m1:ma del ConseJo 

1 caus" d=:-l b.:;jo rendimi!?nfc. a,t;..:i~.fTlfco de esta in~:.te<.ncia, por· lo que 
opuso :u r·i?i?s.tr·1Jc turac i é•r,1. r.-n}'a:::i?"-á:}a reduce i Ón de :.us mi embr·o:. -a 

:•Jlo 17 r..o-:;or:a;.-, la amp_1.i.;.t:Jó1\ .. :·de. s:ü ejercicio a cuatro <.1.ños y la 

l
de-firrici.6n de ::.u;. -f1rncion~;i:.};·L'co'=· rriiembrc•s del Con:.ejo dE- Educación 
im;i.r i a ,:,;: l D.F. q1JedªJ.-._Qf)·_~/1.fbri•~e( jr; lr:gd.dos en un reducido número . 

~. :.u be·:•;;,=::: ion.: s. 3.boc.adá~::,,.<1'1 ~-i-S:llJdfti iJi? 1 i:•s as.pe et os más r"? 1 e '-Hn tes de 
- '·; ' > -.· .. : .. -,,, .. : .. ~ .. - . . -. ' .ti' - "' • . 

es.te cick escol¿.,r·_, cc.on 1.i'irt.i~end1:•se';,,i:.1 en un or:oa.nc• cohsultiuo 

l p:c i .3 ~ i.:~do en rn;:..t~~·L:~···~·-~.-é~1.9f9·[·7?.r.~ü. e .. ~.e tomó ti.in to la "'}~i?r· i ene i a .. • 
c1on.~·l ~_f..,,10 los a1.1;¡.nce:F..·:l,c;:oor.a:do·io.':er1 p<.1.1ses con pr·oble111at1ca.s · 

educ.:<.ti•.1 «':'. ;indlar:e·::a:;;'.l,~J,:~9,~s~t.r.:t;i:~'.q:t.:·(:c ''-'.é ~:~-- · . 

·~ •;: •; ; '"" ; OiiOS';'f¡¡;'? t~;fa: t-~n.,.;'.á~qu•d.nc>l\,,d•J.iiü9i.~~ ~.~ ~.J'..á~~~! ~~~~--~, . 

1 ; : · .;,f ;i~~~r2t i~;~~~~f -~~~i·~~'J:'~r;~t~d;.~; .~f ~&~¿t~. de 
crQar; i;: ~.i:-i.Ór-tt'df;.\·(.¡.;·;:i?[a.nz¿ )'·d~~ e~. ti'iT1ac iÓn de. re sul t adeos : ... 

- _-,:~-~- ~;;_.,.,·_- ~--··,:· __ ._-"''.:;:·-<·-·'.",'.1.. __ ,,_'>·',-'..·:'·:·~'.__··, ·::'.· .. : . .. ' -- __ -,_-... - - ._.,, _.-'-. : ____ , 

di? l«. l,<1bor· edücalii..:ip.¡)per;.fe,cé:_ionamiento tecriico pr·ofesicinal 
de·l magi<:}er;ip.~,~ ¿,á(•?.nd,~ri,i6.~:~j~~'2P.l ú'es, .¡ ibr·os de. te)< to, 
e 1 as i f i r.<c_;:i on ·:-' pl:·o~h<Sci:Ó_r,(.•df.,a}'lfrrin'o's_.:y demás problemas 
99fl H·a Je!: de' '-br;'de r(:f & é'n{c c/ d{~J'a .edlJ"c~c i Ón. pr Í mar· Í a, 11 

( 1 bid.• 1 
p. 265) . "': ·y-··· .... :;;:•·: '.';•é::.:··.;.-;·· '"::< . ,.• . 

' . ,. ·-- , : ' - ... . ··-· ··.·.- :·.·.· __ .. ,'.·,,-~-:- .<;.',·;;_·._·_,_·,--.. -~:_-_ •. ·_:. '/• ·"'.' ,. ,, ' . ~- ·.·.:··-":;'.~'- -.; :· __ -,_ <··:. - ···'· .. -

1 
1 

•• --. -- .-: :· - - '·.-,, ~ ·, ':- . -~;\. :: . ~- ';.:'' - : :: . --: -~:' : ":_:, ·.-:\ ~ :- ~-=:·(,: ·.--~.:~ ~'':~/-'.:~-~:·;.·-;:~~/'.-~!:·.~~"',\ ·: ~'-··:--~~'~ -'./ :-;. 
íl1Jed.~b~ ~::.1 r.li.\tJ-;.ui'.ad<•.'.'i.lap,i:o:::ibi.lidad:de utiritaba esta ir1stancia 

(111:i Un f or r.o rfo d. i ~ __ ¡;1_.¡·.c: .• J_o.~r_í.' .. ,·r.;01_._·-~.' .. fl.t':p%1d:gl S_-.t e°rj.~1;_;_~_.~_ c. º.··n Vi f't i éridi;:ol a. 1 en. 
i: ··bio:., ~n un e~.p.:1ció:ci?.rifr::l1 i:d.d\J de·la!t di~.p'ósh:ic•nes i::1fíci;:..les en 
rr,.•ter·i.~ °"d11!:<J.ti!1~.M1J/'·pr'·rJril.r···:::f'.·!rir.ir;.r·oi·1 vii::.,ibles las .. consec'uenci __ as 
·1·¡,_..~_d?:: di? la ~dc11:":,ibr1 dE- "'"·til. rr11?dida, >'a que in1plicÓ un d1,1r1' g'olpe 
;::. u•ni"·:I q1J;;> l•:i". líder'f?S 111i19i:dr:r·ialr.•s IH1bí'an lc•gr·ado obtenH s_obre 

1 

:. -' . , 

l - .: 

.... . •J ': ' ·' : "' ~ -). - 1 •• • 

-~----------·--



l
· 1 r<?c.lü ,j~l 9r·i:-rrii•.1, p•:rr- lo q1i 0: 1;lf"q1Je!:.t01r·on' una c:.mpaña H• contra dP. 

~ S,[,F,~ ~cu~{n1inl~ r:ir." alr·r ... p1>11"r· lo~. df?rf?chos dél magister-io. Al 
lr~r.ti: d1: 1'-<;t«. ,~;rnp.11f:';,. ·~·P. i:n•:•:•nl.r·~b.;..n ·el ·P..:<pr·P.sid<:nt12 de.1 Córis.eJc., · ~ 

.] :·.~·1id 1.hlr.:h1~, y c;u o?~<s1?Cr·~tar·i·ó 1 ·!_'i'¡.¡,, E. S;,;nt<'.cruz, amb.ós conoc:idO!:.·' 

1 ( d.::r~·:'. rri.o.q i ~. t<?r i:.;..l,e~C':,_•i{rh~~\,·~~i_-'.i?n:ad~l ar1·tr: apt'CtVHh~r í"an cüa 1 tju li;>·r; 
:·r.•c•rtuní¡~:o.~J r.«r·;;..-.ini:~i;Y.~~')a"rc~sm:i.P.sfr:o's. cc:•ntra la política educati11;i. 
1r1;t'r·urni?nt-"d;,.. pcir~·· i?f·~¡;oc.·rr:f<•r·io 8r,1.:;.sc1l·: .• 

oc 1 a 1. o.. for-rn<i.r·:,j¡;.J~-"clu -~·.fo0deb!? I' 1.-:t fi&JT11ifrar.1z¿. rs'e;NC orl: e 1 U so . de 1 a 

1 ·~~~~~~~:::f t;~if tt~t~~t~~~~ll'l{f ~~!f 11~~~{~~ifü~trng~~·~.~... · 1 una eobl i g"c ion deútir:•dida.·1, ~.r.-;¡,fi)ú.,/,mec1i!3-nf~ urh;decheto t•;fic).a'.}j •1 a 
~,:· ~ ::.-
,._ ~·· 

,. . 

. _cm los. "principio"' P.é1:ir1Ómici~-::·;;r.ic.ia·l.esf'e1JolúC:i,onar:Los". Fúé ~ésfe un · 
·:.o?r· fo e: s.f 1.J e r· z o de. \:'\.~ .. ?.11t'0~;¡ da\!&·~. 'educa'ti !)~s. 'por <.k.r-r'.c.di e ar· de 1 a . 
te 'Je 1 ;¡ p , .. i m 2.r" i «. i:r:1r1 t.r:rri dp:~'.:~a~rJ": úT69 i f:r.,:~ .. ;cdnfr ;fr· i os ;¡. 1 a n u e v ~. .. 

1, ~~"'E~; i:;:f ::;JJ.~.;.:.·.~.íl~.lr.1.t.i.·.,.B.~.~.i.:i ... •.~»t.1 .•. '.~-.~.t.:.•.I~.'.t:.1.1 :.~!.¿~:.i:~~~~:~ ~~.;~~füt 
• ·: 1 :-.1 :• rJP. 1 a·:cpP. lar.,11.Jri~,?;;1,t)e;,poder>}t:¡Ue ];¡ 'l.U'.dentaban ( 4.J. 

·,·-~-".,. ... , ~·.··-''···'..·:·:c.'.:-··:.::::::::-·~.-?~-';.·. , -.. _->:·_,;:>. >, ·,-_.': ··, . _,. ,_ 
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·1l'lºJ>' l:i S.E.P .. o?rriit.i·~ re:p·~d1~, '1 lo:o-;.tinr:; do? la educao:iÓn en e:te 
n111;.l :·· qu!: h1:::1:, o>:d~ns1v.a .)o r·o1-::.i.co r.f¡fl si~lem~ edui:~.fi 0.lo, t~ sab'er: 

11. 
11 
] 1 . >·· :e·,·. :"~ .:• ·x·:r,·;,;>';',' . • .. :),>: 

.:· .. ·· .... · ... · · .. ·· .. .. . ·. . ' · .. " .. : '; .. '.~,.c~s: ";·.:·· .,,; .. :; ;~·:::·}~~·::~;,··:.'. C/ {~ :'·• . 1 Consciente de Tá.:i!rop1,i"Jánc.1.a·,d!; .. f?<:.te•,;n•1veT/edúta:fiVcVi'Fcu·ya.'·>. <;. 

l :~~?~t~~f J~;~i~~r t~J~f ~~1t1~f f líf ~r~:r~l~11111!il~111'f~:~;:º~ . 
. <!e arnµ a.ri'adco de e on d ~.ril:~ s~ r~Itir::é ~,'{i:c~i:a'•tq~.·ctpro~º 6si~tó's:{r'de·í.;g-¡~·~·p"o: .. ·. 

1.-;.min.ard;;. i1'? ·fo:ir·t.alo:cer 1.3. r·;;.l-:ici6n esc1Je'la-:.ócied.ad.y."·de' formar un 
.1 •Jjetr:o.;.1:ir.i,1l rnn una actuacif.r! política ,ierarqu.iz.ada.,;r,especto z:l 

L -; 1 tl ,.- f •' l 't'' <' ., , d ,.-.'?:.o,(o •.e a po.o .ar.1orrr a.:.u.~r.1o:on que e91 1mar·1.:.;. ;.- que ,:;i.r.1a ~ 

~ '::: ~:·:·::: :: : ~.~ú~~f itji.'~g'.1~~l1~:;~~J~~(:;t~:·;.}~·:;ii:2.q.::·?' .. 
j .,, f i na 1 id• des, :~l ~~;¡';:o:::;. JJ?t: i i~'•~iiundir'.i~ ¡'~,' hndfi,,' a 1 

1 gu ·~ 1 que 1 a e '::r. •~p:l a'Jfr'..~r~~:6'.i f"í . .':li,2:·1~·¡ a '_:l <J •. ·.f ':ºl:r~~~) .. '~D-"'Q!?.. ... ~-~-ª .. : c.or~~-'.:.r~~ .. i a 1 <:i:::c1a .. 1 / .. a .. .L?.<.,,,1ri:.t~~gc::.~\_(:;:4o;~Q.;:;j:l.§'2•:U~f,!1;¡nac;1conal 1dad. En e~.te c1clo, .. 

l~:~~I~ !.;.~ ~~m~r.:l.:i~r~º~:~:·~.~~.f~·l-\"~~~:~~~~8};'\~,: ~~~:·r ~~'.~º~;eº~~ i.~~::.::~ z ~os 
a.lumno-:. "unida.des ccirrrpleta.s:'d!? .con6cimiento'.:'-" .de modo·que e~.tos 

l dier-;.n der·i .. 1::;..r.: h .. ª··.ci .. ~o.tr-.c.!'...t.ip ... -.. ; de'P.:.cu~la:: .. Adem{~., el .pl.an. de 
.tudio"::. dt? !?s:.tr.i. mr.•dc•Tidad educativa (6'> pr·eve(a. la. uti l izaciÓn de 

e s.c.;.. 1 a<.: r• ar":.<. me d i.r: i::11·; i: s. TTP?nJ. até s =:come• un a h er-r .. :,;.m i ;:· n ta ·m•? todo 1 ~g i é a que 
] ·r·mi tir·i';:.. cotH.ícer- l:::s difer-oncJ~s indi•.1iduales de los alumnc•s, así 
1• ..• •n:o . l.a ... i n.fo.odí.lc.cJ.~n: •.•. de ... maLEo.r,:.ú1.s. :;,;,ó~o-;t.a.t;i.v.as.,/ .. ·-1 a r.on:. tantt? · .. :. · .••. 

_tu~l i:.~.r:i~n de lc•s contP.nidor;. a irnpar~tir·. 

l trobi;n '?l't 1?st 0:. r,io.1el~Úcolar·. ~·l!·-defendJO' .. la obl i9atc;r-iedad de 
o por· e i eon ?..r· u na · i~:.Y..G-~~.[ 6r~1J'.lf._0.· 'én Jós e:;. table e i rri i en tc~s · pr. iv <.<.dos. 

?.0<.r-.;.. ta 1 º~ f r:· o: t r.o, P.r1 r:l io: i embr,r,; .. (.fa.···l;-'i'.:31 ,:<.r:.e p l}eotr1tJ l 99 .. eJ ~De e r' i:Jo 'Re.i> i ~;a deo 
:::· _..... l. ·-·- ~ ·' .. ·-- _ 1 ··~:--~~- ··:.:-·~ ,r __ , .. _·"«.---.-_· · · .... , ·. · .--·._·:·./: -.,_,,; ·: .:_.-- .. ·· - · · ·1 I nc<:or"pol'''ai: ion ·p,ahr.. .. E::.:.cu~:1'il.~ ... Si;c:iJn.d;1r'iar;. Pr· i 0 

• .1.r.<di1s .• :·gn .el- se .. •· . 
pee i f i ob:.., r. ~rr1!'.lr·~11ui ':· it(:o.J• ó< • .f'.ª t:ob tener· J .i\ .t1)c oppcºQ,~(= i·§n. }}.ª. S, ~ ;P, 

v 1 a r· !!•.0 ó< l i d.:c e i r.•n dr,. J 1:1s '! st1JdiP<;· e ór'r .. '11 ~.pon r~ i '? nJ&:!~ ;.i l:"l:'()b~·P.f;\',ª•r:íF•i ~ de .. 

11~¡¡;¡;¡¡¡ ii:Ji!!!i!il~l~l~ll:¡¡¡¡:1~!~iillll!tr~1~11tz· 
C 1C!·f1 t r· o 1 ;:.eotor·"' 1 r.o:.<, ,; ;.p~EtC:•:. ;f 6r:ri1aler 'd~1 ... c'Urr:1~:)JTÜrr1\ ·:esº dá ir:-; .. sobr· e 1 a 
11:i~~· d~·c: en t 11 >' · 1 o~:'° ·¿;:.;,'.¡ i: n. Ídos .. e-. imp ar·{i.i' (7) , : ·· , .. ·- ...... · · ... · 

1 



11 
J 1 ~:: rri·~·Jid:;;: .. "?.ntf!r i•:irr.':. tu 1 1i~·r1;;1·1 c¡1r·(d~·r· c•bl i9.;dc11'i1:. par·~ lac:. 

l .;-c1rncL\r-i2.: ubi;:;~d.1-=. P.li l.;; i::;¡r.i t.:;l v e-n los r,s.tadoc:., las cu.1le•:. h;:d:1Ían 
. _ UrTli? n t él.do con~ i_d'? r; ~t1J t?ltii:-Jr_le 9n_1r1>:-.f1<); :.g 1?· IJI1§ d6cad.~; ·ta q Ue ·::i--en 'tS'2'.i , .. , 

) 
~.e r· e o i ~ t r ar· ;;.rr .. · \ ·;-, .~·?C~Jf"• .d<lr'At':o'l··.rL''~·ici~~~· i-risc;1··~ r~1' ~.0·1.~ ~ -.\1.•J- _nJir1ef'..o_>_._•-······ - _-- ... · .- _ ..... 

-1<:.cendiQ a;¡¡ pr.<r'.a l'7'..3 1J;.E·:>t.~~-r10+.:~blll'°:'t?~par1i:.ion p1:1nra en P.nt.redtchei la ·-
;¡ p r.11: ¡ d 2'd de J i: <; ft<.dr:. p~.r: a <-. t 1:·nf:!1;r 1 .:~ ·:cie,rna¡~i;:. e d1J e ci. t i vil . . e- n e.s.re· 11Li1e1 1 ·. 

J. 

pue 9 ·.,, n el mi ·:.mo per: (.:ido ~.IJ· ·prcE-<:.e--n i; i ~:~:,·6 :h:~b (a r· eba.-:.ado el:. Pi'=·o·;;;de, Ja s 

l. 11 <;. t '. t U C i Oítl:? s._ p C<.l'.t i r: UJ.i:l.l•'···e,·S··i··.··.··.·· .• ··;·?·.°.···.··.fl .. ·'l .. '.?·.· .. c.~. O·.·._r, .. -.... J···I:?.····.·'.·'.·.(. 8,·U· n.i··.C·.'·.ª ••. ~11>···· Í~.·~ .... ·.e·,~.:.·.6·.· .. t· .. • .•. S~ ... '~~.·.li .. !· .. ·.d·.· ... ª.··• .. ·.r .. ·. i··.<:1·.··.·.s.: ··: > ifol 1r.a:: •?n 1'l2'7 y.2!·par;.3..l';'.:::4 (81>1,~Jón¡;J~!'Educacrc1n~;.:~¡;•.pp','' ··. 

l ~~:!;' ;~;· .~P~f; ~~~~~::~;:~tt:;zl:~~·,1~.~;w.'~1:.f!{lJ!hij~·~"t~u:~ ·•• ····· 
•u e , a 1 en t 2.d.o por .. •.· ... ¡ 2 ... al..t a _,·J·(,·f·;"···.·,··· .. q ....... ~ .. Í. -.ª .. ···.·.é·§ ........ 1 .. e.·. !:·.-.. Lª.-~.=·.t .i -~.ª• .. ·.' ~.t'·· t.·.·.e._rr.d 1 c.1.· º.e·T. -.ae~ echó leir·al" dt- los pa.dr·e.·:..'pél.ra ed1Jc.ar: a:·:.u pr:cilt-.de •. ac.uer.do a .sus pr·op1as .. 

1 áeenc i as re 1 i gi o::.~.!:; :si p e~nb:f;r'g13·;•nti)on~. i gu i1~1:prí',qui? ·él decreto 
j 1e1.1i=.ad:· f•Jt-r.a.de~cll?ª-~c\:(:\i-' 1J.ie.r·cin •t1J.IJ :ádher-ir·st-·L\órfÍ'ralmente ál 

i:nc1·=, <!. !:us. l 11)i;-c\m 1 egt.9?\;;,:.': >·;, ' 
" . .. .... 

tecnr_c.~. 
.·i::, 

, ' 

.l~~~~(· 

11 m 1 u" 'l •stado •d• 1} ,CdÜc>c; ~n tt, ~;o , Basso 1 s. ; nf orrnó q U O; 

l
ar·~- 1931, e:<isth.ntínii.:amerrfe>11 pla.rO'teles en el inter-ic•r de la 
9pÚb 1 i ~a Y menó;: .. · ~J';, .20 er~~·1·'f,:Fª·PLt·aU que además de i ns.uf i e .i en.tes 

-~·''"'· br·1nda.r 2.tenc1on a,,u1r·f'!laxo1~.·11u.m~ro de- ed1Jc2,ndos., presentaban el 
- - : -_ .. :-;: .--:~-.. ·,:,· . ,. ,.• . ; ' / 

ºí·a'.JE' 'd1:fecto de ofrec·er' ün\O\'''ins.fruccion completamente des.fe.sacia 

l t>sp1?-::to a 18.s e)!Ígr;nr:i~!:·_de la vide. ernn6rnir.a. Es.la situación era 
:peci8lrnente 9r·::1\1e en las.,es.cr~elas de mu . .ier·es. y en las de Ingeniería 

y 0-f'. i e i o= p e.r· 8. 1.1 ~r cines. _ :.;_.,__-:---:-·""" -·--. · . · .. · ·-- ·-· . . - .. , . 
·-··-- ·-··-·,M~;. >'' ·-. ••'• 0, : •::. 

'
ci~· lo que bca a h!:. ~i:.cr.1fla·:. t~cnicas. pa.r-a m1Jjer-e!:.; r;!:.ta!:. se 
bicabei.n unicamentr:- en,el9,;F'.)' !:.e cifrecÍan en ellas cur·sos relatit)OS 

é<. acti•.Jidadec:. tr-.:..dicieir1al171f?intt?tc1r'rsider·.o..·das. com•::i feme:rinas., impartidos 

In un.pi:r·rC.do n.cim1?no,r· ..• ~e:;·?';aríeic:.; r·egi.s:tr·,í'ndosi: la inscripción 
:•JO!"! t?.r·1a en le··;. curs,c1S:l.d:a1"c·c:.; por- lo que las .alumnas, al saturar 

- ·1 a. o+ er· ta·, "f:e-cTl:-:''(::fo "üifa"":t0iw0'.tr6Tr"as:T~-Ti?fü;fi e á e i ni:: omp 1 fl a, "Err --~¡'ef"Cfe''''"''"'~"·--

1 i nda.r· c.:.rroc.·i.rrr i .. 'r:·.···r·." .. + ... Ci.~ .. ··.·.•· .• t·.-.. e···.".cn .•.. i·.·.C .. (/: .. <r. ... a .. r· ·ª .. •. e l.· t·.·r.ab.a,i c1 p r od•J et i IJO, e:. to:. ntr-o=- otrecÍan<cúP~.ospar·;:.,'"llenar· el ti~mpo libr·e" de uné<. pot::dacion 
pr·o1.Jer:it?•'1te, rrr.~·:-'6r'.itar·i·é<.m~l'il;e ,fo loe:. s.ector·e·~. medios. . 

l d:, ~~ ~, ~:, ~ ~ : ~: ~: :fiff ~{é \ ~.~j:t~Z1i{~;" ~·; ~f 1 ~ ; ~t~ n: ;1~~.1 i~~.~·d, 
rr,?riú2 .q·.,~.2 .. 1!2~: .. L~.~~1.1!:·.c;_~!~'m-~t·~ri.'<l~s hürnanc1s para mo'nta1;·ro:, ·ralle1'es---

l 1 ~bor· ;¡. l or i r.i:: i: .:ir r"' ~.~aa:.¡;jTú..t ;;~ .. ·~:c-.·t~onA.er1tf<1::e n · P,rr ün';'.i-.o_lo-~:¿ef1 Ú:o f· si: 
~.i:.:11n . . 11 e•ié<r· ;:i .. c;:.ho e1 

• .oa l 1i;r: 1 one ?· ,spt:i,r;t lf!:· ·t;.1}'.~a_s,r-i:al1~ad:as. . 
,...~ i rr1 i ::rrac•, ·:.r; i rr t r·::1t.liJ.j & r· on r.t. si ·~1n,:.. t rí r .a:.· d.e\áp o:,,•:1 :-'-t;.i.Je s e omo. Je r1 gua . 

f :: ; :jn ·~) 1_. ar- i tmf. ... ~ í e;~ .. :1 g·e. mr•? t r: (;:.:; <:Lbt!-... ·.i,;?\·-¡· r,10,c·····.i·o·r¡.1,e.·,std.t.-:.:·.<e:··· o~n.}.~.-b.~.).l '.dad 1 

. c·1·11:•m 1 .;.. 1 n du !:. t r·. 1 ;., l , e os t r.•<:. )' · p r·"' c. 11:1 =:;:;de r' (Ch1:1,11 n d.!Js't.r.r _a 1 j):h.1_91 en e ;.• 
,. ·1 • (rr.; .. : <-·- ~ s~· °':uprim i •/r 01'1 •• 1 o~- ;:u1··~-o-=.\LiBri~.5.: .. :;t_;~:-~,';};(é.;5fr<Tn9J.ó(la : · .... 
J lm].tr·í~:1Jla. ~1 •:up·.:'d1? l1:1c¡; tall•:r•:::., .l.c1~.cuáles>;'.fiJnc~i.c;,:1·.a'r·íár,~-¡;.n'ad.elante 
~ 'rr1-=./r::•r- r1Úrner-i:i dí? hi:ir·«=·· T;mrbi~rr f\ler,on r·P.duc.idos lbs ci1:lo!:. 

1 

! • -~ 1 

.Ir'· 



se 

1
:.1:01.~r•~<: ~ p;;ir(c11:l;;1·::, de 12 '.~•Hr1~ri.:.::. i11iriler·r·umpid·:~s, con lo que 
f.1Jr~:;..l.1<;< P.l r11?rfod1.1 de c:¿1p;,..:ihciÓn dP. los futu1-o:;. ·trabajador·es y se 

~ 1" P. t e n d (~ ·" t. t? n d 1: f" a un m .~/o 1" n 1'.Í1r1.;-r1:1 ·· di'! es tu d i a n t e!:· • 

1 l~';f: i ~~~:-~,:~~~:~,~i_t-lif Wfü::.1,~ ~:~te~~.~ '-T~~i{f ;t~;_~:~ i ~-¡ , .. ·· 
l. <?·1 iir:ir1~ndo. con c-1 lo 1;., :1'/.i'.fir.i.,J);~L¡¡d d01 arn~ientl! es.c.olar. A!:.~, la 

_ 1 t. ap .:i f o.r·m a t i \/a . ! rnr:1 1 ¡··.c.¿.;·r·.· .'.·.ª .... -.) ... º.~ .. u .•. ·~.•.···.l···rr.'_1···.~.~.·.··.'.·'..··.··.t ~ .. ···.··u .. n ·.p.·1 €'. ·.r .. '.ºd· .. G.J. ~e ..... ¡ r.' t r· oye.~ e i ~n .1~. e ... ·.· .. · nci nu~u.::i. normat11.11d.'9d i:onsVi.lellh•enJa. aceptacron de.la.d1!:.c1phna· · 
r·equer id.~ pa.r·a· 1 a r·nt·.iz:.0\.1:I6n'.d~·\ú:n~;Ji:ipn.a.da'de tr·abajo remunE'.r·ado x 

J 
:·:, :···· , 

/.'>, ',. :.> '· ~·=·::~:=.¡ )· ;_··;'.< 
. ·,;_ .'=: ,-_ .;,· . • .. .. ~. ,,:~,-:;. . ). '\"': ,': .·. ';;·<:) 

!'.~-· ,! • ' 

> "'~~ • 

. r· 1. e r· "' p .:1r·. tt' . de.yL-:1 .. p .:1r •.•• r d<\ .. 1~t·.:.t. r n,~do: .:1 .ha • .edu 1..;acr,c1n<nu r~J i· he.e f• oº.q u. 

1 ~~~;~; ~~~: ~i:!~:~r~lf ~!~~f~~~J~;i:f f ;'f ~~~¡}t~fü~f i~~~ii{[~$ic''~/ 
l r,t t' !' i CtPITIP. r, t !? fl Q h <:d:o 1 a -.~ C•fl t a_d1:1 Con U 1;_ P. s.p a.c.:} .9_. ,i 00_~ e.O·c p~ara ...C: ap_ac j ~ar· Se 

curr•pl ir· un p~.pP.1 írr!por·.t,ante· P.ri. el ambit~' .. de lt<: prc1d.~csion, p·or· l•:•. 
que pcico a pocr.i h,e<bÍa .ido:.qued.::..ndo~·al- margen de'.'lá influ.enci·a· d~ ·Ja" 
ljuoc i Ón f i:.r·m.;..t. · :/ · ,:. . '.·'<' .:, > . : . 

-~_s._;._:·•:.~'.? 1 c~· .. _t~ ~~:nJ.!:.ª;·RªLa _::.; .. ~r·.o.nei·,. poi-!::1:;:·;;t?t:r····f,u er·.S'.ri··· .. r-eor-ga.n iz·ádas. 

1 b;:, s.t? ¿1 un.::_. ~~-~'.~:::~:_;:!.:::: ep_~. i ... éin .~.?. f .•. J.?., .. ·•.Jr.1.!:~t.)¡,.: •. 1f![:JPF1,,:..ES~,.t.LJ':".~ en i -~a;• ra, e u a 1 
l'? entE-ridida co:irnci 1ín .qr-up.b.dt? Tn:.Hf!Ji::ioni?'~~-<rdc•ceíites.< · •• .. ••· ·· 

,)·ti~:: .. ~ 1 :~ (~'; ~~~l::·.,y'~~.~;\~HfGéf::S;;f ~it.L~QJ~a~~tJ'f%~P;5µ~~~~.ª~;~~~~-~1:~.e·~ t ~·~s· 
rlj e"',, i:lo<; p é< r a eJr.r r. P. Í'' Li nc.:>i.f f{í1"¡'{f,;.:d pi' od1j trf1'.ia. Ta" Tcié a"que""'Tri sp iTabc. 

T2.s. 1:n ·f P.'r ;;;¡:¡-1.-e ~- mülfati:1.Hd~s: de ~dlic~·1:·¡ c•n':l:?ú, i •:a er·é<. 1 a de apr·ovechar· 
. é<l rna;.:irno P.l tiernpu de'.fo/hta1~:'.j•1)n;'de lo·:; a~lumnos. 1 encaminc.ndc1 SU!:- · 

l .f 11e~·z1:-'~ e 11: l 1Js. i • .. 1 ::.r'.'·"'~d ... · .... 1?i;,·r·/<1. .... 1'.".J'.:i,·,·º·.:.:1~~pr·e par· ac i .:;n · i ~den si ;la .;.n a.que l 1 ci·:. 
1n<::ic!r.11entr:•<: / 2c!.11.J1'd8df'.S'·estr.1ctamerit.e es.J?ncrales. par·a su futur-o 
!:.emr.1eño cornQ t1"<.~ba .. i:ador-E-s .. iridu~.t.r·i.:..le: .• t1demás., los pla.nes. de 

~stud í o (fo 1 ~=· di 1..1er·~.;:;k:,-¡ h~~ntá1~ i'ór'iifs té'cr, i cas b~so.r·c,n or i en ta.r·se 

l .c i a 1 <.<. r· e s.ci l u1: i ·~n. <:J.~:hl,~s;'.:.fyt?~.;~J}·d.á·~i;- !:. re .O\ 1 e=· de n u e=· t r"O\ e con c1m (a en 
.. r-rrré< tci.1 que pei::1b1l1Jti;s:~ff.!1:.uJ:;d,e!: . .,.r-.r-ct1lo ;t se adecuasen, 

~ ; rnu 1 t .{n •? ..• O\rnP.n t 1: ·' • •• ;¡ .. 1 (1{1,,,::i: 1.)~.'Íi'ce·s:s~,a~'1)e f";adci~. en .e 1. ambí t C• i.n dus t P i a 1. Y .. 

·:: .. ::~:> . '"··~~,'.;·:;?'>-;·". 

fue 

·:.·_,>·, 
,',":_;,:;_. 
:;.::_·.··,,;· 

·.: ·.1.·. ~.·>_;~; , .. -,.~ - '' ·:.:;··:> . > ·- ;;;·;~.·.·,:·, 
·.::,;·,:.,•' .') _- '• '• .-·1 _.. ' ·.• .. • '., i; ·' ." ~e·::!''..~·: 

.. :_·;<:.::-.. ;'-·· - ·i',;,::.~t~>>_:: ·-"";~·-"·/: .. 

a - _1 l umri .-,1 .. er 1,1.. L1f '~ 1 rJe .t~i 1 fl.,' 1 t.IJC,J ¡:in ,.10J1,tei:.,n f;C <oli Et, pl~n ,de ' )' 1 t IJ tJ i l)S ¡;jp I! S t. i'.I' l'I l)f;(¡ ,;,' ÍS;J.l·i i\1i; j 1)1'1;: é<.''se ~ 'C IJ f)j~{l b: fr fl, ~ \~f:'os} i. :'. 

1 

',.. .. ;., .--': 
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'I 
1 ::• r í •:• r i :: 'I L ·" 1 " ,,. 1~ s..- n . .,,, n z ?. d"' m é1 t. ·:r· i ~ s pe r· t .¡. rH? •: i e n t e =· a .1. as e i •? n e i as . 

, .... : ;, i: t ¿. ·: ;,. ri 1fo l r· 1111t I'! t ·:. dE- 1 t:•-:. h U!f1.~1¡ i dad es. 

1 

')e u p :tnd1:. e 1. tt?r· 1:e 1·~ n i •J t? 1 ···-:: j?" en't:.C.ríti'Úbarr~l ai,; e se ui?J~s-;tf'e-''·arfo"~~-éstú'oTos °' : ·· 

I
'. ~C 11 j C L:''.0: , tfo 1 ~ !:> CU.') 1 rt !!- ':C> ,'.O!;. ( :iJÍ 1,ei:f~f'Oh·;. ei)' J \;'82; 'fa :~al!·: f 1\g~r1ii er;OS ;.' ~ ' 

tr-,:.,;'r,i·:b:: ;.- El1?ctr·i.i:i·:;.t.01:: y l~OI d€' lng..-nl.ero<:. f41'quiJl?;:'too::. ~M::\'.Erí'·~~.tás · 
.. ;;r: :1·~1 .1-: i:.r, i 1np ~"" tí'~ n .;is i gn il lf11:.ú q U ~.cd·¡, er. ( «.n un .;i, p er c:.p~c t.F·.I~. <:1rnp 1 i a 

. ' .. - ; , ~ · . · , ; : . .°' -. ,. . . ,,,, . · .. .- .. -:· .. : : ~~·.'Á :·.'_: :-. . • e,'-.-¡'?, "oo,: . .,. c.:: - · . \· 

~11 l OS' 11:1.:111··~ •>W1pr.··:. de :~·=ti 1,.• i d.;~d ::.úr·gTdc•s en e-1 ar·éa de Ta i'r'1_dusfr i a I· l.;i const1"1Jr.ciÓro •:Jb1d., pp. nB-229), .. ·. •:_.- • --~-· -:·_.-: ·~· .·· 

1 ~::: ~ r ~~ :~ ~ ~;i:m~i~:~r~1~~~i.t~~~n~;;~~.%f r [4i~.~~f ;f ¡~~ii~~;~~:~;.~+···. 
pr imer·a:. r.omc• un2. mo'dál idci.d alfernat.ivai·:p}r~{;t'l:: .. ci~iú';:c:td.e"J'i:éi.;p'óblaci~n. 

necesidades humánas n•eri:ed'~.:.;1 a~rr.a/ór·.',P.'cór1omía de r·ecursos. q bid. p. -

I·?~:~·· P~~ ~~·(mn~r.o·~·~~~:u f ;:~:~::~~'!i~~~~~~·~f';~:·~·~,t:,·a :~'~:~:. ;~! i ~~ t ~~;,~ ~e 
bn. d•:-:.tin.;;.d.:<. a i:c•nt.'r·ibu'ir: a·1 de:.·a'r·r·collo de la indu-=.tr-i.~ nacional. 

. 8.;i.s<; .. C:oJS p I' I? !.le Ía' q1.rf.. é!~;' ílC• :'.J:d!'.)~r.Jt:oi éft O i?st e CobJ et i V O a Cor t O ~' 1azo 1 

.1 a:. l i rrr ~ t .:;: da:. .··P ..... c.· ,..~·:·:·. i .. ·.··.1 .. =.·.'.··.i.·:· .. 1." .. i .. • .. t ..... r:.d •. ".·.· .... ~.· ..... ·c." .. :·.·.·.·.'.·t,c·:·'._~.~ \'}.·>. ~ ..... l··. de :=·: n. ~ cil v i m i e n l ~ de ci. q 1J "' l. 1 as . 11dustr-1a.s qllt> la~·P.!=q[ii)m.1;.~Y!.n.u.rr.d•1<i:l; .. pt-rmrt1a a un pa1:. que, como 
"Mexicer, cont.;•.ba·cóóhiflapl:á:n'J'.~··¡¡~,ausfrl~l a.trasad~., ser(~n · 

l~_ .. rr· n,~'.l~1 et·:_-, hr· ~,··L~ª. s p c1 r:·r:_r~{~)¡·¡1:;~~s .. ét~~·;li~~f.i,.t::.!~~n Je rci. :. es t ab 1 e e ¡da:. e rr nuestro 
' ~:·:' :·, -, ·> '""- ,--- '···~.:\/-;.·'.:·: 

L.3. E"duc -~.e i Órr té'~r1i~-~ié~W,J:·{?:~cd'ig;, ent«:.nc~s, tan to 1 a enst?ñanza . 

l rrdu'::f:r-i:z.l corno la ccm€rcl~Yi;.;yquedci:ndo la elabor·;z..<:ion de ·sus planes de ·· 
·:.tudio a o.r·i;ir.:• def [ie.parfarr/~[if~··de, Enseñanz.:1 T[cnio:a, Indus.frial ;.

Corner·cial, .'3.l fr1?nt1;- di?]:c'u~):E;~:tuú'c,·{ui~. En,-.ique Ef··r·o (9). ·pa.{a.1932;' ·.;~ 

1-· t.? dE- par t ;.m;~ ~·t >:..·ir. í fc. ·.·r···' .. º .. · .. ~.t:o.;\·· .. · ..•.. ·~.-.· .. ·~.·,;·;·'. ª.~·~{·¿.·¡:~·~ene i -3.. de 24 e ·:.e u:_ 1 a~ té ~ni qs. 
1 el D.F.;-'· 2~ t>n 1o.:i:. J?s.tadci.~;•,10J', ·sin embargo, todav1a eran 

I? '.! i den te=· de f i ~.i.~ r!E.Li!.\~Jl.<i..L~jij;~;;(ITJ,!;!.:;l.a,.:.f21.J.t«. de pre Vi si on . sobr· e ·l·as . ',.,.,.,.,"'"'"""""..,;: .. ". 
- - - , .,· . ..,; . - ·: , ....... _' ·-, ...... ,:.- ... · -

l
cesida.di:s econrnrritri.~>r~giéopáleo::. par-;:~ el<:1bor·ar' pla.nE-s de estudio 
nd i en tes. a pMm•,~ter" ;Jr1_:,rn1?Jpz_~~pr·c11Jechami en t~· de 1 º"'· ncur·:.ós. ,,.. 

._tur·2.l~!: o:S.E.P., r··1p1r1gr1t:i:(;,.:i;:J-:JI, pp. 55-56.l. Otr-o problema mas. 
c•:1 ns.i~.tÍ3. en el eJeú . .iíCl~:.;frodit8'dP. de~ . .:r·ci'é.n r·ecii<:.tr-adc• e-n·i?st'bs"'';'"''.'· 1'-•• 1 ;:,';'''ª''''" ; .. 

1<1ntel·:~. Y la ¿-~.;.,~,;_'~~~n(é''.'P~~--~¡Ü~. de recur'so~.-humanos sufi_~i,é_n~:n:i.~.r~~e ·. ~
~"~.r.:i t.~cci~. par .. ;:.. jnt.egr·ar:~ ?.-la-:: .. industr-ias localP.:. (11) . · 

1, IJfl principie•, .~l•,sujet~{ed11r.?li•10 ~ fo1"rr1ar;.baJeo fs~;a:•modBJT~::,d , 
i<?d0 r·e l .:•9;:¡.d·:• a IJ~}'~~. pi:i<: i e i ;:,!', fobbr·a rri~~a re~.p..-dco ,·:Í. 1 'a '~Jfiv~r'(idád, 

:-'~ q u"' ser Í.':I . r.: n ,1: ci'.IJ.1,G.1.JilJIB),·j!·1st,;i}_qc'.i,grl';'Cfpn d,e ,se-, ·pr·c(ppr'r.:i 6har' .ra. a J ós 

··~~:~. ª~11:::; e ':~~; 1~ ~.·.¡~t.~1·f·í)Bt2·~t~JfB~~:'ª~·~',~~·~~(:t~e:~;~·f ~,¡~y~~f:; u 1 ~.d~:nª!~,~; i·~s. 
1 obstante, e:.ta'.::.ilHi:Tc11'1 ~.i;.modiftcar:1a· pr.:1:.tt>r-iormente cuando el 
.:>st;ido, anti? lar·e'.!';.·i~.f.r,r,l:ú. de 1;;.. LHli'.J~r·sidad par-a llevar a la 
lkt.ir.a el prr.,Yedi:o pcilftici::•-ped.0\90'~¡co C•ficial, di?Cidi-_b instr·JJmentar 

1 
... ,a 4.F!?W_,,tl!fP.l!*d@!"z¡¡ .bR.-4SHIH3N,.úRN.l+ .+. l)'t?~·"'· ____ , 



1, 
1 IJ':c1 ffn)dc.J 1 ¡j.;,ri ·'.il t.'r·r1;< t Í •.!~ il 11j 1.11> 1 <;.llf"i:'I" j Col"! pil.pl? J qUI? llP.fldl" (a ~ 
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I H· ta::. con tr·¿1d 1c·..:·1·.·.=.·.n·e-·····.··.=·. ···.·r··.e.sr.··· .. ·e··.·.·.o:. to··· .. ·.·"'.·.·.".·.··.·.l ª.·.· e o.ne e pe 1 on q11e e 1 ·gr· upo pol.1 t.1 co. 
1m i ni':<.r1 h 1 el. t>:<1 ]j srrÚ;. i.:"-:.c1s~enf¿¡· ·sc1br:e: 1 a or· i en tac ion de 1 ·desaf't'O fl O 

_oné.mi.1:Q; 121 p~pt?·f-~-¿.__':~_··¡:,~n:á'dó,~_;a·.~--··l-á~'.-.-.tí··abaj;.d1:rr·es en cuya.·:. manci:. -· · - -
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r"1?c,:it>r"1;,1 la. t.r·ans-for·ln,1cion ·ecqnorr:icc.<. del pats.¡ y la r·ela.cion que e:.tos 

lar-c!:..r·i~rr •:c•n el e·:.~é<.d•:•f pr·incipal pr·c•md:or· del pr·o/ecto rriode-r-nizadeor. 
nue-: tr·.~ c•p in i 6n, 1?.l >pr·ei;.>•?•: te• de Bassol,s tr·ascerrd i Ó e 1 ámbito . ,, / t ,. ,.,, . -

::-•!?r·~.m.;-n~e e:.1:c:}ar:·':··/.~,\.qJJ1?;'.1?f)t.1?rrdio a la !?d1Jcacion· tecnica cc•mo una· 
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. .:,. r.1•:·.Jor-es. nr•;r-lP~ .. rJe,,1J.:tcd1:1. 1,P..lf:'t'cr:r· sus der·echo-: lil.bor-a.les ~,. extQtr al 
P-=.' :,,-:!o <:-1 s,.1irr1r.il irnrr_n,t\:i(g~··:.u:,r:•,'.~f.·~·1 d!? a9ent<.:-9ar· .. ;¡nte de una ju~.ta 
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r·r-f·Af"'••:i·~n d·~ 1::1·: f•.il.·_1; .. ;:; ~·~"·rd·:~ .;.,:Ju.~r:di•.;ci~. :.e c1:in1Jir·tie:e en una de 

- - 1 t . . "' 1 1 .;-;. pr-.-,;:,,:11¡,1.:,;: i •:in¡;.;:, cP.n tr ·~ l •?<:. ': •: l sr:1:1'~ .iH' 1 r .• , qu t l!ll pr·ocur·eo i:> e11;:1r . '3. ,,.. . . . ... 
.~1 ii.:i.d d~ 1é.I educ;.r.ii:1n nor·m.:d,. dán··fole urra·nr.l'?Va orieritacir.•n social. - , ' . . . . I''" e P''." m ¡, '"'' ' ~~; .... 

~::::~ ~~~~:;~~:~.~ .... i~M;~f ~:!~í~~,Níi,~~i~i~~Í·. 
C r· f!'?.n fOl~lf1lJlé=· llllt'V:~~· .rJP.'üf';).·~Óip~.(j'or( espi.rJt.~a,.l• 
)' de 'iffrfJ 1 ·¡ ~ ~·· i.d~.:1.l1?~;:.·h1Jrf·~r1d::;·.;·r,9i+';1.S', s·'.;r?t:r:~.~':io., ... 
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• ;~~~~~tt~i~:;~!Il~~i~t:~~i!!i!ll!~~!l!J~r¡:~rr;;;: ......... · 
·~~~ :~:~:; ~~:~ ~;;; ~!; :.· ;~::.!. ~;~: ~:J?!~f f I~J1~;,~~~J~¡~~~~!~~:; ~ l~E :,, . 
»!l or·d1?n rr1.:i.ter·1al cr:irno en •?l e::.p1r·rt1Jal-:-··c.~r·acter1·:.t1ca de .l·C•S t1emeio:.· 

•~~;; ~ º! du ~~ ~; ~~·~~'iºp~~º.:x~.;:;,~1~t~{~ktm~:;~$'1,~li~~jf1J: 1 >;·~·sr·f· 

y el 

l'.i'"!dagoo i co pi:ir· ~'·•.r·.ti: de;lr:i'.;\,f?d11c;~:dor'e: .. :reb<i.sr.í.b« ·¡·¡:._··mere<.·· · .. ,n =· tr·u~1e[1 \.O\cLón_,,,~,~-~IL~;"'r,j~fa~:j:~i,:~~}.J~~±L~~!.~:~., .. 9? estud ~o -en t end.ido:. 
-:.t.:•s. r:eimr.i l:i suma. d1?<lti~·f:t•ritr?riidi:,i_s·é:ierit1-fkós ·:;··tecr1icós:·~\ ....... .,., .. ,... . .... ··:·' .· ::· .. :: ';. ,. ,,, 

; rr:p r t ir··-, · t..:\ 1 r·~ f t•r·rri.i\ 91?.rr\a ?: ·~r· e p (e'':-•? ri,h.r· ú r1 pr· i me r e c:. l abc•n en 1 a 

1
2.:~en.~ de «.ce i one:. a r·eá{i;~ªr ;; Pfjr·. r:sq, en 1932 se 2.pr·obó un nue1Jc• 
l.'.:!n d<? .•~.:.tudio·:; P·~.r·;?. f.;.. E'~.c1Ji:T~ f·lacional de Ma.ec:.tr-c•s 02). Llama lá 

¿.t;:.r:ciGn· el heclw de··que e1·í:·~s.le nue1Jo plci.n de estudios. se mantén92 . 

I" -, :\ t ,:.n d,s·.rrc i .:i. i: c•ri.<: .. t."'".11.tfi:?. ;:de.!f.de -. e·l; .P"'. r,.(.1:id··º·' p r- 11r·.r~11 o l uc i óri .ar:.i·c1 f . ª .. '. ~ ... :.tufr· 1 /' .. ' 
~ qr·1J~so de 1c·<: cur\s.'.:is. se tibica en el 'ár·e¡¡ human'ística (·n detr-imento 

._e Ías cien'r:i2.s P.i<:-,ct".~sy·.:i.6rr-d~, «:tjuellac:.materias que d.éberían· 
<'.:>~or-z«r· « l<i~ ~1·r:;:.r:, p~.icC:.r.;ec1.:.g6'gica i tecnol~ogic:a <Galván, L.E. "Los 

l?~::frr:•: ... ", pp. i33,.-234). H1? .. ;¡qu(yna.d"' las ci\us.~s que irrrpidii:rc•n 
' rr.~g i 1

: ter· i ~· curr•p 1 i f' -·=-•:tb} l m"' 11 ~1: con 1 ~. f.Ul\F.ion.:,q \Je .e 1 ¡>r· oyé e to .. · . · 
n.::rJ;:. r- n i z ~.dc·r· 1 >: .~. <: i gfr:~b:)., r; u.;.:.: .l 1:is .. cp([C:•c)m'i t'h fos: ádq u ir· i de•=· du r· úr te s.u 

·r. _' f .:.do d11 f l'.Jrm~.c:: i. (..~'~.······.···.f· '.· ... '.;º .. ·f····.P.. s .. i .. n.n. :.~.,: .. r. r,1·0 .. ,·.· .. ·····l··.·ª.·.·.•.:.'.·.·: ... •·.c·;··ª.:·····.·.~.··: .•. ~.~.'.'.r:.·.·: .. /·i.· .. ·.··t.•.··.· .. ª.".l .. :.·a .. n de. ma.ri e r-a ade e ~i:<.da ~~~ d~sirrollar pract1ca$.educat1vas~rnnovadoras y trascender as1 111 

;:.2no di;:.cur·-:.iv:J P.n·\a diif1jsion.rle;ufraEMÜ'é~/~\rior·rr1Bli1Jidad-:.irrrbÓl io. 
.. . ' . ._.,...,¡., .. c.« .. · . .,\~· •" ~-:_.,,.. >¡.~::. :.:·. . . ' 

J·- 1 o que r· e s-r11? e, t.°'\ ·a· l ~. f:.1c1r\r;~ 1 : t.r.fp~ ~ .. ·'f~~.~·/ adú r· H á a 1 a r: ar:'u l .far.Í de 



--- .... ~-~ 

1 
. ,. 
F10si:1f1;i :" Lr-tr·<J<;. dr;·::.d•1 19.?3, i;'.:;.t;:. l'l?pr-esenU.d.oa el Único ámbito 
.~ d.frroii:·:• .;J _ q;g. r.,,:,dÚ\n <:.•:cl!-der le•-=· mi'.1•?-.:.tr·o~. que de-:eaban .r.cordinuar· ::.u 

·.¡ ónr •. ? •: i ·~n· ,,. nb t 1tn '~ ,,. ~-'l prr;irneor. i 1)1·0· 1; crrir.• dr:•c en t r1 :,. P. s p ec i a 1 j,z a dos en los .. "" ... . - "" - - --- . -

·=1· 1 r.:i: .j.,. í:'n<:-~nan:: ;c. ·:.~cundar· i <1, pr·.ep .. ::1r-.~.for i a ~'.. nor!ma]·· ·:far:·~.1 ~3~u·;> ,r 
' ro!:oi•fr, si! pruc1ir·o:.' ~lt>tH~r su 11i1H?·l,ac:at.1•frni~p_:.ªJ•e):i.g(t!5~J·e~Llar,,,,,~L":;"''·. 
::i. :P. s i 6ro dP.1 gr· arh de rn<i:e drcos e1/;_~.1.~úr1 á de el.a<.:. r. .:i.n· "'"a~. :i mp.ar:-.t idas ·en · 
•! : ;,. f e<. C ll 1 t B rJ 1'. 13) . ' :;.:.· : ;;.{ ;; : ··: . ' : O ~ : 1 
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7
:•1·,'' ·.,,.·_ •• :\:_._.,;:·, 1 ;l,·d····.··~-".:u:,• d" ce-: :::;'.:::. • .·: .. ,~ ~-- ". ~ · .. , ._, - ~-.~ .. 'ri 1 t{ri?'a ic!Gcatl\1é ._.•">;, ,· 

ci:ons.i<:tiÓ ~n exigir· aL~,agi!~tr·r,'¡:(:,·íJn :·ejercic.ico. la.pc•sesió1)···de·1 f:1tu:ro 

': I ~ ~~; ~ f ~~~~;~~fütti~i~f~~~~füi~~f t~~~ifüi~~~füfüi;~:j:i.m~;:JC 
l s.p C•'-'· i e i _o:)n es tu~' i e'r· c•rr<(ar-fé te F __ de_. ,~,e; (i_g_a t c•r ,i as'.· F'or~_· .. ¡ co : qUe .. t c~c·a .ª 1 a'=· 
•. _:ue 1 a~ ¡:t<r· ti c1JJ ar·~:s ,_,,i.,;:•. 1 e_<:: 1roed i.dB~.· queder·r:iq .1 e9ª· li:nen·te sane i onadas_ 

.. , 

rn e 1 R'? 91 amentd .. ~~ .In~ c•1 .. ·pona 1:;· i _Órl~ 'de,' Es.e de 1 as Pr i mar i .a~" Par· t i cu 1 ar· es., 

¡¡; ¡ ¡ ~i;~;~t1~!1liil!f lllllfll!it l!!l!ill!~~;1~'. ;¡¡~~:!~~;;:ó, '·'• ' ' ., ·, ' 
in-=· t i t IJC ion a 1 i: acscon :qu e:eleJ~I'ti1TiCo;'::L<i.:'.1.Jal i dez ,de 1 di se u l'SO e du,c a t i.v o;.;: 

l. ~ t ido d·?.!:-de .··e L .. .-.:__·.e.· .• ~.-••.'.-.. r·?·5_~·i_:·· .. ··.'~-~-.·~.'.··.~ .. :.'•_L_·'.··_·.f·.~·_[(.~.-.·.· .. ~.~_:d_ .. '.é .. ···.•··.: .• _"'_~1.·_ .. · .. .J·u e·g. º.· ... ·.·-.d·."'··. 1 a~- d ! s.c ord .¡ n u. ida. de._s:· 
:·::ten~es en h .. s.ocredc..d·.\:.L!·l'l,c,p:f.'.{.?:<;J_eigrar- la cont1nu1dad, ·o sea,··. 

p 3.r :-

',\ ,r'.,• • 11Jpo ................................. •. 

1m~·-.d~ educ.:..l 1 0.1 «. pr· 1 or·:·.1.J~r'.:i:·a<¡;.n .. !m • t•á 1 ~- f un d.:..men h 1 mente <.<.gr 1 e cil a, + "' .. ·: ,· . . .•.• :·. "· .. ; . . . . . ,. . . . . --
t: c•rno .·xJ;•.J1a. 1o .i:r·i':t!?l,;;M!!.:lffcodi?:J.o:. tr-i:-rnt.;:.:. (Jé.:i. Ful? de la a.dopcron 

.. t i.1 o:r· i t er·····i·c·;····:·_" .. d.·e···· .. •·· '.el. ~~.r.,_ .. º.·_·.·.·.·· .. ~:·Ede."f1.\~.· .. 2 .. e l. L.-.ú P.: .. t .¡ ·c···º·n·a·r·ri i.E'. n ~.º d. e B<.<.: .. :.c• 1·s .. a1 p.apP..1 
·~e •"?<:t::- •:s.cu~l.~o h<:<.b1a.:r?r::gp.mp(·f1-?dr.•. dur·ante los anos. precedentes, 

··· •. e• ne ! uve ro d .-r·:tcirl''1ti'í"~-p'l"ái'i:\t~:llrtr1'"'ílTi5'""T'rí ú:í<i.Tá ;.' <\ b 1 t- : · · ¡ .~ r· e de f i n i e i ón de 1. 
obj~·ti1.•o fundarrien·e:~r;deJ~'.i/i~i:.titucibn. En ei·tr·ü~. palabr·a.s, er-a · 

l ;C•r E' :: 1: i nd ib.1 €' ~ .• ::far·"'~·'.i{j .la'· acc Í Ón de e:.t ct P.~-CUi? 1 ;¡ habr- ra de quedar· 
li;.9~.d:~. :.. 1<'.t J6r-r[o';¡..i:i))r('é!e·~u.~r,lr-os docente•<:. pr.<.r·a el ·Disfrito Feder·a·J :" 

~·:ir1:c.·= ~ .. :miur·ban.~s:W ... 'co'i:.1•pi:¡r ~J,contr·.ar:ici, es.t¿d:ia 11;;.mada <:<: convertir;;.e 

.,, •· 1 p: ir,(. if.o .Kl }.·>r../.nt.r\: .. i· g_<·i. (_ •... ¡1.)r:.'.e_ .. ·_ r~_a .... r~_ªc ....•. ¡ ,.)n .. de l. ".'·n .. ~-9. is.~ e;' i.o ,;n -3.c-i on·a.~ ,,:,., p.o~;: . "'. 
!idc:, :11 fu tu;-.;., <1c lu;...c.1.6n;: tnm~.r· i·a .. en· cc•n:.1 do?r·.a•: r cin 1 as .nt-cl?s 1.dade,s .. 

r·c.·9ir:irr.~le:. \E!Bs<:.i:1l:;, oí::;·.:.iJ.~:¡.;p_~'.~Q7-;-2lq). La irdr-oducción.de una···.·. 

Ir, IJ e·~.;.. ~roo da 1 id ~\d' ~.dlJ C<\.= .•. ~ i.•.v.;···. !·r_.·· .. ·.·.1 ..•.•. · .. :i.:· ... ' .. '··.E···.~:' .. =·;i.:J·." .. t·J ... ª. F:e g .icir1 ª_· l.; Ca.mp.·:··· s i.··li. I ª.-._ .. ' ... ·.· .... vino a 
'2'=·•-'1 ur: r ~ .;. t « d 1 ::.;.-11riti1.1 -?. , ¡:-u e ~~-·~·-f 11•?;.p 1 a.n r: ad;:,. · p;;..r .. a· dar· .r· e:.pue sh ... a ,.unª .. ""·'-. 

__ ;, 1 ?.-: d·,rro.?.nd::··=· 1119 pl ,;inf;;.o11:.•a {1, •. ir1edic• r-ur·al ¡ dc-m:andaque, · 
r r; si ·.,Jn i -f i i: ad.~ dt' sde 1 & 1'·;¡ 1,:J1.:i1h.l ¡ ;j¿.fj ci~. Ja . i nc::t¡ l:Úi: ion i OffcLaJ .. · .. . / ···· 

I~· n t r· :i 1 i :: «for· ;'j en 1ro.?. ter• i :i. ¿·du·:.;:~ .. f. i•.1 «., di ó •cor· i gé.n. ;\un p 1·an de 'es tua·i cos. 
Loo;: .. i."1 :, 1 -~ ~ n ~.,,..¡\.-¡.ro::-?. i'~Ór· i:: 1 ;: ) cf. ap ;;..r ta deo. d~ P. du e ÚiÓri)(ul'a J) ' . - t.... . '. ·~ . _ ... ' . - ' _. . . - . ' ... :·' •,; . 
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EDUCACTON RURAL 

La década de los veintes se inició con una-escuela rural enfosi'asta >'·· 
revital izadora acorde con los.,nimos revolucionarios y esperanzado~e~ 
que el movimiento había dejado. Sin embargo, para principios de los, 
30's la huella de la gran depresión, la exigencia por la satisfaccion 

_ de demandas populares aun no cubiertas y la deficiencia t¡cnica en la 
producci5n agrfcola la desmitificaron poniendo al descubierto su 
incapacidad para proporcionar los elementos necesarios para ayudar a 
la realización del proyecto modernizador,pues es preciso tener en 
cuent~ que los requerimientos que dicho proyecto planteaba tenfan que 
ser alcanzados a corto plazo y con un incremento en los niveles de . 
calidad. En otros t;rminos, la escuela rural no podfa mantenerse bajo 
la filosoffa reivindicadoco.- del individuo y del acceso de éste a Ja 
cultura universal, lo cual ya se habfa intentado super·ar en el per(odo 
callista; era preciso que, tomando en cuenta la realidad;; la cultura 
del pafs, se adaptara al proceso productivo mundial y a sus exigencias 
para efectuar una rápida y eficaz trans·formaciÓn de la naturaleza a 
fin de generar productos intercambiables en el mercado exterior. 

Por otro lado, la existencia de doctrinas colectivistas en boga en 
Europa -principalmente en Ja U.R.S.S.- irdlufa para la explicación del 
fracaso del orden.capitalista mundial .que parecía hacerse evidente con 
la reciente crisis y ofrecfá nue11as posibilidade<:. para la re.-alización 
de un mejor sistema de convivencia social. 

En este marco, y con la presencia de Narciso Bassols como -titular de 
la S.E.P., el nuevo proyecto de educacidn rural abandéraba el 
desarrollo económico, el conocimiento práctico y la conciencia !:.acial 
colectiva como premisas fundamentales pára su rea.lizaéión,·: .:.· ... 
constituyéndose así en una especie de fórmula combin.ada cu:10 objeti110 

/ / - , . . / 
era procurar la solucion de la problematica economica del pa1s pero 
con una orientacio'n social y poJ(tica de mayor· amplitud. 

La educacibn rural constitu(a:-la preocupacibr1 fuñdamentai de Bass61s·, 
ya que s·i las tres cuartas partes de la pbblacidn !:-e dedicaban a.la.s 
actiuidade5 agrfcolas, u. · · · · 

ªMexico necesitaba escuelas donde se aprendiera 
a utilizar la tierra sabiamente par~ beneficio 
propio y del pa(s."<Ruiz, E. "Mexico .. ;" p. 68) 

Este inter:s no era privativo-del Secretario de ~ducacion Publica; su 
proyecto se encontraba sustentado por el proyecto pol ftico-economico ' ., ..... ~ 
del grupo en el poder, que desde 1925 - gracias a la-~estaürac1bn de 
las finanzas nacionales-,-tenía como objetivo promover y organizar el 
desarrollo económico del agro,· no con fines monopolistas, sino con la 
abierta intenci6n de desarrollar Ja peque~a propiedad privada, 
apoyándola a través de cré'dito, técnica, irrigaci6n, caminos y 
educación. El gobierno sabfa que era necesario ganar Ja confianza de 
los empresarios agrícolas, pero tambien era consciente de que el 
desarrollo agrario dependÍu de Ja urgente capacitación del principal 
protagonista: el campesino. Para ello era menest~r adiestrarlo en la 
utilización de las tt-"cnicas modernas .¿ 1f1Í"lo._,r¿.c-Ji~1/e_ · una 

' 

- ' 

-1 

1 
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concepción empresarial ·que iba impl(cita desde"la propia modalidad del
reparto ejidal, el cual se hab(a llevado a cabo desde el' parcelamiento· ·-· · 
de los ejidos entregados para .. la explotación indiv-idual <Gutelman, ·M;' 
ªCapitalismo)' reforma ... ", p'p', 95-!0l), hasta la obter1ció'n del 
crédito agrfcola y ayuda t{cnica, ya. que las instituciones autorizadas 
para otorgarlo - Banco Agr(cola EJidal, por ejemplo- se regían por un 
sistema ·bancario capitalista que exigía la cornprobacioÍ1 de la 
solvencia económica del deudor. Logicamente, un campesino tfpico no 
constitu(a un deudor importante, por lo que los préstamos sblo se 
concedieron~ sociedades que garantizasen el reembolso. Lo q~e se 
provoco con esto, del lado de lbs ejidatarios, fue Ja creacion de 
agrupaciones seleccionadas y depuradas con elementos solventes, 
excluyendo así a aquellos campesinos que, debido a su precario nive·l 
de subsistencia, no contaban con recursos suficientes. ceirr1c• para 
alcanzar esa solvencia y, por lo tanto, se les obligaba 
irremediablemente a convertirse en jornaleros. En consecuencia, se 
conformaba una "clase capitalista en los ejidos" <Ibid., p. 243). 

Respecto a la escuela rural 1 :sta contribuía a diseminar un proyecto 
pedagógico que ofrec(a elementos de apoyo a la concreción del proyecto 
económico agr(cola oficial, como lo eran la enseñanza de la lengua 
nacional; el aprendizaje de l:as tra.nsacciones cornercia1es;! Ja· 
introyecciÓn de un conjunto de valc•rt-s civiles>' nacieir1ales; y el 
aprendizaje de té'cnicas de cultivo, h-errá(a, y carpinter(á;·entre 
otros. Hay que se~alar que, en el caso de Bassols, el desarrollo 
agrario acorde a los preceptos del sistema econ6mico capitalista no 
constituia el objetivo final del proyecto educativo rural que dirigía. 
Bassols estaba convencido de que el problema campesino te~fa de fondo 
el retraso econétITiico de la población. Sab(a que lt<. moder·nización 
técnica era la solución, pero también conoc(a los· peligros po!Úicos y 
culturales que traeria su introducción en el campo mexicanb. Es de.-cir, 
su objetit.Jo estaba encaminado a ·promove·r :e .. 1.,desat·rorlo de-las·~.- .. --··: .. ··· 
comunidades campesinas y del agro en general 1 pero los medio<.:. para-·· 
alcanzarlo lo definian como contrario a un sistema mecanizado de 
explotacio'n occidental, ya que . 

• (.,,) ni es tan segura 1 a va 1"i dez de 1 as apc•r tac'i c•nes 
de la civilizacion occidental-, n¡·cabe ·ignorar que el 
indígena tenfa antes de la·conquista, y conserva, 
aunque anquilosadas y adormecidas,. todas las . 

... 

caracter(sticas de una verdadera cultura{,,,) se 
haría de nuestros campesinos un ejercito mecánico, 
exhausto de vitalidad espirit·u·a·1·y más eX'pllesto"
que nunca a los peligros que se derivan de·l~ 
inevitable pugna que existe e~ el ieno de Jas 
sociedades modernas."~Bassols, op. cit. p. 178): 

l -; -t.~ •\ \ : . > ' ..::. ,;."". .•• -: ~:.. .;. : • 

,; • / . I 
De ah1 que en su concepc1on educativa enfatizara una orientacion 
social caracterizada por el predominio de una ideología colectivista 
contraria a las necesidades del proyecto pol (tico oficial, As(, la 
principal modalidad de aprendizaje agrícola se concretó en la 
cooperativa. 

SegtÍn Arce Gur:za <•En busca de ... ", p. 181), par·a fines de los 20's y 
principios de los 30's, Calle~~ su grupo inte~t~ron 0i~~ular la 
educación al desarrollo econó'mico. Sin embargo, y en es.o es.tarnoc.:. de 

.•".:._ 11•.• ·.;": 
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acuerdo, "el panorama educativo fue mucho ma~ amplio y los proyectos 
mucho más ambiciosos", rebasando en muchas ocasiones la · 
intencionalidad del discurso gub~rnamental, y e~ mucha~ otr~s·-sobre· 

todo en su actividad concreta- a la propia S.E.P. Tomando por ejemplo 
la orientación educativa con que se formaba a los maestros,··-podemas ··-· 
ver que la capacitación, tanto en las Morrnales Rurales como en las 
Misiones Culturales, iba encaminada a conformar líderes socia.les 
capaces de apoyar y reforzar las diferentes actividades de la 
comunidad en la que se estaba trabajando <explotación agricola, 
labores artesanales, orientación sanitaria y alimentaria, etc). De 
esta forma,mientras las acciones del grupo en el poder se limitaban a 
proporcionar una capacitación tecnica y buscar la unificación y la 
conformación de una nacion, la S.E.P., por su parte, propugnaba por 
una educación integral del individuo bajo un mar·co :.ocial, Este• 
trascend(a en una aditud pol(tica del magisterio de mayor ceimpromiso 
con la transformación de su entorno, lo que, a :.u 1ie:z, iba más alládt
las expectativas de esta Secreta~ia, a pesar de que, constantemente 
esta misma dependencia pidiese a los maestros que se abstuvieran de 
participar en pol(tica <Entrevista con Engracia Loyo y Revista ~El 
Maestro Rural")Cl). Sin embargo, en algunas regiones Ja a~tividad · 
pol (ti ca de los maestros y la represión de que fueron objeto -sobre 
todo durante la década de los 30's, cuando participaron abit-r·tamente 
en el reparto ejidal, Ja defensa de Ja educación laica, de la 
educación sexual o de la educación socialista-, ejerri~il ificári de m·anerá·;-,' 
clara que, tanto la e:<igencia socio-pal Ítica del mmento corno la 
ideolog(a adquirida u(a la educación formal, moti11ar·on una actuaci.~n 
que fue m{s alli de la oficialmente deseada. 

1 
Esta situació'n evidencia cómo es resignificado un discurso ..:.que e·s 
producido bajo determinados lineamientos filosÓ-fico-polÍti·c·osy .. con-·~ ••··"'"''''''"';,. 
una idea clara del sujeto a formar-, al enfrentar:.e, en su realización 
concre·ta, a un proceso de transmisión <circulacié;n) e interpehción· -· 1 ·,,,.,,.-. 1 -·~1 :'~.,-"- - .. ;-

'<l'ecepc:iÓn). La diferencia entre los objetivos inicialmente· 
perseguidos por el grupo en el poder y aquéllos planteados 'por Bass·ors, .. ,'.: ··.
Y su equipo marco'una distancia consider·able entr-e la rnncépcid'n 

_. /: 
---· "'-'\ 

,, 
pedagogica de ambos grupos. En un primer nivel podernos habrar de un \ 
interés común: Ja bÚsqueda de la mode1"r~izacio"n del-agro. Per•o es en ~un,._. 1 • "' '·

1
····- :·'' -,'} 

seg_undo nivel, la praxis de la educacion, donde-se hace evi-dente la··--, ·-·· :: .. , ... "''-"' 
cqntradicciÓn subyacente y donde, en consecuencia, el di:.cur~.o ·- ::··;:;-:.-.. :;:.;;::,.;.,, .. ,.,,, 
educativo oficia 1 sufre una mayor transforriiac l'Ón para dar cohere'nc·i a ·a' . - ..•. •. -
la din~mica interna de la.S.E.P., de las diferentes modalidades 
educativas por ella institucional izadas, y a la actuaci6n cotidiana de 
los agentes y sujetos educativos (el magisterio y la comun.idad r.ural,"--
en general), 

El gran impulso que la educaci~n rural recibio' dur;ante' la .... · .--
administración de Bassols, se e11idencia en el -siguiente c-uadro•·· .. ,,¡<i··'!'H l'•· " 1·•n 11 ··""· · ' 1 

comparati\Jo relativo a la distribución del presupuesto asignado a 1'a - · ... - - · 
S.E.P. 

Educación Primaria y 
Normal 

Escuelas Rurales 

1927 

(1) 44.08% 

(2) 12.19% 

1930 

(1) 29; 15~\ 
"1' 

(2) 25.61/fi .. -
' 1 • : , 
I 

) 

1932 

-(2)' 29. 7 % 

; ·::,_(!1 f-31 .83/. . ,, 

J 

/1 



- Enseñanza Técnica· · ( 3) 1 o ~ 51 /.. •' '(4)' 9.52% <4r 7.96/. 

Universidad Nacional (4) 9~35%' ( 3) 1 o ; 53~~ . '•.J c.• ( 3)' 9.09% 

FUENTE: S.E.P., Memorias 32-I, pp. 587~589. 

/ , - ,/ 

Los numeras entre parentesis senalan jerarquicarnente el lugar que cada 
departamento ocupaba en la asignacic~n de partidas presupuestar·ias y, 
por ende, la prioridad que se le.)conced(a. N~tese que para 1932, fecha 
en que Bassols inicia su gestión al frente de la Secretaría, son las 
Escuelas Rurales las que reciben mayor apoyo econdmico. Esto viene a 
desmentir la apreciación general izada sobre la pol Ítica educati1Ja del 
per(odo, y especialmente sobre la actuación del propio secretario, ·a 
qui en se ha caracterizado corno un dec 1 arado prornc•tor· de la educac i Ón 
técnica en detrimento de la escuela rural mexicana. 

Dentro de la concepció'n pedagógica que Bassols impr·imió'a la escuela 
rural se vislumbraba, en primer lugar, la ca~~citaci6n·del ca~pesino 
para aumentar la productividad de su trabajo. Para tal efecto, se 
pretendió involucrarlo en su propio proceso educativo al mostrarle las 
ventajas que habr(a de traer en el aspecto econórnico de la ,,_ 
introducció'n de nuevas prácticas agr(colas. Esto se lograr(a:. a traves 
de la impartició'n de conocimientos técnicos y cientí'ficos - que 
auriados.al reparto agr(cola y las mayores facilidades para adquirir 
lo.s implementos de labranza requerido, se impondr(an sobr·e aquellas 
manifestaciones folclóricas y culturales locales que constituyeran "un 
lastre opuesto al desenvol1Jimiento econó'mico de los 
campesinos."<Bassols, op. cit. p. 165) 

·::! ··; ... _ • ...,_ · : r :· :: -.,-¡ ·r~::. ·:_ .. ~~·. 1 • 1 La afirmacio"n anterior contaba con·un significado materi.al Y' 
científico que· en ning6n momento exclu(a el desarrollo ~.tnico y 
cultural de los grupos indígenas; 'ni prornov(a·la s.upr·esión de éstos 
por la cultura occidental moderna. Al pretender elevar el ni11el de 
vida de la poblaci6n rural mexicana, Bassols preve(a corno 

' ' ¡' imprescindible el desenvol1Jimiento económico_ que sólo la·tec:nica ····· .. ···::!.:'·'·:· 
c_ieñlÍfi.ca pod(a aportar. Si la existencia de alguna pr·aética-cultural 
irnped(a el mejoramiento de las condiciones de vida de la ccimun~dad;' 
ecitonc.es sf se promoverfa la sustitución de tales usos. locales. peor··· 
núeuas prácticas, lo cual no implicaba pugnar por la desaparicibr1 de 
las diferentes·etnias sino, por el contrario, buscar su supervivencia 
mediante su integración al ~rnbito nacional. Ejernpl ificando esta. ·· ·· 
intencionalidad podemos hablar de la existencia de curanderos y usos 
tradic°iónales para el tratamiento de enfermedades, práctica's cuya. 

l.I'.' !' -· · '• 

'· . '. . .!. · .. : . 
• ·.: '.' ~ • .. ; • ., \.: f,.' 

·- ·_: .:..:., l-· 

expresión soc)al se manifestaba a trav~s de ritos y objetos 
· fol~ló'ricos de una gran riqueza-cultural pero limitados·en·s·u ...... ,,. '".,,,, .. ,, .. 

cara'cter pra'ctico. Bassols consider·aba, en este tipo de casos, que 
era de vi ta 1 impar tanc i a 1 a í n trodlicc i ~n de nuevas prfct i cas 
cotidianas frutq de una cosmovisión diferente y encaminadas a 
desplazar a aquellas otras 

•(,,,) las artísticas llenas de color, pero 
contrarias a 1 os intereses de 1 os carnpes i nos, en 
tal forma que o se mantienen las ac~ividades 
tradicionales como bellas cadenas que mantendr~n 
atado al campesino a una producci6~ incosteable 

..... 1. 

.•• .. ! 

;-·.'.-(' 
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.- apreciada por ricos extranjeros corno objeto de 
dlversidn-, o se abandonan formas. de .producción 
ligadas a las tradiciones populares, para dejar 
abierto el camino a posibilidades económicas. más. 
fecundas(,,,), Mis que un pueblo atrayente para 
turistas, Mé°xico debe ser puE-blo fuerte, capaz 
de albergar una poblaci6n sana, en,rgica y bien 
al imentada. 11 <Ibid. p. 165) 

El proyecto educativo que Bassols planteaba intentaba cubrir todos los 
aspectos de la vida social de los núcleos de población hacia los. 
cuales iba dirigido. Enfatizaba la educaci6n de los adultos, ya ~ue, 
como' en todo conjunto social, er-an ellos lc•s que dirigían e influ(an 
directamente la vida colectiva a tra1J{s de sus diferentes formas de· 
·organización, conlJirtiéndose por tanto en agentes. educatilJos par-a .las 
nuelJas generaciones.Para Bassols eran cuatro los "sectores" / 
comprendiido.'.: en el proyecto educativo tr-ansfor·mador· de la poblacion 
campesina: biolÓgico, econ¿mico, cultural o técnico y social o humano. 

El biolo'gico ten(a como objetivo disminuir la mortalidad infantil, 
combatir las epidemias, etc. En una palabra, mejorar las condiciones 
de salubridad para la procreación y el sostenimiento de. Ja;~vi.da-,.:..,::1.1.,r.,., . .:.;;.;_: .. 
individual y colectiva. 

En lo que se refiere al aspecto econdmico, como ya lo mencionabamos, 

"La obra educativa perseguir~ como finalidad 
'inmediata llevar a introducir en los sistemas de 
producci6n y transformación de la riqueza todos 
los conocimientos y medios que la t'cnica· moderna 
conoce y que se hacen necesarios para aumentar e~ 

in.greso l(quido de cada familia.campesina« ... ),'' 
( I bid. , p • 1 77) 

Por lo que toca a la educacii;n t~cnica o cientffica, ésta tenía por 
bbjetivo suministrar a las razas indígenas una comprension"de l~~~ida. · 
y de 1 o·s fenomenos na tura 1 es basada en 1 a c i ene i a con tempc•r~:nea, más 
acorde con la realidad, superando las explicaciones teleolÓ.gi~Cas~: 

Por tf1timo, la educació'n social de las formas espir·it1Jales,·artí'sticas 
y morales de la vida, era concebida de una m~nera un tanto diferente a 
los anteriores factores. Es aqu( donde se clarifica la idea, ya 

.exp~icada, de no suprimir el desarrollo cul-tura.l· de los grupos:,'··',,. .. ..;. t~11 "~ 
ind1genas. 

. . ~ . . . . ·.; 

Para Bassols, la cultura de los pueblos ind19enas, 1 imitada y· 
anquilosada historicamente por una cultura paternalista cfe.explo.taGiÓn-' 
y supresión de toda manifestacion oroanizativa, no habia s.ido 
eliminada. En las comunidades· ind(geñas aun eran· patentes las · · 
caracter(sticas y los elementos de "una verdadera cultura", que al ser 
retomados revivirían 

,, 
•(,,,)una armoniosa concepcion de la vida, una ,. . 
rica organizacion espiritual y un fue~te sistema 
de doctrinas morales ( •• ,) Nuestra educacióÓ · 

',l' 
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tiende a realizar una s(ntesis de dos'culturas, 
conservando los valores positivos de 'ªs razas 
indígenas y tomando de la civilizació~ 
occidental, con los recursos ticnicos y las 
posibilidades que el maquinismo aporta, todo 
aquello que fortalecería nuestros indios 
conuirtlend~los en una raza f(sicamente vigorosa 
y mecanlcamente apta par'a producir r·iquezas .&n 
mayor abundancia. Si hemos de triunfar, ser' 
porque logremos conservar la &structura espiritual 
de los lnd(genas, al mismo tiempo que los dotemos 
de 1 os a u x 1 1 i ar e s i n s ú s t i t u i b 1 e s de 1 a t é'c n i c a 
e i e n t ( f i c a· <. .. ) , ( I b 1 d , , p , 1 7 8) 

La propuesta de Bassols de introducir conocimi&ntos de tipo clentrfico 
al medio rural muestra su lnter~s por romper con una cosmovisión 
foll<lÓrlca en el sentido grarnsciano <Gramsci, A. "Notas criticas ... 11

, 

pp. ) 1 cuya principal caracter(stica es la de ser una concepcion a 
nivel de sentido com~n, disgregada e incoh&rente- 11 que 1 imita~ 
negativamente el pensamiento original de las masas populares" 
<Ibldern.). Esto es, el secretario de Educación PÚbl ica s.t1tda que el 
conocimiento del sentido común limitaba el desarrollo de las 

·--comunidades en todos los aspectos., pero tarnbiérr·es.taba cc•ns.ciente-de 
la importancia d~ recuperarlo para transformarlo, ya que era a parti~ 
de é'ste, como rnanifestacio~1 original; que se debía cordor·mar· una nueva 
praxis socloecondmica y pol (ti ca. Vernos aqu( un ejemplo concreto de 
las coincidencias que pueden ser halladas entre la filosofía 
pedagógica que Bassols buscó' implantar en el campo mexicano y la 
pr-opuesta· de Gramsci de romper con el sentido común .:1.cori lo!: .. 
elementos Incoherentes de sistemas filosóficos tradicionales para 
crear "el buen sentido" y realizar una filosofía de· la p~axLs. _ 

Bassols sa.b(a que la 'escuela, como ámbito insti tuciona.1 izado,. no dar(a 
los resultados previstos si permanec(a aislada <Bassols, op. cit., pp. 
177-179; S.E.P., Memorias 32-1 1 p. 154) 1 y por ello seialaba ~a 
pertinencia de alcanzar una q:instante interr·elacid'n entre &l. sis.tema ..... ~. 
educaHvo y las demás instituciones que .conformaban .1.a burocraci:a; · ·· 
fundamentalmente las encargadas de fome~tar las·activid~des agrÍ~olas 
e industriales. Al mismo tiempo¡ sostenía la conveniencia de · - ·· 
establecer una organizaci6n pol(ticó-social donde se &xpresara la uida 
municipal de las comunidades indfgenas, real izando asr la 
concátenati¿n de las formas organizativas autdctonas con et_cuadro 
general de las instituciones del sector pÜblico. 

La ~xplicaciin de lo expuesto· anteriormente radica en el proceso·de. 
constitución del aparato estatal, pues ést17 lleva.imp.lici.to, .~omo,uno ... 
de sus principales elementos,.la apropiacion de int&reses "civiles" y · · 
"écin\unes" y su respectiva conversi6n en objeto de la incumbenci·a-. ~: ·•- ··•· ·-· 
o f 1 c i a 1 1 am p 1 i a n do as ( & l r ad i o de a e c i d n de 1 a so e i e dad p cil 1 t i e a • Ta l 
expansidn deriva del creciente inuolucramiento de sus instituciones en. 
'reas sociales problematicas, como pueden ser las relaciones 
comerciales, la construcci6n de infraestructura, l.as demandas de 
salubridad, etc. En otras palabras, el estado se asume, a trav&s de 
sus instituciones, como el representante legal-de los diferentes 
grupos sociales, contando con todo tipo de atribuciones para resolver 
y ejecutar decisiones sobre cualquier problem~tica social. En el 



Mtxico de los 30's, este atributo estatal contaba ya con una fuerte 
cimentaci6n, de modo que para Bassols, corno para todos aquellos que 
estaban a favor de un trabajo que bien podemos calificar de 
interdisciplinario, la demanda por un mayor apoyo interinstitucional 
no era nueva. Sin ernbar90 1 la falta ~e respuesta a tal demanda puso e~ 
evidencia ese )uego pol itico que, rna's que "representar" intereses . 
civiles, articulaba una estructura de dominacidn para la · 
neutral izacidn de conflictos con base en un intere's minoritario, el 
del grupo en el poder, En consecuencia, el respeto a las 
organizaciones polfticas locales no pas& de ser un planteamiento 
discursivo, fuera de cualquier p6sibilidad de instrumentaci¿n real en 

I . 

ese momento historico, ya que quedaron subsumidas a la esfera de 
acción y control ejercido desde el centro por la r-ed de instituciones 
oficiales. · 

Para llevar a cabo su proyecto, Bassols inici~ un proceso permanente 
de uniflcacidn federal de los sistemas y programas.educativos. Desde 
la e'poca de Vasconcelos exist(an tres distintos sistemas de escuelas: 
las federales, las estatales y las municipales. Con la llegada de 
Bassols a la Secretaria, se adoptaron unicamente dos tipos de 

.escuelas: las escuelas "coordinadas" y las "federal izadas". Las 
primeras, aceptadas por algunos estados -como Zacatecas, Nayarit y 

Chihuahua <Archivo Historico de la S.E.P. Caja 635)-, permHfan 
conservar la propiedad de las escuelas que se sostenían con fondos 
locales pero eran supervisadas por el gobierno federal, La.s segundas, 

:-- j -

ced(an sus escuelas al gobierno federal acor-dando confribuir;, con la 
mitad del costo de su sostenimiento <Ruiz, op. cit., p. 78), Muchos 
estados se negaron a participar en cualquier programa conjunto y 
detuvieron la construcción de sus propias esuelas. Sin embargo, el. .... 
gobierno federal continu6 estableciendo las suyas en toda la 
r.epú'bl ica, consolidando asi la vieja intencion.de concentrar. en.una, .. , ... 
sola institución las decisiones, la ~.upervisic~n y la construccic;n de 
todo un aparato edutativo oficial. 

Una med-ida simultá'nea a la ani:erior consistió' en invitar a los 
- maestros de las escuelas aledañas ª'una Misión Cultural .para:.que ,, '·' ,., _. -" "_ 

<ipi'ov·echaran los servicios de estas Últimas. Esta inl)itación no .h<1c(a.:.: ~. 
má's que reforzar' 1 as medidas tend.i en tes a unificar. 1 os. cr i \!i'r i os .. _ ·.: 
vigentes en la impar·tición de la enseñanza, reconociendo a la S.E.P. 

. ' , ~ ' . - . " 

como único centro de produccion de srrnbolos destina.dos a reforzar una 
identidad colettiva nacional y allanando el camino para lograr una 
mayor efectividad en la di·FusiÓn de la nueva norrnatil)idad <Circula~ 
del 11 de mayo de 1933 1 firmada por el Jefe del Departamento de 
Ense~inza Agrícola~ Normal Rural 1 Manuel Mesa Andraca. Ibid., Caja 
167~33), Algunos gobiernos estatales acogieron.esta propue~ta - como. 
-fue"el·caso de Morelos, bajo la administración.de V. Estrada Cajigal.,. 
y el de Nayarit, cuyo gobernador era Juventino Espinosa- e inEluso se .. . . ~ 

registro el caso de Campeche, cuyo gobernador llego a ofrecer a la 
S.E.P. el control de sus escuelas. 

,. 
El que de 1931 a 1934 el numero de escuelas primarias rurales 
aumentara de 6,789 a una estirnaci6n de B,155 <Britton, J, "Educacion 
y,.,"-, p. 55), a pesar de la cr(tica situació'n econá~nica por la que el 
pa(s Y el mundo atravesaban, daba muestra de ·1a importan~ia que 
Bassols y el gobierno en general concedi'an a este sector, La escuela 
rural deb(a fomentar la enseñanza agr(cola si realmentt- se buscaba el 

~~1 · .• r • •. • 

- ··,I • 
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desarrollo econ~mico del campesino mexicano.Pe~o, la baja calidad de 
la educaci6n impartida al magisterio, el aislamiento de su centro de 
trabajo y su escasa preparacicin para la labor t~cnica, no rediluarÍan 
en el desarrollo proyectado para las actividades campesinas si no eran 
cubiertas todas estas deficiencias.Asimismo, existía otro tipo de 
·problema que 8asso1s·consideraba esencial y que consistfa en la 
incapacidad de la escue"la para lograr cambios por .si misma <Ruiz, op. 
cit. p. 120). Por eso busco'el apoyo de dependencias somo la 
Secretar(a de Industria y Comercio y los Bancos de Crédito Agrícola, 
entre otros, as( como la asesor(a de t:cnicos y profesionales en 
agricultura. 

Para llevar a cabo su proyecto pedagbgico, Bassols integró un equipo 
de trabajo más o menos afina su ideologia, sustituyendo en algunos 
departamentos al personal de la antigua administración por· · 
colaboradores mas cercanos, como lo fueron Manuel Mesa Andraca 
<Dirección de Misiones. Culturales y Escuelas Normales Rurales), Jose 
Gopostiza <Bellas Artes), Palma Guillé'n <Enseñanza Secundaria) y Luis 
Enrique Erro <Ensefianza T;cnica), Al mismo tiempo, cont¿ con gente 
que, corno Rafael Ramirez y Moisls S~enz, ten(an una antigua 
trayectoria en el ámbito de la educación rural· <3>:·· ·· 

Corno primera tarea, este equipo real iz¿ un an~l isis exhaustivo de las 
instituciones educativas que habían venido funcionando desde la 

·anterior administración, visifán~dola:s, ·cOiiociendo ·sus pr.og'r!a-ma-S .. ,, .. _ ··-----· 
instalaciones, adelantos, consultando los perfiles de los alumnos de 
'prirner ingreso y de los egr':!sados, etc. En una palabra, se intentó 
~onecer directamente el funcionamiento de instituciones como la 
Escuela Normal Rural, las M1siones Culturales y la Casa del Estud1ante 
Ind(~ena, para evaluarlas y decfdir si se les reformaba o se 
,introduc(an nuevas modalidades-, Como resultado de dicfro an~l isis·; 
'perci-bimos una cr(tica a 1-a estructuración de los pr-ogramas., pues 
.e.stos· dejab2.n de 1 ado 1 a enseñanza de 1 a orqan i·zac i 6n"' soc i'i:il ·necesarTa '··:··:·.·.,. ' - c.r • . .\' 

. 'para el mejoramiento de las comunidades <An~l isis de Mesa Andraca ~. 
sobre· el funcionamiento de la ·casa del ·Estudiante lndi~ena, S.E.P', ," '· \ 
Memorias 32-I, pp. 28-36), Por otro lado, estaba pr-esente la · ~ 
conciencia sobre la heterogeneidad geográ°fica, racial, social, 
cultur:·al y económica del pa(s,- lo que perrni·-t-Ía tener ·una 11isioÍ-1·mas. ···;:. 1.c"'.' 
c~ercana ·a la realidad para no mitificar la:posTbilida·d-de alcanzar la:,. '''º't_,;;,,. 
UJ1ificaciÓn nacional y-elaborar programas educativos aC:Cirdés <fTis:· ::. -~-:~"~¿~·· .. ,.,. 
·necesidades de cada .reg ion. 

I 
Al tomar en cuenta las d1ferencias entre el proyecto pedago9ico del 
grupo dominante y aqu61 de Bassols, podemos percibi~ en el ultimo, ·un 
cierto respeto a la discontinüidad. De una manera cla~a en el 

• . 1 . . . • : I 
discur~o, y con una serie de mlfi~és ·en -~1 ~l~rio d~-1~ real izacion 

./ 

¡. 

~ :· .. - . 

ceincr_e_t_a, _s_e dió'un amplio mar:gé·n a la posibi 1 idad de q·u~ l'cís ·se'ctc•res 
popul.aras resignificaran la nueva- norrnativ-idad q·ue recib-ian ·.a tra1Jes 
de 1.a tarea educativa. Sin embargo, esa flexibilidad para manifes.tar· 

«" ; ¡ J ~ ' ' ~ • ! ..... J ; ,·,' ,., 

.el disenso no fue obra exclusi·va de una inten'ció'ri premedi'tada. Gran 
parte de esa libertad de manifestaci6n de difer-entes normatividades se 
debi~, en primera instancia, a una incapacidad del estado para tener 
bajo su control'todo tipo de situaciones sociales, sobr·e todo 
trat~ndose de un pa(s cuya historia y diversidad geogr1f ica marcaba~ 
como tradicitn la existC"ncia de infinidad de podens locales en leidos 
los á'mbitos <religioso, agrario, cultural, etc.), ¡¿s cierto que en el 

1 : . ' ' , 
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discurso de Bassols subsist(a una pqsicio~ democrttica, pero no 
obstante su apertura, en muchas ocasiones entró·en contradicción con 
algunas medidas llevadas acabo por la S.E.P., cqmo ocur-ric•' con ·la 
federalizació'n de la educación. 

Quizis sea /ste uno de los pocos momentos, en la historia 
contempor~nea de M~xico, en que podernos hablar de la existencia de un 
proyecto pol(tico-pedagÓgico m~s cercano a la realizació'n de un "pacto 
democrático" con mi ras a 1 a conforrnac i Ón de un bloque heqernó'n i co 
populár, aunque no olvidemos que en otras instancias dt.>l-rnismo per(odo 
se instrumentaron medidas tendientes a la cooptacion y neutralizacion, 
tanto de manifestaciones contrarias. a la política oficial -cm10 
sindical izacibn del movimiento obrero-, como de capacidades creativas 
-comercial izacion de tradiciones populares, como.las artesanías- para 
legitimar los intentos gubernamentales por fomentar la identidad 
nacional, 

I 
Pasemos ahora al analisis de las modalidades utilizadas para la 
concreción del proyecto educativc rural del per(odo corres.pondiente a 
la gestión de Bassols al frente de la S.E.P. 

La Escuela Rural 
I 

La escuela rura 1 se constituyo corno .e 1 centro de .. la.~ .. a.c.l i v. idaqes 
oficiales en el campo y hacia ~lla estaban dirigidos todos los 
esfuerzos: la capacitación magisleria,1-. .<Escuela No.rmal.Rur·al)L 1.a .. 
actualizaci6n del maQisterio <Misiones Culturales, Centros de 
Cooperación PedagÓgi~a, Institutos de las Mi-:;.ionec::. Cultural·es-)(4)-¡- las -· 
publicaciones periódicas <El Maestro Rural)¡ las tranmisiones por 
radio y los Centros de lnvestigacion Regional, amén de otras 
modalidades. Su filosof(a postulaba el·desarroll'o económico y socia·l 
de la vida r·ural, al afirmar que: 

I 
"La escuela no solo ha de instruir al ~lumno. 

.. " - - .... , 

. ·'· 

dándole nociones mas o menos Útiles o mas _o 
menos prácticas; ti ene también que prepar.arlo 
para que conquiste en su edad adulta una uida de 
campesino, superior a la que ha llevado,(.,.,), ... 
(Reporte del Departamento de Ense~anza.Rural y 

Primaria Forlnea a cargo del Profr. Rafa,1· 
Ramirez. S.E.P., Memorias.33-1 1 p. 10) · , ' ••. ; ~ ~· •· ·• ~- j'. "· 

I 

Para que esa superacion se lograra era -indi~pensable solventar las 
deficiencias todavía presentes en la educación Y. que contribu(an· a 
hacer mas dif(cil la reivindicación campesina. Ta.Jes .. l.irriita,~.,i,cmes.1.-s.e .. :·;'""' 
visualizaban en la baja prepar:acio'n y la impro~iS:aci_Ón deljria,gi_sterio¡ _
la inadecuaci6n de programas debido al desconocimiento de l·a·regiÓn y,,.,.,,,, 

del sujeto a quien iban dirigidos; y en la falta de coc•rdinaci:6n, una 
vez egresados los alumnos, con el campo laboral .Y. _eJ comuniJa,rio ... ~.s. 
decir, mediaba una considerable distancia entre las expectativas 
creadas en torno a la aplicacion de los conocimientos adquiridos 
-tanto para'la..explotaciÓn agrfcola y las pequeñas industrias., cearr10 
para promover el desarrollo social en general-, y lo que los alumnos 
lograban poner en pr~ctica. 

. I 
Para dar respuesta a .ta 1 es 1 imitaciones 1 se 11 evo a .e.abo un pr-ogf".ama . 

.. ·,·\.,.·, 
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de investigació'n '>' an~lisis del desarrollo de cada una de 17s 
instituciones de apoyo creadas ante~iormente, y.se procedio a su 
reformulación, tanto prá'ctic:a como ideoló'gica. As(, se crearon .nuevas 
modalidades como la Esc~ela Regional Campesina, ·1os Centros de , 
Educación IndÍgena, las Misiones Culturales Permanentes y la Comision 
de Investigaciones Indias en Carapan, Michoac,n. Adern~s, se redefinio~ 
la filosofía pedagci~ica que las sustentaba, con~ret~ndose mediante el 
cambio de orientación de algunos programas>' el objetivo mi!:-mo de las 
nuevas modalidades, 

Una de las barreras principales para alcanzar los fines deseados, se 
encontraba en la restricción financiera que 1 imitaba los proyectos y 
que afectaba por igual al aspecto infraestructur-al y al salar-ial. Para 
subsanar este 6ltimo probJerna, se procur¿ reforzar en el magisterio la 
ideolog(a de "una vocacidn de sacrificio" que en tlr-rninos menos 
romá"n ti cos y mas apegados. a la rea 1 i dad, no era otra cosa que 1 a 
imperiosa necesidad económica que los obligaba a conformt1rs.e con 1 as 
deplorables condiciones materiales que la S.E.P. les ofrecía. En 
algunas ocasiones, el sostenimiento del per-sonal y los materiales 
necesarios para la escuela rural estuvieron a cargo de los habitantes 
~e los peque~os poblados CS.E.P.,Memorias 33-I, p. 5>. Esti de m~s 
señalar las deficiencias de este tipo de remuneración y apoyo dadas 
las condiciones paupérrimas en que se encontraba la mayor·(a de estas 
poblaciones. 

. ( ,, 
La escue.la-rural, desde su "epoca de .oro." con Va:.conce.los,.se .. cooceb.1a 
como reivindicadora de las necesidades del campo. Con Rafael Ram(rez 
al frente de ella durante el perfodo que nos ocupa,·todatda persist-i'an-· 
en su discurso reminicencias mesiÍnicas educacionistas (5) a pesar de 
los matices modernizadores que se intentaba dar a su definición. En 
sus propias palabras: 

•e .. > la escuela rural, si no es la' panacea' 
que ha de resolver un problema secular d~ 
injusticia social 1 si se convierte en uno de 
los factore~ de mayor eficacia para la 
transformacion de nuestros gr-upes raciales 
atrasados." <lbid; p. 10) -- · · , .. ·· 1 •¡ 

·--Com~ se ve, a1~n y cuando se intentaba desmi.tificarla, persis.t:ía.:-la".'' .,,.,,,.,_,,._,"' •. ,.;-~·
idea- general izada de definir a. la es.cuela rural y a los.maestr.os,.que. 
en ella laboraban como los agentes especializados encargados de 
promover directamente a las comun)dades rurales hada planos de 1Jida 
más satisf°actorios. La corre1'aC'ion de fuerzas leocales, las.cr·eencias·· 
religiosas y supersticiones atÍvicas, las diferencias étnicas, las 
dificultades geográficas -como la inclemencia climato16gica·, la · 
obstaculización de la comunicacibn, el consecue"nte ai:s.lamiento·,.etc.:-, ___ .. 
y ot-ros·muhos probl ernas 1 paree ían- di sol verse· al· conjur·o:-de ·una escuela, .. ,,_,""', 
salvadora y "promotora" de la transformacio~ del Mexico rural; ···· - · 

El mesianismo se hacía eviden.te de!::.de la propia concepciÓn.de.Ram(rez,. 
para entonces Jefe del Departamento de Ense~anza Rural y Primaria 
Foránea <Ibid. y Ram(rez, R. "La Escuela ... ") y la importancia que en 
el discurso se daba al aumento de la matrícula tanto en la instrucci6n 
elemental como en las normales, aderná's del auge en la cc•nstrucción de 
escuelas. En otro tipo de documentos -como los ·incluidos en la 

. I J./· 
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jusificacitn de la creacio~ de la Escuela Regional Campesina-, se 
percibe esta concepc i Ón a pesar del carácter i nterdi'sc i p linar i o que 
este proyecto ten(a tras de si: 

11
( .. ,) existe la decisio'n por mostrar su eficacia 

Cde la escuela rural) y conseguir el aumento de 
las Misiones, hasta alcanzar el ideal de la Escuela 
Rural: agencias promotoras de la redención economica 
de las clases campesinas, semillero de generaciones 
mejor preparadas para la lucha por la vida, fuentes , 
de cultura e integracion social."<lbid., p. 110, 
subrayado nuestro) 

Sin embargo, tambié'n se hizo patente una cc•ncepcion di1Jergente dentro 
del mismo sector o·ficial. La mejor muestra la tenemos en la posición 
que el propio secretario de educaci6n y algunos de sus colaboradores 
mantuvieron respecto a los alcances de la labor real izada por la · 
S.E.P. Esta otra posició'n queda ejemplificada a ceintinuació.n: 

"(,,,) la simple labor docente de la escuela no 
basta para resolver un problema semejante; es 
decir, que no debe 1 imitarse a educar e instruír 
a las nuevas generaciones, sino tambi~n esforzarse 
para transformar el medio en que han de vivir, en 
el grado y medida en que se han modificado sus 
h'bitos y cultura. De ahf que•para que la ob~a 
de la escuela agr(cola, lo mismo que la de la 
escuela rural o cualquier otrt tbn fifié~ semejantes· 

.'sea fructífera, es indispensable que la educación 
·marche paralela con un trabajo de mejoramiento 

económico del medio rural y de la clase campesina¡ 
que se tenga conciencia clara de que el esfuerzo 
individual, por mú inteligente; por mas eficaz y 
en~rgico que sea, es impotente para transformar 
ciertas condiciones, para vencer ciertos ~ 
obst~culos y para imponer una-nueva clvlllzacion~" 
CS.E.P., Memorias 33-11 1 p. 61> 

•• ',, ' ! : ·- L< 

Por otro lado, algunafi medldas estatales indirectas contribuyeron a· 
matizar los atributos redentor:es;q"úe alguncis"ie otor-gaban á ra·· 
eséuela, eliminando su carácter ,irreal y foment_ando la_realjza.!:iÓn 
prádfca y efectiva de los objetivos buscadc•s. lal apoyo estatal ló 
percibimos en medid'as tales cómo la .construcción de caminos para 
mejorar la comunicacion y la diseminacion de las escuelas rurales; o 
la adicion al Art. 15 de la L~Y R~glament~ria sob~e el rep~rto de 
~ierras ejidales q~~ contemplaba la posibilidad de r-eser-var- una · · 
superficie igual a la parcela:t•PpB:·qü€'''corr'e·spóndra·a lo·s·eJidatários···············-"-
·para concederla en usufructo a·l·maestro rural (Ib'id., ·p·,·:44). Esta ··· ·'" ·' 
olt'ima mc~dida ten(a_ tras de sr'(a intención de arraigar en ·la regi·cs'n-·- -· '' ··""' .... 

. al' rT1a.é'st'ro a quien se le otor9aba tal beneficio, integr·ándolo 1 CC•fTIO· / 

agente educativo, al trabajo· comunitar-l•o cotidiano rnedi'a'nte Un'i'rHérE!s':·".'. ·:·· · ··; 
pe~sonal y concr-eto. 

Escuela Normal Rural 

La revisión del funcionamiento de las Normales Rurales,implico'el 

'• . ' 
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1 planteamiento de objetivos que buscaban depurar esta modalidad y la 
preparación que ahi se recib(a, superando obstáculos que impedí'an la. 
consecución de los propósitos de la escuela rural. Entre tales 
impedimentos se encontraban la instalaci6n de algunas escuelas en 1 centros urbanos y la existencia de una población escola.r no campesina, 
aún en centros regionales, hecho que coartaba el objetilJo de instruir 
a miembros de comunidades rurales para que, al término de sus 

1 estudios, virtieran sus conocimientos en beneficio de los pobladores 
de su lugar de origen, o bien, del campo en general. Asimismo, la 
carencia de docentes especializados para impartir una ensefianza 

1 adecuada, tanto en el area pedagogica como en la agr(cola, contribura 
a rezagar el funcionamiento de estas Normales. Por ultimo, el 
desconocimiento y la corrupción de modalidades educati1Jas que, como la 

1 
cooperativa, eran esenciales, completaban el cuadro de deficiencias 
analizadas por la S.E.P. Este punto resultaba de vital import~ncia~ ya 

/ ' 

que a traves de la cooperativa se buscaba concretar 
parte del proyecto colectivista de Bassols al difundir una 

1 normatividad que priorizase el desarrollo social \S.E.P. 1 Memorias 
32-1 1 p. 47). 

1 
. ' . . I . . 

Quedaba planteada, una vez mas, la opos1c1on a la intencionalidad que ... 

'··•! ¡ ·--1· '",, 

1 

avalaba el parcelamiento ejidatario defendido por el discurso oficial 1 

pues para él eran el trabajo y la ganancia individual los que 
constitu(an la parte esen~ial de tal pol Ítica. SegÜn Lor,enz .. o)1et,er., .. ._"' i.~'~~~:!r·~•:':J1<l! ,,,,.,,"·~ ~ .. 

(Conferencia "La revolucion mexicana", dictada en la E.N.E.P. A(atl~n 

11 
11 
11 
11 
1 1· 
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el 25 de noviembre de 1985), la modalidad cooperativista de· .... , .. ,. .... ,,,.,, '""""' ~ 
explotaci6n agrícola implementada en el período calli:.ta -y ccir1tinua.da 
durante el maximato- 1 tenía solamente una finalidad educativa. Es 
decir, se ·1e utilizaba de manera experimental para difundir el 
aprendizaje práctico de t/cnicas agrícolas entre estudiantes y 
maestros, quienes posteriormen~e las fomentarían en las comunidades 
campesinas. El objeti1Jo real, por parte dol gobierno, era el de ...... 

(. 

valérse de las cooperativas como una modalidad de organizació'n para la ·.1 

prodUcciÓh, de carácter transitorio, que capacitar.a al .. camp,e.sj,no,· .. t:L. ¡:<¡:;,~e; ·:o.:,r;, :!
1
/'.._ ... "-' 

sea, al sujeto educativo, para que e"'ste accediera a la ccinqJciÓn "de \ 
pequeño propietario usuario de una tecnolog(a agr(cola que redundar(a: '..:: .. ·· .. - •. :,,;;, ,._.,. 
en el incremento de los niveles de producti11idad. De ah( que !:-Ü -· \ 
implemt{n'taciÓn·e·n loüprogramas escolares se hÚa visto facilitada,,.,, ·,:;i: :· .. ~·:<• ,1 _.;. 1.ü ... }·¡:

1 

gracias al apoyo oficial, por la dotación de -terr·.enos., herr·amient'as,. · 
semillas, riego, etc. (6). - · - · ·· · · 

Es pertinente aclarar que el discurso y las expectativas de Bassols y 
su proyecto iban mas alla de la mera in-troducció'n de una· modalidad ·;' ... ,,. ,,.,, 
experimental 1 pues estaba interesado realmente en continua~ con ~n· . . . . 
sistema q'ue por siglos habla sido utilin.do pc;,r. tos i.ndfgeng¡.,s.,.y .5l.\·!l'11.:rnq.¡¡ 1J 1 ,._ 11,~,. ~.<i>i\'-"•"P 
aunado a las influentias provenientes de teor-1as. sociali,sta,s, .. ser1.a .. , -... ·· 

• ' ; • • • . - . •' ~ ~ .... J•- 1 '-" .., ; • ,. .. •: • • • -..- - ,. - • -- ' 

implantado a nivel nacio·nal. E,n op}n_ion de Silva Herzog,- el secretar'-Ío·.- ·:·, ,~ ~.,.,. ..... 1,:. 
de educación 

"Aceptaba el utilitarismo europeo, pero 
rechazaba la moralidad individualista del 
capitalismo contemporáf1eo, en favor de las 
tendencias comunales de los natiuos. Su meta 
Única para la educació'n era la unidad nac·ieonal 
con base en una mezcla de colectivismo ~ 

marxista e ind(gena en combinacion con la ¡; 
' 1 

) 
'! 

.>1 

/ 



1 

1 

1 

1 

,. 

tecnolog(a occidental.w <Britton, op. cit. y 
S.E.P., Memorias 32-11 1 p. 53) 

Esta yropuesta part(a del conocimiento de la escasez de recursos 
economices como una de las causas que originaban la problem,tica 
rural, y preve(a la imposibilidad de exigir un mayor rendimiento al 
magisterio mientras no se elevase su salario y se le apoyara con la 
infraestructura requerida para real izar su labor educativa. 

Con todas las consideraciones ya mencionadas, el 15 de marzo de 1932 
se establecieron las nuevas bases y planes de estudio que ten(an como 
finalidad superar las deficiencias descritas e impartir, con una nueva 
orientación f ilosÓfica, enseñanza normal rural en 17 centros 
distribuidos por todo el pafs. De esta manera se ~mpl iar(a la 
oportunidad de acceso de las comunidades rurales a la ensefianza 
primaria elemental y a los trabajos ·de extensión educativa pomo1Jidos 
desde la S.E.P. (7). 

Misiones Culturales 

La situaC'iÓrt. de las misiones· culturales, por su·-parte¡-hab(a·veniélo .. 
acumulando en su interior,a lo largo de una década, una serie de 
de.f i e i ene i as que imped (an 1 a consecuc i Ón de sus fines en cuan to a su 
papel de transformador de la comunidad mediante su constante 
intervención para "enderezar" la prútica educativa en la <;c•munidad ( -
cursos de p,erfecc i onam i en to 1 capac i tac i Ón y apoyo >', pr i ne i pa lrnen te, 
la introducción de nuevas for·mas de vida, conocirnier1to y ccincepciÓn de 
la realidad) 

I ' . . 
Segun el analisis que Bassols y su equipo real izarorr, tales· 
d~ficiencias se resum(an en los siguientes puntos: 

-· ••'-• :,'!- :-':''!:.·- - .. 1:: 

... · ... , .... _•-. .:.,. 

-Intento .. por abarcar ciernas i ado teniendo· corno.resulta do .,una.:-pue.sta,,en ., . , ,_ .. , -- ---•, , d .. - ... ""'' 

práctica a medias. 

~Exigencias a los misioneros qae no estaban a su alcance para 
cumplirlas <habilidad y experiencia fundamentalmente) 

: / 
-La limitacion del tiempo obl igaba:a .abarcar·todus los te.mas: .. :. d~- una .. ~.· 
manera . _ . ~ · _ _ __ 

I . . . . ·-. - - ·- . . . .. ,.. ''"'" . 
rapid~ y desgastante para los maestros, reduciendo logicamente-su :~. ~ 

eficacia, 
especialmenteporque la mayor(a contaba solamente con un mfoirno de 

edui:ac i oh, 

;.,-.. ! .,._; 
. - .. 

• -. !- ."l{'. , .. •·:~· "• ' •• •; •···· '"i 

-La tan ·de se ada t r an sf 6rmac i o'n 1 de '1 a c·omu ni dad· no -s-~'··p ~d (a.·-1·o·gr·ar· s·~ 1-o •· •-•1·:· :' -~,, ·~'·- -·., ·l: ... ; .. 

con 1 a. · · 
/ ~ 

educacion¡ se necesitaaba la pa.r.ticipacion de._todá~,J,as.rc.a.mas .. de.L .. ,,,, ... ~ .. ..,,~ '"'~" _ _,_ .... _." . 
gobierno, 

recursos de todo tipo y t;cnicbs que estudiar:an :c:ada· aspect:o:~·de:l:i' ":~""""'''.<""'. ·r·0- • ..,,,. ;·c·'.·~t;, 
problema. 

Exlst(an tres tipos de misiones: las v1aJeras o ambulantes, las 
permanentes y las especiales urbanas. 

Las misiones cultur.ales ambulantes< 13 en toda·la Rep¿bli~a (8) 1 
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realizaban sus trabajos durate cuatro semanas, tiempo destinado a los 
"Institutos" (9) que se real izaban en di.ferentes partes del pa(s. 

Generalmente, las person~~· que conformaban tales institutos se 
encargaban de áreas como el traabajo en pequeiías industrias, la 
agricultura, la educación f(sica, la música y el canto, las a:rtes 
populares, además de contar con la participación de una trabaj4.1io1r .... 
social y un encargado de dirigir en conjunto estos trabajos. Sin 
embargo, la composición podfa variar o extenderse s.egu;n las 
necesidades de la regi6n o la existencia de personal disponible para 
su realización. As(, en algunas ocasioness, los institutos de las 
misiones culturales :~e compon(an, además del jefe de la misión y de 
un agente de organización ( que sustitu(a en ocasiones la actividad de 
la trabajadora social con u~ alcance mucho mayor, a nuestro modo de 
ver) de un médico y una enfermera ( o cua 1 qui era de 1 os dos ) , un 
maestro en artes plásticas y un oper~dor de cine <10), Su labor de · 
orientación y capacitación que ellos llamaban de perfeccionamiento, 
ten (a una durac i Ón aproximada de un mes y medio. 

El per(odo que tales institutos destinaban a la capacitacic:n er·a 
insuficiente, por lo que, por medio de un dictamen de la--Comi-s-i-Ón -
Especial, (11) se sugirió' laa ampl iacióÓ del trabajo de la misión 
viajera a 

¡' 
"(,,,)dos o tres meses.antes o despues-de los 
trabajos con los maestros, para que los encuentre 
en plena labor profesional, y ah( mismo sobre el 
terreno, los ayude, los estimule y lleve a cabo, 

... a trav6s de ellos, la labor social que 
corresponde a tan bene'ficas instituciones." 
<S.E.P. "Memoriasº, 1932-I, pag. 125). 

La idea de Bassols era que las misiones real izaran un trabajo de mayor 
trastendencia. Cuando las comunidades y los maestros rurales contaran 
con la Qportunidad de contJivir más tiempo con·los.rnisioneros·,:.·é'stos · 
tendr(an una influencia más amplia sobre aquellos y mejores ser·(an s.us 
logros. Además, con esta extensióri temporal la investigacio'ñ sería mas 
fruc t Ífera ofreciendo un mayor número de e 1 emen te•=· en e 1 estudio de 
los problemas de la región, ampUandola visiÓn:qt:re sobre ~Tla·se· ·:·:"=.":.~: ... º·'.:•.'i'.:. 
tuuiera para encontrar soluciónei mas reales y objetivas, evitando con 
e"sto la desviación de esfuerzos por la ignorancia:. 

1 
El mis.ioner'o ambul~nte se erig(a corno el agente educativc•, transmisor 
de una normatividad "moderna" -emitida desde la institucio~ 
centralizadora en materia educativa manteniendo eri constante contacto 

'-'/!''.:... 

1 
al maestro rural y a 1 a .comun i·dad en .general con :la- SEP· .y leas.u '.:::,;··~iki"-:n· •>:·n .:¡ -;;. "~-.. ¡~¡..:. 

diferentes instancias sociales q1re empezaban a confor·rnar· una nacion · -··-·.·.·· .... ,.-. 
(gob i ernó federal,· otras i nst i tuc iones gubernamen·ta 1es 1 1 a exa 1 tac i Ón 
de otras formas culturales, el conocimiento de 6tras reqiones, etc). ·1·. Por un .lacio se int_entaba transmitir ensefianzas pr~ctica~-:1 t~cnicas- ..... 
que contrarrestaran tr-adiciones r·etr·ó'gradas <técnica y económicamente 
hablando) o ideas fanáticass que obstaculizaran su mejor-amiento 
material ( utlllzaci6n de abono, explicacit.n sobr-e la función de 1 reproducción que combatiera mit¡os y prejuicios, etc.) Aquí ,nos 
encontramos con el papel del medico, o e) del profesor agronomo, o el . 
mismo pro;.-ecto de introducir la educac i Ón sexua 1 c:on diferente 

1 

·• ........ \ 
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I " Qraduacion segun la edad 'I el nivel escolar del alumno, ~~1mismc•, el 
a gen te de organ i zac i Ón socia 1 ( cargo que en e 1 ma~·or número de 1 os 
casos qued~en manos de una mujer) contemplaba asp~ctos de 
"higienizaci6n" y organizaci6n social tomando en cuenta como sujeto 
social primor'dial a la mujer campesina. Es intere~.ante ver como en el 
proyecto educativo de Bassols se ofrece especial atención al trabajo y 
capacidad femenina para promover su intervenció'n e.n áreas que antes 
unicamente estaban destinadas al hombre, como fueron la escuela 

(cuando se. tenf a acceso a e 11 a) y 1 a organ i zac i 6n comunitaria fuera de 1 
sistema familiar, Mis adelante retomaremos la temática con mayor 
amplitud, sin embargo, es importante mencionar este aspecto en este 
momento, ya que mediante la inter1JenciÓn de la mujer en una vida 
social rnás amplia se iniciaron organizaciones de madres de familia, 
clubes de costura, grupos de trabajadores de pan, clubes para el 
mejoramiento de la conducto moral :,. social 1 comisic•nes de asee•, de 
reforestación, de recreaciones, etc. <Reporte de Inspección de 
Jalisquillo, Nayarit 1 2 de Junio de 1933, Archi1Jo Histc~r·ico de la SEP, 
caja 178.1) agrupaciones todas el las novedades paa la {poca que antes 
ni siquiera se contemplaban. 

AdemÍs de estll tipo de organ i zac i Ón femenina de 1 que sÓl o en a 1 gunos 
casos pudimos encontrar referencias concretas -es decir, ejemplos 
donde se informe que esto se llevo a cabo-,(13) la misión cultural 
manten(a objetivos de organización én genral; cuya intención era 
contribuir a la edutac ión integral del individuo, as.( como el fomento 
de la vida comunitaria. Esta idea rnanten"ía implícito el proyecto 
transformador de las masas campesinas que. Bassols divide.en los cuatro 
aspectos anteriormente e:<pl icados bioló'gico, econ~mico, cultural, o 
te"cnico y social o humano. As(; la or-ganización de cooperativas. s.obr·e 
construcción, amueblamiento y aseo de hogares, .sobre higienizaciÓn de 
poblados < 14) y sobre vestidos y a 1 imentac i ó'n estaba presente >'ª fuera 
como pr'oyectos a real izar' o como realidad-., medianamente

1
1ogradas de, 

acuerdo a 1 a esca5ez de presupuesto: .P·l';\ su pues.ta en ·practica·, 1 a 
falta de personal capacitado, ·y·á las p~opias condiciones de la· 
localidad donde se quer!'a llevar a efecto (rencillas personales., 
pol (ticas,etc) 

·•r:•·.• ··•··-. 

Tambi/n la· organizacio~ de expos'idones con·.J,óstr-abajos producidos·.-.:.:. 
por los alumnos de :-.artes plá~ticas, canciones¡ corridos y bailes :~:.:.:· .. " · 
regi.onales, asi como la organizac.i6n·de.ol irt1piadas,·con<;urs.c•s, etc.,··'"·'-'""""~'"
tenían corno finalidad promover la convi~encia y el desarrrollo social; 

13~ 
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Por otro lado, la misió'n cultural pose(a otra caracter(s.tica m~s que 
la hac(a funcionar como una especie de inspector formal que 
retroal imentaba constantemente al centro, con 1nformaci6n fre~c~·sobre · · 
las condiciones en que s~ encontraba trabajando el proyectb ~-s~ carg6 
y la situacidn existente en el medio rural en general~ 

1 d 1 · · I d A traves e a rev1s1on e una serie de documentos de primera mano -
como son cartas de sindicatos campesinos, o·ficios fir·rnados por 
asociaciones de padres de familia, solicitudes enviadas por parte dd 
asociaciones tales como la C~mara Nacional de Comercio de Pánuco, 
Ver. 1 (15) para la instalación de misiones, solicitudes independientes 
de inspectores regionales o de m~estros rurales, informes y reportes 
de integrantes de las propias misiones, etc.-, nos 
damos cuenta del importante papel que Jugaban las misiones cultura les 
en la poblacidn rural en todos los niveles. En algunas ocasiones se 
llegó' inclusa a mencionar la "simpat(a del pueblo hacia los. 
integrantes de la misión cultural",<16) como también en algunas otras 
se acuso' a profesores participantes en ellas de prc111ocar· "agitación 
violenta". Tal es el caso del informe de la misión cultura·l de 
Jaumave 1 Tamps., del 6 de agosto de 1933, en donde se informa sobre un 
problema que definen como "per(odo de crisis de bastante gravedad por 
el cual atravesaba aquella misi6n•, cuando un profesor empezri a 
gestionar la dotación de ejidos a diferentes pueblos de la.región. La 
med\da 1 como era de esperarse, provoc¿ la reubicaci~n de este maestro; 
No obstante, la complicación del problema llegó a tal gr'ado que 
involucro des.de la organizacion de comités agr·ario:., la actuacio'n·dt1 · .-.. - .. 

. sindicatos blancos por parte de hacendados y del gobierno local, hasta 
la intervención de generales militares. Esto consta en el propio 
documento revisado, donde se afirma que la solución· del conf'l rc··ro .. no· , ... ·""" 1'·;~~ • .:. · 

serí'a posible unicamente contando con la intervención de la S.E.P. " 

\"' 

<. .• )si-no del gobiel'no local< léase estatal ) 1 de.la Secre'ta'ri·a~:·de .",, .. ,;.·,, ""'· •-• ,. . ·r 
Agricultura y Fc•rnento y tal vez de elementos mas. podero:.os 11 ·<S.E.·P., "'-' ,-.·=··-
Archivo Histó'rico, Caja 167, folio 2). \ 

/. 

( 

! 
. } 
l 

Con este ejemplo anecdttico se hace palpable la serie de d¡ficultades ' 
e imRedirnentos locales a los que se veía sorneti_do c·onstantement'e ~·1 :::~···é':~:· ,_ ~-·,- · <'.·::.-... 
magisterio y con él, todo el sistema educativo que se prc;pon•í'-@..,...,,; ..... ~,.·-,:·,.w·, '' -... .,,.,, ·~~ ... , .. ''. 
mod_ificar con un discurso, revolucionario o no, peró .que ·en J'.a." ,.;,.; .. : .. ··;:. •:· '"-'• _ .. ,.; .. \· .,, .. , '·f 1 -': 

.. práctica .a.fectaba intereses particulares. TarnbiÚ1 podemci:. -perci.'bfr•la·,··;.".'.":,::.'.:.:.'.·:-: .. ·".;·· - ·.·,' '· 
··- ,. .. . . ,. -

lucha que aun tenia que enfrentar el estado, en su doble dimension 
formal y material, para ser reconocido como mediador de conflictos y .. , . 
representante de la legalidad y el derecho. A pesar de esto,· en· el· r... .-. - ., .-

campo educativo el estado iba afianzando poco a poco el terreno ganado. 
. ' _, . " . . - . . ... 

re!;pecto a la federal izacion de las pol rticas educativas. . . . 
Consecuentemente,· la· S.E.P. podr(a consider·arse, en un alto· · · ... 
porcentaje, corno una institución de las m{s consolidadas de·l·es·t-ado' ''''" ,,,.,,,.,.,,._,,,,.,.,. -;"' 
mexicano, de acuerdo al grado de representatividad y legalidad ~u~ se:·· , . , . . . . 
1 e atr i bu 1a 1 tanto para 1 a resol uc ion de con-fl i ctos fuera de su ·campo 
de acción ··corno los agrarios, Jur(dicos,<17) etc.- corno dentro d'el 
arnbito de la problerna'tica escolar (18), Esta respuesta es obvia si nos 
detenemos a reflexionar· sobre un hecho trascendental: fue la S.E.P. la 
primera portadora del discurso oficial en regiones donde, antes de los , - J 20's, solo penetraron los misioneros espar1oles o alg '·. 1 ider · ·· · 
revolucionario sin mayor fuerza pol Ítica. De ah( tarnb1e~1 por que, 

1 : 
¡ ¡ 

/ 
1) ,., 

! 

11 

ll 



• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

todav(a para 1933, la S.E.P. ocupaba uno de los primero:. lugares <el 
segundo, despue's de Guerra y Marina), con un 14.67~{ del presupuesto· 
federal otorgado a las diferentes secretarias de estado <19), 

I . 
La füncio~ de las misiones culturales permanentes, por su parte, tuvo 
pocos alcancE-s en su real izació'n concreta, má's no en !;.lJc,:. pr·etensiones. 
Para 1932 hab(a una sola institució'n de este tipo, la de ?ktc•pa.n, 
Hidalgot ya que la otra que completaba la serie de esta modalidad 
había funcionado unicamente hasta el 30 de noviembre de 1931 en 
Paracho, Michoacán < S.E.P. "Memorias" 1932-1 1 p. 134) •. 

El plan inicial de este tipo de misiones (1928) hab(a sido diseñado 
sobre la base de contaP con la cooperació'n .de las Secretar·Ía:. de 
Agricultura y Fomento, de Industria y Comercio y el Departamento de 
Salubridad. Este trabajo combinado no se llevo a cabo, y el hecho de 
que el programa de esta misión quedara a cargo exclusivo de la S.E.P., 
signific¿ destruir en su parte esE-ncial el proyecto elaborado. 

Teniendo en cuenta el anterior problema y el alto costo que estas 
instituciones representaban para el erario, las rnisieint-s cu-Uur.-ah·s . ,,, :·~._,_ , .. 
permanentes no pudieron erigirse en un sistema nacional, quedando 
solamente la mision de Actopan - a cargo del Dr. Manuel Gamio- como el 
Único experimento tipo que, para fina 1 es de 1933, se incorporo'' a la 
Escuela Agrícola de El Mexe, Hgo., convirtiéndo!:.e poc.:.ter·iorme.nt~:-en'1•1t•,::,,rJD~(· 
Escuela Regional Campesina ( S.E.P."Memorias" 1933-II, p. 100 ). 

Sus propÓsitos fundamentales eran: 

1) Procurar el mejoramiento de la vida económica de la.región. 

2) Impulsar campañas de salubr.idad e higiene. 

3) 'instrumentar cursos tendientes a la elevaciÓ.n de la vida domestica, " ... as1 corno fomentar el gusto por una mayor variedad. de recreaciones .que, 
propiciaran la participacion activa de la comunidad. 

4) Promover nuevas formas de organi2aciÓn social y .c.u.ltur_al_ •. _,,, 

:.· ·-···: '. ·: r 

I 

/ 

5) El trabajo con-n~cl eos compJe t¡:¡men t~ i nd (gena,s .".enderezando su,.... . 1, .-:':·:.>;;r1 ~; ...... : ... 

acc i o'n· réh-áb i 1 i tadora esencialmente hacia la· gente madura y· tomando.·a~ .. ·: -,~;! "'r:i?:·-:·?·';-::· , .. 

la comunidad por entero".(. lbidem, p. 147) 

Otro tip.omas de misi~n cultura.1, la misión cultural,_ur·bana.,_·s~ .. - ... ~-.;·.·,, 
organiz6_ al principio de la administración de Bassols, el 12 de enero . 
de 19'3·2,-sú labor estaba dirigida hacia las escuela!:- primarias·-en--la-s, · .. - •. -;.. .. ~1 
capitáles de los est'ados con la finalidad de presentar a los maes-tros .'. -~: -:-:·· . 
en ejercicio los programas y li·neamientos del programa. educ.ac,i.qi).~l, .. de_;,, ···", ,,. ,, .. 11 ••• , •• 

la S.E.P., promoviendo, de este modo, la unificación del sis.tema ...... ... ;,:· ... . ·. 
educativo del país en sus premisas fundamentalt>: .• De .. esta rnane.ra,: e.L:::.::·.·.:~'.::::-. ' 
normativo simb61 ico a difundir entre los sujetos-agentes educati~s · 
otorgaba mayor peso a elementos cohesionador·es, corno el lenguaje, una 
interpretación historica homogeneizada por la visio"n oficial, há'bitos 
de disciplina y trabajo, etc. Paralelamente, :.e bu~c~ba m_C'jorar la 
pPeparacion profesional de los maestros urbanós y ditJ 11lgar, yor medio 
de conferencias, distribucidn de publicaciones y org~~izacion de 
festivales,"<. .. > la ideolog(a del movimiento soci¡a:l del M~xico. 
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actual en el terreno educativo"< S.E.P. "Memorias", 1932-1 1 p. 156 ), 

Una vez mis, las misiones - ahora en su car;cter de urbanas-, / 
funcionaban como correas transmisoras del proyecto pol (tico pedagc•gico 
que la S.E.P. intentaba consolidar, creando y sosteniendo eJ .contacto1 u 

permanente entre todas l~s partes del nuevo sistema educattuo· 
postrevolucionario, incluyendo, por supuesto, a las local ida.des con 
mayor población. En consecuencia, podemos decir que- las misiones 
culturales jugaron un papel esencia.1 para agilizar· el proceso de 
circulación del discurso oficial, ya que se encargar·on·de dHundLrloy .. 
actualizarlo. En su constante ir y venir del centro a la periferia, 
aportaban información sobre las resignificaciones que es.te di~.curso 
sufr(a en el momento de su recepción y lograban, así, orientar el 
curso de las subsiguientes disposiciones de la Secr·etar-ía. 

Al poner en vigencia los nuevos lineamentos de las diferentes 
dependencias de la S.E.P., las misiones cultur-ales, junto con las 
escuelas normales rurales, pasaron a integrar la Direccion de Misiones 
Culturales y Escuelas Normales Rurales, dirigida por Manuel Mesa 
/;;,draca. Al mis.mo tiempo, bajo la coordinacion de Rafael Ram(rez, 
'"ist(a el Departamento de Enseñanza Rur-al y Primaria Fc•ránea, s.ierido 
·.·,f.once.s dos las instancias de la S.E.P. que se encargaban de la 
~~ucaci6n rural en sus diferentes aspectos. 

" i' La Direccion de Misiones Culturales y Escuelas Normalei o~ganiio, ~-

desde el 25 de marzo de 1932, cursos por correspondencia destinados a 
los maestros rurales. Esta modalidad dejaba ver un inter&s mayor por 
parte de ta S.E.P. para fomentar la capacitaci6n agr(cola·¡··dHundir"" 

~· ........ ;. ,.. ..... - .... 

¡,·.· ...... , -.\· 

··, ~ : . -:· . . _ : . 

- ··,..--··· -·' 

¡' ': :.. • ~ ¡,, . / 
·conocimientos tlcnicos a trave~ de cursos relativos a pequefias · 

industrias o a la organización de escuelas y jardines de ninos. 
( 

Esta modalidad ·fue adoptada al caer en la cuenta de.1 desfase 
. ' re9istrado entre la formacion recibida por el magi·steri·o·y··f¡;¡:-·.··:' ;., .. ,.., '1 u·;irfl.ft;:.:: .. ¡"-, 

enseñanz? ti[cnica agr(cola que los normalistas eshbanJlamados ·a :. :.~: :: .. ':.:~.1 
impartir, el cual constitu(a Lino de los principale:.'¡:froblE<ma-:. a· 0 • - , .• ; •. ~r-,,.., 0 "''\'. 

·.•. 
supe1'ar. Por el lo fue necesario instrumentar todo tipo de medidas 
tendientes a reforzar la labor del magisterio rur-al en ejercicio. 

As(., el trabajo de )as misiones culturales significÓ.,·desde·,Un-····"•·-·= "'"'''':•.:. ...... .-, ... "" 
principio, un apoyo -adicional a.1.a:capaci.tació'n y formac.i.or1 .. del. ;:~.:;:::,:~~-::.;:::·~. '---~:~~.-·:,;..: . . -. .. ,,. 
magister.io. Sin embargo, fue hasta ahora cuando esta -re.troál.~r~entacro"n.: ... -.:::':: -- ........ ·-
empezó a cobrar un caríz de .mayor importancia que se concreto.·en·la········ ·. fl•··"•"''· · 

Escuela Regional Campesina. Los antecedentes de esta modalidad 
educativa ,datan del _primer año de la gestió'n de Narciso Bas.sol.s,. p_ues,c. 
desde entonces trato de establecer una relacio'n má's estrecha entre la · 
Escuel'a Normal, perteneciente·a la'S.E.P., y las Escuelas Centrales" 
Agr(colas, adscritas a la Secretarí'a de Agricultura, logrando-que 
·e.stas áltimas pasaran a depende!" ·de la S.E.P. Y·; finalmente; -en'" : , "''·'"' .' ·· .,,;·'"'''"' "'" 
febrero de 1933 1 empezaran a real izar un proyecto conjunto·cori las 
normales y a las misiones. Esta tJiriculaciÓn devi'nc1 en lo.qúe fue.el''.-. 
gran proyecto educativo de Bassols en cuanto a educación rural se 
refiere: la Escuela Regional Campesina. 

Antes de que pasemos a anal izar el proyecto fusionado~ de estas tres .. 
modalidades, mediante el cual Bassols intentó ser- cor~ruente ·con ·ta ·· ·· 
idea de real Izar un trabajo interdiscipl inario que a~udara a la 
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/ 
superacion de la incapacidad que la escuela rural tenia para fomentar 
el desarrollo social y económico por sí misma, es necesario mencionar 
que la Escuela Central Agrícola no escapó' al aná'l isis exhaustivc,·de su 
foncionamiento previo. A continuaci6n se enl istan las observaciones 
más sobresalientes del r·eporte publicado por la S.E.P. sc•br~ los .. 
alca.nces y limitaciones de la acción desarrolladá por-las Centra·les· 
Agricolas. 

1,- En ciertos casos, las escuelas tuvieron el inconveniente de 
hal 1 ar se fuera de ura zona agr (col a .de caracter í'st i ca? hornoge"n,eas 
definidas, condición indispensable para qúe pudieran ser de tipc• 
regional. 

2.- La adrnisió'n de alumnos no se realizó' con apegc• a los requisitos 
previamente definidos, que consist(an en restringir la matrí'cu·1a a 
hijos de ejidatarios y de agricultores en peque~o, radicados en la 
zona correspondiente a cada escuela. Al no tomarse en cuenta ésto, se 
permitio" la entrada a individuos con una posición económica desahogada 
y que generalmente proven(an~e comunidades urbanas. 

3.- La diversidad tan amplia de alumnos vino a desvirtuar e·l. cará'c·ter 
region~l· de· las escuelas, adem¡s de convertirlas en instituciones · · · 
elitistas por el perfil del alumno que las integraba. 

Adem~s, .existía el problema de su aislamiento, de su funcionarnien't-0-';'11·' 1·, ·· ·.•'..· 
'' r,' " ' 

desconectado de las escuelas rurales, los bancos agr1colas y dtras 
instituciones de apoyo, cuya acción cornplementaria"se'h'ác(a.·· .. · · ... · 
indispensable. Si a lo anterior se a~ade el ya conocido y reiterado 
problema presupu-estal que 1 imitaba la obtención de los materiales. 
didácticos, de la materia prima y los implementos tecnicos necesarios ··· 
(abono, semilla, maquinaria, etc. ) (20) se tiene una idea general de 
su débil impacto en la comuni.dad. 

Escuela Regional Campesina. ' : ~:-'- ' ¡ : .·' 

El objetivo fundamental de la creacicfn de esta escuela radic'afia en 

'¡:' 
!. 

'\ 

establecer una institución educativa que abarcara regiones agr(colas· .. ·· 
homQgineas o coincirlentes -indepéndiénterñeñte de la'.incluslqn·de'''' .....• ,:-,_ · '' 
dH1?r:entes entidades federativ~as en la delimitaci¿n de una r'egiÓn--,,~·::c"·"" 
para qué fueran estudiadas a fondo p-or 16s "pr·op i os ·h~b i tan tes. y é'ohl,ar'"' ~·. r - . - ·- ~ " 

asf con los elementos técnicos y cientfficos necesarios para su"· · 4

·"·"·-·-··---·-'·'"-.' 

explotacidn. · 

La intencionalidad subyacente en esta modalidad era la de pr:oporci'qn:ti.1'·. •·-.. : ., .. : . 
a los ,sujetos educativos una p·reparacio'n te'cnica: ag'rfc61a, r·srn'"ol"v'i'da'r~'""·•"'"'''"''•'"' ·. 
la magisterial, que ·al mismo tiempo tuviera una orientacióri.'hgTa 1 1,'á'''F:~ •:•:: ·:-'' ·:· · · 
organizacirfn social e incidir.as( E-n la transforrnacidn de la •· ·· I· -...... ··"··-"'' 
comunidad. Par-a que e'sto fuera posible, se consideraba necesar'io·::·. ··" - ·-- ,,, · 
establecer un instituto de investigaci6n regiorra.l a·travé's·'del; 'cúál''s'e'.: ,_, __ , 
conocieran los diferentes tipos de problemas de la regi6n, tant~ 
geográ'ficos y económicos, como culturales, é'tnicos y sociales. 

De ah( que la estructura de la Escuela Regional Campesiría partier-a de 
la indispensable vinculació'n de tres instancias fundaMentales:· · '· 
educación mixta, instituto de investigación e institu¡:'o de acci~r1 
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social (S,E.P. u Memorias 11 1933-11 1 pp. 67 y 90)~ 

I 

La idea de que la educacion fuera mixta rompía el viejo esquema .de 
separar sexualmente a los alumnos.con base en una. supuesta.~ .. ·-·~·-'··~ .. ·: .. : 
di-fe'renciaciÓn en la capacidad intelectual y en la consecuente u····"·• 
asignació'n de tareas y actividades propias de cada sexo. Gran parte 
del contenido curricular de esta escuela estaba orientado al 
conocimiento técnico de la explotació'n agr(cola e industrias pequenas, 
lo cual, anteriormente, hubiese significado la exclusión autornáUc.a 
del sexo femenino. Es indudable que la Escuela Regional Campesina 
constituy6 un avance p~1ra la época, sin embargo, todavi'a bajo esta 
modalidad se establecían diferencias en los programas de acuerdo al 
sujeto sexual a quienes iban dirigidos. Es cier-to que el grueso de los 
programas se elaboraban definiendo al hombre como el sujeto ,. · 
~undamental del desarrollo agr(cola, relegando a la mujer al ambito 
domé'stico <21) 1 pero también es cierto que por fin se prestaba mayor 
atención a la mujer campesina al reconocer el p<1pel esencial que 
jugaba como agente social para la reproducció'n o transforrnaciÓn de la 
vida familiar y comunitaria <op. cit. p. 68). 

Se definía a la mujer como verdadero agente de cambio dentro de 1~ 
comunidad desde el momento en que se le asumía como la introductor·a 
potencial de nuevas pautas de conducta, que iban desde una 
al.imentaciÓn mas balanceada, hasta la utilfzacié•n de remedios · 
medicinales ajustados a los avances de la civil izaciÓn occidental, 
pasando por la redefinició'n de la admlni:.tracic:n de la economía 
campesina y la organización social. De ahí que se le· inclu:1er·a como 
·sujeto educativo al prilJilegia<en su educacion la economia doméstica 
-instrumentando cursoi tales corno cocina y nutrici6n, lavado y 

. / r~ ... í . \ .. 

planch·ado· de ropa, costura, higiene, puericultur·a, primer·o:. aux.il ios Y·""';, .... "', ,,,, , 
nociones b:sicas de enfermer(~-, en tanto estos constituían un medio 
idÓ[leo ·p·ar·a hacer lleQar una nue1Ja normatividad acorde ·con 'el ·proyeclo1"1c'"· .. ; ;·n·,··: '·' 
pedagÓgi~o oficial y facilitar a.si la modernización del.agro.:Es~a;-:. .. :; _.· :" .. 
inte'nci6n es mÍs evidente en los cursos par·a agentes de organiza·cFon ···• 
rural 1 especialmente elaborados para mujeres, donde los conocimientos 
impartidos abarcaban ámbitos otr4Jra exclusivos par·a los varones. 
Asimismo, los cursos técn i-cos ten (an una· proyecc i bn comun i tar.i a,.. pues 1.,., 1 .;: , , "'' , . 

comprend(an: cur:.os de horticultur-a y jardiner(a, cr·(a >' explotaciÓn.,.,:,,.n,,.,, .... , ... 
de animales domésticos e industrias rurales ( op. cit •. pp •. 79-80. ).; :.:;>: 

Es importante mencionar que en este tipo de cursos exi:.t(an rnateri·as·· 
que por primera vez formaban parte del curriculum de la escuela rural 
- tales como Legislaci~n Rural y Orientación Economica Social <par.a 
ambos sexos)¡ Contabilidad Agrícola y Documentacidn Comercial C para 
varones>; y Estudio ~e la Vida Rural, C para mujeres>-, y que 
compr~ndfan una ieri~ de pr~cticas relacionadas con el .trabajq de 
investigac·ió'n realizado en la•propia escuela. Esh 61timo wrso.ten(a.; ...... 
impl (crta una idea bastante ampl la sobre las labores ;1 necesi.da.des 
agrarias, cuya realizaci6n concretar(a algunas posibitidades de. 
crecimiento econó'mico y, por end12, de elevación de los ni1.1ele.s .d1:' vida 
de las comunidades rurales. Sin embargo, no olvidemos que esta 
interpretacio'n sólo abarca el planteamiento del problema, su puesta en 
pr·áctica y el logro alcanzado rebasa el per(odo his.tÓrico estudiado. 

El Instituto de lnvestigacidn, como 
buscaba.·depurar, "desde un punto de 

\ 
ya lo rnencionibamµs anteriormente, 
vista cient<fico ¡>"Prá'ctico", el: 
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material de ense;anza bas~ndose en el estudio d~ varios aspectos . 
fundamentales de la región para pla:.rnar as( los canales mediante los 
cuaJes se difundir(an las enseñanzas te"cnicas, culturales;; de.,fornento 
agr_(cola-industrial, a·sÍ. como su ·impac-to en la comurtid<1d. En. esta .. 11, 

tare.a-.,. el Instituto de ~ce ion Social, era apoyado por las rnisi,ones. 
culturales <22). Estas ultimas, al fusionarse en las nuevas ec..cuelas y 
regiones y quedar al margen del subsidio o·ficial, adoptaron una 
modalidad "permanente" que no debe confundirse con la ya explicada y 
que: se concretó en Actopan, Hgo. >' Paracho, Mi ch. Tal "permanencia" 
radicaba en la concentraci6n de su actividad, antes itinerante, en una 
sola regitn, con el objeto de ofrecer una mejor orientació'n ;1 
realización de su trabajo. Estas misiones radicaban des.de entonce:. en 
las escuelas regionales existentes en el pais ( sin que dejaran de 
funcionar las restantes en normales y centrales), reduciendo con ello 
su círculo de acción, ya que dejaban fuera del programa a una gran · 
cantidad de comunidades rurales. La justificación que Bas:.ols daba a 
esta situación consist(a en priorizar la calidad de la labor 
realizada, sacrificando con ello la cantidad de lugares visitados, 
perp garantizando mayores posibilidades de cumplimiento de 1os 
programas, concretrando los pocos recursos financieros en una 
institución. 

La reacción contraria a esta disposici~n no se hizo esperar.Y,aJ.gu.no.s 
sectores propugnaron por el regreso de estas misiones a su antigua 

'' '·'1 

,/ 

condicion de movimiento, puesto que la finalidad perc;.eguida .. aL.cr·ear .... _,,,,_, ....... . 
esta modal ida~: hab(a sido la de constituirse en un elemento 
nacional izador y cohesionador de las comunidadec;:. mí:. aisladas- a· traves · 
del contacto perió'dico con el maestro, llegando hasta el más recóndito 
lugar. 

Algunas .oposiciones a la paralizacion de las m1s1ones cultur·ales se 
01"1ginaron en el rechazo a la subordinación que implicaba la adhesión ··· : · 
de éstas a una escuela regional campesina, ya que se hablaba. d_e.··u,na. ·: .,, ,.-;;. -''"-' 
preferencia a la enseñanza agr(cola en detrimento de la labor 
sociocultural. Desde este punto de vista se argumentaba que: . . :. 

" Las misiones quedaron subordinadas a esas 
escuelas, corno simples auxiliares de l~s 

Regionale~ Campesinas. La nueva situaci&n 
molestó a los misioneros que se sintieron 
un poco subestimados o como degradados .en· r 

la categor(a de sus funciones" ( Perez Rocha, 
M. "Socia 1 i smo ••• 11 

, p. ·) ..... , , _, ·'-, . . 1 i·:. 

Esta ~1 tima· aseverac i C:n nos demuestra ·e1 enfoque a·grar i sta. "qv_e· ·a;l'c:;¡una·s 
escuelas le diera al proyecto, modificando el discurso al ser ... :· ... 
recibido~ Ya que en su origen el proyecto buscaba ~l equil ibr·io entr~ 
la capacitaciÓnt~cnica y la capacitaci6n normalista:. _:•;··•- ·,. 

As( pues, el Instituto de Accio'n Social y las Misic•nes Cultur.ales -en 
su modal iciad permanente dentro de la Regional Campesina- ten(an la 
finalidad de 11 evar a cabo una 1 abor de ex te ns i Ón pt< ·a a tender las 
necesidades regionalr.s espedficas y motivar a la población a ... buscar 
nuevos horizontes de df!sarrol 10 1 uti 1 izando como apdyo bíbl i.o.te.cas. 

l 
j ,, 
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circulantes y películas, entre otros, El financiamiento'req'uerido para 
instrumentar esta modalidad fue aportado por la S.E.P. gracias a la 
importancia que se concedió' al proyecto. 

En cuanto a la actividad docente que la regional campesina ilevaba 1 a 
efecfo, podemos mencionar que estaba orientada-de·acuerdo con' los,,,.. 
estudios que el instituto de investigacion rc·alizaba. E!:· decir, se 

'buscaba adecuar los programas a las necesidades espec(ficas del alumno 
y de la región mh:.ma, tratando de conformar un sujeto que a la vez que 
aprendiera la parte del mundo occidenta~ que se le presentaba, pudiese 
desarrollar sus aptitudes y potencialidades a fin de constituirse en 
el agente transmisor idóneo pal'a la población rural. Adema'S, conocería 
1 as técnicas adecuadas para lograr la super·ac i ón económica de !:.u 
localidad y trascender, as(, los l(rnites del salón de clases para 
constituirse en el promotor del desarrollo de la tomunidad con base en 
el "conocimiento Íntimo de los problemas, de la definición de 
soluciones y el trazo de programas para lograrlas" CRuiz, E. 
"Mexico ... ", p. 121). Mediante la escuela regional campesina, t>l 
sujeto y futuro agente educativo quedaba estrecha Y.permanentemente 
ligado a la institución de educación superior y a su medio, recibiendo 
direccion, supervisi6n y orientación de una manera·s.istemánca'y con ,;_\ 
una orientacion comunitaria que pon(a especial enfasis en la ... 
agricultura y en la artesan(a. 

Los programas educativos a seguir en este tipo de·mc•dal id&.d-Htár(ar1 -
subordinados a los resultados de las investigaciones que para la 
planeaciÓri 'de cada escuela se hubiesen r·eal izadc•, de modo que fuesen. 
las necesidades de cada región las que definiesen los cursos 
convenientes. Se preve(a, ademas, una gran flexibil"idad, pues es.taba 
contemplada la creación de cursos de especialización que se 
impartirían como ampliaciones de los cursos b'sicos, profundizando la· 
ehse~anza agrícola-industrial. De nuevo percibimos aqui una cierta 
apertura, tomando en cuenta la heterogeneidad del país en todos los·- ... ·· ·· 
aspectos, para la·conformaci6n de un sujeto colectivo que se 
identificase con un bagaje mínimo de lJalores cliltur·ales y ·económicos 
homogéneos. 

.-;:.:.. 

'< •• J '. I!-

. . ~ . .: : 

' .~ ••• 1 .• ' l -'· ' : .. .. ~. 

En la metodol ográ y los programas de 1 os cursos relJ i sados, nos : ..... 
percatamos de una constante relación entre la ensenanza teórica y la 
pr~ctica, ya sea mediante talleres, laboratorios o la e:{plc::itaciÓn.de: ---
las'parcelas, propiedad de la:escuel(), o terrenos privados. rn·otras 
mat~riis de car~cter mas especulatilJo 1 como la arítmetica y la 
geometr(a, la consigna era ense~ar ejemplificando constantemente con 
motivos rurales. Por eso se postul6 que 

" Se pondr (a e 1 más decidido empeño, 
~ali~ndose del ejercicio constante) del 
ejemplo, de la observación oportuna, del 
contacto ínti1no con léi naturaleza, de· 

1 

• 

sesiones artisticas, etc., en desenvolver 
la personalidad, la iniciativa y el sentido 
est:tico de los educandos, para hacer de 
ellos hombres de caracter, emprendedores, 
con esp(ritu de servicio social, valientes· 
y sencillos, capaces de apreciar la vida en 

' '~ 1 l. 1 

·.~ 1 
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todo su valor " C S.E.P. "Memorias" 1933-11 
p. 82) 

Exi~t(a', pues, inter~s por curñpl ir<con,_ las,premisas de, la .cfducacLo'n,,';~ ... ~.,.,,,, ... ,.," 
integral dol individuo vinculando el aprendizaje con· su vida·· . 
~otidiana. Quiz's la vieja idea de llevar la escuela de la acci6n al 
campo ru1•al persist(a en la pedagogía f ilos6fica de algunos 
educadores, aunque no tan abierta y decididamente como en tiempc•s de 
Saenz. Lo que estaba claro era la necesidad de establecer una 
metodologfa pr~ctica cuyos resultados pudieran percibirse de la manera 
mas r~pida posible,tanto por la urgencia econ6mica que los años de 
crisis exigi'an como, principalmt•nte, por la necesidad de difundir una 
normatividad simb61 ica orientado al desarrollri del campesino. 

, 
Uno de los principales problemas con que esta escuela se encentro nos 
remite a la dificu)tad de captacion de alumnos, :1a que por las 
condiciones economicas y educativas en que 'stos se encontraban, su 

~ ~ . 
reclutamiento se hacia mas penoso. 

'. •,,''·''··' 

La edad-prevista para el sujeto a educar era precisamente aquella en 
la que se encontraban los individuos que mayor apoyo laboral prestaban 
a los trabajos agr(colas y dom~sticos - de 14 a 20 en lc•s hombres, y 
de 12 a.18 .e las mujeres-:-, y 'la necesidad exig(a el trabajo :m{~. que .el 
estudio • Por otro lado, existía una muy baja o nula prepa~acion en 
individuo~·interesados en tomar los cursos y que contaran con la edad· 
adecuada. La soluciÓ11a estos problemas se canal izó' flexibilizando la 
sel ecc i clndea/omno.;i establ e¿~¿ndo internados donde se. pe ns i onába -¡--· 
estudiantes- subsidiados tanto por el gobierno federal como por los 
gobiernos.de los estados, organizaciones campesinas u otras entidades 
o· particulares-, e introduciendo cursos preparatorio:. de un año par·a 
homogeneizar al alu~nado. 

:. ~ - '- ' : , - "J. • l t ,...· i 

Por otro ·lado, la manera corno¡ se encotraban organi.zados los:cur:sc•s·que 
constitu(an el Proyecto de Educación de la Escue.la Regional permitía 
al _alumno obtener una for·maciÓnm(nirna que no ddar-a tr·uncada :.u 
preparación si decid(a abandonar el proyecto antes de obtener el 
t(tulo :de maestro C que era la rna's alta,Jerarqulécotc•r·gada por esta ·· · ·· · 
institucion ), Es decir, ten(a opcion de elegir algun tipo de 
preparación lo suficientemente. completá ccimo .para poder subsistir sin. 
tener~ue cursar todos los niveles necesarios para llegar al maximo 
escalen ahi otorgado C normal rural, agentes de organizacibn rural, 
cursos especiales de perfeccionamiento en agricultura e industria.) 
(23) 

Con ~sta forma de integrar y relacionar los programas de estudio d~ 
una modalidad cuya premisa fundamental eraJa interdiscipl ina, nos 
damos cuenta que hab(a'conciencia de las 1 imilante:. del sujeto 
educativo y que, m~s que el inter~s por implan.tar un,sistema-;,,, ··"·" 
curricular, el objetivo era promover un aprendizaje real par-a su 
posterior util izaciÓn práctica, hecho que respond(a a una exigencia 
desarrollo economice nacional. 

I I 
Para crear un animo de aceptation a estas modalidades educativas 

de 

dentro de la comunidad, la labor extensiva tuvo otro nfvel que fue el 
"' de .la promocion y desarrollo de experiencias a dornicillo" 'proyectos 

.. :.·. 
;. 

::- . . ! ~ . 

~ .. ; .. 

. '. _, r: l' 

' 
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. I 
reales u 1 usando en algunos casos, como " cuna de penetr-acion 11

1 al 
muchacho que se educaba en al escuela - hijo, p~riente o conocido del 
agricul.tor-.En otras ocasiones .se intentaba la r·eal izacio'n de obras 
materi·ales de interés general,.:.. econbmico, sanitario:o de serv-i;c.,LÓ,;,,¡,,-.:., 

~ . . 
publico- apovechando ••• 

" (,,,)para despertar y fomentar el 
sentimiento de solidaridad y afinidad 
cultural, el espfritu de servicio social 
y el ansia colectiva de una vida mejor" 
< Bassol s, N. 11 Obras • pag. 93) 

A pesar de que, como ya lo vimos ant~riormente, la S.E.P. conminaba al· 
maestro para que no real izara unQ actividad pol(tica, en las bases de 
creación de la escuela regional campesina se habla de aprovechar los 
m{nimos s(ntomas de interés org,nico ••• 

~ . ./ 
" (,,,) o brotes espontaneas de cooperac1on, 
y cuando haya la seguridad de poder seguir 
su marcha, vigilarlos y mantenerlos en 
contacto con la escuela por medio del maestro 
rural o del 1 (der local" 

. , 

¡ • ~~-: .... • .. ) 

Esta propuesta de fornen to a 1 a organ i zac ion comuna 1. iba muy de 1 a mano 
con la modalidad cooperativista presente en toda la escuela regional 
como medio didáctico esencial·para la explotació'n agrÍcoh. la -·~:-:··: -, ...... . 
participación po11tica del magisterio, contrar)a a las intenciones del 
grupo revolucionario en el poder, iba más alla que-el :.imple 11 

, • • · ·'':' .... , e:·"'·"· 
desobedecer " a sus superiores 1 . 11 e11aba imp 1 (e ita una or i en tac ion por 
demás el ara y poco ortodoxa : ·real izar- con los elementos tanto· · '· · 
pr~cticos y culturales, corno ~áéticos y coyunturales,un trabajo 
pol(tico bien definido, o s!ta 1 la exigencia del cumplimiento de 
dema.ndas colectivas aún no cumplidas. . .,.... .. ,._,. .. :~ :·· .•. 

Para 1933 existi.an tres escuelas 1-e~'1ales,campes-i·nas1-; .·, .. ,. ,~- 1·r7:;;,;"'·· :"rw·;-,_:;;1·:.~.: 

' f ~.- ' l 1 ' • l.. 

1) El Mexe, Hidalgo, do~de se.incorporaron la Escuela Normal de 
Actopan, la Central Agr1cola de El Mexe y_la Misión cultural , . 
Permanente que trabajo ~nteriormente en Actopan y que en ese momento 
desarrollaba sus actividades en Ixmilquilpan, Junto a una Comisión de 
Estudios o Investigaciones Inaias, dirigido por el Dr. Man~el Gamio. 
Estas, .IÍltimas instituciones, al 'incorporarse a la Escuela Regi.onal - .· 
Campesina·, continuaron sus trabajos¡ la primera dentro· del ·J-nsHtuto 
de Atció'n Social y la segunda dentro de investigacidn. · ·-· 

t<'. JI. ,........,.,.,,..,.,,., ,•f" tO, T ~ ,~. 

I 
2) La Huerta, Michoacan, donde.se fusionaron la Escuela Normal Rural ..... 
de Erongar(cuaro y la Central ·Agr(cola la Huerta, que contaba con 
instalaciones adecuadas pero con la limitación de su cercan(a a una 
zona urbana. 

3) Se menciona una tercera regional ubicada en Jalpa de Mendez 1 

Tab~sco, cuya fecha de fundaci6n es el 13 de Julio de 1933, pero de la 
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cual no encontramos· mayor referencia ( S.E.P. •Memorias" 1933-11, p. 
114). 

El proyecto hab(a sido ptanteado .. a .largo pl.azo .. El' sisterna~-de 6scue-laS,··· ... :.\, 
.Regionales se ir(a integrando· paulatinamente. de acuerdo.:a 1las;:! .. c>.: •. 1.: .,,e;; · :\(· 

necesidades de las regiones y a las posibilidades pr·es.upuest'arias:. :· "' ·· 1 

oficiales. El proceso a seguir se planteaba de la.siguiente manera: 

a) Adapt ac i o"n de 1 as escue 1 as centra 1 es, que se conservaron en su 
totalidad,_ al nuevo tipo de escuela regional ; es decir, se.·::"' ·• <;;;,,.-, .. 

contemplaban como núcleos de futuras escuelas regionales. 

I 
b) lncorporacion de algunas escuelas normales a las centrales 
agrícolas en regiones donde exist(an duplicaciones innecesarias por 
ejemplo, las incorporaciones en Hidalgo y Michoacin. 

e) Adaptación progresiva de las escuelas nc1rmales, consistenfe.. 
principalmente en la dotación de elementos agrfcolas e industriales 
•para aumentar su capacidad como escuelas y cc•mo explotaciones"( 
1 b i dem, p. 1O8) f' . . , . ". 
d) Cambios de local izacion de ·escuela normales~ su adaptacion·· • 
correspondiente. 

e> Creación de nuevas escuelas regionales campesinas. 

En este ~ltimo puntb ya exist(an proposiciones sobre futuras 
posibilidades que se fincaban en la importanc:'a agr(cola de la regio·~, 
as( como las necesidades de desarrollo. Por ejemplo 1 .se habl-aba·de:··el 
sur de Jalisco o Colima, alg~n lugar adecuado de la costa entre 
Michoacan y Guerrero,la región de Tabasco, la Huasteca, el 1.stmo de 
Tehuantepec. 

.con toda-esta proyección es evident-e que se buscaba"ex.plota~· la·r-ica,., 
capacidad productiva del pa(s a travé's de sus regiones agr(co·las mas 
impor-tantes. El tesoro estaba·descubier.to, solo era cuestión' de 
saberlo explotar. 

..... -. -- ......... 
·:. ~; . -

Por _.supuesto que para al can zar esta meta ex i st (a por' ?U .. ,. parte· de , .. ·, 
Bassols la· idea previsora de conformar un sujeto educativo·.integr·al. 

·que pudiese llevar a cabo un juego politico demerc.rÚ.icer·medi,a.nte;sü - __ .:_:~~.-:-· -· ..... :.: :,.,:.,.;~.· .. 
participacion en la decisión y ejecución de alternatívas y propuestas 
de trabajo. Para eso instrumenta una serie de medidas tendientes a ·· 
ampliar el horizonte cultural de la población e-levando su cosmovisio~ 
desde un nive·1 de sentido común hasta otro de buen sentido.····· 

Con la creacion de la escuela"regional campesi'na; la antigua Di'reccion 
de Misiones Culturales y Escu~las Normal e~ Rural•s· cambio a· 
Departamento de Ensenanza Agrícola y Normal Rural· teni·endo 1 corno ·ambito ''""'""'' 
de acción mucho más amplio al incluir el elemento agrfcolá en su 
agenda de trabajo. 

En las escuelas centrales agr(colas y las regionales o.mpesinas, la 
pr~ctica de la aparceri'a era comú'n para real izar la e:<plotaciÓn 
agr(cola. Esta modalidad agrícola consistía en arrendar las tier-ras 
que en un año la escuela no pensaba utilizar. Cuando la institucioh 
educat 1 va proporcionaba 1 a ti erra, agua y semi 11 as·,. e 1 pago que. ex i g (a, 

•.;., : ~. 1·. tr ·f'" .• "" 
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' era ?a mitad del cultivo; cuando solo "prestabi" la tierra, la par~e 
de la cosecha que le correspondía, segdn previo contrato, era una 
tercera parte. Estos arreglos variaban en cada negociacion ~n 
particular, pero siempre quedaban selladas mediante contratos que 
llamaban de "aparceria" <24), 

I . 
Esta practica fue altamente criticada por el Jefe del 1nstit~to.de 
Investigación de la Escuela Re,gional ·Carnpe.sina de ·El Mexe, AHon·so 
Fabila 1 el 26 de septiembre de 1933 <25). Mediante la cr(tic~ y su 

·propuesta de solución, percibimos la fuerza con que la ideología 
comunitaria de Bassols y la experiencia colectivista de prácticas 
agr(coJas e.n el extranjero -como los so.viets de la Un ion Sovietica-,, .se' 
introdujeron en la mentalidad de intelectuales encarqadc•<.:- de la 

' -educac ion. 

" . En el caso de este investigador, despues de atacar la "mentalidad de 
terratenientes y administradores deficientes" de maestros que ven .a la 
escuela como "una gran explotacion ~gricola" ofrece como alternativa· 
la creacion de 

•(,,,) colonias de 20 o 25 familias dotandolas de los 
elementos necesarios para trabajar la tierra; (,.,) 
el ensayo podr(a hacerse en cuanto a trabajo, 
colectivamente, pero delimitadas las parcelas 
individuales a fin de que cada uno de los colonos 
recibiera el premio que justamente correspondiera a 
su diligencia. Al levantarse las cosechas se 
descontarla de ellas lo aportado por la escuela para· 
su explotacion, descontando renta de tierra, intereses 

.. y utilidades, agua, dirección técnica, etc. a menos 
que los rendimientos fuesen notablementeº cuantiosos". 

.. ;\,, 
•·· ' ~ 

En .. o.tras regiones este tipo de oposiciones a prácticas te~ni"cas·1 ·· :· .... _:· .. - . .,, .. ,, .... h, i·· 

~dmi~istrativas y de otro tipo, o a decisiones tom~d~~ por autoridades 
~ . ,,, 

locales por parte de maes~ros 'que ten1an un fuerte peso como"l"Jde·re·s· : ·· '. ·· ' ' ' 1'•··
0
·' --. 

de la comunidad, ocasionaron rencillas locales que muchas veces· 
. llegaron a propiciar la interJenci~n de autoridadDi federale~· 

<senador-es, diputados, secretarias, etc.) 1 como>'ª hablamos vi<:.tc•. 

Apoyo-a la educacion rural 

.El proyecto de educacic•n rural, ademas de abogar. ceonstárderriente :-por'· un 
apoyo interinstitucional y una coordinacion en el trabajo de -
diferentes áreas, ajenas formalmente a los ámbitos de la S.~.P., echó' 
man~ de los propios recursos para propiciar un trabajo mucho mas 
efectivo. Asi, el Departa~ento de Bellas Artes y la-util izaci6n de los · 
adn poco desarrollados, pero no por ello menos importantes medios 
masivos de comunicaci6n, Jugaron un ~apel definitiv~ para Ta 
realización del proyecto educativo. 

La educacio'n rural partfa de bases filosc{ficas que r·etomaban algunos 
de los elementos de la cos~:ovi·s·ión de las diferentes ·etnias illdÍge·nas, 
y del med,io campesino en i;:-neral 1 para propiciar y corrsol idar· el 
desarrollo' de su medio f(sico, social 1 económico, biológico y 
cultural. Tenia presentes los beneficios que la técnica y la ciencia 
podían aportar, y prorno1Jíá 1 igualmente, la necesidad de que el sujeto 

, •. -.... • .1. ,; ·'. ·- .•. ' 
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1 educativo se autoconociera x conociese una realidad mucho má's arr1pl ia 
que la circunscrita a los 1(mites regionales, a fin de incidir en la 
transformaci6n de l~s formas de vida local~s. Estos dos ~!timos puntos 
se material izaron en los proyectos de ·investigación regional 
<Misiones, Regionales Campesinas, Instituto de InvestiQaciones Indias) 
y en.la.implementación de cursos que ten(an ~ue •.1er co~ materias m~s.· ··· ... ,,. ,,.. .... . ... 

. alejadas de su práctica cotidiana <legislc:1cic•n rural, contabilidad"'"·'''·' •"·: .,; ·· ..... , .. , 

1 
1 
1 

1 
1 

agr(cola y documt>ntacicín comerciál,·aritmética y geometr(a,·.lengua. ....... ,, .. 
nacional, historia, civismo), Sus objetivos consist(an en pr·es.er·var y 

alimentar prtcticas y manifestaciones locales, potencialmente 
transformadoras de un medio hosti 1 y depauperado, promoviendo un 
desarrollo econÓrnico y una educación sistemática e integrah'Pero "' :rc.1,,-;,,,._ ·' 
tambi~n exist(a la idea de ubicar al sujeto educativo en un medio 
social mucho mas amplio que su localidad de origen, introyectando un 
sentido de pertenencia a un contexto mayor 1 la RepÚbl ica Mexicana, a 
fin de proporcionarle un nue110 parámetro de identidad colecti11a corno 
miembro de una comunidad nacional. El contenido de tal identidad, a su 
vez, iba siendo definido en función de la constante selecció'n :1 , · 
resignificacion de elementos proveniente~. del folklore local, así corno 
de la persistente difusi6n de la nueva normatividad simbólica para 
conformar el discurso pol(tico-pedagÓgico que legitimaba la 
centralizació'n del poder en manos del grupo dominante'. 

1 La orientacio~n art(stica que ofrec(a la instrucción rur-al incito' un 
~-movimiento ~ultural que contemplaba lo que ya hemos mencionado con 

anterioridad, A pesar de que este movimiento no cont¿ con la 
participación de las grandes figuras ;1 la difusidn que caracter'izaron -1 al proyecto vasconc'el ista, su impor.tanc.ia radicó en el hecho de haber. 
generado un espacio importante para la realización:,. la recuperación 
(26) de pra'cticas art(sticas insuficientemente explc•radas -y·en 

1 algunos casos hasta reprimidas-, originadas por la creatividad, muchas 
veces anónima~ propia de la vida cotidiana en la provincia mexicana. 

1 
1 

A trav/s de convocatori7s de concursos para la elaboracicin de piezas 
teatrales, la exposicion de obras plasticas, la organi.zacio"n de .. : · · 
festivales de danza regional o la recuperacio'n y creacion de 'cantos y .. 
corridos locales, se creJ todo un ambiente de interi~ cultural qu~ la·· 
mayor (a de 1 as veces ·fue aprovechado tamb i {n como propaganda de 1 as 
propias modalidados de la S.E.P. para fomentar un ~nimo de aceptacion. 
Por ejemplo, en la revisión de ·documentos, nos.encontramos con·un·:: .. ::: . 
número si.gnificativo de obras teatrales cuya temáticé1 giraba·E-n torno· 

. ,. -- ..... __ ... ···- . 

.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 1. ·-·'.' '··'. 

a los-·problemas de? una escuela rural y/o sus integr'antes <maéstros",, · "!;

alumnos-y comunidad). En otras ocasiones, H1contramos la copi·a de,-la~. - .. -. · ,. 
. ! ::: ,· > ~. ·, -;-. -. ,-, • 

letra y de las notas musicales de piezas como "El Corrido de la Mision 
Cultur-al", recopilado en la rE-giÓn de San Luis.Potosí y que con!:.tituye 
una muestra ¿lara de esa bGsqueda por generar el consenso de los·· · 
sectores subalternos en torno al pr-oyecto pol (tico-pedagdgico oficial 
a tra1Jés de una modalidad educativa-art(stica que rebasaba el ámbito 
meramente escolar. 

Por otro lado, el contenido did!ctico de estas manifestaciones tocaba 
puntos que se refer f an espec (f i c amen te a necesidades concreta!> de la 
localidad, orientándolos desde luego, de acuerdo al tipo de 
influencias y a la formaci6n recibidas por el principal agente 
educativo. el maestro rural -aunque no olvidemos que los misioneros 
culturales tambiCn tuvieron un peso importante, sobre todo despu/s de 

...... 

..... 
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la extension temporal que sufrieron sus institutos en la 
administraci6n de Bassols. As(, tenemos desde cantos de protesta a la 
explotacion campesina salpicados por frases e ideas "socialistas: y 
reproches a caciques locales, como obras teatrales donde se intentaba 
dar un rnrá'cter mas natural a la problem~tica sexual, instruyendo a la 
pobl ac i Ón sobre 1 a pr0~enc ion, de· enfermedades venéreas < 27).· En · "· ·· " !":i·, ' · .. : / 1 

algunas otr-as oca!:.iones estas·man'ife-s-taciones tend(an•a e·ns.:ah-ár·~·: .. :,, '· ···· \.:r .. <i-.n' ,., .. ~.,, 
~echos f)i,stóricos como la revolución y sus'person-aJes para utili.zarlos ·""·" - :· 
como pancárta nacional iE.ta. 

En lo que ryspecta a la utilidad que prestaban los medios de 
cornunicacion masiva a la educáción rural, :analizaremos los dos que"" 
resultaron ser los mas importantes, tanto para la difusion del 

·proyecto como para mantener un contacto permanente y una influencia 
directa del centro con la periferia. 

En primer lugar, la radio, mediante la estación oficial perteneciente. 
a la S.E.P. <X.F.X.), en la cual se ~rogramaban transmisiones que 
interpelaban a los radioescuchas de una manera agradable, didactica, e 
incluso innovadora para el medio rural, para convertirlos en sujetos 
educativos. Las emisiones estaban destinadas principilmente a maestros 
rurales y niños y adultos campesinos (S.E.P., Memorias 1933-II, p.· 
885r. Sin embargo, en su prog~i~acion tambi6n se incluían -aunque en 
menor medida- temáticas que ten(an como objeti~ la educacion 
femenina, como por ejemplo, el curso de econom1a domestica (lbid. p. 
892). 

Para. alcanzar sus propbsitos -combatir el tradicional aislamiento del 
maestro rural¡ estimular el inter{s de los alumnos en la clase¡ 
instruir y orientar al resto de' la población acerca. de diferentes 
prácticas, como la del cultivo o el trabajo en las industrias rurales¡ 
intensificar campanas antialc6holicas, ademas de aquellas de higiene, 
etc.; y ser un complemento cultüral- 1 la S.E.P. reparti6 aparatos 
receptores entre las escuelas rurales, principalmente entre aquellas 
mas alejadas de lqs grandes céntrtis de poblacion. De esta manera, el 
radio se convirtió en un instrumento de atracción para la comunidad y 
en un excelente medio educativo. 

"'¡ ¡ " f : t ~- , :-,_ ' ' 

En segundo termino, las publicaciones peribdicas de la Secretar(a y, 
espec (f i camente 1 la revista qü'i nc~na-1-.:-'!-El ·Maestro: Rural" (28), jugaron 
tambien un papel destacado en:1a·difusión·de una ñbrmatividad 
homogénea, cuyos símbolos y valores ten(an·por··obJeto promóver-Lina''.· .. · 1 .:-.r·.;-:~::_·:.:· :·."~' 
idenHdad nacional que legitimaba a la S.E.P. como agente educativo ···-·r, .-......... , .. -. "" 

centralizado y conciliador que recogía el sentir y las demandas de las 
diferentes regione~, en tanto participantes del proyecto educativo 
oficial. Seguramente esta imagen no era del todo falsa ya que, como 
espacio prilJilegiado en el pr·oces.o de conformación del estado-nación, 
la S.E,p;· '·fungid' muchas veces' como· mediadora en diferentes conflictos, 
aun en ¿aios que iradicionalmente hubieran quedado fuera de su 

\.'"-: , . ._ : ·- ... •I 

1 

competencia. Además, de acuerdo tbn la polí'tica se;iuidá por Bassols, 
el respeto y la satisfaccio~ de ~sas demandas deb1an ser parte 

1 

fundamental del trabajo educati1Jo y del gobierno en general. No 
obst~nte, existieron friciones derivadas de la implantaci6n de med\Ja~ 
educativas·quP. afectaron el carácter conciliador de la. Secretar(a, 
como fue la expf!dición de la Ley del Escalafón <Cf. apartado de 
oposicion a Bassols) o la polémica su5~itada en torno ala educacion 

\, 
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sexua 1 • 

Los art(culos publicados en la revista "El Maestro Rural", a pesar de 
que en muchas ocasiones registraron tonos aduladores respecto a 
medidas tomadas por la S.E.P., llegaron a adoptar posiciones 
extremistas que oscilaron desde pr.etender convertir-e.o héroe.s.a,. ·-··'-'··· '·'"'''·· .. 1· .. "" •.• ,.~,·~ 
a 1 gunos. maestros rura 1 es por l1 ev.ar .. a cabo .• medidas .i.ntrascenden.tes;, ... ~·Dri 11-: \!, ;r:¡:;. ";.\"';,e u; ;!1 

hasta adoptar una1osicid'n radical a -fa11or de la función de.l ...... :· ·:···-: .. :' '.· ':·':-· :·" _,_, · 
magisterio como l rder de las masas populares CCf. ~n el Aplndice 
entrevista con Engracia Loyo). Esta Última posición se comprende al 
considerar la coyuntura pol Ítico-econÓmica por' la que atrave=-aba el 
país y la mayor difusión de ideas socialistas entre el gremi.o, ... : ;1,•.·• ... :: l;i:t.:.c• r:·:.".:'1<:.:;·· 

magisterial. De cualquier forma, las tem~ticas contenidas en este 
Órgano informativo persegu(an estructurar un bagaje m(nimo que 
aportara elementos para solventar las carencias de las comunidades 
receptoras de los esfuerzos emprendidos por la S.E.P. Además, se 
pretendí~ normar la conducta del magisterio y de todas aquellas 
acciones relativas a su tarea como agentes educativos mediante 
in-for·mación sobre la legislaciÓn que en esa materia fue apr·c1bada 
durante el per(odo, por lo que se publican circulares oficlales, 
reglamentos, planes de estudio, etc. El resto de las secciones 
trataban sobre temas varios, entre los que encontramos desde una 
section pedagógica con nociones mí'nimas sobre teor(as educativas y·· 
aportaciones de la psicolog(a aplicada a la educació.n, hasta técnicas 
agr(colas y ganaderas para mejorar la explotación económica de cada 
región. También se incluyo una sección dedicada a la economía 

' .. ' '. 'dorrié'stica, la cual iba dirigida especialmente a 1<1 poblaci6'n femeni·na'; 

1 y otras mas destinadas a proporcionar información sobre eventos 
educativos nacionales e internacionales; divulgacidn deportin (29)¡ 
nociones mínimas sobre canto y mlÍsica; consideraciones de orden ... 
antropológico¡ y biograf(as de personajes célebres. De todas ellas 
de~taca la denominada "La Voz del Maestro", por ser la destinada a 
publicar las aportaciones que el magisterio en ejer·c,icio enviara .. a la 
revista, lo cüal le imprimía un cierto cariz democritico al justificar 
el ,resp·eto a la pluralidad de enfoques, sobre todo si se la :ccimpara: · 11 

con publ.icaciones oficiales anteriores, como "El Maestro", editada e,n --:: 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
."ml'I!. 

tiempos de Vasconcelos. Aun as( era obvia la selecció'n de los •· .. _; .·.. ·· 
art(culos, con base en un criterio de autopromoció'n por parte de la 
Secretar (a. 

I 
Esta revista 11 egab<i a los 1 ugares mas a 1 ej ados si en do en .mudos .. casos: 

• .. j 

(. 
:.~ ' ,.~ \: ,_ 

; • •• ;l"\', 

1 l. f td'f ,,, . ·"' t ·a unica uen e e 1n ormac1on y _co,,.mun1.cac1on con que.con aban :los - .. :: ... . :::~ .~'.:'' -~:.c:.:...c 

maestros. Muchas veces, fue a tra11es de la revista que~ noticias. tan. , , ......... "· 
importantes como la discusio'n en torno a la educación sexual 1 llegaban 
a regiones que de otra manera hubieran permanecido al margen de los 
nuevos derroteros que, desde el centro, se instrumentaban eB mate~ia 
de pol(tica educativa. Por todo ello, la revista se perfilaba como un ,, 

'¡,';1:!·lll'1I 1' 

impulso r<?al a la instruccion ·integral del mágisterio, de modo que· 
hab{a congruencia, en gran medida, entre la pol (ti ca editor.i.al, ........ : ·-.; :.·.:~.:. _ 
impulsada desde la Secretaria y ·los planteamientos filosóficos •de ·'"<ro 1 """"',.,'("~ •·• ... ', • • 

Bassols. As(, . 

•La labor editorial que hasta entonces se 
habra considerado como un complemento y 
una ~yuda en la tarea de capacitaci6n, se 
elevo a la altura de tercera agencia de . 
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mejoramiento magisterial 1 al mismo 
nivel que las Misio~es Culturales y las 
Normales Regionales." <Loyo, E. •Lectura •• ,•, 
p. 332) 

Lo anterior no niega la.existenci.a de publ·i-caciones estatal"i?·~;·•· .¡.¡,. ·t"1,. 1i" "''''-'•l•"'éi"·"~·''"·':~·· 
diri·g.i.das.,.tambien al magisteri'o·rural,. (30·) 1ipero 1ninguna·dli 1'el'J1a·s 1fue·Y'1I 11 :-·-•·r'i , .. ;·,;,T:,.,;., '"· •· 1 

tan completa como esta publicació'n federal.... · .... ~'.: .. : .. ~-; ... : ..... :. 

Centros de Educaci6n Indigena. 

Por lo que respecta a la pol(ticaieoucatlva. ·dirigida a·1os1grúpos\•':r'-«í"~ 
ind(genas durante la administracibn de Bassols, nos encontramos con 
interpretaciones de diversos autores que llegan a calificar!~ como 
desinteresada e, incluso, relegada a segundo plano. Esta opinion se 
basa, principalmente, en la poca relevancia que los Centros de 
Educacióíl Indígena (31) -Únicos organismos dedicados directamente a 
los diferentes grupos é'tnicos dur·anfe este perfodo (32)- 1 tuvieron en 
su corta vida, ya que su sostenimiento quedo relegado a sus propios 
recursos. Por otro lado, la inexistencia de documentos oficiales que 
informen acerca de algun debate o discusion, a nivel Cámara de 
Diputados, sobre la creación de tales centros, ha sido vista como . . , 
indicador del escaso peso que esta problematica tuvo entre la opinion 
pÚbl ica y los grupos pol (ticos advers.os al proyecto eificial (8ritton 1 

op. cit. p. 62¡ Carbo 1 T. op. cit. p. 32), 

No obstante lo anterior, a~ r~uisár algunos escritos de Bas~ols -
fundamentalmente sus reportes y narraciones de vi si tas a distintas 
comunidades etnicas -, los documentos de las Memorias que se refieren 

" a los diferentes aspectos de estos centros - tanto 'n su c~eacion có~6-
en su ideolog(a -, y los escritos de colaboradores como Ratael 
Ramirez 1 jugaron un papel relevante en la planeaciÓn y puesta en 
p~aciica de algunas medidas, sobre todo en el ambito rural i ~o~ da~os 
cueta de que el ind(gena no quedo escindido de la visiJn po] (ti ca del 
nuevo proyecto educativo oricial que se inicio·en 1931. · · 

Bassols era consciente de la importancia de la poblacio"n indigena, 
sobre todo de su participaci6n en el desarrollo global del pa(s, por 
lo que fue integrada al amplio espectro del sujeto educativo a formar. 

•. 

.; : r· r 1·, .¡ r~-\ • · •. - J ~ .i ••••. ¡ 

Sin embargo 11 es pertinente señalar que en sus es.cri tos nó :ha·ce-·una- <:; . . :<:: · "-'' 
diferenc-iacion entre los conceptos "ind'Ígerra" y "campesino"·, ·pues lo's''"··- ··· .... ,.,.,,_.,_,_,.r .. 
cos i der6 si n6n i mos. Por eso e 1 otrora De·par tarrien to· de Es.e úé 1 a-s ·e_ ''~~- · :,•·;_,~,-e¿·" ;~.,, . .,,,_,-~.-·--r;t· · ':-,. ·' ,,.,-_ .. , '' '·'-
Rura 1 es, ,Primarias Forfneas e Inc6rporació'n Cultural lnd(gena; cambio".".:,,.,. ,.,.,.,, ""' ""' 

1 
· su nombre por Departamento dE- Enseñanza Rural y Primaria Foránea ( Cf, 

en el Ap{ndice el Programa Educativo de México), 

1 
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1 
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• I Aunado a lo anterior, debernos recorda~ que de la ~onfrontacion ent~e 
la produce ion del discurso, su circulación ;1 ·su ri:1:t:p<:irí'n, xesul t.l\n 
diferencias que, coyunturalrnl?nte, put'den conver·tirs.e,t-n; ., .. ,._ . 
res i gn i f i cae iones di arne tr a 1me6' fe '.b'/{~·4 tas 'á í .• ~ i s\:1i (so 1 ó1~ i'9 tr;A.1 .. ;'.;:Gr.;:,;. :: .·· · . 

'.I :·1.::¡,;t" .. :-,·t;. t1-:- t~"';!"',·:r·· .. ·._~··" ., ... , .. ~.,~ .. ·>· ,. ·1•·.·· ,··:.,.. ,~ ,, 1 , .. 

per· 1 odo de Bassol s no con!:d i tuyo un~ ex.cepc ion 1 puf? s. ¿f:pe<;:'.¿ir; ·q~· 11ue s.u.:: .. · · · ·. 
R•º , o 'O > • • ,, '<•1',,,,, • "" '• ,R,..._.,,._.~----,¡,~ ... f.,~,.!.JJ_~_ •'·"--',,·:--~''':•·O,• 

pro;1er.to pedagogico fornH1taba el desarrol'ló mate1'ial / 1~espeHba Ja.s. 
man i fe S tac Í Onl? S CU 1 tura Je<:. que no i mpl i e aban, ur1'obc.:jác,U Jr.1. par: a ;di cho 
proceso, 1 a puesta en práct i cá de su propu~stc. se'\ifó.{1'ifllftada ¡)o~.: ; : .. ,,. . . . '• .. : . . ' ... ··.: . : .... · .'· ...... . 
condicionan tes econom i cas -s.obre todo>por:·"La .. a·gud<ú\cr· i·s:i s :p:r:e:.E.1Jpue.s .. ta ])1,: · ·. 
que afrav'eiaba la S.E.:P.-, 'y 'p'bF'jfó.i'J7fí~i~'i~c{J.é't:Rt@J[(i2:af§ü>''.}·1:·~: .. ''.,.;>) '• ·· 
cor-re l ac ion de fuer·z as en e 1 i.n terJor 'Y· ~ac i a ·at1'.i}r¡aid.~:.,lá~, ~;¡.:c•p i a 
Secretar (a. ,, O ;'! ' · /.'' ' >YO <: <; · 

.;.;_ ·. ,. J',i"~~·:, :·!'_:·.·.~ ·.:~<·.::'.--. ~·.'.--'-i.:1;·; .• ~'.~'.-'.::~.;:>t: (;:~·-~':· <--::;:. .. - - ' - - , __ , -... ;._;>:' 
·, :~./':~¡_::·~~:- J; .:·:·¡;.: - · ;. 0\ >.. ~·x ;,::J~-~~ ~·:'f.{,"> :,k!.")~--: ;'.~;«~( '.;:.'.~;'.;:'i,~'.\~,~-,('::: · ···· ·.· · ·;,_ i. ·, 

~ . . · : ---·:: ,:~'._t::é:.·.~:,·.:~\;,·_:\~~~i'..ti'ft%;;;_¿:: ::,:.:,;;::.~.:~:}:~:;;~~i;i:~~~:l:-.~.~i:: ·;úti: -~~~-\;~·:)X~::::._z_:: .. :~;::);~?~- -~· . , ·· 
o 1 b 1 en e E· e i e r to que Ba :.so 1 s e Je ré:·.¡_-Q'.-~u ri éf1:·gr,:_a'n.·:·:~-:¡ n.fJ-1Je.rfc:i:af'E.Obr~·e ...... _:~~:· .. ·:-,,.. 

/ / . . . ,, _. "''~-.-·.,·t.,· .. ,, .. ,,•.¿ •"'t--,·C..¡·:· ·-.:·'·f·· ·,..{'~-:-; .. ,.·. ,-... ., .·~ ', ---.".,·>·':·· ·~; .. __ ., .. ·. / 

Ram1rez <Aguirre Beltran, G.ºIntroduccion .. (!e~ •• · 11
, •• p.32),, la:·f,ormacion . . . ~ . ' '/· ... ' . 

profes 1ona1 de 1 con oc 1 do maestr·o,r·ur:a.l,se:S.:ub'1:co·;ji:Jentr·,cndel .'' s'· ,.; 
pos i ti Vi smo l rna ~ un post e r i or encu'en t rc):Jo~{J.'~ é·.~2-ú:~x.~;:fr~).5iCl~~T'\•,§t'~\:v 
una :.ubordinacion de 1925 a 1930 a.l pr:oz~clo:·dg_ e,dü:cácjc1rr,~ur:):1k{de;•,f 
Sáenz .. como resultado, la ejecución éle.lapcifJtíéa{dffé"aTj'¡J;~f'.:r·i1r:~J(L.en 
el período que anal izamos dejó' er1tf-.e1,oer- el me~.ianiúno;de Rarrffr:ei(c\:,rrío :• 
una posición incongr1JentE- con la del propio secretario/ Esto e:<plicá 
l.a apar·ició'n e-n sus escritos, de pár-r·afos. como el que ha ceir1t.inuacio'n 
reproducimos, · 

·",,,y como la cultura no reside actualmente 
en e 1 campo, habrá quf? 11evar-1 a de fuer·a .. 
para transmitirla a la poblacio'n r-ur<:d p.o<.ulatinamerite 
con sabidur(a y tacto." <Rctm~z, R. op. cit., p. -171). 

Sin embargo, su permanencia e~·la SEP pued~ ser explicada a partir de 
la existencia de algunos puntós coincid~ntes respect¿ al proyecto d~~ 
Bassols como son la or·ientacion de la e~ducaci~n hacia. e-1 colE<Ctivimo 
y el reconocimiento de la diferenciacion cultural de acuerdo con el 
desar-r-ollo de cada r·egiÓn <Ibidem, 35; Bas:.ols., R." Obr:as .... ", 167)., 

Nuenrnente son los matices los· que marcan la dífÍ?r·e1)cia ~ñt.re los,."··~~" 
dis¿ursos de ambos, pue-s mientras'pára Bassol~ el.c6mportamiento 
colectivista estaqa impl (cito en las culturas indígenas y en genE-ral 
en los campesinos, solamente se hacía necesario mantenerlo; .para 
R am (r e z q u e d i f e r' e n c i aba a. 1 i n d Í ge n a de l c am p e s i no , e 1 p r i me r- o p os e (a 
un "vigoroso esp(r-itu comunal", :.in embar·go, er·á nece·:.a'rio pen~tr·-áF·ei1'"-. 
la mentalidad individualista del campesino, seg(in su "Psicología de la 
~)ida Rur·al", par-a fomentar- lamer!talidad cole.ctivizada, pr·opic·ia para 
la transformació'n económica y social dc·l mundo 1:Ram(rez, R. op, cit., · 
pp. 174-178). I9ualmente encontr-amos e-n Rarr,(re-z la idea ·de inccir'p·or.·ar" 
a la clase ind(gena a la cultura dél resto del pa(s Obidem, p. 144) 
mientras que Bas.sols difere-ncia esa incorpor·áciÓn pr:ecisamente en lo 
que concierne al respeto de la tradició'n cultural del ind(gena, 
hablando del sincretismo de la modernidad y de la vida tradicional 
<Bassols, N. "Obras ... " p. 178). 

'\-.. ,., . .., 
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O~ra de las medidas adoptadas por Gassols, fue la clausura de la Casa 
dt'l Estudiante Indígena en 1932 ocasionada por sú fracaso corno medio 
para educar indÍgenas que servirían, al término de :.us estudios 'cc•mo 
elementos "civilizadores" de su comunidad. Si la 1unci6n de estos 
cirQanismos l'ádicaba en crear sujetos. moth1adores deT·de:.a'rroHo 
ec~nó'mico .y cultural de las comunidades ind(genas.de i:Jondei)roven(an, ' ,,, . . . -;- . - .. -.,-- .-,,"- -- ----. - - - ,. 
sus resultados realmente fueron catastrof1cos. _A p~slr de~qu~ quedo 
demostrada.. fa capacidad intelectual>' el __ potencial educa,ti110-cie ,. .. - - - - - -.- - -- -- ; .. - . -··. ·- -;---. . . / 
aquellos, el objetivo para el que fue creada.éstá meidalidads'ufr·ib un 
!:esgo de 180. gr,ados, pues los egresados no rég('fsa~~n a. sus luga.res de 
or· i gen, si no que por el contrar.i o, :.e integrabúi)i,e.{ürj':a1mapera:<tofal al 
r· i trno_ de vi da c iJ.ad i_ na,· con .. todos 1 os camb.i os -e11·: sú -terma' de - ida que 

·el lo i·mpl caba. >':,·:< '-< 

' . . . . , / ; '- .. 
Al crearse.los Centros de Educacion Ind1gena se trato de mant~~er a 
c·ducan_do en (ntimo- contacto con la gente y la comunidad a la que .·_ .. _ 
s.upone serviría. En su papel de s.uJeto educati1rn, el alumno 'inscr·it_o 
a estos Centros retornaría los usos>' costumbres locales de la región 
circundante, de modo que su aprendizaje se realizar·a.a par·tir"de la~_·'i 
propias actividades cotidianas de su comunidad de origen. 

Es.tos Centros, al igual que la Ca:.a del Estudiante lr;dÍgena, 
pretendían constituirse en agencias para la incorporacion cultÚal de 
los habitantes de las comunidades aledafias. Prueba de esto era la 
util izaciÓn permanente de la lengua española en las actividades 
docentes. Sin embargo, la novedad dt? e:.tas ir1:.tituciones consist(a en 
educar al indrgena 

" ••• en su propio ~rnbiente social,· apoyando· 
la labor educativa en sus formas de vida familiar· 
>'en sus método:. de 1Jida. comunal, sindes.1Jincular·los. 
de u n a n i de . l a <? tr a 11 

• rn am ( r e z 1 R • op • c i t. 1 p • 1 4 5) • 

Se trataba de retomar "cualidades ;tnicas", costumbr~s y formas de 
vida.original~s para mantener todo aquello que se consideraba valioso, 
cmno lo era el car,cter comunal de sus organizaciones, ademis de 
incentivar el desarrollo económico y cultural de acuerdo a las 
caracter(sticas geogr·~ficas y étnicas de cada. r·egiÓn 

11 Los indios tienen cualidades é'tnicas y costumbres. 
de vida doméstica y social preciosas que deben fomentarse 
y aprovecharse en la educac i Ón ( ••• ). Los Centros de 
Educ(lcJÓn Ind(gena no se han ideadc• ceimo sis.temas de· 
rr.habil itaciÓn individual 1 sino como métodós de educación 

<'colecti1Ja 11
, <S.E.P., 11 Memor·ias", 1933,JI, p. 19). 

Tales centros se establecerran en regi~ri~,!i'<11 sociaf~ente retrasadas" 
con la finaiidad de efectuar una capaCiÚclon··'coleC:tiva par·a el 
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mejoramiento de la comunidad en todos sus aspectos. He aquí un 
ejemplo espec(fico'de la orientación colc•ctivista que Bas.<:;.ols 
p r e t e n d í a dar a 1 a e d u e a c i Ón a tr a 11 é s · de su p r o;.-e et o , Es p e rt i n e n t e 
aclarar que los Centros de Educación lnd(gena no bus.caba.1 sustituir: a la 
Escuela l<ura 1, Su func i Ón se vi sua 1 i zÓ desde un pr i ne i pi o como a.poyo 

" y complemento a aquella 

"No se piensa con ellos sustituir a li escuela 
rural, sino mas bien hacerle.árnbienfe propicio 

I , . -... :·'·-,;=-·¿,;,-::¡:·.:::·:\':'-?}),i \·.',··'<e· .. :- .<:i· 
a esta ultima o ceimplement~r1;a:·xótorxta,T~(er,·la 
cuando ya e:<ista. Por· eso,.rnienfn):'s'~l'a.;e'scúala. 
rur a 1 ha de se gu ¡ rse - ~x te,ó~·¡~q'g§}:~~-~j~(~,is·:'t'e1 \Pª r~, 
1 os Ccn tros de Educac.1 Ón' Ind 1 genaz'.~sohim~nte; se ..... 
mu 1tip1 i c ar·on en 1 as. r~gLones s;oC:'i'al ~ ?· rii~'i afrasada s." , 
(Jbidern.).· · 

I Todo lo que hemos anal izado explica el limitado alcance, fracaso segun 
la opini6n de otros, que tuvo esta modalidad educativa. Es~ecir, el 
hecho de que no se haya implementado un pro:.·ectc• cu:"ª concepcio'n 
global izaba la atenció'n al ámbito rural, sin hace1' m«wores 
distinciones entre los grupos ind(genas y los mestizos, condujo 
1Ógic2.rnete a priorizar el desarrollo de la escuela rural sin el de los 
Centros de Educación IndÍQena. Si a ellos-e añade la· crítica 
situación economica de la-SEP, el precar·io salario del ma9i5.te'rio, la. 
carencia de tierra~ y talleres indispe~sables para el trabajo y el 
aprendizaje de los alumnos, tendremos un cuadro bastante realista para 
medir la distancia que siempre existid entre los proyectos oficiales y 
la instrumentación práctica de.éstos. 

(1) "Ha llegado el momento de reiterar (,,,) la necesidad de que 
antepongan su caracter de condudores de la comunidad entera,· a las. 
ventajas o atractivos que pudieran presentarles ros pa.rtidis.mos· 
banderizos. La autoridad moral que ejercen en las. comunidades €610 
pueden emplearla en bien de la causa de la enseñanza ... " ... __ .·.· 
Se pide la renuncia de " ... aquellos que se sienten definidamenfe: 
impelidos a tornar una actitud politíca. militante en las con,tieni:fa.s. 
nacionales o lugar-eíl~s" (S.E.P., 'Revista El Maestr·o R1Jr·al 1 .:T,6~ic/lJI, 
No • 2 1 j u n i o 1 9 3 3 , Me x i e o ) • . . _ . > '\: ... .· · 
También en el númer-c• 3 de la misma revista, con fecha del 1o:(de Julio 
de 1933, se ubica una circular sobre la no intervención; de !Os 
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rnaestr·os en 1 a propaganda poli t Í ca firmada por Ra-f,H~ 1 · Rarn i'rt-z en 
nombre de Narciso Bassols, para no participar en las elecciones de 
1934. . 

(2) Art(culo donde se informa del a!:.esinato del mae!:.tro r-ural ,Juan 
Man u e 1 Esp i noza en Toxh·i e, Edo. de México, por su in ter11enc i ón en 
problemas agrarios. 

(3) Según Britton, estos colaborador-es tuiJieron !:.er-ias di-fer·encias 
con el secretario de Educación PÚblicaJ por lo que para ·febrero i:le 1933 
salen de la S.E.P. Sin embar-go, al r-ealizar la revisión document.ál 
nos encontramos con documentos de finales de 1933 y principclios de.1';3,4 
firmados por Rafael Rarnírez cc•mo jefe del Departamento de En!:.ei'iaíiíOa:·< 
Rural y Primaria Foránea) lo que vencida a desmentir tal afirmá¡:fcfrü.:·;,. 
Las memor-ias de 1933 y 1934 igualmente se encuentran firmadaspp¡:';:fál· 
funcionario, 

(4) 
. . ' . >{ :/· •' 

\Jer el apartado i;o.bre Misiones Culturales de este mismo tap1tUlo. 

(5) Por mesianismo educativo entendemos aquella concepci6n que ve en 
la educació'n formal la redención y soluci6n a lo!:. precblema!:. !:.ociales, 
econ&nicos y pol itfcos: todo problema se debe a un bajo nivel de 

· educac i Ón 

(6) Por ejemplo, la Escuela Regional Campesina de El Mexe, Hgo. 1. o el 
traslado de la Escuela Normal Rural de Río Grande, Zacatecas_,.a la 
Hacienda de San Marcos en Aguascal lentes, debido a la existencia de 
mejores instalaciones y mayor número de héctareas para el culti1Jo 
<S.E.P.·Archiuo Histdrico, cajas 11 5 y 4>. 

(7) Escuelas Normales Rurales (1933) 

1.-Actopan, Hgo. 

2.-Ce~ro Hueco, Chis. 

3.-Cuilapan de Guerrero, Oáx. 

4.-EicechaKan, Camp. 

5.-Erongar(cuaro, Mich. 

6.-El Carmen, Chih. 

7.-Galeana, Nuevo Le~n. 

8,-Jal isco, Nay, 

9.-Los Ebanos Jaurnave, Tamps. 
.) 
1 
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10.-0axtepec, Mor. 

11.-Rfo Grande, 2ac, 

12.-R(o Verde, S.L.P. 

1 3, -Ti X t 1a 1 Gr o; 

14.-Tlatlauqui, Pue. 

15.-Todos Santos, B>C> 

16.-Ures, .Son .• 

1 7. -Xocoyu·ca.n, Tlax; 

2.-Santa Luc(a, DgÓ;/cc4}~.l,.\;: ' 
,. 

4.-Cuilapan Guerrero, Oax •. <NR>. 

5.-EcelcheKan, Carnp. <NRL 

6. -Ja 1,i s.co 1 Nay. <NR>, 

7.~Los ~banos, Tamps. CNR>. 

8.-Rfo Grande, Zac. <NR). 

9,-Río Verde, S.L.P. <NR>. 
. ~ . . ' 

1O.-Tixt1a
1 

Gro;· .. CNR)··;·~· .~""'""·~-~ • ..e".:·· 

11.-Tlatlauqui, Pue. CNR> 

12.-Todos Santos, B.C. <NR) 

.13.-0axtepec, Mor. <r~R> 

S.E.P., Memorias 1933 1 Tomo II, p. 114 •. 

(9) "Instituto se denominaba al trabajo directo que un gr·Úpo , 
integrado por aproximadamente ocho "especialistas" en difererÍtes · 
rnater-ias.realizaban con lc•s rnae:.tros de una regic:n. · . .·. 
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(10) Ver aplndice, programa de los trabajos encomendados al oper~dor 
del cine. 

·' ·' . 

' . ·. -, .''._, ·-:>->·:·r<- , .:. ·~"~- . -_¡_):.-~)>~~->-:. ·~- '.,, ·:<·.·, :·.'. ,· ·' _ :_.' ·.·, - /.,->··_,_:·.:_, __ ~):'~':.·~~\:·::; ·~-~~:_-'.., : .. ::• ·=::-:_- -·<· •":~> ".:<.<-
( 11 ) Com is ion E spe ~ i al:: ;cir gan i =·rnc:i.' ~1:i,,c,argado de 'e $tüd.i ar'.' e u <1 l ql1 1.e r· . . . 

~~~;~ ~f '. ;~:~;~~;~i;gi~~t~tl:,~i11~t!tf l~ll~lttl~f:l!~~i'f~~· . 
< 12) . Es ne e e sar i o tener pre~~n~~;\~'a'.~\(í.~ji~~·;,~~¡f:¡rnirq~;2i¡'~'i.~k ¿~·~c.~ . / 
regionales no es elemento suf1cf,ent.e'tP.C\~~\~ie,·ri.f.~r'.,~/ep\··~na./9ener~:lizac1on 

. a ni ve 1 nac i ona 1 , no obstan t~1 ... · .. · ~?>·iin.p,pi~;\áilJ~'~1i:~pYitlj·~~YIJl~d r.a~'··;;én que·. nos· 
demuestra un a parte del proceso· í: U>'a'c'c:~i i;iri'iJiC'á'é!i·on'i;,;f.-ad ic'a' pr;ec i :.amente·· 
al sena 1 ar 1 a heterogeneidad 'y di\¿~fsif\~;a~i·r;M·:q\}'~·¡~·¡Jfi prco:ie.cto t.i ene 
a 1 :.er- pues to en e i re u 1 ac i Ón <y al. óbJe.u:.i,_ar·se/efr}'ú~á·pue'sta· en -· 
p r á et i e a • . . ;·q ; . . ·. e ,, •• 

<13) La r·evi:.ión documental en los archivos de la S.E.P. no fue del ,,. 
todo exhaustiva debido a la cantidad enorme de material de la epoca 
existente, y a la falta de una clasificaci6n tem,tica que nos 
facilitara su acceso <en la mayoría de los casos la ubicación del 
material esta dada por ellugar de donde proviene y la fecha). El 
trabajo de revisión que real izamos lo 1 levamos. a cabo a tra1.1és de la 
elección de una muesfra de diferentli's números de cajas s.e91.fo el tema. 

. Es el caso de la Educación Rural, esta fue de 15 cajas con un n~mero 
var-iable de fol íos en cc:iJa caso. 

Clti) En los informes real izados por los m/dicos y/o enfermeras 
pa ticipantes li'n las mis.iones, después de re:.eii"ar- la :.itua1.:ió'n salubr·e
de 1 a comunidad se i nforma.ba sobre 1 a r·ea 1 i zac i Ón de campa.Íias de 
1Jacunac i Ón, de des trucc i c~n de focos de i nfecc i c:n, anti uenfr·eas, e te, 
que muestran una lJez más., la intencic~ de aba.rca.r· :"atacar todo tipo 
de problemática que impidiesen el de:.ar·rollo r-egional. 

(15) Ver en el ape'ndice el pocumento. 

<16) Reporte de Inspección de las Mi:.iones Cultur-ales en .Jal isquillo, 
Nay. 1 2 de junio de 1933. Documento del Archivo Histo'rico tj~ la SEP, 
e aj a 1 78, fo 1 i o 1'. 

<17) En otro documento consultado se solicita que un m1s1oner-o de uná 
reg i Ón de Zaca tecas fungiese como "Procurador- de Pueblos" 1 cargo· que 
en aquel momento no existfa en el Estado <S.E.P., f~r·chLIJ.O Histór•Lco, 
caja 154). : ./· 

( 18) " A traues de diferentes oficios Ceaja 154 o 
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ejoroplo) se solicita la aprobacio'n paril la ejecuciD'n de problemas 
locales que bien podrían resolverse sin la intH·11er.ció'n de la S.E.P. 
Existe un documento simpático donde se solicita permiso para e:<pulsar 
a dos alumnos de la Normal en donde estudiaban, por sostener "amor(os 
escandalosos que los distraen de sus acti~idades y siembran la 
indisciplina de la escuela", 

<19) Estad(stica del Presupuesto 
Histórico de la SEP, caja 

Guerra y Harina 

Deuda PÚbl i ca 

Comunicaciones 

S.H.C.P 

S.Agr i cultura. 

<20) Escuelas Centrales Agr'\"'col 
Agricultura .y Fomento pasando l 

1.-:-Salaices, Chih. 

2.-Santa Lucía, Dgo. 

/ 
3.-Tamatan, Tarnps. 

4 ;-Roque., Gto. 

5.-Champusco, Pue. 

6.-Tenería, Mé"xico. 

7.-La Huerta, Mich.· 

8.-El Mexe, Hgo. 

...... ,,, •..•.• l""''"'-:''1<-·•-'•''"'' l"'l•'• 

Federal lS'.21-17'33 1 Archivo.,· 

la.:Secretarfa de 

<21) Ver programa de los cursos.agrícola-industrial de esta escuela 
·en S.E.P. "Memor.ias~ 1933-)1 1 p. 74 1 o los cursos de la nq~mal rur-al 
p. 76 1 incluidos en el apendice de este trabajo, 

(22) Esquemáticamente la relacidn ·~nfre estas diferentes instancias 
seda la sigui<H1te.: 
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Instituto de lnvestigaciÓn 
(apoyado por las misiones) 

~ 

.. 

lnsti.tuto de Acci&n Social 
(apoyado por las misiones) 

Escuela Regional Campesina 

(23) Ver. 
Regional 

< 24) Ve 
trabajo.' 

(25) 

, 
<26) Mediante una circular, el Departamento de Bellas Arhs, solicito 
al Departamento de En:.eñanza Agrícola y Normal Rural, >'éste a su. vez 
a los maestros rurales, el envío de copias del repertorio de obras 
teatrales creadas y representadas en :.u )ocal idad, para fc•r·rnar· una 
biblioteca teatral .CS.E.P. ArchitJo historico, caja 154, fol.io 50) 

Este es tan solo un ejemplo, ya que en lo que se refiere a danza 
regional o corridos mexicanos, entr·e otros, tambié'n existió la .. . 
r·ecuperac i 6n. Ser (a muy interesante ceinocer a fondo este tí-abajo .. . 
real izado por la S.E.P., y su util izaciÓn en diferentes per(odos'de··1a 
"epoca moder-na" <leáse siglo XX) para la promocibn >' pre5ervaeiÓn de 
la identidad nacional, 

(27) A· trat1cfs de la revisión architJonogr-á'fica, nos hemos percatado de 
la importancia que la orientación sexual ten(a en aquella. época, 
debido sobre todo a que un porcentaje considerable de la poblaci6n 

; ~ , 
rural padec1a enfermedades venereas, por lo quese trato de tomar 
medidas en el asunto. Ademá5 de la polé'mica or·ientaciln :.exual, se 
legal izaron prácticas como la prostitució'n en estados como el de 
Veracruz. · 

Ver en el ap{r1dice, documen'to r-elati1Jo a la util izació'n pedag~gica del 
teatro para: campanas de este tipo. 

(28) Publicada· du·rante los años 1931-1939, tir·aje de to"ooo 
ejemplares. 
Su director fue Salvador tfovo, participaron gr·an número de maestros 
rurales desconocidos y pocas autoridades educativas y mi~stro~de;~ 
renombre que en otras ocasiones se constituyeron como los pr-lncipales 
redactores de las publicaciones de la S.E.P. Esto da una idea de la 

·acicfn de los medios de comunicación que anter·iormente E.e 
encontraban en manos de intelectuales y funcionari6s de alto rango 
i ns ti tuc i ona 1 ( Rafae 1 Ram Írez 1 Alf oriso Caso, Mo i :.és ~a"enz, A lf on:.o 
Pruneda, Rafael Santamarina, Diego Riirnra, Anita Bre1¡ner, etc.) <Loyo, 
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E. "Lectura para ••• " p.332) 

( 29.) Por un tiempo la S! E ;p~ apoyO un mov imiehto de exp 1 or·adores ·con 
el propósito de impulsarlo nacionalmente. En 1927 con1Jocóa.;uri/;<. · 
Con gr E-so de E>:pl oradores en donde no aceptó 1 a af i li ac i c:Í-1 ccir1, la 
Asociación Internacional, obstaculizando el desarrolle• a ni.v.e.1·· .. ···•· 
nacional. Sin embargo, durante'. los años de Bassols, se apc.yó'&ste"fipo. 
de activida.des dirigidas desde-la S.E.P., a pesar de.su escasa. 
popularidadpya que existÍaüna fuer-te competencia por par-te .di? ·.·.··.·.··. 
asociaciones ci1Jiles internacionales del peso de los Bo»s Scoutsyde 
1 a YMCA. Al!n as(, a trav6s de. '.'El Maestro Rural 11

1 :.e pr-Co1T10\JCa eo:.ta 
actividad ofreciéndola éorno.una alternativa má's pa.ra h. con1Jiv.encia y 
E- 1 desarrol 1 o de 1 as comuri'idádes r·ür·a 1 t-s. 

.. '.:.';· .. : ··~- ·~-'·.;.:~ 
' - ·,,_7 

,<.; '.<' .... ·· :/ ' /' .. . ' '··. ····.···· 
(30) Por ejemplo, en T~basr;:p.ex)st1a un periodico mensuaJtU.uFadb·C. 
"Abne gac i 6n" , donde 1'.a Jnfopíi)ac.i Q°n versaba general merí.t 1t.:1t.n:,,fó~'no/a{: .. 

p rob 1 emas grem i a 1 es .·º ····not·iCifs.;reg i.·º~ª.lt~J;º~·~::B:t~•rI·ª·.-~.~u~;a~~:.i/'.~i{·~:··;·:y.· 
.. -·. - ,", -~-,~ .. -.-.,,,-,.,,~,,,,._ ~--. ~-.- -·;- ~\·'• '-·-·:- .,.:-~"~·:: ;;:~:~~~~;;;_'·~·:~<·.,..~ 

~~~ ~ n ~~~~~~ i ~~e~= ~~~~of :n tros de ·E.~U.~·~~~t¡;~~}c'.fF:~+~~.~,a·C'~~~dó@·•aJF~nte 1 a. 
2 en 1 a reg i 6n de 1 a Tarahumara ,,ch-i h:}"•·· 
1 en la Mixteca, Oax. · ·-
1 en el Mezquital, Hgo. 
1 Tzendales y Tzotziles, Chis. 

I 
1 Otorntes y Mazahuas, Mex. 
1 Mayas, Yuc. y Camp. 
1 Huastecos, Hgo., S.L.P. ,, 

.otorn1es, Qro. 

S.E.P. "Memorias" 1933-II, p:.24 

<32) Tambié'n se creó' el Instituto de Investigaciones Indias en 
Carapan, Mich., al frente del cual s.e encor.traba Moisé's Sáenz. Sin 
embargo, como el mismo nombre lo indica, su trabajo era la . 
irwestigación, y no fung(a como institución dir·ecta de educación. 

. En algunos documentos como las M1tmorias de 1933-II, p.18 1 encontramos 
que llaman a este lugar "Estación de Incorporación Ind(gena", pero · 
parece ser que 6sta era la ascepci6n anterior al período di? Bassol~, 
que esta ino:.tituci'&n ten(a. Es durante ese período cuando .. la finalidad 
de esta "Estaci'Ón" ten(a que ver con el trabajo directamente · 
relacionado con la docencia. · - ' '.' 1 

Por otr·o lado, de 1931-1934 1 nos encontramos ceon "r:ezagc•s"Cde .. \··· 
Internados Indígenas utilizados en el período anter·ior::per'ÓqUe,:áun • 
funcionaban¡ por- ejemp 1 o, e 1 In ter nado I nd(gen.a Feder'~J:··'~niSariJa'''ér·ui 
del Bravo, Yuc. con·20 alumnos o el Internado Ind(\fe'i1"~Sen:\;san;l,;1(:~·;;+ 

1 
Gabr-i1tlito, Gr-o. <S.E.P. Archivo his~ó'r-ico, cajao:.J°?f.'~~-·r .. 1~85) ';f \{\~ ·. ]L ?'" 
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OPOSlClON A BASSOLS ENTRE EL MAGISTERIO 

Una de las disposic·iones oficiales que.mayor polémica suscitó' 
durante la administración de Bassols. fue la relativa t:d Escalafón del 
Magisterio, ya que consisti~en un claro atentad~ contra el control 
que hasta la fecha mantenfan los sindicatos del gremio sobre el 
ingreso y promoción de los docentes. Esta medida debe ser entendida en 
su doble intencionalidad: a) como un complemento indispensable a la 
serie de r~formas introducida~ por el secretario para acceder a la · 
elevación del nivel académico del magisterio, tanto del que se .. 
encontraba trabajando en forma activa como de los futuros normal ist~s; 
b) como una manera de legitimar la pol(tica centr·alista que, en la 
práctica, estaba instrumentando la Secretar(a. A continuación . 
anal izaremos el proceso mediante el cual la S.E.P. pretendi6modificar 
la correlación de fuerzas prevaleciente entre los 1 í"deres 
magisteriales, la base y la propia Secretaría a fin de gener·ar 
C:unsenso en torno al proyecto pol ítico-pedagÓgico modernizador 
oficial • 

Es importante señalar que, ubicado en un contexto general de cr1s1s 
económica y política, el magisterio se habra convertido, desde el 
per(odo revolucionario, en un gremio que contaba con cierta presencia 
en el seno de la incipiente sociedad civil, gracias a la partic~aciÓn 
diretta de algunos de sus elementos en el movimiento armado, as1 como 
también al hecho de que su organización en diferentes sindicatos (1) 

se había desarrollado, durante la década de los veintes, corno. un 
proceso paralelo a la organizaci6n del movimiento obrero. Ejemplo de 
ello fue la actuación del pro·fe:.or David Vilchis, quien fongier·a como 
director del Consejo de ~ducaci6n Primaria del Distrito Federal hasta 
la llegada de Bassols a la S.E.P., y que en 1924 fundó la Unión 
Sindicalista de Profesores del Distrito Federal, afiliada a la 
Federaci6n de Sindicatos Obreros. El surgimiento de este organismo 
identific6 a Vilchis y a sus seguidores como francos 'opositores a la 

./ ,. , 
pol itica laboral de la Secretaria, la cual los amenazó con el cese. 

Por otra parte, es interesante destacar la relación existente entre la 
progresiva organización de e:.te gremio y la difusión de la:. idea:. 
socialistas, pues éstas fueron incorporii.das al discurso educativo de 
1 a epoca' aun y cuando :.ubs i st i era cierta ccinfus i Ón en tor·no a 1 as 
diferentes propuestas pedagógicas, así corno tambíén hubiese 
diferencias entre el bagage teórico que manejaban los 1 Íderes 
magisteriales y aquel que utilizaban las bases (Cf. apartado relativo 
a la Educación Socialista). Ejemplos de lo anterior los constituyen 
tanto el sur.gimiente de la Fedt?ración Nacional de Ma.estros -
auspiciada por la C.R.O.M.-, en 1926 1 cuyo primer secretarib general 
·fue Vicente Lombardo Toledano (2) 1 como la organización de la ' 
Federación de Mae:.tros Socialistas, cuyo promotor- fue el maestro. 
Rafael MGndez Aguirre. 

Los v~culos entre el movimiento obrero y el gremio magisterial se 
estrecharon todavía más en 1929, cuando Lombardo Toledano apoyó a · 
Vilchis para crear la Con-federac.ión de Organiiaciones Magi:.teriales de 
la Rep~bl ica Mexicana <Mora Forero, J, "Los maes?ros .•• ", pp. 
143-144). Vernos as( c6rno el magisterio mexicano Jrrcibióuna marcada 
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i nfl uencl 11 de los preceptos pol (ti co-·económ i cos que caracterizaron el 
discurso de la cenfral obrera más importantl' de esos añc•s, si'tuac iÓn 
que desemboc6 en una constante lucha por obtener un mayor margen de 
autonom(a respecto a la instancia centralizadora en materia educativa: 
la S.E.P. Esta joven depQndencia, por su parte, fue cerrando 
paulatinamente el espacio para efectuar una n·egociación cein los 
Órganos representativos del ma'gisterio y optó, en cambio, por la 
cooptación de éstos al apoyar el surgimiento de sindicato~. que, 
controlados desde la propia S.E.P., incidieran en la dinámica del 
movimiento maqisterial en ciernes -el cual contaba con una mayor 
pr'esenc i a en ; 1 ámbito urbano-, y 1 o reencauzaran hacia 1 a. acep tac i Ón 
de·las normas laborales oficiales. Tal fue el caso, en 1930 1 de la 
Unión de Directores e lnspecto~es Federales de Educaci6~, que 
pretendiG obtener su clientela pol (ti ca entre el magisterio rural.en 
cr·eciente expansi6n. Tal uni6n se constituyó en el antecedente de la 
Confederaci6n Mexicana de Maestros CC.M.M.>, fu~dada en 1932 1 la cual 
llegó a tener una importante presencia en el medio rural, 

Fue asf como el juego pal (tico que la S.E.P. pretendió imponer negaba, 
en los hechos, la realización de un pacto democratico entre los 
agentes educativos por excelencia, los educadores y el Estado, pues 
sancionaba la libre manifestación del disenso y el cuestionamiento a 
la pol(tio educativa oficial que tan importante ~ontingente de 
colaboradores p·udiera e·fectuar. A tal situación debe añadirse una 
paradoja que permaneci6 presente durante los distintos gobiernos 
postrevolucionarios, a saber, se utilizó a la educación como una 
bandera que vendría a reivindicar a los sectores populares, 
otorgáncio]Qs 1 como una decisión asumida desde el centro del poder, lo 
que en ,iusticia les co1-re~.pondÍa: el conocimiento como un medio para 
acceder a mejores condiciones de vida. Sin embargo, el proceso de 
institucionalización de la educación oficial se caracter:izÓpor su 
constante ocultamiento de la verdadera situaci6n·laboral·de los 
a9en tes educativos en cuyas manos recaer (a 1 <l. tarea de conformar un 
nuevo sujeto social y una identidad nacional. 

,,, 
No es sino hasta la administracion de Bassols que se reconoce en el 
discurso o·ficial la precaria situa.ción del ma.giste:~io, arguyendo su 
de.re cho a asp i r·ar a una mere e ida pr·omoc i Ón en func ion de sus años de 
exp<H'iencia y no por contar con "preparaci~n especial" ni con 
"capacidad superior", criterios ha~ta entonces considerados como 
e:<clusi1rns. Lo que pr·etr.nd(a el secretario.era instrumentar un 
mecanismo de clasificación y promoció'n que resultara mas. homogéneo y 
ágil en su procedimiento, de manera que beneficiara a la. totalidad del 
gremio y se concretara así' el discurso oficial acerca del.a atenciÓn 
que la dependencia estaba dispuesta a prestar ·al fortalecimiento de 
s.us relaciones con el magisterio. Es más, fue el mismo secre~ario 
quien cuestionó el mesianismo del discurso pedagógico oficial 
1Jtil izado cern anterioridad, pues para el, el agente educatilJO era UO 

trabajador asalaria~o que, en tanto sujeto social 1 se encontraba 
influido por su circunstancia y su tiempo. En sus propias palabras: 

"La vida profesl~nal del maestro, conforme los 
años corrían, demostraba tamb i ér1 que era 
imposible sostener cierta moral romántica basada 
en un apostolado de cada uno de los ~aestros, 
pues la experiencia hizo comprender, contra 

r. 
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todas las tentativas de disimulo, qúe era 
i ncon!; i sten·te una si tuac i Ón basada en 1 a idea 
falsa de que los maestros - hombres con fines 
distintos .a los del resto de la sociedad - son 
ajenos al interés económico y trabajan por· 
causas di'stintas de las que .sin exc~pciÓn 
obedecen todos los asalariados en 1a sociedad 
moderna.~(Bassols, op. cit. P~- 202) 

8assols era plenamente consc'iente de que la realización de su proyecto 
pedagógico requer(a, como elemento indispensable, del concurso del 
magisterio y por ello lo inte~pe16 constantemente, procurando generar 
consenso en torno a las diferentes innovaciones ocurridas durante su 
adrninistraci6n. Ejemplo de ello lo constituyen las diarias emisiones 
radiofónicas de la estacibn de la S.E.P., la X.F.}<., a través de las 
cuales el maestro permaneci6 en contacto con la instituci6n, de la 
cual recib(a desde sugerencias para un mejor desempeño de su labor 
docente, hasta une:, complementación a su for·mación académica en áreas 
tan variadas como el arte y las industrias agrícolas. La idea central 
que animaba este es·fuerzo por mantener un 11Ínculo más t-:.trecho con el 
magisterio e1'a la de actual izar la información que éste, a su vez, 
tranmiiUría a la comunidad dondt- se encontraba inserto, involucrando. 
así a ambos con el dt-iJenir de los acontecimientos nacionales y .. 
conminandolos a participar en ellos como un sujeto cGhctivo actuante.· 
( 3). 

Fue precisamente la necesidad de contar con el apoyo activo de los 
agentes educativos la que motivó una serie de disposiciones tendientes 
al mejoramiento del nivel· de 11ida del magisterio, entr·e· las cuales 
destaca la pr·orriulgaciÓn de las Bil.ses Provisionales Reglamentarias de 
la Ley de Escala·fÓn del Magisterio en el año de 1932 (4). A pesar de 
que dicha ley ya exist(a con anterioridad, no contaba con un 
reglam<2nto que normara el ingreso, clasificaci6n y promoción del 
profesorado federal, por lo que fue finalmente sustituida el 25 de 
julio de 1933 por u~a nueva Ley de Escalaf6n que retom6 la propuesta 
de Bassols <Britton, J, "Educación ... ", p. 88), 

El re~Juste de las diferentes cateqor(as con las cuales se ubicaba al 
magisterio tomó en cuenta tanto el-nivel acad&'mico corno la experiencia 
docente de los interesados y estab1ecf6 un puntaje para obtener 
promociones de una c:ategor(a a otra. Esta .disposici6n originó un 
sirmúrner·o, de consider-a.ciones respecto a la situaciÓr1 del inagisterio 
que cubría todos los niveles educativos dependientes de la S.E.P. Es 
conveniente señalar este hecho porque una re\JisiÓn de lo~ .. documentos 
de la epoca pone de manifiesto el interés personal del secretario en 
ti.gil izar una retabulaciÓn que beneficiara, c:inte todo, al magisterio 
con categorías m's bajas, as( como en obtener el m~ximo prov~cho del 
reducido presupuesto con que contaba la dependencia, tanto para 
fortalt'ce1' la infraestructura e:<istente como para incrementarla y 
proporcionar servicio a nGcleos de poblaci~l alejados de las zonas 
urbanas. Por ello, abiertamente manifest~ la urgencia de conciliar una 
merecida compensación económica para el rnagisteric• y una mayor 
ef íciencia en su labor, por ~l considerada como un servicio de 
carácter cTvico socíal <5), En consecuencia, .fue anal izada la 
re tri bue: iÓn que 1 a Sec;re tar (a asignaba a su p1?'rsona 1 docente 1 

ha.cié'ndose el<pl(c:ita la dl,ierencia existente entre este y el resto de 

\ 



los trnbrdadores al serv1c10 del 1istado, as( como tambié'n enfre el 
magislnrio rural y el urbano. Es en este Ültimo caso, donde se· hace 

/ / 
patente uno de los obstaculos toas graves a los que se enfrentaba la 

.propuPsta moderniz«dora de 8assols: la imposibilidad de alcanzar los 
objetivos planteaclos para las diversas modalidades educativas rurales 
debido a 1 a ausencia de incentivos económicos para 1 os agentes 
educativos. En efecto, resultaba utópico p0dirle al magisterio rural 
que elevase los niveles de c;:~l id<:1d de su trabajo y que se arraigara en 
las comunidades, cuando, en contradicci6n con la importancia que a .· 
nivel discursivo se le asignaba al papel del agente educativo, en .los 
hechos era 6ste el que percib(a los más bajos salarios. del escalafón, 
~,27, 36 y $41 .06 mensua 1es 1 mi en tras que 1 os profesores ur-banos ·.. .. •. 
inclasificados -considerados como úná.de·las categorías má's bajas pára 
este ámbito-, recib(an$97.34mensu.hes'(S;E;P., t1emorias 33.:..u, pp. · 
307-314). Por elloí se. procedLÓ, cor:nq .. rnedida·inmediata, a fijar el.·:· 
suelde• m(nimo para el magist_eri()ru'r'ai en;$5•1.74 mens.uales 1 al. ti~mpo> 

. que se af i rrriaba: " . ': /' _· ' 
: . . ::·.::~ 

; ,·• 

11 Se sabe que mi entra~ nó se aumenten 1 os 
miserables sueldos con que se .remunera al 

- magisterio rural 1 1 os resultadc•s obtenidos 
estarán en concórdancia con el bajo nivel de 
los mismos; pero no pueden aumentarse de golpe, 
sin embargo, porque para el n&nero tan importante 
de plazas, en este sector, cualquier aumento de 
consider-aci6n se traduce en una suma fantá'stica 
que est6 muy encima de las posibilidades de la 
Secretar(a, en estos rnomentos."CS.E.P.,Memorias 

,.33-I(, p. 314),:,' 

Una muestra de que el magisterio recibi6 efectivamente un aumento 
• sala.rial gracias a la instrumentación del nuevo sistema de promoció'n, 

la constituyen, hacia fines de 1933 y principios de 1934, los datos 
consignados en los convenios celebrados entre la S.E.P., como 
representante de la Federació'n en materia educatin, y los estados de 
Nayarit y Zacatecas, respectiiJamente <Archivo Histórico de la S.E.P., 
Caja 635 1 Ref. 200(725.2)/1 y 200(727.1)/1). 

De esta manera, la Secretar(a concretaba una medida que tuvo 
repercusiones pol (ticas complementarias., las cuales le sirvieron tanto 
para hacer frente al momento coyuntural como para sentar precedentes 
que incidirían de manera significativa en el posterior desarrollo de 
la pol(tica educativa oficial, a saber: a) mejoraba la situac.iÓn 
laboral de los agentes educativos, aun y cuando esta mejora resultara 
insuficient~ para remediar la situación de crisis económica por la que 
atravesaba el país; b) daba respuesta, anticipadament~, a una de las 
bander<1s en torno a la cual los 1 (der-es magisteriales lograban ; 
cohesionar a sus seguidores; y e) legitimaba, ante el gremio 
magisterial 1 el papel que compet(a desempeñar al estado en tanto' 
fuentt? centralizador·a del poder que, en su dimensi6n for·mal·, redefin(a 
las relaciones~ con el gremio, mientras que, en su dimensión material 1 

ganaba espacio al investir a la S.E.P. de autoridad para intervenir 
directamente en 1 a des i gnac i ó'n y/o reub i cae i ó'n de funcionarios y demás 
Instancias, de modo que, poco a ~oco, fuesen sle1do desplazados los . 
1 (det'e!; sindicales que ocupaban puestos clave en¡ el seno del aparato· 
burocrá'li co. 1 ! 
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Al reconocer' a los maestros cómo trabajadores asalariadc•s al serv1c10 
del Estado, se les exhortó a a~umir.una· actitud de cooperación.con los 
iines del proyecto pedagÓgico.ofidal 1 ya que, en opinión de Bassols, 
tal colaboración con el poder institucionalizado se convertía en un 
c-lem(~nto indispensable para conformar nuetJo:. sujetos =-ociales con una 
identidad nacional, Por e~~ defini6 ~los aQentes educativos ~orno · 
agentes de coordinación y organizaci6nde la vida sc•cial, los cü~).es 

"( ... ) no son JJn núcleo de combate pol (tico, 
porque no pueden ser 1 o corno agrupac i.Ón de 
~aestros, rii puiden llegar a constituir una 

, clase social definida que se lanzara en 
actitud de rebel iÓn rni1itante en contra del 
Poder del Estado <por lo tanto) Es un deber 
moral de cada uno de los maestros cooperar 
a que sus compaWeros precisen sus propias· 
ideas acerca de sus relaciones con el Poder 
PÚbl i co y de las 1 irn i tac iones que 1 es impone 
su carácter de miembros de una colectividad 

. / / -que d~be ser hornogenea, porque esta ernpenada 
en una obra común. Es menester que cada 
maestro tenga su propia respuesta y que de su. 
respuesta saiga una actitud congruente y 
definida."(lbid. 1 pp. 144-146) 

Si esta actitud se esperaba a nitJel indi11idual, a nitJel colectivo 
Bassols reconocía la conveniencia de que los propios maestros 
organizaran sus agrupaciones, tanto ante la S.E.P. corno ante el resto 
de la sociedad. Para acceder a este estado de cosas, er~ menester 
eliminar a los "·falsos l(deres magisteriales", los cuales, de acuerdo 
con la lJersi6n oficial' no representaban mas-.que un numero 
insignificante de la base y anteponían sus intereses personales a la 
defensa de los derechos laborales del gremio. Este peque~o grupo 
est2.ba aliado a la Confederación de Organizaciones Magisteriales y se 
hab(a conv<!rtido en el declarado opositor a la actuación de la 
secr-etar(a, en general, y a la de Bassols, en particula.r (Bl'itton, J., 
op. cit., pp. 85-86). Por tal motivo, la secretaría anuncio, a fines 
de 1933 1 la pr6xima real izaci6n de un censo cuyo objetivo era 
propor-cionar lnfor·mación sobr·e el número r·eal de afiliado:. con que 
contaba cada una de las rnGltiples agrupaciones magisteriales -en 
especial la Confederaci6n-, que reclamaban la r-epresentatitJidad 
exclusiva de los aproximadamente 19 1 000 maestros en eJ<!rcicio en el 
D.F. C6), Este censo fue real izado el 17 de marzo de 1934 y demostr~ 
la escasa participaciGn del magisterio en el movimiento detractor de 
la pol (ti ca educativa oficial que había venido gener·ándose en el 
interior de las escuelas primarias de la capital (7). 

Inflados o no los resultados del censo en cuestibn, lo cierto es que 
pusieron de manifiesto cuán escasa era 1 a organ i e i dad del grern i o -
tan to en su to ta 1 i dad como en 1 c• concerniente a cada asoc i ac i Ón en lo 
particular-, ya que 6ste fue incapai de articular una respuesta que 
contrarrestara efectivamente la pol (ti ca ce~tralizador~ del estado. 
Por ello, no podernos habiar de la existencia de un·a propuesta 
alh·l'llativa de alcance nacional ni tampoco de una participacibn real 
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de las bases para gustar una oposic;.ió'n que movilizara a gr'andes 
contin9entes. En tocio caso, IH1br(a que rastrea!' la trayectoria de 
asociaciones cuyo impacto a nivel regional haya dado por resul·tado 
modificaciones significativa~ a las disposiciones federales, tanto· en 
lo que se refiere a la instrurnentaci6n del escalafón, corno en lo que· 
atañe a la elaboración y concres,ión de un proyecto pedagógico 
original, abocado a la resolucion de problema~ locales. En 
consecuencia, además de que el nuevo escalafón quedó establecido 
legalmente, redundando en la pérdida de poder de los 1 (det'es 
magister·iales en materia promocional, constituyó un antecedente que, 
aunado .i.l yaulatino fortalecimiento del sindicalismo oficial 1 

posibilito la progresiva cooptaci6n, por parte .del estado, de un 
número mayor de organizaciones.magisteriales, 

•' 

' N o T A s . 
' 

(1) La primera referencia sobre alguna organi~acion magisterial 
postrevolucionaria la encontrarnos rdurante la administraci6n de 
Madero, cuando el profesor Gildardo F. Avil's funda la Sociedad de 
Dignificaci6n del Magisterio. Esta sociedad elabor6 un proyecto de ley 
que abogaba por el mejoramiento del gremio, documento que Únicamente 
obtuuo el reconocimiento de la C'mara de Diputados <Mora Forero, J. 
"Los maestros .•• ", p. 143), 

(2) Muestra ilustrativa del pE-nsamiento pol (tico de Lombardo Toledano 
es la expuesta por él mismo durante la Cont1encion de la Federación 
Nacional de Maestros, realizada en 1927, cuando abordo la r-elaciÓn 
enfre el intelectu2.l y el estado E-n los siguientes términf.ls: 

ui; La CROM reconoce que el trabajador intelectual 
tiene los mismos derechos y obligaciones dentro 
de las organizaciones sindicales obreras y r-especto 
del estado que los trabajadores manuales. 
2. Para los efectos sindicales, se entiende por 
trabajador intelectual al titular de un grado 
universitario o escolar, al trabajador que haga 
una labor t~cnica, cient(fica o 1 iterarla, cuando · ., .. ,,.,,,_, 

. preste sus servicios median te remiJnerac i Ón y 
condiciones fijas en alguna empresa, institución 
o persona. 
3. El estado se considera patrón de los 
trabajadores intelectuales cuyo servicio utilice, 
4. Las agrupaciones de intelectuales que no 
reúnan los r'equisitos citados en el inciso 2 1 

como las asociaciones de investigación cient(fica, 
de difusión de la cultura, mutualistas o recreativas, 
s6lo se considerar{n agrupaciones fraternales de 
los sindicatos obreros."Clbidem. 1 p.144) 

.. 
(3) Es el propio discurso oficial el que reve)a, de manera por demas 
explfcita, interó's por mantener !!ste canal de comunicación con los 

! 
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maestros rurales y sus comunidades al afi~rnar que 

"Lo primero_es ir hacia el ~aestro muchas veces ,,. 
al d1a, para robustecer su fe y su constancia de 
educador, ya no de un solo pufiado de alumno~, 
sino de ioda 1a comunidad, Ir muchas vefes hacia 
el maestro para extraerlo de su aislamiento, para 
orit•ntarlo, para di.\rle la alegr(<1 de una invariable 
amistad en que se l'efugie cuantas veces quiera o 
lo necesite. Una asidua experiencia cerca de la 
escuela l'Ural nos ha enseñado que el aislamiento 
de los maestros, es causa de intermitencias en su 
labor: decae el espíritu, sobpeuiene la desorientación, 
falta .el est(mulo de contactos sinceramente amigos. 11 

(tran!3misi6n corre:,pondiente al 30 de septiembre de 
1932 1 Archivo Historie~ de la S.E.P., Caja 637 1 

Ref, XlI/354.1 10-3-5-150) 

J.' 
• · ... ·.· •· .... e ; 

(4) Cf;en elApendice el Decreto que establece las bases 
pr·ovisio.nal1fsºregl'amentarias de la Ley de Escalafói1 del Magisterio 
(S.E .• P.; 1 MemD,:r.ias, 32-Il, pp. 92-103). 

_· '_;:,;:>:\_- ~ ~-~ ,~· -~ ·_ --~ - -

(5) c.f.~!) e'f A~<fnd.ice el Acuerdo Número 553 <S.E.P., Memorias 32-II, 
. pp. 110-112) y el Documento N1J'rnero 8 <S.E.P., Memorias 33-II, pp. 
306-315), 

~-!·· 

(6) Es necesario aclarar que, contra lo que Britton afirma en su 
libro, este censo no fue llevado a cabo de manera subrepticia, antes 
bien, B<:1ssols declaró abiertamente y con anticipación cual e.ra el 
objetivo perseguido por la Secretar(a, tomando en cuenta que las 
agrupaciones magisteriales ten(an un car·á'cter pÚblicei y r·e5.petando el -
derecho de asociación del gremio magisterial. <Britton, J., op. cit. 
pp. 91-92¡ Bassols, op. cit. pp. 294-295) 

(7) De acuerdo con la información arrojada por el censo realizado por 
l.i S.E.~., Baisols declar~ pGbl icamente lo siguiente: 

"(.,,) de los 2 736 maestros censados, 1 400 1 

o sea e 1 51 .2/. no pertenecen a ninguna agrupac i Ón; 
" solo 280,, o sea el 10.3/. pertenecen en forma 

clara .y definida a la Confederación Nacional de 
Organizaciones Magisteriales, y el resto, es 

··decir, 1 056 o sea el 38.5/..i son miembros de 
diversas sociedades de maestros que no pertenecen 

·"' .a la llamada Confedorac1on (,,,) Entre las 
sociednd!!s que no pr!rtenecen a la Confederación 
de Organizaciones Magisteriales, cabe mencionar 
a la Sociedad de Educadoras Mexicanas, la 
Socie·dad de CooperaciÓn.Cultul'al "Gregario 
Torres Quintero", la Sociedad de Maestr ·s de 
la XXVII zona escolar, la Sociedad de M1aestros 
Normalistas Poblanos, la Sociedad de Pr~fesores 
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de la zona 44a., 
Distrito Federal 
(8assols 1 N., op; 

la Sociedad de 
'I la Un i Ón de 

cit'. p. 296) 
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1 
1 EDLICt1C 1 Ot~ SE::<UAL . .t r , 

¡' .. 

Dur·ante la admi.1)ii:.tracion d B~ssols, una de las mas fuertes 

1 controversias a que se en·Fr ntó este. secretario fue res u 1 tado de un 
proyecto 9e impl~nlacLon de ec!uéaci6n sexual que contemplaba su . 
impar·ticion en los diferentes ciclos escolares. Esta i9,_ca tuvo sus 

1 orioenes inmédiatos en el Congreso Panamericano del t·~ino -realizado en 
Lim;, Per·6·, en·1930- entre cuyas reso~uciones se destacó la 
importancia de. proporcionar .una educación sexual .a partir de la 

1 
escuela primaria, de acuerdo a la edad de los niños de ambos sexos y a 
las características sociales de cada pa(s <S.E.P. "Algunos ... " p. ~).,. 
Este foro reflejaba ya la incidencia que empezaba a cobrar la difusion 

1 
di? diferentes pr·oyectos pol (tico-pedagogicos alternativos resp1?Cto al 
modelo tradicional, pues tanto en America Latina como en otras partes 
del mundo era cada vez mas ev..idente . .la necesidad de instrumentar, 
desde las agencias oficiales, campi~as de higiene colectiva tendientes 
a di~.minuir la st-cuela de problemas derivados de la propagaci6n

1
de 

enferr::c:dades ven6reas y de la maternidad precoz. La participacion, en 
discusiones Y.puestos de decisJ~n, de educadores y funcio~arios con 
una orientación diferente a los e.anones tradicionales, iba cobrando 
importancia y manifestandose en resoluciones de mayores alcances 
prá°dicos, como el surgimiento d!.' asociaciones civiles :1 la 
celebr·<1cion de congr·esos internacionales. Lo que nos interesa de;;tacar 
es como 6ste proceso fue acomp~iado de un cambio en la concepcion de 
1eis fines a alcanzar mediante la educacic~n impartida por el estado, 
asi corno del sujeto educativo a formar (1), De ahi la frecuencia de 
1 os discursos que ape 1 aban a 1 a necesidad de procurar una. formac i o'n 
integral a las nuevas generaciones, a fin de prepararlas. para af,rontar 
i·os mulliples r7los que plante·aban la modernidad y t-1 auge de la 
industrial izacion; 

Fue a traves de la Sociedad Eugenesica Mexicana que el gobierno 
recibió' la suqerencia de empr.ender· una actuacio'n directa sobre esta 
problem,tica:-Es rn~s, en 1932 esta asociaci6n present6 a la S.E.P. un 
i.nforme basado en invesstigaci·ones real izadas por médicos 
e!:.pecialistas a propbsi'fod·e1a·tonducta sexual de los adolescentes .• 
En ese documento 

"<se) mencionaba la frecuencia de embarazos antes 
del matrimonio,. enfermedades venéreas y perversio~ 
sexual, y conC:luia con la afirmacioh de que se , 
deber i an tornar a 1 gunos pasos para ofrecer' (nformac ion 
apropiad.a'a los-jotJenes, ya qlle sus hogares no parec(an 
cumplir.con, esa tarea."<Britton, op. cit. p. 98) 

Este i1dorme r-ecibi{ inmediatamente un ataque directo del sector 
conservador de la Ciudad de M~xico, val iendose para ellp de la prensa. 
Sin embargo, el Seáetarfci de Educaci6n PÚbl ica sometió el estudio a 
c o n s i el e I' a e i ó n de 1 a e om i s i o'n T é rn i e a Con su 1 t i v a de 1 a m i srn a 
dependt-ncia (Cf. el apartado de educacio'n rur·al respecto a las 
funciones adjudicadas a este organo consultivo), Las·principales 
conclusiones emitidas por dicha comísi¿n afirmaban lci siguiente: 

"la. La Secretar fa de Educacibn, PÚbl íca cfobe establecer, 
organizar y dirigir la educacion sexual en nuestro medio 
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y asumir la respons.abilidad de ella. 
2a. La educaci6n sexual debe impartirse concretamente 
desde el tercer.ciclo de la ~scuela primaria y en algun 
o algunos grado& de la escuela secundarla,· 
Oa •. El Departamonto de Psicopodagogia e Hig.lene se 
enca,r-ga1·a tambió'n, juntamente con el de Primaria y 
Normal,., con t!l ·de Enseñanza Secundaria;.· el de 

· Ense~anz~T¿cnica 1 de organi~ar conferencias sobre 
edufa~i6n sexual, para los padres de familia Y para 
muchachcis adolescentes, de uno y otro sexo, que no 
asistan a las escuelas, 
9a. El propio Departamento se encargara de dar 
preparac i 6n a 1 os maestros de 1 as escuelas pr irnar i as 
y setundarias que deban impartir educaci6n sexual, 
as1 corno determinar, con la colaboraci6n de maestros 
y psicblogos, fines, metodos y programas y la j 1 interpretaci6n y alcance de dichos prograrnas."Cibidern) 

. I f . 
La puesta en practica de estos l ineamien>-os se topo con gra.ndes 

l ldificultades debido a la marcada oposicion de la opinió'n pública, .1 

J e~.pecialmente en el ~mbito capitalino. Bassols, por su parte, abordo 
el problema con mucha cautela, ya que conocfa los prejuicios que 

,~ rodeaban a 1 tema entre. e i ef'los sectores con presencia en Ja. op in i Ón 
j 1 pÚbl icu: la iglesia catbl ica y los padres de familia. Adema's, era 

plenamente consciente de que era indispensable estructurar un programa 
con una 1 inea de continuidad a lo largo de los di·ferentes ciclos 11 escolares, asi como tarnbien lo era preparar al magi:.terio para 

j impartir este tipo de instrucci&n. Por eso concedio'especial . 
importancia al análisis de los puntos de vista de los educadores asi 

'~ 

1 
corno al expresado por los voceros de diferentes agrupacio.nes civiles, 

_¡J Fue entonces cuando Ja Federación de Padres de Familia, en un intento 
por obtener un apoyo masivo a sus -0piniones en contra del proye¿to 

·~ oficial de educacion sexual, llevó a efecto una encuesta periodistica • . 11 El tratamiento del problema reflejCiba, a todas luces, la persistencia 
· de una moral religiosa que tergiversaba las condiciones sociales y 

<.·I biologicas reales. Los juicios emitidos ponian de manifie~.t,o, una vez 

1 mas, que la confrontación entre el estado y la iglesia catolica 
j l'E>1Jest1a 'todav(a un tono ~lgido, no obstante el cese del conflicto. 

cristero. En consecuencia, el discurso emitido desde la institucio·n 
'1 religiosa interpelaba a la ciudadania en general, y de manera 
j 1 particular a la\; agrupaciones de padres de familia, conminandolas a 

rechazar tajantemente los planteamientos oficiales e impedir que el 
estado se entrometiese en un asunto de la competencia exclusiva de la 

J 1 sociedad civil, pues era en los padres de familia -bajo la celosa gu(a 
:l espi1·itual del cle'ro- en quienes reca(a la obligación de inculcar en 

su prole una normatividad qua posibilitase Ja "rnultiplicacioh de la· 
1 1 e s p e e i e • • La se x u a 1 i dad , ~ r· e a c o ns i de r ad a t r ad i c i o ri a 1 me n t e c om o 
..l pe1·teneciente al ~mbito privado, estaba siendo explícitamente 

abo r d ad a , p o r p r i me r a v e z , p o r u n a i n s 1 i t u c i Ón e om p 1 el ame n t e aj e n a a 
los ojos de Ja poblacibn mayoritariamente cat~lica del Me'xico de los 
a-ños 30's, Si bien era reconocida la existencia de un parametro legal 
secular que, como fruto de la Reforma, normaba el contrato 
matrimonial, los nacimientos y las defunciones, tambi~n lo era el 
hecllo de que amplios sectores de la poblaciún qu~dab.an al margen de su 
apl icilci6n al adherirse unicamente a los ritos magiceo-r·el igiosos 
-ejr:mplos indudables de un marcado sincretismo cultural-, para 

J1 
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1 celebrar estos acontecimientos. En otras palabras,· la normativldad 

l 
laica instrumentada desde el estado como fuente centralizadora del . 
poder no gozaba de mayor consenso entre una poblacion eminentemente . 
agr'·icola y acostumbrada a siglos de tutelaje religioso. ···· 

1 Por lo anteriormente expuesto, lo que para unos pocos parecia tan 
natural y necesario para obtener' un mejoramiento social y personal, 
para la gran mayoria de la poblac1bn urbana -que era la que tenia. 

1 
acceso a la información- resultaba una imprudencia de¡;cabellada >' ·. 

~ fuera del marco moral vigente, razó'n que explica la toriica exaltada 
A que adquirio' la oposicio'n al proyecto de educ:aci~n sexual, 

·]. l la lucha por ganar a la iglesia un espácio ma~ en el seno de la 
i sociedad civil estaba declarada, pues mas al la de la importancia 

social del proyecto y de su fundamento cientifico, existia una clara 

1 intencionalidad política por parte de la S.E.P. 1 esto es, lograr una 
, mayor incidencia en pr~cticas cotidianas de manera que el sujeto 
1 colectivo en ~ormaciÓn modificara su concepcibn del mundo en lo 

1 
relativo al conocimiento de su propio ser y ejerciera un mayor control 

1 sobre sus potencialidades. De una mayor amplitud de criterio, via una 
r adecuada educación sexual' derivar(a una mayor concordancia con un 

punto de vista modernizador <higiene y salud, economía domestica, 
.-q le}c,). E=· en este sentido que' podemos hablar dt- una cohi!n:.ncia en la 
,j logica que sustenta el discurso de Bassols, puesto que al asumir el 
· problema de la polémica educación sexual, buscaba hacer coincidir tal 
~" 1 proyecto con el resto de su pla.ntearniento polÍtico-pedagÓgico. Es 
~ decir, si en su concepci6n general de educaci6n se encontraba el 

.j termino "integral", este ten(a que abarcar los cuatro sector·es por el 

1 
considerados como esenciales -bi61ogico, ecor1';:¡mico, cultural y social-

,~ aún y cuando en uno.de ellos, en lo particular, tuviese que recurrir 
.;l al tratamiento pÜblico de temas tan delicados como el de la 

i nstrucc i bn sexua 1. 
·i I Por otra parte, el planteamiento dE: la sexualidad corno un problema 
j social digno de ser integrado a la esfera dt- acci6n estatal respondfa 
· adecuadamente al proyecto polftico-econ6rnico del grupo dominante. Esto 

1 
es, el objetivo prioritario de dicho proyecto planteaba la 

1 modernizació'n, al estilo capitalista, de una =·c•ciedad tradicional, 
"~ caracterizaba por su naturaleza rural y su acendrada religiosidad. 

Para tal efecto, se postulaba un colectivismo socializador como medio 
1.:1'. 1 idoneo para obtener ·el consenso de los sectores populares en torno a 
.j 1 a p o l ( ti c a o f i e i al más no e o n 1 a i n t e n e 1 d n de e o n c r e ti z ar u n a 

economia socialista en el pa(s. Lo que se requer(a, entonces, era una 
.. 
1
1 modificación en la correlacior1 de fuerzas imperante a fin de que -fuese 

J la sociedad pal itica la que adquiriese mayor importancia, impulsando 
'• con ello el proceso de institucion¡l!izacion estatal, toda vez que le 

1 
seda arrebatado a la iglesia cato'lica el liderazgo · 

i ·pol~tico-pedaQogico que eJerc(a e~ el seno de la sociedad civil. Esta 
:.~ medida quedaría legitimada por el Art. 3o. constitucional como un;) 

JI 
JI 
.JI 

ar,gumentp irrefutable a favor de la federalizacio'Ó y laicidad de \a 
educacion impartida en el territorio nacional. 

I 
P~ra Bassols, la escuela revestía el papel de agente educativo en el 
mas amplio sentido, por lo que a ella compct(a brindar a los educandos 
e 1 emen tos que 1 os 11 e varan a formarse con una exacta vis i·Ón de s ( 
mismos, de su tiempo y su respons¡¡bilidad social. Por eso afirm~: 

'/ •1 
1 (.1 t 



1 
1 
1 
1 
1 

"La escuela debe dar; a.su hora y en la justa· / 
medida,, ni antes ni despu6s de tiempo, una nocion 
cientifica de cómo nacen y se repr'oducen los se!'es 
IJ i vos. El tabu de 1.a reproduce i 6n es un refui;¡i o de 
las supersticiones mas primitivas, mientras la 
escuela no llegu~ a vencerlos no habra logrado 
eficazmente construir en 1a mente de las generaciones 
nuevas una noci~n ~~cional, verdadera, y por lo tanto 
sana y moral de la vida. En el fondo luchan dos 
concepciones antag6nicas del.a moral: la que pretende 
ap.oyar la conducta humana en 1 a ignorancia o el temor 
al m~s al la, y la·que trata de construir un concepto 

1 social de la vida en el que los limi'tes impuestos a 
la c6nducta nacen de la solidaridad de los hombres 
y del anhelo de mejoramiento de la 1Jida comun."<Bassols, 

' 

N. 1 op. cit._ pp. 288-289) 

a re1Jisiln de la prensa de la tpoca muestra cuales
1
fueron ·1os grupos 

•

aciales que defendieron la propuesta de implantacion de la educaci6n 
exual, así como tambidn cuales fueron lc•s que se declar-aron en franca 
posici~n. Los argumentos utilizados por los primeros estaban 

respaldados con ejemplos concretos de la realidad social e incluso 

l portaron datos 1stadfst'icos referidos a la ~fervecenciu. di? 
nfermedades venereas y problemalicas correlati1Jas -tale~ como la 

orfandad, las violaciones y las per1Jersiones sexuales qu· ~enazaban a 

l os menores de edad-, conc 1 U)'endo que 1 a i gnor'anc i a de 1 , . :.til ac i. Ón 
ra una de las causas inmediatas. Por eso apoyaron la pr· ·sta de 

instrumentar un programa de educacibn integral como un e' ·'·'rzo / 

Í
oncreto que, en el corto plazo, r·edunda'ría en la sensibl~· disminucion 
e tan serios problemas sociales. No obstante, fue mayor el peso de la 
posici6n, la cual provenfa de, agrupaciones civiles ;1/0 r~ligiosas que 

lograron suscitar en la opinion publica urbana una marcada / · 

l nirnadversión hacia la S.E.P. en general,_ la cual se focal izo en la 
ersona de Bassols. . 

] 

.• continuaciÓn; reproducimos un ejemplo de los argumentos d-t! 
al iÓ ~~ oposicidn para ~escal ificar ~a prop~esta oficial de 

.· ducacton sexual en el sistema educativo nacional. 

que se 
impartir 

J 1 
I 

"<. .. ) la primera y principal objecion que puede 
hacerse 'al tal proyecto, consiste? en la inoportuna y 
perturbadora curiosidad que se despertaría en la niñez 
acerca del misterio en que se envuelve todo lo relativo 
a la natalidad, a la eugenesia y más directamente sobre 
los actos de la generaci¿n, cuyo instinto no debe 
excitarse prematuramente por los medios directos de 
la instruccio'n anticipada."(S.E.P., "Opiniones ... ", p.54) 

'l 1 
'J 1 

La: activa participacidn de la Federaci6n de Padres de Familia en 
'"1 lª'ntra del proyecto de educacio'n,se:<Ual ejemplifica claramente el 
J cn:portamiento de la iglesia catol ica resultante de los acuerdos 

C•:mcerlados con el estado y que final izaron el conflicto cristero. Ya 
'f ,~:e a la institución religiosa le estaba terminantementP. prohibido 
J '1•ter1Jen ir en asuntos poi i ti cos so pena de incurrir en un f 1 agran te 

ffa-s~cato a los preceptos constitucionales, la )erarquia eclesiastica 
.] ,[!.to por utilizar nuevos canales de penetracion para mantener y 

~---------------............. 



11 
J lefor::"r su preseiicia en el ln.terlo1' de la sociedad ci~il. Fue as( 

c~no se val id de voce~os laicos, 1 igados tanto a organismos privados "lomo ;i. rni!dios de com.unic.acicSn .. ·,..espec:ialrnente la pr1rnsa-, para hacer .. J ir ~·J 1,101 e incidir en el sentir de la opinión publica, Esto explica 
la coincidencia entre el discurso eclt!si~stico y los a_rgumentos de que 

."
1 
le v;:liO'la Federacib.n .•... 111e·······r .. lcionada para.oponerse al proyecto oficial¡ 

iscurso del cua~ exponemos ahora un eJemplo: 
.~ ' · .. · .. f. . . · .... \.' 

"i 1 J 

"La .Un.ion de' Padres de Farnil ia, por todos lq.s 
fundamentos :,antePiores opina que la Educacion 
S~:~uaJno·debe·;ncmendarse ¡i. maestros de ninguna 
especJe, ni a medicas, moral islas, ni con·fesores¡ 
que sOn los padre·s 1 os Gn i cos que deben ser maestros 
de sus hiJos."Clbidem, p. 60) 

/ / 
La pol0mica ~n torno a la educacion sexual tuvo eco solo en algunos 1 

1 leri'odicos d~ provincia, pues a pesar de haber acaparado la atencion 
.~ · e la opini6n pub.1 ica del D.F. 1 su escasa trascendencia a nivel 

nacional se debi6 a la conJuncion de factores tales como il escaso 

l
ir;ij¡; de la prensa en el r-esto del pafs y la ausencia de una sociedad 

'j ivíl a!'ticulada que. participase directamente en la discusio~ pJblíca 
~ en rnalería di? pol i'tíca naciont).1. A pesar de ello, podernos mencionar a 

'

lgunos diarios que publicaron artículos a favor de la propuesta 
1 ficial, corno fuer·on: "El Siglo", de Tor·redn, Coahuila¡ "Diario del 
.-l ... uresle", de M~rida, Yucatan; 11 Redencio'n 11

1 de Villahermosa, Tabasco¡ Y 

"El Ju.lisciense", de Guadaléijara, Jalisco. 

·1 ·¡ 

J 

l 1 ;J 

:~ 1 
j 

N O T A S 
I 

'l (!) . l\esulta interesa[)t& destacar el hecho de que la preocupacion 
1 lsta.Lil por elevar la calidad de vida de los sectores p9pulares, · 
A ·s~eSificamente en lo relativo~ la higiene l pre~enci~n ~e.focos 

ep1d~~1cos de enfermedades venereas, alcanzo tarnb1en al imb1to de la 

1 
mi;ro•Jincia. Repr·oducirnos a continuacion las consideraciones que en 

j ~~orno a la Ley No. 362 vigente en el estado de Veracruz, emitiera el 
gobernador Adalberto TeJeda, el 22 de agosto de 1930. 

"Art. 1o. Se derqga el Capitulo XXVI "Ejercicio 
de la Prostitucion" del Codigo Sanitario vigente 
en el Estado. 
Art. 2o. Se prohibe el ejercicio de la prostitucion 
comercial en el Estado¡ en c:onsC?ccuencia, no.se 
permite el establecimiento en el mismo de ca~a 



alguna con ese objeto. 
Art. 3o. Se declara obligatorio el tratamiento de 
las personas enfermas de sffil is; gonorrea~ y 
chancros blandos, hasta su completa curaclon. 
Los infractores de estas disposiciones seran 
internados a su costa y para su curacibn en los 
hospitales o establecimientos respectivos, pero 
el tratamiento sera gratuito para la' personas 
que Justifiquen no tener medios economices para 
e 1 lo. 
Art. 4o. Los enfermos que sufran de los 
padecimientos señalados en el ardculo anteri·or 
y que infectaren a una persona· sana, seran 
responsables de los transtornos que esta Última 
sufriere en su salud, siendo castigados con multa 
hasta de trescientos pesos o reclusicln de 15 , 
df as, quedando además obligados a indemnizar a 
la misma los daños que esta sufriere, como 
consecuencia de Jos transtornos de salud referidos, 
siempre que se justifique que cuenta con medios 

· pecunarios para el caso. 
Árt. 5o. Las infracciones al articulo 2o. seran 
cast~gadas con multa de trescientos pesos, o 15 

.dias de arresto. 
Art. 60. Para los efectos de la estad(stica, 
todas las personas que ejerzan la medicina err el , 
Estado, estan obligadas a dar parte a la Di rece ion 
General de Salubridad del mismo, de los casos que 
atendieran de sifilis, gonorrea y chancros blandos, 
sin especificar el nombre de los pacientes. , 
Art. 7o. El. Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 
del mismo estableceran dispensarios antiven~reos 
pa1'a el tratamiento gratuito de los enfermos 
indigentes. 
Art. 80. Las autoridades sanitarias y los 
Departamentos de Educacion y Universitario, 
impartiran a los habitantes del Estado Jos 
conocimientos necesarios y apropiados de 
educacion sexual. , 
Art. 9o. Lá Direccion General de Salubridad 
del Estado, reglamentara la presente Ley," 
(S.E.P. 1 Archivo Historico, Ref, Xll/354.1/5) 
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11 1-JQ_ tiP.OP. import~ncia i:-~hP.r si i;-r;, le9í'timn '.() 
nc:i:tr'aba.jar en ~l.; Es ti.Ido, p~e.s' ;con fod;¡. euj dP.ni: i;,. 
lo ~s.' -En .Pmbi o,·· lr)s prc•bl.err,1~s::;ce,•;:~nci a.le<:. i;:.on :··· 
có~o>se prestan Jos ser'\Ji.i:ios··;>;,qui':1Jso se>ha'.ce,ide .· 
1 cF opo-rtJ.Jf)i,dad pal ¡'t, Í Ca}y;,,·;9c,f~:Jk}l·~·e Ut1a'•p'9s_ii:f.Ór1 
re presenta .. ; e 11an to se r·ec i be''/c'omo".l'em'íiríer·,ai: i óf'I :1 
en_,quf se emple~. y lo gue er1':t·l{x'Jc6,e~.y6i}r1?r·dial: 
cuando y por que se, abandona u.na P.os.,iC:ion;::J\:: < . 
b~r·ocrát i e a bien . remJ.Jn.e:ada, .. ·y,;f¡f<nf~i:~1a.FJ:í/e}t i Ón· · 
u1.sta por el otro lado., 1.o que'e~.rnas fre~u,~te: 
a pesar -de que no<.se abandona 1 a pos i e i Órin~ / . 
. <Bassols, N,; "Cart,as", p. 92) · "·· 

_., ' ··:. ···.'.<:~)~---

. _- -~ ,,,_ - - e·--_ - - . ,-_:/ .,,,.. _•. __ , 
Con el proposi to de'°Jncluir en -est.e ap~r·tado erconJUnfiiA_e~ . , 
ref 1 ex iones que cohcluyi;.n el análisis e-f ectuado'.sáb'l''e}'áa;rnl?st:lón.":-de T 

Narciso Bassols al trente de la S.E.P., seguirerf1o's,-.éorr1c1eú",'?:;~ . 
articulador, la relación entre .el contexto polí'tico-e_'C:ClnÓrn'fco;'del• . / 

-per(odo, i:.u proyecto ed1Jcativo y los diferente::. gr:1Jri"o!: .. 'so~{i1á'.fts;por el 
i~terpelados. Asimismo, mencionaremos aquellos temas abie~}'c)~tf::orr1.éc> 
lineas de investigación a profundizar- poster-ieormente. · .-· ... > 

'~ ' ., -

En primer lugar, ha:1 que ubicar li:l. figur·a de 8assols ~n un conte:do 
caracterizado por la r·ecornposici6n de fuerzas pc1l(ticas en el c.::eno del 
grupo dominante, pues si bien se reconoce a Calles como figura 
central, su 1 iderazgo empiei:a a ser- cuestionado por· difer·entes 

.tace iones cuyo radical isrno reba.sa la tónica del call ismo, ai:.í como 
tambi fn por aqui-'11 as que por ser más conservadoras recha.zan el' mar·cado 
anticlericalismo del Jefe m¡ximo. Es por ello que no podemos hablar de 
una adhesi6n en bloque a las disposiciones de este Gltimo, por el 
contrario, subsistieron diferencias entre el call ismo y Jos 
presidentes del perí'odo, as( ceimo ta.mbien entre el gr·upo en el poder :1 
aquél 1 os que, desde una pos i e i Ón ma.rg i na 1 1 impugnaron su pl'C•Yec to 
poJ(tico-economico, hecho que-explica la cons.tante tensión entre los 
di1Jersos actores pol'fticos, así como las !'esignificaciones que sufrió:. 
el discur·so al interpelar· a los <;.ujetos sociales y 1 rnas aun, al 
concreta~se en acciones específicas. 

El proceso de central izacion del poder- ...Pºl Ítico inicialmente en manos 
del grupo call ista-obregonista, utilizo mecanismos' __ ,, '_·;" _:;·····._ •. 
l ns ti tuc i ona 1 i zadol'es que se concr·etaron en 1 a cr·eac i ó'nj'de) garti dci 
Nacional Re1JOluciona~io ~P.t~.R.> •. Fue este el que)'ºQ~C),~,~J·,yJ:.~.n,ar.~ 
todas aquellas organ1zac1ones regionales, cuyos. 11depes:.~•pJ;i;tt~PS -· 
tuvieron que reconocer al partido o·ficial como. eJ;ámoitd•df1;ToffJ'far:io 
para r·ealizar· negociaciones con 1<1 facción dominan,te·,~si:fll.éici,óntjU'e> 
les posibilitó conservar el control de los grupos·sUbaJ•fer-l'los·a··nJ'vel 
local Y compar·tir con los demás integrantes de qicho,:p:afficlo'üna 
e i er ta 1 eg i t imi dad "revolucionaria," ante 1.a rnayori.•(~')cie! l ~:p:obl·ac i ó71 • 

.: ~;-~;<·:.'::\.~.'?.'~;:·'. ~·:::.,J>:,> '; 
Utilizando al P.N.R. ~pmo,un t,_oro de alcance nac),\J,nal./losdiscur_s.os 
emi'tidos por la faccion hegemonica difundilH'.on linffforrnativo-s:imbÓl ico 
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cuyo contenido integró' significaciones sociales -tale:. como los. 
colores de l~ bandera nacional para identificar el emblema del ~ropio 
partido, la constante alusión a la recupe>r'ació'n de los hfí'r·oe~ 
nacionales como antecesores d(l los revolucionarios contemporaneos1- la 
rei1Jindkaci6n de las demandas esgrimidas por· los sectore:. populares 
co1110 participantes acti1rns de]rnoúimiento armado, etc.- las cuales 
contribu¡•eron consider,ablemente.al.incr_¿;,:,-entó del r·Jtual· que.- ... · . .· ·.. .- ,,.. . . . : . . " - . . ... . -.- -- . . 
ca.rac-ter'izó al juego pol1tjcoposre1rnlucionario. Dees.tarnanera,.el 
di scur·:.o of i c_i al ___ leg iJim,aba ;el proceso de con sol i dac ion del afJ_ár,áto 
estatal 1 aun y cu~ndo)fuerarí evidentes las imprecisiolfes:Y/;- ·;;';"'': _ 
c ord rad ice iones _c or:i '.i{úe se anu~c i aban 1 as medidas re formL5.ta: .• ·a,:'., > 
instrumentar. De hecho•i,si en Ía forma se adoptaban p6si'cion'es:,;'- __ 

~·~~ ! ~~: :: c6~ºt~~~'~sW~~,!~n-~~~~b~-~/;~;~ tf ª ªf~~;~ ~ d~a 1 l;\i;J.'~~-~W.ii~~~~-~~:; -
en 1 a pract1 ca se eJ e cu taban una S·er 1 e de acc 1 one_s :deh:.c·aracJers.;;>. , 
con ser V ador ; frutó d,é, Ú na nu elJa ar ti CU l ac i Ón de 1 OS soncé_p;~~'g -'.~~l,'~~/e'.s C 
-como r1:volUciÓn 1 justicia, democracia y reparto agr-ario{-~por¡;-·;;,~·;-:1: 
ejemplo-, que sustentaban la ideolog(a del grupo en: e}po'élir·;·+y;(f¡.•,: ... -

• ' ' ·- ,_,_ .. •. - ··o· ' ,. •. - -, ,, ' .. -. ~-<'.~ -.. 

·.·-, -.. '.~·· .. ~ .;:;t"t;'i:-~-.. 

La rápida expansibn del partido oficial pui:.o de manifiéi:.to·-1·~·5_;!:8?F . . . . . ,. . - ', - .--- -- ,. '•'' ._,.-_ -----------,, --1nex1stenc1 a de un sistema de partidos polrtrcos org.anrzado-;~pn;"'" _-
fuert~· r·aigambre entre los sectores subalternos, así como tarríbién la. 
'desal'ticulacibn irnperante en la. sociedad civil' producto de una __ --
conjuncibn de factores entre los que cobran e:.pecia.1 r·ele.1Jancia l·a· 
des11<:1staciÓn ocasionada por la re11oluciÓn armada y la crisis económica 
mundial 1 'iniciada en 1929. Fue pr·ecisamente el carácter· cr(tico 
i m pera n te en 1 a v i da eco n Óm i ca y p o 1 ( t i ca de 1 p a í' s , e l que pos i b i 1i' t ó' 
la coexii:.tc-ncia de proyectos dis(miles. entr·e :.(,cuyos actores 
princirales busca.ron la recomposición de la. correlació'n de fuerzas 
socia'les., De ah( que el pro1•ecto del grupo dominante haya logrado 

'interpelar a diferc-ntes comunidades, aludiendo a sus intereses 
particulares -como sucedi6 con los banqueros y terratenientes que se 
adhirieron al grupo cal lis.ta- y propiciando el surgimiento de nue11os 
a.e tores :.ocia 1 es., como fue e 1 caso de l oc;. func .i onar· i o:. publ i cos 
convertidos en empresarios, el de lí"deres obreros o campesinos que 
ocuparon cargos importantes en la burocracia política, y, finalmente, 
el de intelectuales que encontraron en el proceso de reconstrucci6n 
del pafs, una oportunidLd Gnica para aportar sus conocimientos en la 
dirección de una verdadera reforma cultural. Si a todo ello sumamos e·l 
cori"sfar1t1? increrr1ento del radio· de acció'n de las ins.tituciones que ----- ·· 
integrat'on el aparato estatal, el cual abarco cada 1.1ez má's ámbitos 
privados, compr~nderemos mejor cu~n complejo fue el reordenamiento de 
las relaci'ones sociales emprr.ndido por el gobierno, a fin de lograr la 
conformacl6n de sujetos con una cosmovisi6n distinta. 

Fue en este escenario donde 8assols aparecí~ como -un callista cr(tico, 
cuya.amistad eón el Jefe m'xlmo no impidi6 que manifestara sus pro~ias 
ideas, incluyendo aquéllas que di-feri'an, o se confraponí'an, a.1 
proyecto pol(tico-económico de Calles. De a_h( la explicacif.n a la 
permanencia de Bassols en la S.E.P. -aun y cuandó p6blicamente se le 
reconociera como uno de los intelectuales de izquierda m¡s -
connotados-, como un hecho rneramente coyuntural para ambas partes, 
pues ni el grupo hegem6r1ico estaba dispues.to a adher·ir·se completamente 
al proyecto polftico-pedag6gico de Bassols, ni ;ste a asumir los 
1 lne<1mi1:rdos callistas como propios., ni mucho menos a' fungir como un 
incondicional de Calles. Por eso su propuesta y las acciones.que de 
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ella derivaron fueron toleradas, siempre y cuando no cuestionaran 
abil'rlamente a la política oficial en· las otras e.sferas de la vida 
publica. 

Pod2111os afirmar que, má's allá'dela intencionalidadpol
0

Úic~de 
B a s so l s en a q u e 1 l os p u n t os e n · J os q u e d i fe r (a I' e s p e d b : a l c a n i sní o , de 
antemano se asum(a -por parte cfo].prop i o Bassol s y de]. grup.o en el 
poder- que la distancia que.médi~ba entre el discurso.Y la· .. ·. 
instrumentación cabal de {S,fr;;+p·ódr(a ser cooptada·pi::ir el grupo 
gobernante en el morn"ento e.n qüe/.sus intereses as( lo reqüiriesen Este 
acuer'do tácito entre un pol (tJco que caree r'a, porque nunca lo ·e 
pers i gu i 61 del apoyo de un grupo cohesionado en .torno .a su person,_€1 1 :1 
otro que, corno Calles, buscaba la constante incidencia en la peol itica 
nacion·a1 en base al reconocimienfo como jefe rná'ximo de la re1J0luciÓn,,. 
fue respetado mientras convino a ambos, o sea, hasta que Bassols opto 
por colaborar con Cfí.'rdenas por considerar que su pol (ti ca se apegaba.· 
m~·s a sus pr·opias tendencias, pero habiendo proporcionado al call i!:.mo 
una imagen radical en el á"mbito educati110. En consecuencia, Bassol.s se 
convirti6 en una fic1ura marginal en el espectro pol(ticc• del grupc• 
hegemó'nico, cuya. actuación siempre suscit6 polémica a su alrededor; 
hecho que moti1JÓ los ataques que constantemente recibYer.a pór:.p·ar:le de 

.-". ,, "" ' 

funcionarios publ icos. 

Por· otra parte, tambié'n es interesante desta'car el ab·ierto rechazc• 
la izquierda organizada hacia la pe1'sona de Bassols, al cual califico 
de reformista por trabajar para un gobierno que sustentaba un proyecto 
moderniza.dar de corte capitalista. El abismo existente e[ltre los 
líderes del Partido Comunista, o aqu¡llos de organizaciones sindicales 
con posiciones identificadas dentro del espectro de la izquierda 
mexicana y con peso polftico releuante -entre las cuales sobresale la 
C.G.D.C.M., encabezada por Lombardo Toledano-, fue ensanchándose 
progresivamente a pesar de la coincidencia respecto a algunas 
cuestiones, tales como el repudio a la propuesta de r~forma del 
arti'culo tercero constitucional y la denuncia al incumpl imie'nto de 
reivindicaciones sociales abanderadas por la revoluci6n armada. 

Si a ello affadimos que Bassols no comulgaba con todas las ideas del 
marxismo ortodoxo de la ~poca, ya que en su pensamiento pol i~ico 
ocupaban un lugar prioritario los problemas nacionale~ cuya soluci6n 
requerí'a de planteamientos originales y no de la adopció'n mecánica de 
preceptos doctrinarios, y que, adem,s, sosten(a que la reuoluci6~ 
mexicana significaba una etapa de la lticha que a nivel mundial se 
libraba para acabar con la diVi!:.iÓn enfre cla:,es sociale:. (Bassols, N. 
"Obras", p. 867) 1 comprenderemos cu~n incompa.tibles resultaba·n sus 
·punto~, de vista con los del resto de la izquierda. Pc•r esta razón, 
aunque ambos lucharan por poner los cimientos de una nueva sociedad, 
discrepaban en cuanto a la estrategia propuesta pera alcanzar est~ 
me t a • Todas e s t as d i v e r ge ne i as f u n d arn e n t ar o n 1 os a t a q u e s q u e 1 a · . 
izquierda lanzara ceintra el Secr·etario de Educación y su pr-oyect'o 
polt'tico-pedagÓgico, confinándolo a un aislamiento que desacreditaba 
:.u car·act1;.>r·izació'n como uno de los pocos conocedc•r;es.del materiali:.mo 
histórico en M~xico. . 

Otr-o grupo m~s que se identific~ como opo~Jtor al'secr~eta~io y cu:.·a 
incidencia en la opini6n pGblica acrecento la~animadversion de los 
sectores populares hacia e'ste, fue lá igle~ia·éat.Ólica. Esta 

r.~....,., ... ~:~---· -----~ 



instiluci6n obstaculizt permanentemente las acciones emprendidas por 
la S.E.P., asumiendo una actitud tan intransigente como la del propio 
Bassols, hecho que ir~oslbilitb cualquier acercamiento entre la esfera 
esltdal y la jerarqu1a eclesiástica, a pesar del ar·reglo que entr-11 
ambas se estableciera p'ara poner fin'al movimiento cristero. Es más, 
los dis.cursos emitidos por el Arzobi!:.pado de Mé'xicco focal izaron sus 
ataques a la pol (ti ca educativa oficial en la personad<? Bassols y no 
cejaron en su af'an de desacreditarlo aun cuando é'ste yahab(a .·•. 
renunciado al cargo (Bassols, N. "Cartas", p. 6,); 

Al respecto conviene señal ar 1 a irnportanc i a que tuvo 1~1;,~on'~hiiie · 
interpelaci9n que la iglesia.catÓl ica hiciera a la socledád.cil>i.r,. 
especialmente a lbs pádre~<de familia, >'ªque su di!:.cuH.b (end(a al 
reforzamiento de una norma ti 1> i dad de corte tradi c i ona 1, y por' ende 1 

distinta a la que difund(a el di!:.curso coficial ,. Si a esto a'ñadimos el 
peso que la iglesia otorgaba a la mujer en tanto guar·diánde las 
tradiciones, de la rnor~l cristiana y, consecuentemente, responsable 
directa de la educación impartida a las nuevas generaciones, así' como 
la activa participación de é'sta en. mo1;imiento5. pol í'ticos y r·el igio:.os 
contempol'~neos -tales como la campaña vasconcel ista del 29' >'el 
conflicto cristero- es f¡cilmente comprensible el descontenlo que 
suscitó, <?n el arnbito urbano al menos, la desacredita.ciÓn que tanto 
Bassols corno los miembros del P.N.R. hicieran de este rol, tach,ridolo 

.el primero de fanatismo anacr6nico, mientras que los segundos se 
opusieron tajantemente al sufragio femenino. 

Respecto al gt'ernio magisterial, hemos visto ya cuán disperso se 
encontraba y como a pesar de la multiplicidad de asociacic1ne.s 
existentes, carecfa de una organicidad tal que le permitiera enarbolar 
demand;s articuladas a un pr·oyecto alter-nativo al coficial. Por ello se 
convirtió en el sujeto educativo a formar, cuya potencialidad 
\ransfórmadora y combativa fue comprendida tanto por Bassols ccomo por 
los J(deres magisteriales que le eran adl1ersos, y por la igles·ia 
cat61ica. Fue por ellco que, entre las filas del magister-.io se 
filtraron voceros de los diversos grupos en pugna, los cuales 
difur1di·:ron discursos contrapuesto<;;.., pretendit-ndo con ello cobtener· el 
apoyo consensual a norrnatividades que respondían a intereses diversos, 
entorpeciendo as( los intentos central izt:idores del Secr·¡dario de 
Educac i ó'n, 

Otro s<?ctor rn~s a consider.ar- lo constituye la intelectualidad 1iberal 1 . 

la cual a pesar de estar integrada por un reducido nÚrnero de · 
.r 

profesionistas >' academicos ubicados en las principales capitales del 
pais, dej6 o(r su voz en contra de la persona de Bassols, en ·. 
particular, as( corno de la polftica educativa oficial, en general, 
especialmente en To concerniente a la educaci6n superior; No olvidemos 
que <?l Secretario de Educación jugó' un papel trascendental en las dos 
etapas del movimiento estudiantil que derivaron en ló autonomía ' 
univet'sitaria (la de 1929 >'la de 1933), actuació'n que le valiÓla. 
antipat(a de la comunidad académica y estudiantil. Si para Bassols era 
insosla>·able la 11inculació'n entr-e el proyecto pol (ti ceo de los .,, 
gobiernos posrevolucionarios -tendiente hacia la autodeterminacion 
nacional- y la l'edefiniciÓn de la universidad, los intelectuales 
1 ibera.les de su época, en cambio, pretend(an mantenerse al margen de 
los. <1contecimiento5. pol(ticos y econó'mico!:. que rnod"Ficaron el panor-ama ' 
educativo y cultural. ¡ 
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Por ~ltimo, tenemos que considerar en que condiciones se hallaba el 
suieto educativo al cual iba dirigido el discur~o contenido en el 
pr·;21yecto de_.8ass0Ls:_t>.l .. pu1?blc•.Jfo.h_a;.iq'ueol11idar que hablamos de un 
perí'odo caracte1'izadop9.r<Jfr;l_esarti_c:u)aciÓn de la sociedad civil, " -
pue!:. el c;,c•njunto de l.as,~Forn_uríid.ades q~e Ja cc•mpon(ai;_ presentaban 
c:aracter1sticas tandis1miles que dificilmente podr1a hablarse de la 
exidencia de una ider1\idad.nacional. Si a la di11ersidad de etnias, 
condiciones geografir.as :rsocioeconomicas de la pob_lacion, aunamos la 
escas-ez del er.ar-.io p6blicr.:i,podr-emos l/islumbrar cuán pr·ecar·ia era, 
consecuent.emente, .la disponibJl idad real de recursos humanos 
capacit<:tdcis. >'de ur:1a irrfr-ciés.fructúra material mrnima para empr·ender 
una obra de alcance nácional tendiente a modificar, por igual, pautas 
culturales ymetodos de produccion• En consecuencia, más al la de la 
intencionaldad subyáceríte e'n>el conjünfo de reformas introducidas por 
la S.E.P., la._c.ecupera.ci.6r1.'tj.e los ·nuéleos. de buen sentido presentes en· 
los sectores-subaltér-nosí' la'\elevacion de-su-ni11el de vida, la 
introducción de nuevos habitas. y, en suma, la modificación real de su 
cotidianidad, se convirtieron en metas difí'cilrnente alcanzables a 
corto plazo. En todo cas.o, podemos hablar de los alcances reales d~ la 
pol(tica educativa del per•(odo al ubicarla en una doble dimensión: a) 
co rd i n u a c i ó·n y r- e de f i n i cié; n de l o q u e e n m a t e r- i a e d u c a t i v a r e a 1 i z ar o n 
los diferentes gobierntis posr-evolucionarios, y b) como antecedente de 
la admini:.traci6n cardenista. 

Desde esta pfarspectiva, habrí~ que efectuar una posterior 
contr-a.st;:..ciéin entr-e la irdor-mación consignada en las fuentes oficiales 
consultadas en la presente inv~sti~aci6n, con la re2abada mediante la 
realización de entrevistas. de histor·ia or-al a los sujetos 
par-ticipantes -directa o indirectamente- en los diferentes movimientos 
polí'ticc•s y s.ociales de la ~poca que-deter·minar·on, a :.u vez, el 
procese• de cordor-macio~ del estado-naciÓÍ-1. Particularmente Interesante 
r-esultar-í~ la r-eaiizaci6n de estudios de caso sobre los diferentes 
proyectos educativos regionales -como los de GarrJdo Canabal, 
Adalberto Tejeda, Car·r-illo Puertc•, Emilio Portes Gil e incluso el del 
pr-opio Ca.lles- que, instrumentados a ni11el regional gracias a la 
iniciati~a de gober-nadores que se r-eclamaban r-epr-esentantes de la 
revolucion, constituyeron experienciás sumamente enriquecedoras para 
la hi:.tor·ia de h política educati11a mexicana. En efecto, el analisis 
de la resignificaci6n del discurso educ~tivo -tomando en cuenta las 
cor-r·iente-s pe.-d~·.96gica:. y el idear·io pc•l Ítico que lo :.ustentaba- que 
tanto los aqentes ~orno los sujetos educativos llevaron a cabo para 
adapt<:<.r-lo a-su cir·cunstancia, aportar·la elementos. valiosos cuya 
rPCupera.cion posibilitarí'a, asimismo, la ela.boració'n de propuestas 
al)er-nativas tendientes. a s.olventar- el r-ezagc• educativo que, aún hoy 
dia, aqueja a nuesfPá p6blació'n. En otros té.rminos, la comprensión del 
v(nculc• :.ubyacénte_>entpeJa pol(tica estatal, en general, y su 
pro>'ecto polrlico-:;éducali110 para la formación de un sujeto social 
e:.pec(fico, en P.fr,:;t{c:llJiir·}>r.•one ·de manifiesto la lógica que ar·ticula 
la lucha por el,ip:qd~r:/er{fr~ las diferentes comunidades que, desde la 
t:.oc i edad c i lJi.l ; p~'@~fr'{R.cfr'.\r:ecomenzar el or·denam i en to s~c i a 1 vi gen te. 
A ello se añade lajnq\f.i'e\~Ur.fpor emprender, en nuesfro arnbito 
prc1fos.ic1nal' acciónes eric'arninadas a apodar- elemento:- que pr·opicien la 
re•-ialora.ción de una ·F.~rrnaciÓn que contemple, concediendo igual peso, 
ba\O.l!\0- hwnanii:.tas. y técnicas como indispensables para confor·rnar un 
sujeto social rná"c.:. consciente de su realidad y de su insoslayable 
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participaci6n en su propia humanizaci6n. Es deci~, en el proceso 
in1!dia11le el cual, transformando su entorno.modifique, igualmente, su 
cers.mot1isié;n y l•\!:. ·r·efa-cTo·r;·¡,;·~.-·qtie ·estahlece con ros· otreos al emprender 
1 a bíir:.quetla r.·01e.cfilía: por. una:·;~üc:T~da(i.ffiás Jüsfa, "ffiá's.:~1·1tire·,·,:rná's··· . . 
al:oi er-ta, en suma, rnás .. deri1_c•cratlca. qüe i"a·aéTUal. ' · · ' · 
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